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INTRODUCCION 

A) La investigación de este trabajo ha sido realizada 

tomando como punto de partida la hipótesis de que la sociedad civil 

en México, carece de una verdadera participación en las decisiones 

administrativas que toma el ~o, por lo tanto se intenta preci.sar el 

grado de participación que pudiera !'mer la sociedad, la relación 

existente entre ésta y el Estado, y en su caso cuales serian los canales 

y las fonnas de esa participacióJL 

Por ser la administración pública la parte del gobierno que 

tiene la RSpOllSllbilidad de interactuar entre lo público lo privado y lo 

social, sus actividades continuamente se welven perfectibles en todas 

las instancias y sin pretender crear wi mundo feliz en el papel o creer 

que existe el "Estado y la sociedad ideales", considero que establecer 

la situación real de esta relación, contribuiría a mejorar las acciones 

administrativas del Estado. 

Las ideologías, posturas o señalamientos de la literatura 

empleadas en éste trabajo fueron confirmadas o desechadas mediante 

la observación directa de los comportamientos de la administración 

pública, de los discursos oficiales y del desempeño de la burocracia, 

para después considerar como la sociedad civil percibe esas prácticas. 

En base a lo anterior, durante el desarrollo de la presente 

investigación se tratará ~e precisar los conceptos que a la fecha' han 



perdido su verdadero significado, como es el caso de los utilizados en 

las pretendidas reformas del Estado, por ejemplo el de 

"modernización" o el de "simplificación administrativa" que no son 

conceptos modernos, ni significan una verdadera simplificación 

administrativa sino por el contrario se han quedado vacíos de sentido 

en un intento por pregonar el "cambio" esperado por décadas, pero 

que nunca ha llegado en la manera deseada, quedando solo en el 

discurso oficial. 

Es así, que si unimos los elementos arriba planteados y si 

consideramos las circunstancias actuales de Ja administración pública, 

junto con Jos otros dos entes que se le interrelacionan, veremos que lo 

que se requiere, es una redefinición de lo público, Jo privado y lo 

social, que pennita un gobierno más abierto, un desarrollo económico 

estable y un mejor nivel de vida de la sociedad en su conjunto; por 

eso, estas reflexiones tratan de contribuir a esa redefinición que tenga 

como objetivo el cambio global en lo general, y de Ja administración 

pública en Jo particular. 

En esta investigación, se hace necesario determinar a través 

de un método deductivo los comportamientos, tanto de Jos actores 

sociales como de los administrativos. Se considera que la 

interrelación de ambos se basa en comportamientos derivados de 

patrones mentales o culturales, que observados con una perspectiva 

de cambio ya sea de los gobernantes o de los gobernados, resulta 

importante destacar que primero se tendrían que cambiar los patrones 

de conducta, por lo que los ~ecursos humanos significaran e11tonces el 



elemento decisorio y definitivo en el cambio de las estructuras del 

Estado. 



B) Lo que éste trabajo pretende aportar a la administración 

pública en una primera instancia, es consolidar la idea así como la 

práctica de la redefinición de las acciones administrativas del Estado 

diferenciándolas de las acciones políticas, de no hacerlo se seguira 

cayendo en el círculo vicioso de politizar lo administrativo, por 

ejemplo la prestación de bienes y servicios que ofrece el Estado no 

tienen por que politizarse, ya que sólo es un acto administrativo en 

donde se usan recursos económicos que provienen de un acto 

impositivo como son los impuestos y éstos nunca se ponen a votación 

de la ciudadanía sino que son eso, impuestos, entonces la 

pavimentación de calles, obras de alumbrado o construcción de 

escuelas (para la educación gratuita) y la seguridad pública, no tienen 

por que volverse actos politicos. 

También se dan practicas politizadas, cuando los candidatos 

·a puestos de elección popular ofrecen bienes y servicios a condición 

de votos a su favor (compra de votos), desvirtuando un deber 

gubernamental. Lo mismo ha sucedido con el significado de "paz 

social", que se ha utilizado con fines politico-propagandisticos, 

cuando en realidad es un deber del Estado.I por conveniencia propia 

y de seguridad pública. 

La politización a que se han visto sometidos por parte del 

Estado los conceptos de la administración pública, ha sido causa de 

un bloqueo para el desarrollo de ésta, por lo que actualmente se hace 

1 Desde la aparición de las armas nucleares f ... J, se ha politizado la cuestión de la vida y la muene de las 
naciones, y qui11l de la humanidad. K.W. Deutsch. Los Nen•ios del Gobierno, pñg. 23. 



necesario lograr su redefinición para hacerla más eficiente, y 

fortalecerla mediante propuestas como las siguientes : 

1".- Lograr un cambio de mentalidad en el quehacer político y 

administrativo de los funcionarios y de la burocracia. 

Creando una verdadera conciencia de servicio en el servidor público a 

lo largo y ancho de toda la administración pública nacional. 

2º.-Alcanzar una nueva cultura de Ja administración pública. 

Que rompa con las prácticas rutinarias que dan a la administración 

pública una imagen de incapacidad para el cambio, tomando en 

cuenta que cuando se toma una decisión que abarca un grupo de seres 

humanos es una decisión colectiva, luego entonces se esta afectando 

un sistema o varios sistemas sociológico-políticos para lo cual se debe 

tener un pleno conocimiento del funcionamiento de dichos sistemas. 

3°.- Desarrollar mayor creatividad y conciencia en el ejercicio 

ilel poder público. 

Aun cuando la adrniniStración pública mantiene una autonomía 

relativa de la sociedad civil, esto no significa que los funcionarios o la 

clase política, ejerzan el poder político en un beneficio de grupo o 

personal, sino que deben velar realmente por el interés general. Los 

funcionarios son servidores públicos por lo que están para servir a la 

sociedad no para someterla mediante el abuso del poder politico. 

4º.- Redefinir la política del Estado frente a las demandas 

de la sociedad civil. 



Si el Estado Mexicano ha empezado a comprender que la 

participación ya sea en lo administrativo o político de la sociedad no 

se da mediante mítines de acarreos, tampoco se puede entender como 

participación ciudadana al hecho de que los ciud~danos pongan la 

mano de obra en los trabajos de pavimentación o construcción de 

escuelas porque no se debe descargar esa responsabilidad en los 

ciudadanos, ni confundir la mano de obra gratis con la participación 

en lo administrativo o político de la ciudadanía. y, 

5°.- Se requiere dar una respuesta real y permanente a las 

demandas de la sociedad. 

Las respuestas no deben ser coyunturales sólo para mejorar la imagen 

del gobierno o de un partido politico en fechas electorales realizando 

obras en aquellas zonas donde hay preferencia hacia un partido de 

oposición, porque entonces se politiza lo que solamente es 

administrativo. 

Como punto de partida de las propuestas anteriores, la participación 

de la sociedad civil en las decisiones del Estado, deberá entenderse 

como tal a la opinión que los ciudadanos tengan sobre la solución de 

aquellos problemas que los aquejan y no a través de sus lideres o 

representantes, porque la ciudadanía ya no acepta ningún 

intermediarismo para el ejercicio pleno de sus derechos. 

Mientras no se manifieste un cambio de mentalidad en los (altos, 

medianos y pequeños) funcionarios gubernamentales, no va a resultar 

ni "Estado de Derecho", ni "justicia social", ni "liberalismo social", ni 



ninguna otra cosa, y si se mantendrán contradicciones como las que 

se han venido dando en México en los últimos años, por un lado el 

liberalismo económico ha dado grandes avances, mientras que el 

desarrollo social ·y el avance político se han enfrentado a un 

estancamiento. 



C) La Administración P(1blica y La Ciencia Política como disciplinas. 

La administración pública ha estado presente de alguna 

manera a través de la historia en cada uno de los modos de 

producción, con caracteristicas muy específicas en cada uno de estos 

y no es sino hasta el Estado moderno capitalista, que a la 

administración pública se le reconoce como una función del Estado. 

Para algunos autores, esta disciplina debería· formar parle de un 

sistema pentapartito de poderes del Estado conformándose de la 

siguiente manera, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, la 

administración pública y el electorado, dejando atrás el sistema 

tripartita de poderes del Estado. 

Sin ubicar a la administración pública en la dimensión antes 

descrita, lo más importante es que esta disciplina se haya distinguido 

de la política. Así la administración pública nace como disciplina a 

partir de la distinción entre política y administración, con su esquema 

teórico originario en la dicotomía política-administración. A partir de 

este momento se reconoce la función administrativa del Estado. 

La administración pública tiene una naturaleza doble, por 

un lado es dominio político y por el otro es dirección administrativa 

del Estado sobre la sociedad. Ambas, tanto la política como la 

administración p(1blica se relacionan como disciplinas porque 

mantienen una relación simbiótica por cuanto que una corresponde a 

la idea y la otra al hecho de la acción gubernamental. 



Diferentes áreas de conocimiento han querido apropiarse del 

estudio de la administración pública como si fuera una disciplina que 

les correspondiera, de ahí que la han querido "diseñar" a su imagen y 

semejanza con enfoques sólo históricos, o economicistas, o 

industriales, o de empresa privada, distorsionando y en ocasiones 

confundiendo la verdadera identidad de la administración pública, 

situación que ha provocado que algunos autores todavía más 

confundidos hayan interpretado ese hecho como que la administración 

pública esta desprovista de identidad. 

Algunos autores, al pretender explicar la doble naturaleza 

de la administración pública mediante la dicotomía política

administración en realidad reconocen esa dualidad pero no logran 

explicarla totalmente, lo que hace que se tenga que estudiar con 

mayor profun.didad para que no se quede solo en el plano de trasladar 

el divorcio del Estado y la Sociedad hacia un divorcio entre la política 

y la administración pública. 

Si bien es cierto que la política y la administración pública 

como disciplinas mantienen una unidad en el momento en que el 

Estado toma las decisiones como es el caso de la ejecución de las 

políticas públicas, en donde se mantiene una acción gubernamental 

interactuante entre lo público, lo privado y lo social, también es cierto 

que la unidad de ambas disciplinas no debe entenderse como 

inseparable o que no pueda distinguirse una de otra, ya que cada una 

tiene su campo de acción dentro del Estado. En la recaudación de 

impuestos, la seguridad pública, la educación gratuita, la 



electrificación de avenidas o comunidades, los registros, civil, público 

de In propiedad y el comercio, en las licencias de conducir, de 

construcción, de funcionamiento de negocios, en la pavimentación de 

avenidas o calles etc., se evidencia el carácter meramente 

administrativo de las acciones del gobierno y como producto final 

deben llegar al usuario sin mayor politización porque sólo se esta 

hablando de actos administrativos. 

Estudiar el campo de la administración pública es estudiar 

el campo del poder público, en donde éste adquiere la forma de 

acción gubernamental, del dominio político y de dirección 

administrativa. 

Para entender la relación política-administración como 

disciplinas, podemos señalar que la primera es la decisión y la 

administración pública será la acción, sin embargo con el 

establecimiento de ésta dualidad no concluye el estudio de la 

administración pública como disciplina más por el contrario evidencia 

que hay que profundizarlo como una disciplina separada de la política 

y se reconozca como una función del Estado en contraste con la 

política. Tanto la ciencia política2 como la administración pública son 

disciplinas afines, nacen a la vez pero no son lo mismo, cada una 

tiene su función específica al interior del Estado, así la administración 

10 

2 "La cxprcsiOn Ciencia Po\ltica puede ser usada en un sentido amplio no sOlo tCcnico para denotar cualquier 
estudio de Jos fenómenos y de las estructuras pollticas, conducido con sistcmaticidad y con rigor, apoyad<:> en 
un amplio y agudo examen de los hechos, expuesto con argumentos racionales. En esta accpciOn el tennino 
'cicncb' es adop!ado en su significiido tradicional como opuesto a 'opinibn', donde ocuparse cicntlficamcnte 
de polltica signiílca no abandonarse a lil creencia del vulgo, no lanzar juicios sobre líl base de datos no 
atinados, remitirse a In prueba de los hechos. Norberto Bobbio. Diccionario de Polilica, pág. 255. 



pública al mantener lo político y administrativo, hace realidad la 

presencia del Estado en la sociedad. 

11 



D) La presente investigación se estructura en cuatro partes o 

cap!tulos, en el primer capítulo se analiza la relación entre el Estado 

y la sociedad, que como la nuestra, es hipercompleja y mantiene una 

serie de contradicciones al interior de sus heterogéneas estructuras, 

siendo esta la sede de los enfrentamientos permanentes entre los 

elementos modificatorios, ya sea que algunos .tiendan al orden y otros 

al desorden, pero esto te permite a la sociedad renovarse. 

Los movimientos sociales no se dan sino a través de los 

actores individuales y colectivos, formando un sistema de unidad

pluralidad que da como resultado la conformación de grupos de 

interés, de presión o de organizaciones no gubemamentales, si que se 

pierda de vista que Jos grupos antagónicos combaten por la riqueza y 

el poder. 

En ténninos reales, la participación de la sociedad3 en los 

asuntos administrativos del Estado es escasa y en los asuntos 

políticos, mucho más. Sin embargo, la sociedad al tener y mantener 

conflictos que la amenazan de inestabilidad debido al antagonismo 

existente entre los grupos sociales, requiere de un poder ordenador, 

12 

l nEn primer lugar, la polllica no proporcionan todo el mundo inccnlivos y recompensas como fa cconomla. 
ni puede hacerlo y esto, senala Drittan, es <-< un obsl~culo importan1e para las ideas proclives n la 
'participaciOn' >>. Saber leer y escribir es probablcmen1e una condidOn necesaria para la ciudadanla 
autentica, pero uno puede ser muy culto y polilicamcnte poco docto. Del mismo rnodo, un digno nivel de vida 
es una condicibn necesaria; pero la panicipaclbn pol!tka no numenln -en calidad o en can1idad- a medida que 
se difunde e incrementa la riqueza. la particípacibn era generalmente mas alla :il comenzar el siglo, cuando el 
suíragjo se amplio o se univcrsali1.0; tiende a declinar con el habito de votar; y el Unico íac1or que exp.lica 
mejor sus variaciones, en dislintos licmpos y paises, es la percepción de la importancia de lo que 
poll1icrunente esla en juego. Por lo tanto, a pes;ar de haberlo inlentado durante un siglo, no parece que 
haya.mes logrado mejorar la proporciOn entre ciudadanos activos y pasivos. Giovnnni Sílrtori. Teoria de la 
Dcmocracfa, pág. 146. 



mediador y por encima de esos conflictos, siendo ese poder, el poder 

político. 

Los funcionarios que ejerzan el poder político, no deben 

hacer uso de ese poder para crear estadios culturales inalcamables al 

entendimiento de la sociedad en su conjunto, que le impidan cierto 

control técnico sobre las acciones de los funcionarios, porque provoca 

un desinterés que aumenta gradualmente por parte de los ciudadanos 

y los aleja de los asuntos públicos. 

13 

Podemos señalar que la presencia del poder politico viene a 

ser la defensa de la sociedad contra sus propias contradicciones y 

debilidades, por lo que va a lograr la cooperación de la sociedad en su 

conjunto siempre y cuando sea para un bienestar común. 

El poder político y más en concreto el Estado, mantiene una 

marcada propensión a su autonomia con respecto a la sociedad, y en 

la mayoría de las veces logra que el control colectivo sobre. sus 

acciones se desvanezca, quedando el interés común como un objeto 

exclusivo de la reglamentación del Estado. 

El Estado y la sociedad son entes diferentes y diferenciados 

pero ligados a una relación interdependiente y por lo tanto su 

existencia es interactuante. Al separarse el Estado y la sociedad en el 

sistema capitalista, cada uno creó los medios de relacionarse uno con 

el otro; así es como la administración pública relacionaba al Estado 

con la sociedad y las clases sociales eran las encargadas de relacionar 



a la sociedad con en Estado. 

La administración pública es la que concreta los actos del 

ejecutivo, del gobierno y del Estado al interior de la sociedad 

individualizando en cada persona la presencia del Estado mediante la 

salud pública, la educación, los impuestos, mercados, alumbrado y 

seguridad pública. 

Anteriormente las clases sociales universalizaban a cada 

individuo ante el Estado, actualmente la sociedad al volverse más 

plural, lo hace a través de grupos ecologistas, asociaciones civiles, 

organizaciones no gubernamentales (ONG's) Cámaras patronales etc. 

inscritas dentro de la vida privada que es en donde se llevan a cabo 

también las luchas económicas por mejores salarios, horas de trabajo· 

etc., pero si se quisiera trascender a lo político, la organización por 

excelencia lo es el partido político. 

El segundo capítulo de este trabajo, trata de la 

participación de la sociedad civil en las decisiones administrativas del 

Estado, lo que supone tener que influir también en las decisiones 

políticas. Desde luego que resulta dificil pensar que toda la sociedad 

civil participe activamente en un seguimiento y control de las 

acciones del gobierno, pero los ciudadanos comprometidos deberán 

hacerlo de una manera consciente, no como se ha llevado a cabo en 

agrupaciones como las que ha empleado el corporativismo, sino· 

mediante una democracia participativa que permita consolidar una 

sociedad plural. 

14 



El liberalismo económico surgió para acelerar el 

intercambio de las mercancías, trayendo como consecuencia un 

Überalismo político que se basó en el fortalecimiento del poder 

legislativo sobre el ejecutivo. En el siglo XVIII por ejemplo, quien 

detentara el poder político, ya, fuera el Ejecutivo o el Legislativo, 

defendían los intereses de la clase dominante. 

Cuando el ejecutivo era quien detentaba el poder, mantenia 

una autonomía relativa con respecto de la sociedad sin que ésta 

pudiera participar en las decisiones gubernamentales, es por esto que 

las sociedades pugnaron por una democracia de masas4 para que 

fueran las organizaciones, agrupaciones o sindicatos los que 

negociaran las cuestiones económicas en la vida privada y las cosas 

pollticas en la vida pública, hasta que el individuo ya no fuera quien 

solicitara sus reivindicaciones sino el grupo al que pertenec!a, y es 

que l.a diversidad social ha ido causando una diversidad ele 

agrupaciones u organizaciones. 

Cuando el gobierno ha aumentado la burocraciaS, la 

sociedad civil, ha utilizado como contraparte el incremento de las 

organizaciones o grupos de interés, esto ha dependiendo también del 

IS 

4 Para Weber la burocralÍl.aciOn en todas partes es la sombra inseparable de la creciente democracia de 
masas. ver: Max Weber. Economlay Sociedad, pág. 180. De acuerdo a Friedman, vale la pena seftalar la gran 
diíerencia entre democracia de masas y la cultura de masas ya que ésta Ultima produce la ilusibn de 
autonomla aU.n que es, en realidad, lo diametralmcnle opuesto. Y senata que la cultura de masas es lo no libre 
y fallo de la posibilidad de libertad ... George Fricdman. La Filosofla Polltica de la Escuela de Franlcfurl, pág. 
67. 

S Ver Burocracia en cap. 3.1 



grado de especialización en que se encuentre la producción social en 

· cada nación o comunidad, a mayor uso de Ja ciencia y de Ja tecnología 

en Ja producción económica y politica, se tendrá una mayor 

racionalidad cientifico-técnica. 

La racionalidad por si misma no resuelve Jos conflictos 

sociales y en algunos casos, ha dejado de lado las expectativas o 

deseos de Ja sociedad, cayendo sólo en cifras de análisis controlados 

· que se han quedado a un nivel técnico, derivando en una tecnocracia y 

no en una democracia Jo que ocasiona una despolitización de la 

sociedad civil. 

Un aspecto de Ja despolitización de la sociedad es el 

incremento del intervencionismo estatal que ha su vez ocasiona una 

mayor burocratización. La administración pública no es eficiente si 

tiene como prerrequisito la despolitización de la sociedad, así como 

tampoco la tecnocracia debe tener una supremacía sobre la 

democracia. 

El Estado social administrador surgió después de que el 

liberalismo entró en crisis; empleando una racionalización social para 

promover el desarrollo de Ja riqueza disponible y reducir el conflicto 

social, entonces la administración pública tuvo que llevar a cabo una 

racionalización administrativa que respondiera a los valores 

socialmente deseados e impedir que Ja racionalidad científico-técnica 

sólo tuviera a las metas técnicas como fines sociales. 
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En este sentido, el Estado no debe ser arrogante porque se 

vuelve autoritario y despolitiza a la sociedad como en los casos 

señalados. Cuando el Estado lleva a cabo un intervencionismo en 

todos los procesos del aparato productivo para "proteger" a la 

sociedad, como lo hizo el Estado benefactor6, lo que provoca es el 

debilitamiento de la sociedad y del mismo Estado. 

La tercera parte o tercer cllpítulo de la investigación, se 

refiere a la autonomía relativa que mantiene la administración pública 

frente a la sociedad civil, la cual radica principalmente en la 

burocracia o personal político, componentes que también constituyen 

al Estado pero no deben rebasarlo, porque si el Estado o la 

administración pública no controlan las fuerzas internas que los 

conforman, tampoco podrían mantener una autonomía relativa con 

respecto a la sociedad civil. 

El Estado al mantener una autonomía relativa, hace que la 

administración pública también logre cierta autonomfa relativa con 

respecto a la sociedad, lo que le permite estar en condiciones de llevar 

a cabo sus funciones, las del poder ejecutivo y las del mismo Estado. 

Si bien es cierto que también se requiere de un poder 

ejecutivo fortalecido, esto no debe ser a costa de debilitar a la 
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6 11EI Estado de bienestar signiílca que las preocupaciones centrales son la seguridad econOmica y la 
«sociedad asistida>>". "El Estado de bienestar o puro dominio pUblico de las indu~trias, bancos y servicios 
no es la <<planificnciOn>>. A pesar de Ja cantidad de obras en cuyo titulo aparece la palabra planificación en 
los paises de Occidente, el hecho sigue siendo que las pollticas de bienestar y los programas son precisamente 
eso." Giovnnni Sartori. op. cit., págs. 465 y 483. 



sociedad civil, sino que se debe administrar con eficiencia fos 

recursos de que se dispone, para que Ja sociedad adquiera un mayor 

grado de desarrollo, y le permita mejorar las relaciones entre los 

centros de.poder político, económico e ideológico. 

No puede negarse que el poder ejecutivo es el medio a 

través del cual el Estado obtiene y mantiene su supremacía sobre el 

resto de Ja sociedad y es por esto que tiene Ja responsabilidad de 

estimular un desarrollo de Ja administración pública, de lo político, lo 

cultural, lo económico, del medio ambiente y de los derechos 

humanos para que el ejecutivo logre una mayor estabilidad social y un 

verdadero fortalecimiento. 

La administración pública es Ja encargada de conciliar las 

fuerzas antagónicas entre Jos intereses de Jos diferentes grupos 

sociales, es por eso que debe estar fortalecida para ¡¡temperar los 

conflictos de Ja sociedad y de esa manera el Estado quede por encima 

de esas contradicciones. Pero por Ja propensión de Ja administración 

pública, a ser un centro autónomo de decisiones, se hace cada vez más 

necesario, que los funcionarios estén obligados a actuar dentro de Ja 

ley, y basarse en las normas establecidas para así eliminar su arbitrio 

hasta lograr que desaparezcan las decisiones discrecionales y que Jos 

funcionarios cumplan eficazmente con sus funciones. 

La administración pública va a fortalecerse en la medida en 

que logre el respeto y el consenso de la sociedad civil y para lograrlo, 

tendrá que enseñarse a respetar las preferencias de la s9ciedad, por 
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ejemplo en el caso de Suecia se toman en cuerita las preferencias de la 

sociedad por insignificantes que estas sean, tal es el caso, que si la 

comunidad no quiere que se ponga o que se quite un monumento, su 

decisión se respeta y no se pone o no se quita. Como vemos, esta 

acción no parece de gran importancia pero considero que cuando la 

administración· pública esta en condiciones de atender hasta Jos 

detalles de la sociedad es cuando realmente la administración pública 

se encuentra fortalecida. 

En el cuarto capítulo y última parte de este trabajo, se 

analim la evolución y participación de la sociedad francesa que ha 

logrado influir en las decisiones políticas y administrativas de su 

gobierno, a pesar de los cambios de administración durante los 

últimos veinte años, lo cual hace ver que para lograr esa influencia al 

interior del Estado, se requiere en la práctica de una cultura de la 

administración pública emanada de un Estado abierto que percibe las 

demandas de una sociedad plural, por lo que la sociedad francesa se 

perfila cada vez más para lograr una democracia participativa. 

Por ejemplo al gobierno de Valery Giscard en 1981, le 

costo perder Ja presidencia ante Fran~ois Miterrand de "i2:quierda" 

debido a que el gobierno de derecha no fue lo suficientemente 

sensible para percibir Jos cambios que la sociedad francesa quería, no 

porque el gobierno haya sido ineficiente o que no haya aplicado 

políticas gubernamentales tendientes a resolver las demandas sociales 

sino que para aplicarlas hay que saber como, cuando y donde quiere 

la sociedad que se hagan. 
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El Estado debe ser lo suficientemente sensible como para 

percibir los problemas sociales en la realidad y de esa manera 

realmente solucionarlos, sin que tenga que decirle a la comunidad lo 

que debe hacer, sino más bien escuchar sus propuestas de solución 

porque pueden ser mucho más imaginativas. 

El Estado mexicano ha ido cambiando sus estructuras de 

acuerdo a los movimientos sociales y sus manifestaciones, ahora 

tendní que concebir otra forma de relación con los sectores 

productivos, ya que el control del corporativismo ya no mantiene 

dispuestos a los diferentes sectores a agruparse para colaborar con el 

gobierno. Esto se debe a que las sociedades están cambiando de una 

manera tan acelerada como nunca se había visto en la historia y 

probablemente, estas no sean más participativas en cuanto a lo que a 

politica se refiere pero si son mucho más demandantes, porque no les 

interesa como haga las cosas el gobierno sino lo que quieren son 

soluciones a los problemas sociales como lo es el desempleo. 

Las sociedades actuales a nivel mundial están enfrentando 

las tasas de desempleo más altas en lo que va del siglo, debido en 

parte a que las empresas se están tecnificando, lo que ocasiona un 

desempleo en masa, más la población joven que quiere integrarse a 

las fuerzas productivas, acumulan una demanda de empleos de gran 

magnitud. Estos problemas son los que requieren de una solución 

efectiva por parte del gobierno, y en particular de la administración 

pública. 
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La sensibiHdad del gobierno debe ir más allá de lo 

inmediato y adelantarse a los acontecimientos sociales para prever 

con un buen margen de anticipación las condiciones polltico-sociales 

que la administración pública tendrá que enfrentar a futuro. Por 

ejemplo, la creciente incorporación de la mujer en los ámbitos 

productivos privado, social y político, han dejado atrás el "esquema 

masculino"? en donde el hombre mantenía los cargos directivos. La 

mujer al tener que trabajar, pierde el contacto cotidiano con los hijos, 

lo que provoca que estos crezcan sin la dirección de los padres en 

demerito de la propia familia y es aqu! en donde quizá tendremos que 

hablar de un concepto diferente de familia y en consecuencia de un 

nuevo concepto de sociedad, quizá con mayor independencia o 

perdida de valores y de autoridad, entonces la administración pública 

debe tener la sensibilidad para captar estas nuevas formas de razonar 

que cambian la mentalidad de la sociedad, para que no quede 

rezagada a la realidad. 

La administración pública al tener que considerar cada uno 

de estos problemas, debe contar con funcionarios de una mentalidad 

acorde a los cambios sociales, porque de otra manera ejercerán sus 

funciones como inadaptados a la realidad aún cuando se apoyen en la 

tecnología, ya que ésta por si misma no significa modernización y 

pueden correr el riesgo de quedar rezagados en un mundo político 
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económica, po!itica. social y cultural, ha propiciado una abietta competencia en.tre el hombre y la mujer por 
conseguir las mejores posiciones. 



oficial que pregone el "cambio". 

Si la sociedad se vuelve cada vez más compleja, entonces se 

hace necesario que la administración pública evolucione para que no 

obstruya a Ja sociedad, sino al contrario que le brinde los medios que 

Je permitan su desarrollo. Son los funcionarios los que van a :~r que 

cambie la administración pública, y la base de ese cambio es el 

cambio de mentalidad de estos, hasta que les permita ver la realidad 

social para dejar de ejecutar soluciones de escritorio alejadas de la 

realidad. 

Como parte de una cultura general, la cultura de la 

administración pública resulta dificil de cambiar, si antes no se 

cambia la mentalidad hacia la simplicidad de las acciones 

administrativas y si no se piensa más allá de lo que se tiene enfrente, 

y si se sigue utilizando la información errónea en la práctica 

administrativa, no se podrá lograr esa reconversión propuesta desde el 

inicio de este trabajo por lo que se insiste en desterrar de la práctica 

administrativa conceptos como "el fin justifica los medios" porque 

desde luego que no es cierto ya que cuando se utilizan malos medios, 

éstos corrompen hasta los mejores fines y se vuelven acciones 

irresponsables y hasta tiránicas, entonces es impmiante revalorar 

incluso los conceptos utilizados en la administración pública. 

Para que haya una transformación en la administración 

pública, es necesario preparar el cambio en el modo de razonar, si no 

es posible que sean todos Jos funcionarios, por Jo mcn.os una gran 
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mayoría de estos que entiendan y practiquen una nueva cultura de la 

administración pública, para que estos puedan ser considerados como 

un movimiento del cambio. Lo anterior marcaría el inicio para 

considerar que se logre el cambio de aspectos como la corrupción en 

la actividad pública. 

Si se logra cambiar los modos de razonar en sentido de 

mejorar a la administración pública, lo que en principio se pudiera 

considerar como una presión, en realidad esta podría convertirse en 

un recurso para cumplir con un objetivo específico, ya sean los 

recursos humanos, financieros o materiales. Lo importante es crear 

nuevos modelos de comportamiento para el aprendizaje de la 

administración pública y en consecuencia, del cambio. 

Para conducir el gobierno, ya no es suficiente un líder 

carismático, ni tampoco se pueden tomar decisiones colectivas solo 

con la opinión de los líderes de las agrupaciones sociales, de los 

sindicatos o de los estudiantes porque los líderes muchas veces solo 

persiguen un beneficio personal, entonces las "consultas" a las bases o 

a las agrupaciones, deben quedar rebasadas y tendrán que realizarse 

investigaciones y encuestas directamente a los miembros que 

componen los diversos sistemas humanos que se quieran afectar para 

poder tomar una decisión colectiva. 

El cambio de la función pública administrativa requiere del 

cambio de las relaciones internas, de los modos de gestión y del 

sistema de decisiones que dé corno resultado nuevas técnicas, 
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métodos y razonamientos que tomen en cuenta la libertad y la 

responsabilidad del individuo, creándole las condiciones que le 

permitan decidir por si mismo su compromiso con la función social. 

La sociedad cambia continuamente y evoluciona hacia 

relaciones más humanas, es por esto que lo que le corresponde al 

Estado, es no coartar ni la libertad ni la capacidad de actuar de los 

individuos porque el individuo es un ser responsable y el Estado 

también debe madurar para reconocer que la sociedad cada vez es más 

plural, más compleja, mayormente demandante y en el corto plazo 

mucho más participativa. 
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l. LA RELACION ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD. 

1.1 LA SOCIEDAD CIVIL. 

El bienestar de la sociedad como un todo y del individuo en 

lo particular, es la responsabilidad del Estado por lo que deberá llevar 

a cabo sus actividades en éste sentido, ya que es el hombre quien 

antecede a la sociedad es él mismo la fuente de los valores sociales y 

es él quien les da contenido. 

La sociedad civil a través de cada uno de los individuos que 

ia conforman, es la receptora de las acciones que el Estado emprende 

mediante de Ja administración pública, es por eso, que cuando se 

alude a la sociedad civil, es hablar también del Estado y viceversa ya 

que cada uno da contenido al otro; es en éste sentido, en que para 

hablar del contexto social o de Jos procesos políticos, tendremos que 

mencionarlos a ambos. 

En éste orden de ideas primero nos introduciremos a la 

observación de los actores que interactuan al interior de la sociedad, 

para después ver como se manifiesta el poder poHtico, y así 

finalmente destacar Ja relación entre sociedad civil y Estado. 

Así se advierte que la estructura de toda sociedad es 

heterogénea y los elementos que la constituyen no tienen el mismo 

origen ni la misma edad. En todo sistema social coexisten relaciones 



y conformaciones afectadas de diferente manera por el tiempo. Dentro 

de la sociedad existen jerarquías dominantes o subordinadas 

manteniendo esas diferencias de origen, evolución y existencia, con 

una.tendencia a la conservación de los elementos que la componen. 

Entonces en una sociedad y etapa especifica en la historia ¿que, 

quien, o como es que se asegura la continuidad?. 

Como elementos constantes en la continuidad, observamos 

que el pasado, el presente Y· el futuro son determinantes en cada 

sociedad. 

El pasado: influye en una sociedad mediante la tradición. 

El presente: resulta de la práctica cotidiana teniendo en cuenta los 

diferentes actores sociales y sus interrelaciones. 
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El futuro: es la búsqueda de hechos por venir basada en la actividad 

de fuerzas y tendencias de desarrollo. 

El tiempo en estas tres manifestaciones sociales, es lo que mantiene y 

refuerza la continuidad.! 

"La sociedad se presenta como sede de un enfrentamiento 

permanente entre factores constitutivos del mantenimiento y 

continuidad del orden por una parte, y del cambio y el desorden 

modificatorios y transfonnadores por la otra. Unos y otros en balance 

inestable" .2 

1 Los comportnmicntos udquíridos Cll el pasado (la "pcrsonnfülad" ), el individuo los cnmbia y n!llace con 
cada decisión en el presente. "Grnci;ls n lo que illl aprendido en el pasado, no se halla dd todo soml!tido al 
presente. Grndns a lo que todavla pucdoJ aprender, no esta del todo sometido al pasado. La acción· recíproca 
entre su presente y su pasado da fonna a sus ajustes internos, como respuesta n nuevos dcs.aíios," Knrl \V, 
Oeulsch. op. cit., pág. 136. 

2 Marcos Knplan. Estado y Sociedad, pág. 119. 



Los movimientos sociales se manifiestan así a través de los 

actores individuales o colectivos, indicando su posición en la 

sociedad de acuerdo a sus intereses, participan y compiten en los 

sistemas de relaciones sociales. La competencia se da por la escasez 

de los recursos y de los ingresos, lo que da al sistema social una 

desigual correspondencia entre sus estructuras. 

Las prácticas sociales van detenninando categorias dentro 

del orden existente, en las que quedan inmersos los distintos actores 

que las conforman, cuando hay un grado mínimo de actividades y 

prácticas en dicho orden, éste se caracteriza por el conformismo, la 

pasividad y la sumisión. En este sentido, el individuo trata de obtener 

la máxima ventaja acatando las normas que el gobierno establece. Se 

da la práctica de individuos que buscan maximizar sus ventajas con 

respeto aparente de las normas, otros en cambio, critican el orden 

establecido quedando fuera de ese orden algunas de sus actividades y 

prácticas. 

La sociedad y el individuo forman un sistema de unidad

pluralidad y se comunican a través de relaciones, las cuales, por un 

lado se complementan y por el otro resultan antagónicas, lo que nos 

indica que la diversidad social está constituida por la diversidad 

individual, y ambas se desarrollan recíprocamente. 

Es amplia la variedad de diferenciaciones y 
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comportamientos de los individuos. Los actos carentes de utilidad no 

son funcionales en la sociedad. Las relaciones entre los individuos se 

dan por un lado en la cooperación y solidaridad y por el otro en la 

competencia y el antagonismo. 

La sociedad está siempre amenazada por el desorden que· 

tiende a desintegrarla, pero que al mismo tiempo le da su complejidad 

y flexibilidad, incrementando así su capacidad de reorganización 

permanente al existir constantemente el orden y el desorden, esto hace 

que se incorporen nuevos elementos al complejo orden social. 

"La especificidad de una sociedad y de sus principales 

subsistemas3, deriva a la vez de su propia historia y de sus relaciones 

con otras sociedades y con el sistema internacional en su conjunto"4. 

Sin embargo tal parece que la historia de la humanidad la han hecho 

los individuos en condiciones no escogidas por ellos, siguiendo un 

proceso histórico que les ha permitido incrementar el elemento 

conscíe_nte o racional. Aunque pareciera que algunas acciones del 

hombre escapan a su voluntad, a su conciencia y a su control, la 

rwlidad es que el hombre valora más como verdades: a la mercancía, 

el dinero, cte., pudiendo convertirse estas en sus propias opresiones. 
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J Paríl la teoría general de sislemas, un sistema es un "objeto de conocimiento como agrupación <le t:lementos 
en constante interacción, que se compone a su vez de agrupaciones alines mas pcqllci\as denominadas 
subsistemas en continuo movimiento e interdepcndencia.H Ramiro Carrillo. /llctadologfa y Admi11fstraclón, 
pág.146. 

~ Marcos Kaplan. op. cit, pflg. 122. 



Es a partir del desarrollo de la división social del trabajo5, 

que se crea y se mantiene en cada sociedad y en cada etapa histórica 

de su desarrollo, una red de relaciones interindividuales, 

interactuantes y jerarquizadas, que integran todo un sistema de 

movilidad social y una estratificación entre hombres que mandan y 

otros que obedecen. 

La estratificación de la sociedad a veces en grupos 

antagónicos, hace que estos luchen sin cesar por el reparto de la 

riqueza en la vida privada y por el poder político en la vida pública , 

manteniendo luchas de acuerdo a sus posibilidades y recurriendo a 

todos los medios eficaces de que dispongan ya sea la violencia fisica, 

la riqueza material, la manipulación de la ideologia y los medios 

masivos de comunicación, de los que se valen para elaborar planes 

con un contenido estratégico y de táctica, aunque hay que reconocer 

que el orden básico no puede establecerse por el mero ejercicio de la 

violencia de un grupo sobre los demás. Incluso la misma coacción 

fisica debe ser complementada por el logro de cierto grado de 

aceptación o consentimiento por parte de los gobernados. 

La concepción general del mundo de la existencia, era 

impuesta por la clase dominante al resto de la sociedad mediante los 
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5 Las tareas de agricultura, pesca, militares, rcligiosa.'i, artesanales, polfticas, etc. dieron lugar a una división 
social del trabajo, hasla llegar n la especialización en las diversas áreas del conocimienlo. Para la 
administración pública, "el método cartesiano tiene como primordial punto de interés los aspectos 
relacionados con la productividad y la eficiencia, a partir de un enfoque micro-administrativo en la búsqueda 
de elementos que pcnnitan la puesta en marcha de Jos procedimientos mas racionale~ para desarrollar las 
!arcas cnlrc el trabajo administrativo y el operativo, aspecto que sienta las bases para Ja división funcional del 
trabajo y para el cslablccimicnlo de principios administrativos que pretenden tener una validez universal." 
Ramiro Carrillo L., op. cit., pág. 124. 



sistemas de valores, el estilo de vida, las costumbres, los gustos es 

decir a través de la dirección política e intelectual que permitía crear y 

conservar el comportamiento y la aceptación de esa existencia. 

Los factores integrantes de una sociedad, hacen que esta se 

presente como contradictoria, móvil, y como la sede de tensiones 

permanentes entre fuerzas y tendencias de conflicto y disgregación. 

Entonces la reproducción y la continuidad de las relaciones sociales 

no se dan por si solas o automáticamente, sino que requieren de las 

diversas fuerzas y tendencias en coexistencia que actúan para 

contribuir al progreso del sistema o para su misma transformación. 

La sociedad así se presenta como un mosaico en estado de 

continua formación, en donde encontramos esfuerzos constantemente 

renovados en cuanto a su fuerza y en sentidos distintos o divergentes, 

en coexistencia con el orden, el desorden, y los desequilibrios. 

A la politica,6 se le puede considerar como el conjunto de 

estructuras y procesos, fuerzas, funciones y actividades que resisten o 

a la inversa, expresan y refuerzan los dinamismos que amenazan de 

muerte a las formaciones sociales, reduciendo o aumentando fracturas 

que limitan y a la vez amplifican los efectos modificatorios a través 
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6 · "¿ Podemos entender la polltica sin comprensión alguna de los riesgos y de los costes, del gobierno por 
comité y del gobierno por mayorla, de la impor1ancia de las dimensiones y de la naturaleza de los multados? 
no lo creo; sin embargo, poco se dice o hace al respecto. Estamos cmpc1ando a damos cuenta -en las 
democracias prósperas- de lJUC vivimos por encima de nuestras posibilidndcs. Pero, igualmente, cs1amos -lo 
que es mas grave- \'Memlo por encima y mru al/a J..,• nuestra i11Jeligencia, por encima del entendimiento de lo 
que estamos haciendo. Cuanto más nos comprometemos en rccon~truir el cuerpo poH1ico, más me asalta el 
sen1imiento intranquilizndor de que somos aprendices de bmjo que 1ransfomu11nos la politica en un 
giganiesco juego de suma cero, o de suma ncgnliva -un juego en el que estamos abocados :i perder-." 
Giovanni Snrtori. op. cit., pi\g. 5, 



del tiempo. 

En la instancia política, entonces el poder público viene a 

ser el factor fundamental, para desplegar una capacidad de acción 

fundada en la violencia virtual que algunos seres humanos tienen para 

coaccionar, influir y dirigir a otros, basándose en la voluntad del 

poder para el logro de su fin. Aquí podemos encontrar la instauración 

de relaciones de dependencia y jerarquías sociales y políticas que 

entran a formar parte en los diferentes tipos de sociedad, según se 

trate. 

Así, el poder público es un conjunto de elementos y formas 

que se diferencian y se entrelazan en los grupos e individuos, 

mediante el cual, la voluntad de unos es impuesta sobre otros a través 

de mecanismos, procesos y objetivos preestablecidos como lo son La 

Famílin, La Escuela y Ln Empresa, además de otras instituciones 

sociales ya sean aparatos políticos de autoridad o de dominación. 

Lo anterior, venía ocasionando que las posibilidades del ser 

humano no se desarrollaran en su totalidad ni inmediatamente, por 

ejemplo, en lo que se refiere a la auto organi1.ación, la creatividad y la 

conciencia. ·El desarrollo de éstas aptitudes requiere de contextos 

socio culturales complejos, que dirijan sus objetivos hacia una mejor 

sociedad y esto a su vez exige una nueva conciencia del hombre, de 

unn nueva cultura en lo general y una nueva cultura 

administrativa en lo particular, dando posibilidad al nacimiento de 

un nuevo ser humano y de la emergencia de la nueva sociedad 
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hipercompleja. 

Actualmente son pocas las sociedades que cuentan con una 

cultura democrática y una verdadera participación política por parte 

de la sociedad, algo que resulta dificil de lograr para aquellas 

sociedades en donde sus ciudadanos no están interesados en la 

conducción y participación para la solución de la problemática social, 

además aquí habría también la necesidad de plantearse hasta que 

grado puede participar la sociedad, si tomamos en cuenta que no 

puede darse una democracia directa como la concibieron los griegos 

ya que por el número de individuos que la componen y por sus 

particulares intereses, no se podria fácilmente llegar a un acuerdo en 

todos y cada uno de los asuntos socio políticos. Vale la pena también 

analizar si la democracia representativa, permite a la sociedad 

satisfacer sus demandas a través de sus representantes. 

De acuerdo a Giovanni Sartori "decir que la democracia 

antigua era el paralelo de la polis equivale a decir que era una 

«democracia directa>>, lo que para Weber sería <<inmediata>>, 

para Madison <<pura» y para Paync «simple>>; y no disponemos 

hoy de experiencia alguna de democracia directa de tipo griego. 

Todas nuestras democracias son indirectas, es decir, son democracias 

representativas en las que estamos gobernados por representantes, no 

por nosotros mismos". 7 

7 Giovanni Sanori. op. cil., pí\g. 345. 
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La democracia representativa según Sartori, permitirla los 

cambios deseados por la sociedad, entendiendo por cambios a las 

mutaciones de las fuerzas que interactuan al interior de una sociedad 

nacional. A su vez, una mutación significa el paso de una estructura a 

otra o de un sistema de estructuras a otro, y que viene a ser la 

resultante de varios procesos que afectan de manera variable diversas 

instancias sociales, en su orientación, en su intensidad y en su 

rapidez. En ocasiones los cambios 'son rechazados por aquellos 

grupos que resultan afectados o son obstaculizados por quienes no los 

captan inmediatamente o los desconocen. Sin embargo, la democracia 

representativa actualmente quizá ya no cumpla con las expectativas 

de la sociedad, mas bien se tendría que hablar de una democracia 

participativa. 

La democracia participativa es la que va permitir la 

interacción entre los diversos grupos sociales y el Estado bajo una 

responsabilidad compartida en la toma de decisiones para un bienestar 

general, lográndose también una mejor relación entre la Sociedad y el 

Estado. 
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1.2. EL PODER POLIT/CO. 

Si bien es cierto que las distintas orientaciones y prácticas 

politicas que coáisten espacial y temporalmente dan como resultado 

una diversidad de intereses y tienen como consecuencia el 

establecimiento de un poder público, también es cierto que la 

sociedad no logra gestionar por si misma sus asuntos ni logra 

desplegar una actividad directa en el interés general, para ello va a 

requerir de un poder organizador, mediador e imparcial para su 

funcionamiento es decir, requiere del poder político. Pero no un poder 

político en contra de esta. 

Quienes desempeñan las funciones políticas, no deben 

adquirir intereses particulares, ni tender a la independencia con 

respecto a sus fuentes originarias. Sin embargo, a través de la historia, 

las sociedades se han visto sometidas por parte del poder público a 

una despolitización8 irreversible. Cuando la política. se interiorizó 

profundamente en la sociedad, adquirió un grado de poder sobre ésta, 
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8 La despoliliz..ación de la soc:iedt1d civil se da, cuando esta se sbnndona a la lógica del funcionamiento 
técnico de la racionalidad, en donde se pone de manifiesto la ausencia de lucha polllica sin que se lleven a la 
pnklica los fines y valores socialmente deseados. " ... el pueblo deviene de sóbito en un conceptD que se 
n.nslocratiz.a. Asl, Kant podn\ clasificar a los ciudadanos en 'acrivos' y 'pasivos'. de acuerdo con un censo de 
las fortunas; Conslant podrá, inchisive, declarar que ciudadanos son solamente los propietarios, dando de 
'niílos' o basta de 'extranjeros' a los indigentes y.a los trabajadores a jornal; Tocqucvi11e podrfajurar que exislc 
la democracia en América, nlin cuando exista 18 esclavitud, y lodos los constilucionnlistas cor\lcmpon'meos 
podr.\.I\ ver con naturnlidad que por periodos enteros de la historia se CKcluyn a las mujeres del dcrechu de 
voto. Oetir entonces que el pueblo es 'soberano' significa sencillamente decir que por medio de un neto 
ckctor.ll, d pueblo 'delega' su poder n sus representantes y el 'es' (soberano) se 1n1.nsforma en un 'fue' 
indefinido que velil la continua y pennnnente sujeción de los ciudadanos al orden dado de una \'CZ y para 
siempre a trav~s del derecho.11 Amoldo Cbrdova. Sociedad y E.'1ada en el Mundo Moderno, pág. S3. En otras 
palabras podrla decirse que despolitiiaciOn es la apropiación exclusiva por el Eslado del quehacer polf\ico. 
(vcr<ap. 1.3 ). 



al grado de especializarse como una actividad estructurada al interior 

de la sociedad. 

La sociedad entonces pasó de sujeto a ser objeto de la 

historia y la política trato de integrar todas las actividades y 

relaciones humanas apareciendo la dirección política como la 

representación del interés y del bienestar generales y como único 

factor social universal. Entonces los movimientos socioeconómicos 

nacidos de los intereses de diferentes clases, estratos y grupos de la 

población se volvieron sujetos colectivos de la política, estableciendo 

entre si relaciones de diferenciación, coincidencia u oposición, y a 

partir de su propia fuerza se estableció una lucha por el poder político, 

tratando de usar al Estado como mediador y como su medio propio. 

Desde luego, ya no existe el tipo de organización en el cual, 

todas las funciones de dirección de la sociedad eran ejercidas 

simultáneamente por los mismos· individuos como fue dentro del 

sistema feudal y que posteriormente fue reemplazado por el Estado 

Burocrático, que tampoco beneficio a la sociedad, ya que cuando se 

incrementa el número de funcionarios que reciben su remuneración 

del gobierno central o de las administraciones locales, más se 

burocratiza ·la sociedad a pesar de que tenga un grado mayor de 

especialización en comparación con un Estado feudal. 

En el . Estado burocrático, surgen grupos de "pollticos 

profesionales" que tienen en sus manos un número creciente de 

instrumentos de dominación incluido el poder mismo del Estado, 
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considerándose a este el botin de la lucha y lá presa principal de esos 

políticos, lo que ocasionó la utilización de esquemas que manipularon 

clientelas y alianzas, para lograr a través de éstas practicas viciadas, la 

movilización de hombres, oportunidades, empleos, ingresos y biene~ 

materiales en la lucha por el poder político. 

La división del trabajo, genera y favorece la separación 

creciente entre las actividades politicas por una parte, y por la otra las 

actividades sociales. La especialización del trabajo limita la actividad 

de los seres humanos y les permite desarrollar una sola de las 

capacidades individuales en detrimento de las otras, situación que 

impone a casi todos la unidimensionalidad y la necesidad de las otras 

especializaciones. Es en éste sentido que la especialización de los 

politicos se intensifica y su conversión creciente en cuerpo 

profesional les asegura el monopolio ante. la competencia, y les otorga 

obediencia por su autoridad, en detrimento de la sociedad porque la 

formación y la información especializadas de los jefes y cuadros 

politicos les aseguran la capacidad técnica en actividades poco o nada 

accesibles a la sociedad sin que esta pueda allegarse el recurso de la 

información politica o el control técnico de las acciones 

gubernamentales. 

"Los politicos no deben desplegar una tendencia a la 

mistificación de su profesión, para acentuar el carácter más o menos 

secreto de la poli ti ca, presentándola· de modo deliberado y· 

sistemático como arte sólo accesible a los iniciados usando sutilezas 

terminológicas para complicar . las cuestiones más . simples y 
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convertirlas en misterio sagrado del cual sólo la minoría ilustrada de 

los pollticos tiene las claves para su comprensión y su solución, 

porque en este hecho la sociedad en general le resulta dificil y con· 

frecuencia imposible seguir y comprender a los políticos y ejercer 

sobre ellos algún grado de control técnico, en consecuencia la 

sociedad acrecienta la falta de conocimiento de los asuntos políticos y 

la perdida de la confianza en sus propias aptitudes y fuerzas. 

El poder político que logran los dirigentes, no les da una 

jerarquía que los convierta en dueños de las decisiones 

fundamentales, sólo porque se les asignen tareas que los familiarizan 

con el saber, el que y el como de las funciones gubernamentales y 

administrativas las cuales utilizan para hacerse aparecer como 

hombres de sabiduría sobrenatural pretendiendo marginar la 

participación de la sociedad en los asuntos administrativos y 

políticos, y menos aún debe dársele ~ la acción de estos polfticos la 

apariencia de ser la voluntad de la sociedad.9 

En este supuesto, la política tiende a separase de la esfera 

socioeconómica y del sistema en su conjunto, logrando desaparecer la 
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9 La voluntad de Ja sociedad debe tenerse en cuenta aWl en el caso de que pudiera considen\rsele como 
relativa puesto que "las naciones, los gobiernos, o los partidos pollticos modernos. en la guerra o en la paz. 
qui1.á se esfuercen por perpetuar sus polfticas mediante el bloqueo de todas las experiencias incompatibles 
con la vida de su comunidad, para lo cual usan todos los medios de que disponen: legislación, 
adoctrinamiento, presión, censura, policfa o propaganda. En este sentido, quizá pueda aplicarse 

· significativamente el concepto de "voluntad" al comportamiento de los movimientos poHticos. los pueblos y 
las organizaciones sociales. En el gobierno y la polflica, la voluntad es una pauta de preferencias e 
inhibiciones relativamente consolidridas, derivadas de las experiencias pasadas de un grupo social. grabadas 
conscientemente para una porción importante de sus miembros. y aplicadas para guiar las acciones y 
res1ringir las experiencias posteriores de ese grupo y de sus miembros.• Karl W. Dcutsch. op .. cit .• p4g. 136. 
Para Friedman "la negación de la vohmtad autónoma se funda en el ataque a Ja autoconciencia. puesto quC es 
sólo desde esta base desde donde la voluntad puede obrar efectivamcnle.• Gcorgc Fricdman. op. cit.. p6g. 67. 



supremacía del movimiento social como tal, y el poder político pierde 

su naturaleza originariamente social. 
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1.3. COMO SE RELACIONAN EL ESTADO Y LA SOCIEDAD 

CIVIL. 

Todas la sociedades hacen política, no existen sociedades 

apolíticas, pero no todas lo son de la misma manera, se puede pensar 

que el Estado no es históricamente equivalente a la organización 

política autónoma. El fenómeno político no está ligado a sociedades 

desarrolladas ni a la existencia de un aparato estatal. Todas las 

sociedades, aún las que podemos llamar primitivas o atrasadas, 

producen este fenómeno que suponen aspectos de control social 

aunque éste no sea necesariamente coercitivo. 

Ya en sociedades primitivas, la diferenciación y la escisión 

de funciones, generan desigualdades y privilegios entre grupos e 

individuos, surgidos estos, de las relaciones: económicas, de edad, de 

sexo, de parentesco, de descendencia y militares. De la competencia 

de intereses y enfrentamientos, surgen estrategias y tácticas de lucha 

que configuran una vida política. 

La función del poder político en éste sentido es la defensa 

de la .sociedad contra sus propias contradicciones y debilidades, no 

sólo por la coacción que pueda ejercer sino porque abarca los 

mecanismos que contribuyen a crear la cooperación interna de la 

sociedad. 

En un principio, por medio de la simple división del trabajo, 
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la sociedad se creó los órganos especiales destinados a velar por los 

intereses comunes. Pero a la larga estos órganos, a la cabeza de los 

cuales figuraba el poder estatal, persiguió sus propios intereses, para 

quedar por encima de la sociedad: Aunque los Estados nacionales 

actualmente están en un proceso de democratización, esto no significa 

que desaparezca la propensión que tiene el poder político y el mismo 

Estado, hacia su autonomía al mantener un monopolio en la direccion 

de los intereses comunes, así como del "control colectivo", ·creando 

una complejización de la vida social y económica. 

Lo mismo sucede con los órganos sociales especializados 

que tienen como función la gestión de los asuntos comunes cuando 

pretenden adquirir su autonomialO principalmente cuando la sociedad 

manifiesta que no puede prescindir de estos. 'Salido de la sociedad', el 

Estado se vuelve un poder independiente por su lógica propia. Los 

representantes de los intereses comunes se elevan sobre la comunidad 

y se ponen al servicio de sus intereses propios o de grupo. 

Cuando el control colectivo termina por desaparecer o por 

volverse ineficaz, los intereses comunes se vuelven objeto exclusivo 

de la reglamentación autoritaria, y el Estado se presenta frente a la 

sociedad como poder autónomo de dominación."!! 
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ID "Autonomht significa lo contrario de hetcronomln, que el orden de la asociación no esté olorgado . 
impuesto-- por alguien fuera de la misma y exterior a ella, sino por sus propios miembros y en yirtud de la 
cualidad de tales." Max Weber. Eco11omla y Sociedad, pág. 40. 

11 Mnrcos Kaplan. op. cit., pág. 1 SS. 



La espcciafü:ación de la división social del trabajo provoca 

una administración del Estado más compleja debido por ejemplo, a 

los factores de expansión y concentración demográfica, la 

redistribución de la "riqueza", las intercomunicaciones, el intercambio 

comercial, el desarrollo financiero, de la ciencia y de la tecnología. 

Esto pone cada ves más de manifiesto la división entre el trabajo 

manual y el intelectual. 

El Estado se desarrolla cuando la sociedad se deja 

desposeer de su iniciativa y de sus poderes, abandona la gestión de 

sus intereses comunes, los transmite por espontanea debilidad o bajo 

imposición coactiva a la institución gubernamental, es decir la 

sodedad se despolitiza. El Estado asume -en parte como pretensión y 

en parte como realidad- la conciencia, la racionalidad, el poder 

organizador y cohesionanle, y la representatividad del interés general, 

que le ha desprendido a la sociedad. 

El Estado organiza, sistematiza y totaliza a la sociedad, 

regula los conflictos que le han dado nacimiento y sentido, 

adecuándolos al orden social establecido. 

El Estado moderno viene a ser una necesidad de la sociedad 

para atemperar los conflictos existentes en ésta, cuando el Estado 

adquiere fuerza y movimiento propio, se sobrepone a la sociedad y es 

éste quien ejerce el ·poder político y el control de Ja sociedad. 

Sociedad y Estado son entes diferentes sin que existan aislados sino al 

contrario, su existencia es interactuante con influencia recíproca 
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aunque no con la misma intensidad de una hacia el otro. 

Como entes diferentes, hemos visto por separado a la 

sociedad y al Estado pero a la vez existe una relación simbiótica entre 

ambos. Y surge la pregunta de ¿cómo se lleva a cabo la relación entre 

la sociedad y el Estado?, se observa que el Estado ha utilizado a la 

administraci<?n pública como el medio para relacionarse con la 

sociedad y la sociedad a su vez, se ha manifestado en el Estado 

primero mediante las clases sociales, y ahora a través de los diferentes 

grupos de interés hecho que se explica en el siguiente apartado. 
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1.3.J. FORMA DE MEDIACION I LA ADMJN/STRACION 
PUBLICA: PRESENCIA DEL ESTADO EN LA SOCIEDAD. 

Se puede señalar como el inicio del Estado moderno 

capitalista, al momento en que el Estado y la sociedad civil se 

distinguen, a lo que, desde Bodino y Hobbes y después Hegel y Marx, 

han llamado "el divorcio de la sociedad y el Estado". Esto ocurre 

luego de eliminar los vestigios de lá sociedad feudal, el proceso 

histórico de. ~ste cambio fue auspiciado primero por la monarquía 

absolutal2 y luego por la burguesfa.13 

Una vez separados sociedad civil y Estado, tienen la 

necesidad de relacionarse a través de fórmulas y estructuras que 

aseguren la coherencia, la estabilidad y la mutua regulación. Así, la 

administración pública capitalista viene a cumplir la función de 

mediación entre el Estado y la sociedad civil y será entonces ésta, la 

encargada de particularizar en la sociedad, la universalidad del 

Estado. 

El Estado como un todo, tiene una presencia individual en 

la sociedad a través de la administración pública con actos concretos 

tales como salud pública, educación o impuestos, en donde cada uno 
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ll La monarqufa viene a ser el gobierno de una sota persona a trav6 de una corte o de unos pocos. 
monarqula absoluta por tanto es el poder absoluto de una persona sobre el pueblo. 

ll El ténnino de burguesfa no es univoco ya que existen muchas definiciones pero "el sentido original ha 
perdido gran parte de su validez puesto que se refiere a un estrato social intermedio que existió entre la 
Aristocracia y la Nobtcm detcntadora.s hercditada5 del poder y de la riqueza económica.• Oían Mario Bravo 
en: Notber.to Oobbio. Diccionmio de Pofftica, pág. l 76. 



de los individuos entra en contacto directo con el Estado como un 

ente real que· manifiesta su presencia. 

Al separarse Sociedad y Estado, ambos crean los medios 

que los interrelacionen, y así al mantener una relación simbiótica, la 

Administración Pública evidencia su función debido a ésa separación 

y a esa relación. 

Y es a través de la Administración Pública como se 

concretan los actos del poder ejecutivo, del gobierno y en general del 

Estado. El fundamento social y político de la Administración Pública 

capitalista como indica Ornar Guerrero, obedece a condiciones 

históricas específicas. 

Bajo este criterio, "si la Administración Pública es una 

mediación, como tal no puede sino relacionar entes separados; de éste 

modo, la existencia real de la Administración Pública capitalista 

supone {y reafirma) el divorcio de la sociedad y el Estado".14 

Decir poder ejecutivo, es decir Administración Pública y si 

el ejecutivo "es el gobierno en acción" como lo señala Wilson, luego 

entonces la administración pública es el gobierno mismo en acción 

materializando la existencia del Estado en cada uno de los miembros 

de la sociedad civil. 

14 Ornar Guem:ro. la Aú111it1islrac:ión Pliblica ele/ Estado Capitalista. pág. 108. 
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La disociación entre el Estado y la sociedad crea la división 

entre vida pública y vida privada, consecuentemente ésta separación 

produce la distinción entre actividades privadas llevadas a cabo por 

individuos particulares, y funciones públicas correspondientes al 

Estado. 

Conviene destacar que existen dos aspectos en la mediación 

de la Administración Pública con la sociedad y el primero sería, la 

existencia objetiva de la mediación y en segundo lugar, las 

caracteristicas que ésta mediación adopta.15 

La administración pública tiene una característica especifica 

dentro del sistema capitalista. En el capitalismo, el Estado y Ja 

Sociedad están bien diferenciados y es la administración pública, la 

forma de relación del Estado hacia la sociedad. 

Entonces la administración pública individualiza la 

universalidad del Estado en la Sociedad Civil, es decir cuando se le 

proporciona servicio médico, educación gratuita, cobro de impuestos 

etc. a cada individuo, se esta materializando individualmente la 

acción del Estado, por su parte el individuo se universaliza ante el 

Estado mediante los grupos de interés que conforman a la sociedad, 

es decir cada individuo forma parte de un grupo de interés, a su vez 

éste se convierte en su interlocutor ante el Estado para gestionar sus 

demandas materializandose así la universalidad del individuo. 

15 Ver. centros de poder polltico, económico e ideológico, ( cnp. 3.2 ). 
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1.3.2. FORMA DEMEDIACJON {f¡ LOS GRUPOS SOCIALES: 
PRESENCIA DE LA SOCIEDAD EN EL ESTADO. 

El término de clase social permite caracterizar a los grupos 

de hombres que se forman en el seno de la sociedad en razón de su 

posición económica, social, política y cultural. Aunque éste término 

es moderno, se utiliza para designÍr a grupo~ que fueron propios de 

sociedades anteriores a la moderna a pesar de que hay diferencias 

muy profundas entre ésta última y las anteriores ya que estaríamos 

hablando propiamente de la casta, 16 el estamento y la clase social 

moderna. 

La organización de una clase es fundada por la unión entre 

miembros con un interés determinado, pero no es suficiente sólo la 

existencia de intereses comunes a todos los miembros, sino que es 

necesario que toda la clase se una a través de la organización en torno 

de esos intereses. 

Por un lado, los intereses fundamentales de una clase son 

básicamente de carácter político y económico, de otro lado se vuelve 

un interés de la máxima importancia, la organización política que 
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16 "Muy a menudo lns casta~ se caractcri1.Jn por las íuncioncs sociales que sus miembros cumplen, en forma 
hereditaria o exclusiva. En el antiguo Egipto por ejemplo, cxistian grupos sociales que podlan clasificarse 
como castas, y que se caracterizaban por íunciones sociales especificas: los sacerdotes, los guerreros, Jos 
mcrcndcrcs, y los anesimos. Entre tos hebreos, los miembros de la tribu levl cumplhm de manera csclusiva In 
función sacerdotal. En In nnligua Grecia los nsclcpiadcs, que remontaban sus origcnes al dios E.~culapio, 
constitulan una casta sacerdotal que trnnsmi1fa de generación en generación los secretos del ane de In 
medicina. En el origen de l:ls castas se encuentran frecuentemente diíerencias raciales, pero 1ambiCn el 
desarrollo de fuertes diícrcncias sociales dentro de comunidades étnicamente homogéneas." Giorgio Bianchi, 
en: Norbeno ílobbio. Diccimwrlo di! Poflticct, pág. 222. 



asegura la unidad de intereses y sirve para defenderlos o promoverlos. 

La organización política lo es por si misma la asociación 

profesional o el sindicato, la unión de productores o de consumidores, 

·que representan directamente los intereses económicos de los grupos 

que integran a la sociédad; pero la organización . política por 

excelencia lo es el partido político, que es una unión que pretende 

defender los intereses de determinadci grupo social a través de una 

actividad que le es muy propia y que lo pefine por principio como: La 

Lucha por el Pudcr del Estado. Ningún partido puede ser llamado 

verdadero partido político si no se propone como tarea fundamental la 

lucha por el poder del Estado. Si no lo tiene, busca conquistarlo; si ya 

lo tiene, trata de mantenerlo y fortalecerlo. 

"Se ha dicho que la forma superior que adquiere la lucha 

entre las clases por sus respectivos intereses es la lucha política." 17 

Ningún grupo social puede contender con otro si no es proponiendo 

sus propios intereses como los que convienen más a todá la sociedad. 

Los intereses particulares de un grupo se presentan como los intereses 

generales de toda la sociedad y esto es cierto, tanto para los grupos 

dominados como para el dominante. Se comprueba así la importancia 

que tiene la lucha política como expresión de la lucha entre los 

diferentes grupos sociales. 

En la sociedad moderna fundada en la libertad, el Estado no 

17 Amaldo COrdóva. ütodoy Sockdad en el Muiulo Moderno, pág. 243. 
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puede identificarse formalmente con los intereses de un determinado 

grupo al grado de que como Estado se convierta en. propiedad de este. 

Cuando el Estado preserva los intereses del o de los grupos 

dominantes, proclama los intereses de toda la sociedad, entendidos 

estos como intereses generales. 

Ahora bien, ni los grupos sociales ni el gobierno resuelven 

ni pretenden resolver el divorcio entre el Estado y la sociedad, porque 

si desapareciera dicho divorcio, desaparecería la estructura del 

gobierno y del propio sistema capitalista. 

Más bien el capitalismo tiene como base la separación de la 

sociedad y el Estado. Las clases sociales y la Administración Pública 

como estructuras de mediación, que comunican a la sociedad con el 

Estado y a este con la sociedad, no tienen coino propósito solucionar 

su unidad sino por el contrario, evidencian el divorcio del Estado y la 

sociedad. 

La escisión del poder ejecutivo y el legislativo derivada de 

la separación entre Estado y sociedad, son la proyección de funciones 

que requirió y que requiere el sistema capitalista para facilitar el 

desarrollo de las relaciones sociales de producción e intercambio, en 

donde se precisa de la división entre vida pública y vida privada. En 

estas condiciones el Estado ha hecho suyos todos los asuntos 

públicos, entre ellos Ja actividad política, con poca participación de la 

sociedad. Resulta así que el Estado es el que ejerce la exclusividad de 

ésta actividad. 
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Las clases sociales universalizan en el Estado a los 

individuos que conforman la sociedad sin que éstas clases sean 

clases políticas, lo que .si hacen, es relacionar la individualidad de 

los miembros de la sociedad hacia lo general como lo es el Estado. 

Las clases sociales no son clases pollticas 18 toda vez que 

corresponden a la vida privada. Las clases sociales "no se incorporan 

como tales al Estado, ya que por éste hecho se convertirían en clases 

políticas." 19, 

Tanto en la arena económica como en la arena política, los 

grupos dominantes luchan por seguir siéndolo y los grupos 

dominados luchan por dejar de serlo. Ya sea en uno o en otro aspecto, 

es imprescindible la participación de la sociedad mediante una 

democracia participativa, la cual quizá a empezado a rebasar la 

gestión del poder legislativo, de los partidos políticos y en general a 

los "representantes" de la sociedad y a los "líderes" de los gremios, 

sectores o grupos con un mismo interés. 
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18 Las diferentes acepciones de clase politice son: "clase dominante, ~lite{s), elile del poder, elite gobcmanlc1 

min:orías dirigenlcs, liderazgo y otras, .. .Ja abundancia de denominaciones ha B.ftadido confüsión a la 
profusión: se utiliz.an << distintas etiquetas>> para referirse al mismo concepto y la misma denominación 
comprende distintos conceptos." Parelo nos proportlona una definición del l~rmino: "Estas clases { los 
hombres clasificados sCgún su grado de influjo y de poder polflico y social, o << las denominadas clases 
superiores>> } corutllll)ien una ~lite, una << nrislocracla>> (en el sentido etimológico: ari.slOJ •el mejor). 
Micnlms el equilibrio social es estable, la mayorla de sus miembros componentes parc~n estar 
evidcnlemenle dolados can cicnas cualidades, buenas o malas, que aseguran el poder." y senala que cuando• 
cslán unidos los méritos y el poder, el equilibrio social es estable; cuando csldn desunidos, tiene lugar un 
desequilibrio que produce una cin:ulaclón de lilS ~liles, son desplazadas por las<< capaces >>,es decir por 
las verdaderas ~Jites, y el ganador úllimo, para Partto, siempre es, en la historia, la ~lite capaz. no la ~lite en el 
poder." Giovannl Sartori. op. cil.,p!gs.182 y 18l. 

19 Ornar Guerrero. op. cit., pág. 92. 



Si la sociedad civil no participa en política ¿como se 

justifica una verdadera representación de la sociedad civil en el 

Estado sólo a través del poder legislativo, y como se legítima la 

representación de los diversos grupos o clases a través de los partidos 

políticos?. 

Fuera del ámbito privado, las clases o grupos sociales son 

representados por un partido político que pretende defender sus 

intereses a través de su actividad esencial que es la "lucha por el 

poder de) Estado". 

Luego entonces existe la lucha de clases20 por el poder 

político sin que las clases sean políticas, esto es, trascienden a lo 

político sin integrarse al estado como clases, sino como delegaciones 

de clases organizadas en cuerpos políticos. 

La lucha económica se da en la vida civil, por mejores 

salarios, prestaciones y horas de trabajo, conformada por intereses 

particulares. La lucha política de las clases que es la lucha por el 

poder del Estado, se da en la vida pública y tiene una connotación de 

interés colectivo. 

Así podemos apreciar, por un lado a la sociedad que integra 

el proceso económico y por el otro, que trata de participar en el 

proceso político por lo que es importante observar y distinguir la' 

so 

2º Por un lado la lucha de clases se da dentro de la \'ida Privada y viene a ser una lucha económica, por otro 
lado existe también una lucha de clases dentro de líl vida pí1blica, haciéndolo a 1ravés de los partidos pollticos · 
y que licne comv objetivo la lucha por el poder politico o poder del Estado. 



fuerza que ésta ejerce sobre el Estado, el grado y la forma en que lo 

lleva a cabo, que después de todo y en última instancia viene a ser la 

presencia de la sociedad en el Estado. 

SI 



11 LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS 

DECISIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO •. 

La participación! de la sociedad civil se a vuelto un tema 

recurrente en los discursos del gobierno porque aquella, cada vez es 

más demandante pero no participativa en las decisiones oficiales y 

esto se manifiesta de maneras muy diversas dependiendo del sector 

social de que se trate. 

Para señalar la participación de la sociedad civil, en las 

decisiones administrativas del Estado, se precisa determinar a que se 

' le llama participación de la sociedad, las formas que ésta adoptaría y 

si realmente existen las condiciones para esa participación. O si sólo 

se esta tratando de confundir la acción demandante de la sociedad con 

el multicitado término de "participación". 

Se puede considerar que para que halla una participación 

de la sociedad, debe de existir al interior de esta: 

a).- el convencimiento, mediante el conocimiento cognoscitivo; 

b).- la convicción y 

e).- la acción. Mientras no se reúnan estos tres elementos, la 

participación puede ser pasiva u oportunista; 

1 En realidad estaríamos hablando de las demandas de la sociedad ya que no se ha llegado a una 
participación conscicnre por parte de la sociedad en las acciones administrativas del Estado. Menos aún en la 
participación pollticn, roda vez que "el uso pleno de los derechos del ciudadano no le garantizan una 
participación poi/rica, pués esos derechos quedan segmentados y alejados de los procesos efectivos de 
decisión," Jürgcn l lnbcnnas. Tf!oriu de la Acchin cmmmicalil'fl, pág. 495. 



La participación pasiva: 

Es cuando el ciudadano sólo se entera mediante la 

lectura o lo que escucha. 

· La participación Op<lrtunista: 

Es cuando no existe una convicción en el 

·ciudadano sino sóló una acción que puede 

manifestarse eventualmente. 

La participación activa: 

sólo se logra cuando el ciudadano mediante el 

conocimiento y la convicción, conoce las causas 

Jl<lr las cuales quiere participar. 

En cuanto a las formas convencionales de participación 

social2 p<ldemos señalar: al corporativismo (obrero,. campesino y 

popular); a los partidos p<lllticos; a las clases sociales y al Poder 

legislativo. 

El corporativismo esta virtualmente aniquilado ya que 

durante el tiemp<l que se ha mantenido, nunca ha reivindicado los 
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2 "Uno de los puntos medulares en el contexto de un Estado neeesmio, es que la administración pública tiene 
que replantear los modos de relación que tiene con la ciudadanía. Es un rcplanleamienro que tiene pcr objeto 
dejar atms las relaciones de clientela polftica, las cuales fomcntut privilegios de clase, corporativos o 
gremiales. En una situación a.si, se gobernaba no a ciudadanos, sino a grupos. camarillas o cotos de poder 
favortt.idos. Se proporcionaban servicios con criterio discrecional y se impcdfa que Ja igualdad se reconociera 
como una de líll condiciones fundamentales de la sociedad civil.• Ricardo Uvallc Serrones, La Calidad de la 
Administración Pública Moderna, pág. 110. 



derechos ni de los trabajadores, ni de los campesinos, ni de los 

sectores populares sino que más bien se hizo de éstos un clientelismo 

político resultando una participación condicionada y en el mejor de 

los casos oportunista. 

Los Particfos políticos de oposición,3 es claro que dirigen 

sus objetivos y esfuerzos hacia la conquista del poder político4 pero 

mientras no lo logren, están limitados para poder modificar las 

políticas gubernamentales por lo que la participación de la sociedad a 

través de los partidos puede ser activa pero poco eficaz para una 

reivindicación de la sociedad en su conjunto. 

lt>.~ gmpos socia/e.~ de presión y de interés como se ha 

visto con anterioridad, mantienen por un lado una lucha económica y 

por el otro una lucha política haciendo siempre precisamente desde la 

posición de grnpo y no con una perspectiva "global, pero cada uno de 

estos grupos se convierte en el interlocutor de los miembros que lo 

conforman aunque un alto porcentaje de sus miembros prefieren 

mantener una participación pasiva, con respecto a las acciones del 

gobierno. 

54 

J Aqui no se considera nl partido en el ~et ya que este ccnlm sus acciones de acuerdo a la polilica del 
gobierno c11 fondones. 

-' Cunndo un {1artido po\11icu 110 lm lagrndo t:I poder, se manticllC cmno oposiciim minoritaria y tiene como · 
vnlorcs n : la l1011cstidnd; el nccrcmnicnto con la sociedad para apoyarse en ella; el 1rabajo r•u+l In comunidad; 
la suprcmacla del intcrCs ~cncral; la 11ri\ctka de los principias que rigen ¡¡ su p;1rtido y la unibn curre sus 
miembros, pc:ro cuando logra obtener el poder pnlllico, ya c\istcn otros vnlorcs o mejor dkh\1 olros intereses 
succpliblcs de repartir cnlre sus dirigentes siendo este morirn. la causa de desacuerdos y dcsunibn por el 
rcpuno de los privikgios que da cslílr en el pod1:r, pmmndo u ültimu 1Cnnino el beneficio suc.fal. Es por cslo 
que e.1 sislemn de pt1rtidos ncl\líllnwnte es muy cuestionable por lo qu~ n la sociedad ya no le í11lcrtsa afiliarse 
a estos mi\s bien los csla rehasanrlo y empia.a n gestionar sus demandas sin íntennediarísmos. 



El poder legislativo al no cumplir cabalmente con su 

cometido que en teoría es el de representar a la sociedad en su 

conjunto, ha permitido una sobre posición del ejecutivo, 

permitiéndole a éste eliminar sus facultades, y la posibilidad de que la 

sociedad manifieste sus preferencias mediante esta institución ante el 

Estado, por lo que ha ocasionado que no se tome en cuenta a la 

sociedad civil al momento de legislar y en consecuencia tampoco 

podrá influir en las acciones que lleve a cabo el poder ejecutivo.5 o el 

mismo Estado. 

Al poder legislativo no se le podrá considerar como una 

forma de participación de la sociedad mientras no exista una 

verdadera separación de poderes y éste haga valer sus facultades y 

atribuciones ante el ejecutivo, es por esto que vale la pena observar 

coino se ha mantenido la relación entre el poder legislativo y el 

ejecutivo .desde su origen para tener una idea más clara de la sobre 

posición de uno sobre el otro alternativamente como se anota en el 

siguiente apartado. 

SS 

5 Una demostración en csle se ni ido, fue la invasión y toma de las instalaciones por 8 horas de la Camara de 
Diputados { Palacio Legislalivo en San Lazaro, D.F.}, "por JS organizaciones populares entre las que se 
cnconrraban Conamup, Asamblea de Barrios, Unión Popular Nueva Tenochtit1an. Amanecer Arenal, ele., el 
día 18 de Agosto de 1993 en donde participaron alrededor de 6,000 personas para pre>ionar a 1os dipurados a 
que dcrogcn Ja ley inquilinaria", sin necesidad de enarbolar la bandera de ningún partido poUtico, sino como 
rnovimienlos sociales que quieren ser escuchados y tomados en cuenta. No se descarta cierta implicación 
política en esta manifestación pero esla claro que es una gran movi1izución que no puede pasar desapercibida. 
El Financiero, Ago. 19, 9J. 



2.1. PODER EJECUTIVO Y PODER LEGISLATIVO. 

La distinción entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo 

surge en el momento en que el Estado se separa de la sociedad civil, 

esta división de poderes obedece a la división del trabajo que requirió 

el naciente capitalismo para impulsar un sistema de libre intercambio 

mercantil, observándose que en la historia de ambos poderes siempre 

ha existido la modalidad de predominio de uno de ellos. Cuando ha 

sido el Ejecutivo quien ha ejercido el predominio, esto con frecuencia 

significa que existe una intervención especifica de lo político sobre lo 

económico, y va a suceder una transformación a la inversa en las 

funciones del Estado cuando hay un desplazamiento del predominio 

hacia el Legislativo, en donde ahora las diferenciaciones de las 

formas de intervención se ejercen de lo económico sobre lo político. 

Estos desplazamientos de predominio de un poder a otro 

son formas de Estado que reíle jan las relaciones de éste con el campo 

de la lucha de clases o grupos de interés, es decir las relaciones del 

Estado y la existencia de las relaciones sociales y económicas. 

La fundamentación de las relaciones Ejecutivo-Legislativo 

esta basada, en que concentra la relación del Estado con la lucha 

económica y la lucha política de clases 6, 

Se puede apreciar ya desde la monarquía absoluta del siglo 
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6 Córdova senala que "la fomia superior que adquiere la lucha entre las clases por sus respectivos intereses es 
la lucha polltica". Amaldo Córdova. op. cit., pág. 243. 



XVIII, primero el predominio del poder Ejecutivo teniendo como 

prototipo al monarca absoluto, con un sistema totalmente centralista 7. 

En un principio el Estado absoluto8 fue el mejor aliado de la 

burguesía, por un lado para abatir las rémoras. feudales representadas 

por la Aristocracia Terrateniente, y por el otro para impulsar la 

actividad económica ya que esto le representaba al Estado una fuente 

importante de ingresos al imponer y cobrar impuestos. 

Cuando la burguesía llevó a cabo su propósito con la ayuda 

que le brindo el Estado, eliminando las reminiscencias feudales y 

después de obtener la fuerza económica de la sociedad civil, entonces 

aspiro ha lograr obtener el poder político para ejercer su dominio de 

clase, surge así una disputa por el poder político entre el Estado 

centralista y la burguesía, dándose un enfrentamiento de fuerzas 

antagónicas. 
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1 "La creciente ccntraliz.ación de la administración pUblica no sólo es valida en paises con tradición 
centralista, por ejemplo Francia y MCxico, paises donde el presidencialismo ha sido la slntesis histórica del 
siglo XX, sino en el parlamenlarismo, por excelencia: Inglaterra. El proceso de cenrralización rue 
perfectamente observado por John S1uart Mill durante la segunda mitad del sigJo pasado, Jo que permitio 
fonnular la histórica propocisión de abolir las juntas y comi!Cs poliArquicos e incorporar, plenamente y con 
toda su vitalidad, los organismosjerarquicos articulados al naciente servicio civil britanico." Riwdo Uvalle 
Serrones. El Gobierno enAccidn, pág. 12. 

8 "La obra de La Republique (1576), de Bodin, es considerada generalmente la primera exposición 
sislemittica de Ja teorla .secular del absolutismo. Pero su maiestas, a pesar de ser un poder por encima del 
derecho posi1ivo, esta niin sometida al derecho natural y divino. Por Jo tanto, la teorla de la sobcranla· del 
Estado de Dodino no exige un monarca absoluto no sujeto a ley alguna. Para ello es necesario esperar hasta 
Hobbes. El tCnnino << absolutismo >> comenzó n utilizarse en su sentido moderno y fUC acunado (como 
sustantivo) en el siglo XVIII. Asl pues, en su significado moderno el poder absoluto del absolutismo denota 
un poder liberado de controles, sin frenos: un ejercicio del poder sin limilaciones, discrecional. Sin embargo, 
el concepto debe gran panc de su concreción al hecho de que Jo asociamos con las monarqulas absolutas de 
los siglos XVH y XVIII que eran todavla Estados patrimoniales, es decir, considerados propiedad del 
monarca. De ahl que si el tCnnino << absolutismo >> se aplica a Jos momentos actuales habra que 
preguntarse por las otras condiciones ·aparte de la concepción patrimonial del Estado-. quC facilitan o indican 
Ja existencia del absolutismo." Giovanni Sartori. op. cit., pág. 238. 



El Estado absoluto fue capaz de eliminar al sistema feudal 

porque había concentrado para si el poder pol!tico, cosa que ni la 

sociedad ni la burguesía tenían. Con el poder político el Estado 

absoluto tenía todas las condiciones en lo político y lo económico 

para reglamentar y dirigir la conducta de la nueva sociedad civil 

capitalista, que surge sobre las cenizas del fcudalismo.9 

La burguesia que ambicionaba el poder político estaba en 

desacuerdo con el Estado absoluto centralista, no sólo porque le 

impedía conquistar el poder político sino porque tenía que pagar 

gravámenes muy fuertes para el sostenimiento del aparato estatal. 

El Estado absoluto concentraba el poder político en una 

sola persona, que era el monarca, con poderes omnímodos en lo 

político y lo económico, así su voluntad prevalecía como obligatoria 

para todas las clases de la sociedad civil. 

La sociedad civil evolucionó a la misma velocidad del 

nuevo sistema de intercambio mercantil, de tal suerte que la 

circulación de las mercancías tuvo un movimiento vertiginoso, dando 

a la clase dominante un gran enriquecimiento. Recordemos que al 

principio el Estado absoluto ayudo a la burguesía para que surgiera y 

se desarrollase, eliminando al sistema foudal. Después de este logro, 

58 

9 "Modificadas las relaciones de producciOn del sisucma esclavista y liberadas las fuerzas productivas, en el 
fcudnlismo el propietario de los medios de producciOn es el señor feudal sometiendo a su voluntad a 
individuos que h;ibitan en sus dominios (feudo); siervos y vasallos cstan ob\ig;idos n trabajar para CI. Los 
primeros se encuentran ligados a la ticmi, disponen de un predio que les ha sido asignado y en el trabajan 
pura su beneficio." Ramiro Carrillo L., op. cil., pág. 84. 



la burguesía se lanzo a la conquista del poder político en contra del 

propio Estado, en primer lugar, para expandir su hegemonía de clase 

. y en segundo, para sacudirse la carga pesada de los fuertes impuestos 

que tenía que pagar y para esto ~rn necesario derribar ese obstáculo, 

es decir tenía que derribar a su antiguo protector, al Estado absoluto. 

Si para la burguesía, los impuestos que tenía que pagar le 

resultaban onerosos, para el resto de la· sociedad le resultaban todavía 

mucho más onerosos, lo que causo un descontento generalizado. 

El monarca gozaba de poder y privilegios casi ilimitados 

parecidos a los que el mismo Estado absoluto había combatido tiempo 

atrás en el sistema feudal. El Estado absoluto logro un fuerte control 

sobre los individuos y sobre las prácticas políticas, llegando a ser un 

gobierno arbitrario que abuso del poder público. 

El Estado absoluto mantenía limitada a la sociedad civil 

pero esto no fue ningún obstáculo para que la burguesía abandonara 

su proyecto de dominación política, ademas de lo económico, que ya 

tenia. Así se pone a la cabeza de la sociedad civil para derrumbar al 

poder monárquico o Estado absoluto. 

Apoyada por la sociedad, la burguesía derrumba al poder 

monárquico, como consecuencia de la arbitrariedad que ejercía en la 

sociedad. Para esto llevo a cabo una revolución política apoyada por 

las clases sociales desposeídas mediante una alianza, ya que las clases 

marginadas también estaban en contra del poder monárquico o Estado 
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absoluto sin saber que a partir de ese momento la burguesía seria 

quien empezaría a dominara la sociedad. 

Así la burguesía lleva a cabo su proyecto, derrocando 

primero al sistema feudal (Aristocracia Terrateniente) y luego al 

Estado absoluto (monarquia absoluta) para erigirse como clase 

dominante. Después de esto gobernara sin ningún obstáculo al resto 

de las clases sociales ya que eliminando al Estado absoluto, no hubo 

nadie que se le opusiese. 

"Este proceso duro casi doscientos años, del siglo XVI al 

XVIII, y a partir de éste último, el régimen político cambia del 

absolutismo a la era del Estado libernl." IO Este régimen se basa en 

un fortalecimiento del poder legislativo, sobre el ejecutivo. 

Con el Estado liberal ahora los individuos van a tener bien 

protegidos sus derechos y propiedades, mismos que el anterior 

régimen había reprimido y había hecho prevalecer la voluntad política 

del monarca, ahora predominara la racionalidad política (el 

parlamento). 

La clase dominante necesitaba su libertad y la de los 

individuos para producir y comerciar. "Seguridad para que la 

acumulación del capital no fuese amenazada por ningún estallido 

social. Propiedad para acrecentar su egoísmo y ganancias. Igualdad 

111 Ricnnlo Ü\'allc Herrones. El Gobierno en Acción, pág. 126. 
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para que los individuos se sacudan de los lazos feudales y así 

participen en el intercambio mercantil...",11 en realidad no se buscaba 

acabar con las diferencias de clase en la sociedad sino destruir una 

clase (aristocracia terrateniente), para fortalecer a otra (la burguesía). 

Esto se debe a que en la Revolúción Francesa de 1789 

fueron proclamados los derechos del hombre como la llave que utiliza 

la burguesía para entrar a dominar· el terreno político y en lo 

fundamental el liberalismo político y económico. 

Mientras que los individuos sean libres podrán disfrutar 

plenamente de sus derechos, pero también promueven el libre 

intercambio de las mercancías y una gran comercialización de estas y 

no como en el sistema feudal en donde la economía era cerrada. De 

esta manera el Estado ya no podía ser una amenaza ni un obstáculo 

para las libertades civiles y su función deberá consistir, en garantizar 

la propiedad y la seguridad de los individuos, para que haya orden y 

paz y de esta forma expandir las condiciones materiales· de 

producción. 

Ahora la actividad mercantil queda en manos de la 

burguesía haciéndose total dueña del poder económico además de 

detentar el poder político, es así como surge el Estado Liberal, en 

donde se establece la dominación de esta clase sobre el resto de la 

sociedad a través del poder legislativo. 

11 Ricardo Uvallc Dcrrones. Jdcm. 
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Es aquí donde observamos un desplazamiento del poder 

político de el Ejecutivo hacia el Legislativo, lo que significa el 

predominio de lo económico sobre lo políticol2, conformándose el 

Estado liberal mediante el fortalecimiento del poder legislativo. 

Recordemos que cuando el poder ejecutivo es quien ejerce 

el predominio, esto evidencia un predominio de lo político sobre lo 

económico y será el jefe del ejecutivo, quien concentre un gran poder 

político. 
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12 En la historia de Jos. poderes f:jeculivo y Legislativo siempre ha cidstido la modalidad de predominio de 
uno de ellos sobrl' el otro, cuando es el ejecutivo quien ejerce el predominio, esto significa que huy una 
inicrvcndón de lo polllico sohr\! lo económico y sucede a la inversa cuando es el poder l.egislativo quien 
manlicnc el predomino, "las fonnns diferenciales de oniculación de la económico y de lo polftico, 
camclcrfsticllS de las fomms de fatado, se reflejan pcrtincntcmenlc en Ja relación del legislalivo y del 
cjcct1IÍ\'o." Níc(lS Poulanl1.41s. Poder Poli1ícoy Clase:~ S(ICiafcs e11 el E.ttarlo CapítaliMi•, p.íg. 405. 



2.2. EL PODER LEGISLATIVO COMO BASE DEL LIBERAl!SMO 

O ESTADO LIBERAL. 

El Estado liberal tiene por esencia el fortalecer al poder 

legislativo, para ejercer un predominio de lo económico sobre lo 

polltico. El parlamento o poder legislativo por ejemplo, mantiene una 

superioridad sobre el poder ejecutivo en el siglo XVIII. La burguesía 

defiende su interés político y hace del Estado liberal un Estado de 

Clase, aunque ante la sociedad no se presenta como tal sino que se 

erige como el representante del "interés general". 

Proclamando los derechos del hombre y la igualdad de los 

individuos ante la ley, el Estado liberal busca la igualdad de los 

individuos mediante el cumplimiento de las leyes que el ha creado, 

pero no la igualdad económica entre estos, más por el contrario el 

Estado liberal reproduce el antagonismo de clases del sistema 

capitalista, teniendo como función principal la reproducción de la 

desigualdad social, pero no con la estructura de un "Estado 

monárquico, sino con la bandera de la libertad, la igualdad y la 

seguridad. 

De este modo el carácter universal se finca en que la 

racionalidad política es la que impera, al formular las normas 

jurídicas y políticas de la sociedad y de esta manera se destierra de las 

mismas el carácter discrecional y arbitrario que prevalecla con la 

63 



monarquía absoluta" 13. 

Al ser eliminadas las practicas feudales de servidumbre, 

para el estado liberal existen los individuos libres y privados, con lo 

que la sociedad civil adquiere un carácter esencialmente mercantil, 

encauzando la circulación de las mercancias hacia la libre 

competencia, ésta va a fungir como el motor que impulsa la actividad 

mercantil, por lo tanto lo será también de la acumulación del capital. 

Primero con el Estado absoluto y después con el Estado 

liberal, se observa una mayor claridad en la separación entre vida 

publica y vida privada, de otra manera no podría gestarse ni 

desarrollarse el sistema capitalista que tiene como necesidad para 

reproducirse, la de individuos libres que multipliquen la circulación 

de las mercancías, reforzando el intercambio mercantil y a la vez la 

hegemonía de la clase dominante. En el Estado liberal el ejecutivo fue 

debilitado y relegado en el plano político para fortalecer de manera 

extraordinaria al parlamento, y fue este quien reglamento a la 

sociedad civil. 

La república parlamentaria (Estado liberal) dejo atrás y en 

la derrota a la aristocracia terrateniente (feudalismo) y a la monarquía 

absoluta (Estado absoluto), para ser esta quien establezca las 

directrices políticas que son las directrices de la clase dominante. 

13 Ricardo Uvallc. El Gobierno en Acción, pág. 128. 
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El poder ejecutivo quedo precisamente subordinado al 

poder legislativo mediante una vigilancia permanente de este. El 

legislativo ostentó ese poder político porque se lo había conferido la 

clase dominante, no por una graciosa concesión sino para que sea éste 

el guardián de sus intereses políticos y económicos. 

En estas condiciones el poder ejecutivo aparecfa ante la 

sociedad civil como la imagen misma del desaparecido Estado 

absoluto que fue encabezado por el monarca, quien había coartado 

ar~itrariamente las libertades de los individuos, un poder monárquico 

que la sociedad civil había combatido para apoyar al Estado liberal, 

aún cuando éste no persiguiera la igualdad económica de los 

individuos, sino implantar su completa hegemonía de clase dominante 

sobre el resto de la sociedad civil. Este hecho no le dio al poder 

ejecutivo ninguna forma de acción para fortalecerse. 

Resulta así que la soberaiiia popular14 o democracia 

política proclamadas por el Estado liberal, fueron un proyecto 

político de y para la clase dominante. 

6S 

l4 " ¿ Cómo puede el pueblo, como quiera que se entienda y deíma. ser el detentador efectivo del poder ? 
Como es obvio, el dem:J10 nominal al poder no resuelve el problema de ta sobcranla popular. Las monarqula.s 
S<X:lllares, en su lucha con la iglesia, ufmnsron su independencia sustituyendo la fbnnula omnis potutm a 
Deo el poder deriva de dios, por kt de omnis pote.stas a populo, todo el poder dimana del pueblo, recurriendo 
asl o. una justific:acilm democrlitica. Esta fue empleada por Marsilio de Padua. el principal proponente 
medieval del concepto de soberanla popular, en defensa de Luis de Baviera y de ta suprcmacta imperial. Pero 
si Marsitio se apoyaba en la soberanla popular para sostener al imperio frente a la iglesia, m!s tarde los 
Jesuitas utilizaron el mismo principio para luchar con los monarcas absolutos. Y la cuestión es que el derc<:ho 
al pOOcr es poco mlls. que una atribución nominal, que un poder nominal." "La efeccíbn debe ser una eleccibn 
libre. Asl como 1B representaciOn sin volantes posee escaso significado, la votaciOO sin una elecdbn libre no 
puede trs.duci~c en un gobierno representativo, y se coi.vierte en la renuncia pcribdica de un pueblo a 'su 
sobcranla' • Giovanni Sartorí. op. ch .. pAgs. 52 y 54. 



El poder legislativo se convirtió así en el centro de las 

decisiones políticas y el ejecutivo piso a segundo término sólo como 

el encargado del orden público y de la soberania nacional, y será el 

ejecutivo también, quien elabore y estimule las condiciones 

materiales y sociales que hagan posible el intercambio mercantil, así 

llevará a cabo la aplicación de las directrices marcadas por el 

legislativo. 

La división de poderes 15 tuvo como finalidad la de 

debilitar al ejecutivo representado por el monarca, por lo tanto el 

Estado liberal a través del parlamento evoca el principio de la 

individualidad, es un Estado que equipara jurídica y políticamente a 

los individuos en calidad de ciudadanos, fomenta la circulación de las 

n\ercancias como la base del intercambio mercantil, postula la 

democracia burguesa y el sufragio popular, significando lo opuesto al 

poder monárquico. 

El parlamento como representación polltica .de la sociedad 

en el Estado, estaba conformado por los delegados de las clases 

sociales y será la clase dominante, la que asegure el predominio de su 

sistema, en éste caso, será la clase capitalista la que asegure la 

hegemonía bajo el esquema liberal. 
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15 Actualmente "el cri1erio de divisibn de poderes es una n\l~tracciOn que se utifüa pílra designar las 
íuncioncs fundamentales a cargo del Estado, toda vez <JUC en la pn\ctica el poder es indivisible, pues 
precisamente el Estado como unidad de ordenación económica, legal y po1\lica es el que da unidad al poder 
sobcrnno, del que es depositario natural y 1.•n d cun\ se npoya para efectuar su acciOn. Por tanto, sblo hay 
poder estatal. En todo caso t:s mAs conveniente hablar de una divisiOn en cuanto a la esfera de competencias 
en que se manifiestn dicha accibn. Asl se pueden senalnr tres principales arcas de actividad estatal en las que 
se cfectuan funciones de nalurale1.a legislativa, cjccuti't'a y judicial." Ramiro Carrillo L., op. cit., pt\g. 114-
115. 



Al pasar a un segundo plano el poder ejecutivo, la 

Administración Pública quedo muy limitada y no sólo eso, sino que 

va a estar vigilada muy de cerca por los miembros de la asamblea 

representativa del legislativo, impidiendo que realice tareas relevantes 

en relación con la sociedad civil. 

Al quedar inmovilizado el ejecutivo por el legislativo, éste 

garantiza su status a través de vigilar al ejecutivo mediante Jos 

consejos de asesores, exigiendo que los funcionarios de la burocracia 

sean nombrados conforme a su capacidad, aptitudes y méritos, de ésta 

manera mantiene un control político y el mando del Estado liberal, 

estableciendo las normas generales de la sociedad civil y gobernará 

en nombre del interés general. 

El poder legislativo como centro de poder politico, va a 

reafirmar su supremacía sobre el ejecutivo en la república 

parlamentaria, de esta manera la clase dominante consolida su 

hegemonía para conducir a la sociedad civil. 

Es ya a partir de la división de poderes, cuando surge una 

rivalidad entre los poderes ejecutivo y legislativo. Con el Estado 

absoluto es el ejecutivo en la persona del monarca, quien mantiene el 

poder político. La relación entre el Estado y la sociedad civil será de 

una influencia que va de lo político a sobreponerse a lo económico. 

Con el Estado liberal el poder legislativo, tiene la 
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supremacía sobre el ejecutivo y el gobierno será de carácter 

parlamentario, pero en la mediila que el legislativo se apropia de la 

administración pública, deja de ser un gobierno parlamentario y por 

su abrumadora intervención, se convierte en un gobierno 

congresional, quitándole al ejecutivo las funciones administrativas 

que por naturaleza le corresponden. Es aqui cuando se observa un 

predominio de lo económico sobre lo político, debilitando cada vez 

más al poder ejecutivo. 

Lo anterior demostró, que en las ocasiones en que ef 

legislativo ha tenido la superioridad sobre el ejecutivo, aquel ha 

multiplicado los conflictos al interior de la sociedad civil puesto que 

no tiene la capacidad de administrar ni de equilibrar fas fuer¿as e 

intereses de la sociedad a pesar de que el legislativo exagero su 

control creando un gobierno congresional, es decir un gobierno que 

quiso controlar todo desde el poder legislativo. Ni en el pasado y 

menos ahora, el legislativo debe de sobreponerse al ejecutivo, sino ser 

el contrapeso que haga que se escuche la voz de la sociedad desde las 

cámaras, lo que significaría que se escuche al interior del Estado, con 

la finalidad de que se mantenga un Estado Nacional. 

Asi se observa que desde sus orígenes, el legislativo y el 

ejecutivo han mantenido una rivalidad que ha ocasionado una sobre 

posición de uno sobre el otro, por lo que resulta importante el logro 

de un equilibrio real entre ambos, llevando a cabo las atribuciones 

que a cada uno le correspondan y responder así a un verdadero 

bienestar de la sociedad civil y se convierta así el legis!ativo en un 
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importante interlocutor de la sociedad civil ante el Estado hecho que 

en la actualidad aún en México no se ha logrado. 

Al revisar en el presente capítulo al corporativismo, los 

partidos políticos y al poder legislativo como posibles formas 

convencionales de participación social en México, ha quedado de 

manifiesto que estos no son medios suficientemente objetivos para 

una participación de la sociedad en la's decisiones administrativas o 

políticas del Estado, en realidad más bien han ejercido funciones de 

control a favor del este. 

En este contexto, quedan aún sin satisfacer las expectativas 

de la sociedad en cuanto a su participación, sin que hasta el momento 

se establezcan canales tangibles que capitalicen el. potencial 

participativo o demandante de la sociedad. En parte el gobierno lo 

asimila y da respuesta a ello pero no en su totalidad, es por esta razón 

que la puesta en marcha de una democracia participativa, resulta 

impostergable para obtener un resultado en beneficio de la sociedad. 
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2.3. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. 

El predominio político del Poder Ejecutivo 16 o del poder 

legislativo en cualquier momento y espacio ha tenido un interés en 

común que consiste en mantener un gobierno que favorezca a los 

grupos dominantes, es decir ya uno o ya otro, a su manera garantizan 

salvaguardar los beneficios de los grupos de interés y en éste sentido, 

es el ejecutivo quien lo lleva a cabo más efectivamente, pero cuando 

la clase dominante siente que el ejecutivo no defiende su interés de 

clase, aquella acrecienta el poder político del poder legislativo para 

que supedite al ejecutivo y dclicnda sus intereses. 

Cuando el ejecutivo detenta el poder político, mantiene una 

autonomía relativa con respecto de la clase dominante y de la 

sociedad en su conjunto, asi la clase dominante se somete porque es 

una manera de garantizar sus intereses, es por eso que el resto de la 

sociedad civil debe incrementar cada vez una mayor participación en 

las decisiones administrativas, lo que significa tener que influir en las 

decisiones políticas del Estado, para empezar a hablar de 
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16 "El Ejecutivo se manifiesta en tres niveles de gobierno, (federal, esta.ti y municipal) aun cuando el nivel 
federal es el poder Ejecutivo por antonomasia ni tener una covcrtum nacional y ser el reprcscntanlc nato del 
Estado, el ejccuti't'o local, identificado en algunos paises como provincial o departamental, corresponde el 
manejo de una cntid11d federativa o regiOn delcnninada dentro de la nacibn que se trate, adcmls de un 
ejecutivo municipal o de condado, que se refiere a una parte de la rcgibn identificada como estado, provincia 
o departnmcnto, segiin sea el caso. En nuestro Estado de derecho, bajo un rtgimen de naturaleza presidencial. 
el poder ejecutivo constituye la figura m;B sobrcsa\iemc y no sólo tiene a su cnrgo el manejo directo de la 
administraciOn püblica, se considera jefe de Eslndo, y tiene injerencia en materia legislativa y judicial. Este 
poder se deposita para su ejercicio en un sOlo individuo al que se denomina Presidente de la Rcpltblica quien 
ndemb de ser el responsable de la ddministrnciOn pUblica, es el jefe supremo del ejercito y la annada. tiene 
facultad reglamentaria para dictar reglamentos derivados de leyes generales y ejecutar su cumplimiento y es 
jefe del partido en el poder. Ramiro Corrillo L., op. cil., pag. 115. 



democracia 17. 

La democracia se ha ido gestando de diferentes maneras en 

las sociedades contemporáneas, tal es el caso de la democracia de 

masas, como lo planteo Weber, teniendo como opuestos a las 

organizaciones de masa vs. la burocracia estatal. Esto se explica si 

vemos como las grandes organizaciones de masa gremiales, políticas, 

asociaciones patronales, sindicatos y 'partidos, fueron ampliando el 

ámbito local o regional 18 abandonando la mera finalidad electoral, 

pasando de ser los pequeños movimientos reivindicativos de 

trabajadores de una empresa particular, a conformar las grandes 

confederaciones de obreros, campesinos o colonos. 

Por su parte la democracia representativa ha funcionado 

mejor en los países con una tradición democrática en donde los 

representantes de la sociedad se responsabilizan por el bienestar de 

ésta y se convierten en verdaderos interlocutores de las demandas 

sociales ante el Estado, pero al ampliarse el universo del capitalismo, 

se amplia también el conflicto de grupos de interés y el Estado 

necesita atemperar los embates cada vez mayores, de las fuel7.8S 
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11 Aün cunndo la democracia no resuelve los grandes problemas sociales. si sienta las bases para lDl8 

sociedad mA.s justa y má;s racional. 

11 Un ejemplo de las dimensiones que ésto puede alcanzar es la idea de la unión de los sindicatos nacionales 
de la Coca Cola o de cualquier otra empresa transnacional de todos los paises del continente americano, 
significarla que una huelga general paralimfa la producción de todo el continente americano de la empresa 
de que se lratc. Actualmcnic "los sindicatos de Campbell's Soup Co. de Estados Unidos y México, han 
establecido planes comunes para lograr mejores términos de contrato para los trabajadores de ambos lados de 
la írontcra que laboran para la misma compaflia., en Estados Unidos es el Comite de Organimción Laboral de 
Trabajadores Agricolas de la AFL-CIO con sede en Ohioy en M~xico el Sindicato Nacional de Trabajadores 
Agrfcolas (SNTA), con sede en Guasa.ve Sinaloa afiliada a la Confederaci6n de Trabajadores de M~xico.11 El 
Financiero, pág. 24, Agoslo 23, 1993. 



sociales en donde se debate la cuestión de la democracia y del 

bienestar social. 

Para atenuar tales conflictos, la administración pública 

desarrolla un papel primordial, apoyándose a través de irinovaciones 

tecnológicas para mantener la organización, planificación y 

reglamentación del capital por parte del Estado, que permita resolver 

la crisis, impidiendo que se generalice de manera global. El Estado y 

la administración pública entonces deben estar en condiciones de 

ampliar la participación social tanto en lo administrativo como en lo 

poHtico, mediante una democracia participativa, sin que la 

integración del sistema productivo (crecimiento económico 

redistribuible) y la integración socio-política (disminución del 

conílicto social), vayan a ser una dominación de la sociedad por la 

burocracia. 

¿Porque se plantea una democracia participativa? esto es 

por un lado, porque los grupos de presión y de interés son quienes 

negocian los contratos laborales en donde no sólo se negocia el precio 

de la fuerza-trabajo, sino además un conjunto de condiciones 

laborales, sociales y hasta ideológico-políticas, en donde ya no se da 

un libre contrato de fuerza-trabajo entre patrón-individuo sino 

mediante contratos colectivos de trabajo 19 sustentados por los 
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19 Lo nctual situación laboral que vive el pals hace que se vivan constantemente demandas ya sea por 
mejores salarios, reinstalaciones o por pagos de indcmni111cioncs, tal es el caso de los trabajadores petroleros 
despedidos que hicieron un plantón durante un ano en la pla1.a central de la ciudad de México y después en la 
misma torre de Pcmcx, donde el personal quedó atropado en sus oficinas por varias horas. (El Financiero, 
Agoslo 20, 1993, pAg. 5A). 



gremios síndicales o grupos de interés. Esto no significa que estos van 

a actuar siempre en beneficio de la sociedad20, pero en la medida que 

haya mayor participación ciudadana mayores serán los beneficios 

sociales. 

Cada vez se ven una mayor cantidad de m!tines de diversa 

índole protagonizados por campesinos, productores agrícolas, 

obreros, maestros, estudiantes, colonós, partidos políticos etc., que 

plantean problemas de grupo y no individuales, esto les da mayor 

capacidad de negociación, por la presión que ejercen con dichos 

movimientos, que van más allá de las tradicionales huelgas. 

En las ocasiones en que el Estado intervenía en todo el 

proceso productivo, requería para ello de una expansión cada vez más 

numerosa de funcionarios para logra el desarrollo económico, es decir 
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20 "Resulta dificil pensar en el establecimiento de una voluntad autOnoma de la sociedad o una 'sociedad 
autoconductiva' porque los poderosos grupos de inlerCs tratarftn de cosechar ventajas para si, obstruyendo 
tualquier nutomcjorruniento oportuno y viable parn su sociedad. Entonces no se deben tampoco encubrir 1os 
defectos de las. sodcd;idcs ..;x:istt:ntcs al mencionarlas como mi\s racioMles y mAs capaces de aprendizaje de to 
que es su justa dimcnsibn." Karl W. Deutsch. op. ch., pág. 22. Es importante no perder de vista tampoco la 
c:oncicnc.ia social ya que esta "puede ser falsa conciencia,. del mismo modo que la verdadera personalidad de 
un hombre puede resuhar muy diferente de lo que el piensa que es. AnMogamente, al aplicar slmbolos y 
realimentaciones adecuados a. aspectos seleccionados de su comportamicnlo, los grupos o naciones pueden 
llegar a concebir ideas muy cngal\osas sobre su propio carácter." K. W. Oeutsch. op. cit., pag. 129. Por m 
pane Aguilar Vil!anucva scnata que "en realidad, con excepciOn de los neoconscrvadores, iodos estan de 
acuerdo, por diverzas razones, en no aceptar la capacidad de autoregu1acilm y autoreafüacilm de una 
sockdad civil de relacíOnes de produccilm capitalistas, dejada sb1o a si misma. Sin embargo, con respecto a 
las posibilidades de racionaliZ41.ci0n de la sociedad por parte del E.!tado de derecho y de administracibn social, 
dentro del cua1 se inscrt~ el hecho de la administradOn pUbtica, no hay acuerdo. El problema capital, 
parteaguns en csle tema es en rigor la conceptualización teOrica de la "crisis~ o "defecto de construécibn"(C. 
Offe) de\ capitalismo, mas precisamente, la con(:epluafüaciOn de11ugar y de las causas de crisis, asl como la 
de su aknncc y magnilud. Y en conecdOn con esto, dada la activa insercibn del Estado en Jas relaciones de 
producdOn, la dctinkibn de la capacidad, del ambito de capacidad y de las modalidades por parte del Estado 
para evadir la crisis y para realizar la sociedad. reactivando la productividad del trabajo y el aumcnlo de la 
riqueza social ("intcgracibn sistCmica" del sistema de producción) y resolviendo en plaw.s: el conflicto social 
(''integraciOn social" de las clases y grupos sociales)." Luis AguiJar Vitlanueva. op. cit., pág. 62. 



un incremento de la burocracia. Cuando el desarrollo del sistema 

productivo de la sociedad sólo se basa en procedimientos 

tecnológicos y se institucionali7.a, se corre el riesgo de que la 

sociedad se burocratice, esto depende de el grado de complejidad y 

especialización de la producción socia12 I, la sociedad contemporánea 

mantiene un carácter científico y tecnológico en la producción social. 

Este desarrollo tecnológico es a lo que Weber llamó 

"racionalidad'', la racionalidad formal va a ser el cálculo de la 

integración de todos los elementos participantes en la producción 

económica y también en la producción política, pudiendo prevenir 

con anticipación sus efectos. Esta racionalidad basada en la 

tecnologia, sólo adccirn la idoneidad de los medios para los fines de la 

manera más eficaz, pero deja de lado los fines en el sentido de 

valores, expectativas e ideales socialmente aspirados. 

Por lo que habrá que tomar en cuenta que cuando los 

problemas prácticos se convierten en cuestiones técnicas, la 

racionalidad mantiene una capacidad exclusiva de implantar como 

fines, lo que en realidad sólo son los resultados de análisis 

controlados. Es por esto que, si la sociedad aceptara poner en práctica 

sólo lo técnico de la racionalidad, podria caer en una completa 

despolitización. 
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21 ScgUn el materialismo hislt'lrico "en la producción sochil de su \/ida, los hombres conlracn dclcnninadas 
relaciones necesarias e indcpcndicnles a su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una 
tlc1cm1inada füsc de desarrollo de las fucm1s produclivas. El conjunto de estas relaciones de producción 
formo la cslrucrum cconOmica de la sociedad, la base real sobre líl que se lcvanla la supcrcslruclurajurldica y 
polllica y a la que corresponden de1enninadas fom1as de conciencia social. El modo de pmducciOn de Ja vida 
111n1crial condiciona el proceso de la vida social." Rnmiro Carrillo l ... , op. cil., pág. 79. 



Lo anterior aunado al intervencionismo estatal que 

sobrepone una administraeión pública de masas22 sobre una política 

pública de masas23, tiene como consecuencia la disolución de la 

voluntad política de la sociedad y en lugar de ésta, el fortalecimiento 

de la voluntad del personal administrativo, de tal suerte que si la 

tecnología se convirtiera en fines sociales, estaríamos hablando de 

una tecnocracia en lugar de una democracia. 

Desde luego que es importante prevenir o disminuir los 

riesgos de la crisis del crecimiento económico que atiza los conflictos 

sociales, manteniendo y aún más, incrementando las condiciones de 

estabilidad del sistema económico-social, de ahi la necesidad del uso 

de una racionalidad técnico-administrativa, para asegurar una 

producción y reproducción sociales. Se hace necesario pues, llevar a 

cabo una planificación y administración científico-tecnológica para 

estar en condiciones de C\)ntrolar los recursos y comportamientos 

naturales y humanos con objeto de alcanzar la eficacia y eficiencia 

administrativas. 

15 

22 J.11 administración püblica de masas viene a ser la "rcndcncia al control toral sobre las condiciones de 
producción social para poder lograr la racionaJización de la sociedad (el crecimiento de Ja riquez.a disponible 
y la marginación social), la salisfación universal de las necesidades y Ja pacificación universal, no es sino el 
anvcrso del oscuro rcve!'So de la dcspo!ilización masiva y programAtica. La racionalización exige, para poder 
desplegar su eficacia ordenadora, el control universal y por ende la subordinación universal al centro de 
dirección.• "En donde no se producir.\ una discución pUblica y polllica de la dcscabilidad o prefen'bilidad 
social sino que las metas técnicas se convierten en los fines sociales haciendose a un lado la voluntad polUica 
de la sociedad susliluyendola por la volunlad del personal adminisrrarivo sobreponiendo a la letnocracia 
sohre la democracia." Aguilar Villanucva L .• op. cit., pág. 70. 

23 Se cntic<le por polllica pUblica de masas a la atención de los problemas pn\clicos de Ja sociedad donde 
cnlra en función "el can\cter pUblico de la polllica (J: Habermas)", que considera Ja voluntad polllica de Ja 
sociedad como fin, someticndola a una discusión pUblica que tenga como finalidad a la democracia por 
encima de Ja tecnocracia. 



Ahora bien esta tendencia del control total sobre las 

condiciones de producción y reproducción social, trae aparejada la 

despolitización masiva y programática de la sociedad civil, esto viene 

a ser la subordinación total hacia el centro de dirección como 

requisito, para que la racionalidad (tecnocracia) pueda estar en 

condiciones de desplegar su eficacia ordenadora. 

La racionalidad por su capacidad científica de control de la 

sociedad, puede calcular las magnitudes posibles del crecimiento 

económico, de la redistribución posible y así también de la 

disminución del conílicto social y para llevarlo a cabo puede dejar de 

lado toda discusión politica y p(1blica de los fines deseados por la 

sociedad, porque para la racionalidad los fines sociales simplemente 

son los fines técnicos. 

Entre mayor sea el intervencionismo estatal, éste exige una 

mayor despolitización de la sociedad, lo que significa alejarse de la 

democracia. Por eso Weber propuso una administración 

racionalizad ora, pero evitando el autoritarismo burocrático que de ella 

podría derivarse, rebasando desde ese momento a la Icaria que señaló 

que la inestabilidad social se centra en las relaciones de producción 

entre capital y füerza-trabajo, Weber seiialó mñs bien como objeto de 

estudio, a las relaciones políticas entre burocnitizacióu eslntal y 

democracia de nrnsas. Para este binomio, debía tenerse en cuenta 

una fórmula directamente proporcional que cuando aumente una, 

también aumentara la otra y cuando disminuya la primer~, también lo 
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haga la segunda. 

La administración pública contemporánea debe basarse en 

el principio de estabilidad de la sociedad en condiciones óptimas de 

operación, pero que no debe ser "a condición de una despolitización 

masiva de la sociedad: ni de el predominio de la administración 

pública de masas sobre la politica pública de masas, ni de la 

tecnocracia sobre la democracia. n24. . 

Como se ha señalado, el sistema de producción capitalista 

necesariamente genera crisis económica y conflicto social, por lo que 

su inestabilidad estructural va a ser permanente y pretender una 

administración total de la sociedad, seria mediante una administración 

autoritaria y/o represiva. Contrario a esto, la administración pública 

en la praxis debe llevar a cabo una racionalidad administrativa en 

base a fines y valores a los que debe responder con eficacia. 

Es la acth·ida<l política la que va a determinar esos fines y 

valores socialmente deseados, pero ¿como los va a determinar sin 

atender las luchas y los conílictos sociales?, es en éste sentido que la 

participación política de la sociedad, es la que podrfa impedir que la 

racionalidad tecnológica proyecte como fines sociales sólo las metas 

técnicas que puede calcular en determinado momento. 
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Es decir, la burocracia (administración) no debe de 

24 Luis f. Aguilar ViUanuevn. Polltlca y Racionalidad AtÍministrali\•a. pág. 12. 



implantar su autoritarismo potencial aún en los ciclos de depresiones 

económicas ni ante las luchas de las organizaciones sociales con el 

pretexto de garantizar la racionalización y la pacificación social. 

Cuando se da una hiperadministración regulada estatalmente, 

entonces muestra efectivamente su autoritarismo y control total, 

reprimiendo la vida política, en donde se observa un desplazamiento 

de la teoría social a la tecnología social, que en términos políticos, 

sería la supresión de la participación ciudadana en la definición de lo 

social. 

Resulta entonces que la racionalidad formal podria llevar a 

cabo los fines calculables (científico-técnicos) y no los que la 

sociedad civil realmente desea, es por esto que para lograr una 

democracia participativa no es suficiente con la existencia de grupos 

de interés sino que el Estado debe reconocer explícitamente su 

existencia así como sus luchas y demandas que vienen a ser las 

demandas de la sociedad. 
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2.4. LA DESPOL/TIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

Los sistemas político y económico, requieren mantener un 

equilibrio, es por eso que en el capítulo anterior veíamos las 

consecuencias de cuando el intervencionismo estatal va más allá de 

Jos límites que le corresponden, los cuales deben terminar en donde 

empiezan los limites legítimos de la ·sociedad civil ya que cuando 

estos son rebasados, estamos hablando propiamente de un 

autoritarismo. 

Asimismo, "es necesario estudiar los orígenes del rechazo 

del debate público. Es también preciso, más allá de las razones 

generales vinculadas a la despolitización de nuestra sociedad, percibir 

sus causas mecánicas y especificas. Los dos rasgos mayores de 

nuestras sociedades, la complejidad y la zozobra, se conjugan para 

impedir un debate semejante."25 

La otra cara de la moneda va a ser, cuando la sociedad tiene 

un alto grado de atención por parte del Estado, en la participación 

política de masas, como lo que sucedió con la puesta en marcha del 

Estado Social Administrador (1940-1970), en donde se puso de 

manifiesto la situación que condujo al Estado a una crisis fiscal, la 

crisis del Estado asistencial-benefactor, del Estado Keynesiano, es 

decir del Welfare State. 

25 Nicolds Tcnzer. La Sociedad Despolilizada, pág. 16, 
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El Estado asistencial al incrementar las prestaciones y los 

subsidios, creó una situación de "crisis de gobernabilidad" que puede 

traducirse de una parte en los indicadores económicos, como el 

descenso del producto interno bruto, los desequilibrios en las balanzas 

comerciales, el aumento en las tasas de inflación y desempleo, y de 

otra parte en los indicadores políticos como el renacimiento de los 

conflictos sociales y un incremcnlo cuantio~o de demandas por parte 

de la sociedad hacia el Estado. 

A pesar de que el Welfare Sta/e (Estado benefactor) es en 

beneficio de la sociedad, a la poslre resultó contraproducente porque 

se perdió la proporción entre las demandas de la sociedad y la 

capacidad que tenla el Estado para satisfacerlas. Aquellas rebasaron 

con mucho la capacidad racionali1.adora del Estado y sus recursos. 

El fracaso del Estado benefactor fue el exagerado 

intervencionismo del Eslado, porque llevo a cabo una expansión de su 

presencia a todas las actividades de. la sociedad, teniendo como 

consecuencia una sobre carga de demandas, que no pudo satisfacer, 

luego entonces el Estado benefactor hace que el mismo Estado se 

debilite. 

En respuesla a éste problema, surgieron las teorías 

ncoconservadoras que señalaron como .estrategias la reducción de las· 

demandas sociales, para que el gobierno disminuyera su presencia y 

desapareciera la imagen que tenia ante la sociedad d9 un Estado 
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administrador, asistencial, subsidiario, compensador y reivindicador 

de las demandas sociales. 

Cuando se ha dado un intervencionismo del Estado, ésta 

situación trae aparejada necesariamente la despolitizaci6n de la 

sociedad26, y si ésta alcanza un grado extremo, se convierte en un 

círculo vicioso, la estatización va a ser a la vez causa y efecto de la 

burocratización de la misma sociedad.27. Para Tenser, otro factor de 

despolitización fue el liberalismo que "a la hora presente, adquirirá de 

nuevo una pertinencia política si se comprende en la defensa concreta 

de la libertad del hombre y si para lograrlo toma su apoyo en la idea 

política. La historia del liberalismo es la historia de sus necesarias 

desviaciones. Históricamente, desemboca en una insurrección contra 

la democracia, preludio a su crítica de la política. Es ésta crítica lo 

que el liberalismo debe superar."28 

Cuando el Estado tuvo una presencia casi total en las 

actividades de la sociedad, se vio obligado a incrementar la 

burocracia29 hecho que agobio al Estado y derivo en una incapacidad 
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26 En el liberalismo, •1a extensión individualista y la creciente indeterminación de la idea de derechos del 
hombre, irresistiblemente disociada del universalismo humanista que le dio origen, son la culminación natural 
de un movimiento de dcspolitimción." Nicol!,, tenz.er. op. cit, pág. 40. 

27 "La calidad de la accÍón administrativa alude de manera fundamental a la calidad de vida en asociación. A 
la calidad de la civilidad que puede ganarse con el concurso de los ciudadanos y la propia administración. Es 
una calidad que hn de redundar en que la vida civil y ciudadana sean prosperas y fn¡ctfferas respectivamente . 

. F.s una calidad donde la producción de los bienes y servicios a cargo del Estado 1iene una significación 
púbticn, no politizada." Ricardo Uvallc Dcrroncs. la Calidild de la Adminlstracicin Pública Moderna, págs. 
111-112. 

21 NicolAs Tenur. op. cit., pág. 42. 

29 "La burocracia no es en sf el welfarc State, sino el Estado-providencia despolitizado y desviado, por el 
individualismo, de un proyecto de organización social." Nicolás Tenzcr. op. cit.1 pég. 79. 



generalizada de la respuesta estatal, en donde no se hizo esperar la 

ineficiencia, el incremento en el gasto público y la elefantiasis del 

Estado. Estas acciones debilitaron la capacidad de respuesta de la 

administración pública, pero también a la propia sociedad civil por lo 

que en principio, la sociedad debe de robustecerse, eliminando la 

subordinación del Estado en las tareas que le conciernen sólo a ésta, 

es por eso que en México se están dando cambios drásticos a las 

relaciones entre economía y Estado, entre lo privado y lo público, lo 

que hace necesario redefinir la función de la democracia y de la 

Administración Pública. 

"Ahora bien, precisamente, cuando se habla de crisis de 

representación, por lo general se entiende, por una parte, que la 

representación no es fiel -alejamiento de las realidades- y, por la 

otra, que la representación lo es demasiado: desviación del mando 

parlamentario en mando imperativo. Las dos afirmaciones no se 

contradicen más que en apariencia, ya que remiten a las dos facetas de 

la despolitización: la ausencia de percepción de la voluntad de los 

ciudadanos, que aleja el poder del pueblo, y la ausencia de 

estructuración de la sociedad por una conciencia política que impida 

al representante querer en lugar del representado, por lo que se 

amolda entonces a los deseos particulares de cada uno. u JO. 

Dicho en otras palabras, se tiende a lograr una 

JO Nicolás Tcnzcr. op. ci1., pág. 80. 
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politización31 y mayor participación de la sociedad civil, y una de las 

maneras de llevarlo a cabo, es retomando a una sociedad de mercado 

para que sea reanimada la productividad pero sin perder de vista el 

bienestar social. 

De ésta manera se estaría dando lugar a un crecimiento de 

la riqueza y por lo tanto una disminución del conflicto social. 

Lo anterior debe lograrse como resultado, de una menor 

despolitización lo que significa menos Estado y de un mayor 

mercado político32, esto es necesario porque la sociedad capitalista 

contemporánea es compleja, a la que podemos entender como una 

estructura fuertemente diferenciada y altamente organizada y 

lógicamente con una diferenciación de intereses que operan mediante 

organizaciones de masa socialmente poderosas, que plantean 

problemas con una solución también compleja, lo que exige por .parte 

de la administración gubernamental, respuestas capaces de controlar 

el complejo problema social. 

83 

31 Para Weber, viene a ser "un aclo de socialii.acibn de los medios de produccibn polllicos, de fa capacidad 
social pcnnancnle de producir y proyectar los fines y valores sociales preferentes, a cuya realización debe de 
contribuir la acusiosa ponderación y delibcrncilm de la racionalidad t~cnico-instrumental, Ja racionalidad 
burocrAtica." "Asl reanimando la voluntad polltica de masas se podn\ calcular y controlar a los cnlculadores y 
a los controladores, se podn\ someter la racionalidad tl:cnico-instrumcnlal de la administración a los lincs de 
la voluntad polltica ... :• L.uis Aguilar Villanucva. op. cit., págs. 71y109. 

J2 Weber seftala como mercado polllico adcmác; de Ja socialización de los medios de producción polfticos o 
ldcológico·polfticos que pcmlitan a la sociedad una participación polltic11 de masas, la oíer1a politito. que el 
Estado hagan la Sociedad. Luis Aguilar Villanueva, op. cit. pag. 109. "Tan importante como el mercado 
económico es, sin duda, el mercado polftico. La sociedad moderna tiene que concebirse como un conjunto de 
relaciones de intercambio sustcnladas en reglas de competitividad. Por eso, el mercado polftico.en una 
sodednd democrática como la moderna, es el lugar donde se efectüan transncciones relativas a las cuotas, 
cslructuras e inslilucioncs de poder. Son transacciones donde participan los ciudadanos, los partidos polllicos. 
la opinión pública, los grupos de presión, los medios masivos de comunicación y las instituciones de 
gobierno." Ricardo U\lalle Bcrones. La Calidad de la Admlnl51ración Pública Moderno, pág. 107. 



Aunque existan soluciones de este· complejo problema 

social, en estudios de probabilidad o estadísticos globales con un 

contenido amplio, en la realidad las soluciones sólo se están llevando 

a cabo de manera fragmentada más bien se hacen con respuestas 

inmediatas y no planificadas como lo que podría estar haciendo en 

estos momentos el gobierno con el Programa Nacional de 

"Solidaridad" (PRONASOL ), en donde no se establecen planes, ni 

programas a mediano y largo plazo, a pesar de ser un programa 

sexenal sigue siendo una medida coyuntural, su puesta en marcha fue 

para mitigar la pobreza extrema, con una diversidad de proyectos 

aparentemente integrales, pero su espiritu solidario ha quedado 

rebasado por su fin politizado. 

La capacidad de respuesta del Estado se basa en buena 

medida, en el desarrollo científico-tecnológico que éste alcance para 

la planificación global, (la necesidad de gobierno y la capacidad 

efectiva de gobierno) en donde el gobierno debe considerar como 

principales aspectos los siguientes: 

a) La información actualizada y confiable de la realidad 

social que como la nuestra, es especializada e intcrdependiente, esto, 

para poder predecir su comportamiento. 

b) La racionalidad político-administrativa, para poder 

predecir las consecuencias de las decisiones y de las diversas 

alternativas que se vayan a considerar, en donde estas no sólo deben 

de calificarse sino cuantificarse de manera objetiva, en sus costos y 

beneficios para llegar a la elección óptima. y 
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c) La puesta en marcha de las decisiones tomadas, 

consecuente ~on los problemas sociales de carácter global, complejo 

y continuo y no una administración pública que lo considere 

segmentada mente 

Lo anterior es importante pero sin que perdamos de vista la 

apertura del mercado político33 enteildido éste como el lugar en 

donde las fuerzas sociales heterogéneas y hasta enfrentadas, negocian 

el presente y el futuro de La Sociedad en su conjunto, en donde se 

negocia el presente y el futuro del Estado, y de. esa manera tratar de 

llegar a una verdadera democracia. 

El Estado interviene en el proceso de producción y en los 

procesos de las relaciones sociales. Para el proceso de producción 

establece medidas administrativas tales como ordenamientos 

jurídicos, reglamentos, planes, programas y proyectos. A esta 

participación del Estado se le conoce como "intervención" dicho de 

manera economicista. Podemos considerar también las _medidas 

fiscales, monetarias, subsidiarias, financieras, etc. 
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Jl "El poder como dccla Max Weber, 'para la consecución de otros fines'. De ahl que el poder y la polltica 
sean un binlomio que tiene incidencia en el mccado polltico. Qui~n hace polflica en el mercado polltico, 
'aspira al poder'. Y aspira. como bien sef\ala Weber, ' ... a influir en la distribución del poder entre los distintos 
Estados o, dentro de un mismo Estado entre los distintos grupos de hombres que lo componen'. Por ello, Ja 
competencia en el mercado polltico expresa que la bUsqueda, ejercicio y retención del poder tiene que 
cícclunrsc con apego a lo que poslula la democracia plural. El pluralismo es un elemento propio de los 
mercados politicos democráticos. No es viable en contextos donde se limita la igualdad de oportunidades para 
hacer polltica o donde se limitan las libertades civiles." Ricardo Uva.lle B.1 lA Calidad de la Administración 
Piiblica Moderna, pa¡;. 108. 



Si vemos esto con mayor detenimiento, veremos que en 

realidad, viene a ser el mecanismo de reproducción del sistema vía 

seguridad social, educación, vivienda, transporte, subsidios, etc., y 

encontrándose de manera más evidente en la fijación de el "precio de 

la fuerza-trabajo" es decir, en la fijación de el salario que es el punto 

principal del proceso de producción social capitalista. 

Es asi que se menciona al inicio de éste capítulo, que el 

Estado no puede satisfacer las demandas sociales en su totalidad 

debido a' los escasos recursos con que cuenta, es por eso que la 

tendencia a la disminución de la presencia del Estado Mexicano 

mediante su adelgazamiento, se está llevando a cabo de una manera 

muy marcada, tal es el caso de la venta de las empresas paracstatalcs 

(Telmex, las siderúrgicas, las entonces Sociedades Nacionales de 

Crédito -bancos-, ingenios azucareros, cte.), sin que esto quiera decir 

que el Estado deje de regular, reglamentar y hasta protagonizar 

políticamente las negociaciones entre asociaciones patronales, 

sindicatos, partidos politicos y en general los grupos de interés, que 

conducen la vida económica, cultural y política del país. 

Por lo anterior, el Estado tiene que incrementar las 

condiciones de estabilidad del sistema económico-social, que cada 

vez está más ligada al uso extenso e intensivo de In racionalidad 

técnico-administrativa,34 para planificar y administrar la producción 
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14 "Literalmente 111 palabr.i racionalidad hace referencia a todo aquello con calidad racional, que a su vez es 
lo que corresponde o se adecua a la razOn, cn1cndida Csta como la facultad del intelecto por la cual el ser 
humano es capa1. de abstraer las cualidades de los objetos del mundo exterior para difcrcncfarlos y dar origen 
11 las idc3s, que son el punto de pnrtidii del pcnsnmicnto. t.a nocibn de racionalidad <:ncucntra una de sus mas 
nccrtndas definiciones en la slmcsis de llegel cuando dice "lo que es mil es racional y. Jo que es racional es 



y reproducción sociales con una base tecnológica, siempre y cuando 

no se tenga que mediatizar a la sociedad para que el Estado se 

sobreponga a ésta, ya que una administración pública no será eficaz si 

tiene como prerrequisito la despolitización de la sociedad, más bien, 

Estado y sociedad deberán fortalecerse para alcanzar un mejor nivel 

de vida de la ciudadanía en general. 
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real", cada vez es mAs evidente la inlerdepcndencia que existe entre cienci'1 lecnologla y adminlsttacibn, 
sobre iodo si se considera que la actividad administrativa en resumen consUtc en coordinar esfuerzos 
individuales para lograr un proposilo común que en fonna aislada no serla posible alcanzar. Esto significa que 
a Ja adminis!:rac:ibn le corresponde establecer y operar los mecanismos y sistemas que pemütan el mejor 
aprobcchamicnto de los resultados de la ciencia y la tecnologla a fin de aplicados al dcsarroJlo de las fueaas 
productivas y a la generncibn de sa1isfac1ores, para can.atizarlos hacia el desarrollo cccnbmlco y social de Ja 
sociedad.'" Ramiro Carrillo L., op. cir., pág. 48. 



111. AUTONOMIA RELATIVA DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA FRENTE A LA SOCIEDAD CIVIL. 

3. l. LA A UTONOMJA RELATIVA DEL ESTAD0.1 

El Estado no puede servir exclusivamente o identificarse 

incondicionalmente a una clase social, ya que el Estado no sólo es 

producto, sino que también es productor de la sociedad y de sus 

relaciones y estructuras fundamentales. 

Contrariamente a lo anterior, vemos que resulta dificil para 

el Estado servir totalmente a la sociedad en su conjunto, ya que el 

Estado presenta siempre en mayor o menor medida un carácter dual. 

El Estado es producto y expresión de un sistema social determinado. 

El Estado no debe actuar como actor autónomo, sólo por su 

carácter de promotor del bienestar social y la impartición de justicia, 

1 "La nutonomla no es solo aplicable a los individuos, sino tnmbiCn, en su uso actual, a las ins1i1ucioncs y a 
las organizaciones. Si aludimos a la autonomla institucional tenemos un punto de referencia diferente que 
implica problemRs diferentes.Tomemos las denominadas autonomlas locales, a cualquier nivel. En virtud de 
su condicibn nu!Onoma puede decirse que un cuerpo local es libre, pero ¿en que sen1ido? ¿y no se infiere 
que quienquiera que se encuentre bajo lajurisdicciOn de tal cuerpo autOnomo-libre es, por la misma razbn, un 
individuo libre? Seguramente no. La ciudad puede ser totalmente libre y sus ciudadanos, totalmente esclavos. 
Como de costumbre, una buena fonna de definir Ja autonomla institucional es determinar su contrario. 
Concretamente, la nntltesis de la autonomla local es la centmlizaciOn. Es decir. que la centmlizaciOn plena 
significa una autonomln cero y La autonomla plena supone una ccntralizaciOn cero, y que los incrementos de 
lns autonomlns locales son Incrementos en In descentralizacibn ( de la misma fom1a que, a la inversa, las 
disminuciones de nutonomla suponen un incremento en la centralizacibn ). Desde esla perspectiva, lns 
autonomlns son el producto de la desconfianza en el poder concentrado y, por lo tanto, conslituycn una 
cxpresiOn de la libcracibn del Estado centrali7..ado. Ln libertad relacionada con In dcsccnlraliwciOn 
administrativa, con la Sclbstvem'Ollung alemana, o con el nutogobicmo de tipo anglosajOn, no se corresponde 
con lo que Rousseau o Kant pensaban, y no consagran, por si mismas, nutonomla Individual al~una." 
Giovnnni Sartori. op. cit, págs. 395-396. 



ya que como unidad integrada e integradora, ti~ne para sí 

características originales y de autonomía relativa, aprovechando los 

medios a su alcance para lograr mantener su supremacía. El Estado, 

salido de la sociedad, por su carácter organizador, pasa de efecto a ser 

causa del sistema político social, al desarrollarse, ahora debe 

aumentar su capacidad de respuesta a la sociedad as{ como sus 

poderes de verificación y control. Crea y desarrolla la evolución 

social mediante sistemas y organizaciones gigantescas. Como todo 

sistema, el Estado tiende a la hipertrofia, además de la acumulación y 

centralización del poder, por eso debe mantener permanentemente, un 

carácter ordenador que lo lleve a la eficiencia político-administrativa. 

El Estado como administrador de la desigualdad de la 

riqueza y el poder, debe lograr un mínimo de consenso y legitimidad 

y mantenerse como ente autonomizado y superior con respecto a las 

clases y grupos sociales. 

Esta tendencia se da en la estructuración de toda sociedad 

compleja caracteriwda por la división social del trabajo. Cuando una 

sociedad alcanza cierto grado de desarrollo, no es un cuerpo 

transparente en sentido estricto ni totalmente armonioso, más por el 

contrario, es una multiplicidad prácticamente indefinida de 

componentes que se contradicen y se interrelacionan dificultando Ja 

integración global de la sociedad y es por esto que se requiere de la 

preeminencia del poder político. 

Este asumirá la capacidad necesaria y legitimada para 
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imponer la imagen semiideal y semireal de una racionalidad de 

conjunto, aceptable para la mayoría de la sociedad. 

A mayor división social del trabajo, mayor es la 

complejidad de la sociedad, y las demandadas de ésta se multiplican, 

lo que significa tareas nuevas y cada vez más abundantes para la 

administración. Así la sociedad no aparece como unidad homogénea, 

tampoco el Estado se escapa de fallas ni del desorden, sin embargo, 

establece estrategias y tácticas que administren y fortalezcan su 

poder para mantener su propia supremacia incluyendo la de los 

grupos que lo constituyen. 

El Estado surge de los conflictos de la sociedad y mantiene 

esos antagonismos en su misma estructura, por lo tanto no puede 

ignorarlos ni eludirlos, los capta y los gobierna. Por su carácter de 

mediador, el estado es el campo en donde se libran las luchas sociales 

y políticas que ejercen una presión y control por parte de la sociedad, 

manifestadas normalmente en los conflictos de grupos de intereses y 

de presión. 

El interés común de la sociedad, esta separado entre si y 

quien viene a representar el interés general y superior sobre los 

grupos y clases va a ser el Estado, a quien se le reconoce su capacidad 

en la realización de sus múltiples tareas y cada vez en aumento, lo que 

hace que éste proyecte sus tendencias de dcsarrol lo. En la medida en 

que mayor independencia- relativa adquiere el Estado, más y en 

ciertos casos mejor tiende a cumplir las funciones asignadas por el 
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cúmulo de necesidades y demandas provenientes de la estructura 

socioeconómica. 

La violencia fisica no es precisamente la forma de que se 

vale el Estado para lograr una autonomía relativa, con respecto de la 

sociedad civil, más bien, depende básicamente de la Administración 

Pública y de la burocracia de manera prácticamente permanente, con 

estrategias y tácticas que administren y fortalezcan el poder y el 

prestigio del Estado para mantener su propia supremacía como ente 

neutral con respecto a las clases sociales y de la sociedad en su 

conjunto, con una tendencia a la auto expansión. 

La administración pública incluye dos ordenes de acción: el 

político y el administrativo, diferenciados y asociados en distintos 

grados dentro de la administración. En la acción política, se da la 

elaboración y la ejecución de las resoluciones que son del interés de 

la sociedad. Mientras que la acción administrativa, será la que realice 

la consecución de dichas resoluciones estableciendo una organización 

jerarquizada. 

En condiciones histórico sociales específicas, la 

administración busca ser un ente independiente como centro de 

decisiones, para obtener un grado creciente de autonom!a en donde 

persigue sus objetivos propios. 

El aparato administrativo del Estado despliega una 

propensión a la burocratización. Se ha mencionado que debido a la 
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división y especialización del trabajo, la burocracia tiende a 

conve11irse en tecno-burocracia. En realidad, la burocracia2 merece 

un capítulo aparte ya que no es una abstracción, sino que viene a ser 

la resultante de una serie de variables, y en función de ellas surge, se 

organiza y cambia. Sus elementos constituyentes se refieren a la 

estructura y dinámica de la sociedad civil. 

Brevemente podemos definir a la burocracia, como una 

capa social de naturaleza especí tic a encargada de la administración de 

los asuntos públicos, ligada a la estructura de toda la sociedad. 

Dentro de las actividades de la burocracia, están las de 

cumplir con acciones reguladoras y de mediación con distintos 

grupos, con los que ha instituido relaciones de poder. Es así como se 

convierte en un ente dif~renciado y por lo tanto ·en un centro 

autónomo de decisiones. Sus intereses pueden o no coincidir con los 

de los grupos de la sociedad ni con los del propio Estado. 
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2 "El ténnino burocracia fué acuñado por Viccnt de Goumay para dcsignnr m:gativa~1C11lc a los funcionarios 
y empicados de la administración estatal en el siglo XVIII bajo la monarqula ahsoluta y se cxtcndio 
rápidamente a todos los paises europeos, u1ili1 .. ando~c comu !ti11ó11imo de l;¡ altancria de: administración 
pública en los rcglmcncs autoritarios especialmente en Alemania. En la tradición marxista los conccplos de 
burocracia, burocratismo y burocratización los usaban sobre todo para indicar la progrc~iva rigidez dd 
aparato del panido comunista y del Estado a expensas de las i..':<.igenciac; de demm:racia de 1'1 sociedad. En el 
siglo XIX aparece otra concepción dan<lole ni término un senlido técnico y no polémico, se tratn del conjunto 
de estudios juridicos y de la ciencia adminic;trativa alemanes acerca del h11m111.~yxll.'//I que se refiere 
especialmente n la especificación precisa de las t;irens, a ln atrihución de esferas de competencia bien 
dclimiladns y ¡¡ los criterios de ascenso y de carrera. Las conccptualil.;.1ciones nnwrüm•s di: burocrnci.i en 
resumen significan il} disíunciona\idad organizativa, b) antidemocmcia de los aparatos de partido y cslatn\cs y 
i..) técnica de la ndrninislración püblica, sin embargo \Vcbt:r le da unn connotación moderna y especifica de las 
soluciones dadas ni problema general de la ndminis1ració11 considerando a la burocracia como la estructura 
administrativa de In que se vale el tipo más puro del dominio kgal." Picr Pao\o,Gioglioli, en: Norberto 
Bobbio. Dlccionariu de política, pág. 189. 



Como organización, la burocracia realiza la gestión del 

Estado mediante un cuerpo especializado de funciones y técnicas 

administrativas, dispone de personal y de un patrimonio. Se generan y 

multiplican así sistemas y subsistemas de poder, núcleos de intereses 

tendientes a favorecer su autonomía. 

Como sistema institucionalizado de poder, saber y técnica, 

la burocracia se estructura a través de tina jerarquía vertical de mando 

para la elaboración y la ejecución de normas, decisiones y 

actividades. Sin embargo, los intereses y los fines de la burocracia, no 

deben entenderse como los intereses· y fines del Estado, éste no debe 

ser asumido como propiedad privada de la burocracia, 

monopolizándolo y asumiendo su control para la obtención de 

privilegios. 

Al saber burocrático no se le debe dar el toque de secreto o 

misterioso y menos debe tender al autoritarismo o a la arbitrariedad, 

más por el contrario, debe de permitir la critica, la investigación, el 

debate abierto y público; debe de sistematizarse con la ayuda de la 

ciencia y de la tecnología, y no puede constituirse en un círculo 

cerrado en si mismo para satisfacer sus intereses especlficos. 

Si el grupo burocrático hace suya la idea de que como el 

Estado, éste también representa el interés general, entonces buscará 

con éxito un grado creciente de autonomía, lo que le daría una 

independencia con respecto de las decisiones y presiones externas. De 

esta manera, conseguirla un poder ilimitado frente a la sociedad civil 
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y frente a los mismos superiores políticos, permitiéndole un amplio 

margen de discrecionalidad. 

Esto tracrín como consecuencia un quehacer administrativo 

subjetivo, en donde la voluntad de éste grupo se convertiría en la 

causa primordial y por otro lado para justificar su existencia, expande 

su acción ante los ojos de otros niveles, órganos y colegas del cuerpo 

administrativo. 

Desde éste punto de vista, la administración pública tendría 

un doble significado : el real y el burocrático; interés real e interés 

burocrático, voluntad real y voluntad burocrática, saber real y saber 

burocrático. En donde la burocracia encubriría sus acciones con la 

manipulación de fórmulas retóricas ya desgastadas tales como 

"protección de intereses superiores", "razón de Estado", "ordenes de 

nrriba" y similares. 

Por la importancia que tiene la burocracia para que el 

Estado mantenga su autonomía relativa, ésta no debe pretender una 

expansión autónoma de su autoridad, sino más bien ser el medio de la. 

consecución de los fines del Estado ya que la fortaleza de éste, es 

incrementada cuando mantiene la unidad política real, la coherencia 

interna y una visión a priori, aunque esto lo dificultan las 

confrontaciones al interior del Estado y con la sociedad civil. 

La autonomía relativa del Estado llega a su liniitc cuando el 

personal político amenaza con llevar su autonomía relat.iva más allá 
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de ciertos limites, las ocasiones en que ha sucedido eso, la clase 

dominante o la fracción hegemónica, no vacila en atacar 

abruptamente al Estado mediante varias formas de presión que en 

ocasiones han culminado en el mismo golpe de Estado (ver cap. 2.1 

poder legislativo como base del liberalismo) derrocando al gobierno 

que le impida ejercer su hegemonía. 

La sociedad civil contemporánea se desarrolla en la 

plurnlidad, la diversidad, el carácter complejo y heterogéneo de los 

centros de intereses, de poder y de decisión, sus estrategias y 

misiones, sus influencias: clases sociales, fracciones, capas, estrat.os, 

grupos, instituciones, organizaciones sociales y políticas etc., ponen 

de manifiesto una proliferación de racionalidades que el Estado debe 

captar y estar en condiciones de darles respuesta mediante una 

racionalización administrativa. 
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3.2. EL FORTALECIMIENTO DEL PODER EJECUTIVO. 

Cuando un Estado es fuerte, también lo será el poder 

ejecutivo, esto es importante porque como lo afirma Wilson, el 

ejecutivo es "la parte obvia y visible del gobierno", es en donde se 

concreta la organización estatal. El ejecutivo se ha convertido en el 

principal centro de poder del Estado, asi tenemos que un ejecutivo 

fuerte es el resultado de un Estado fortalecido sobre la sociedad civil. 

En la época moderna existieron rivalidades entre el poder 

legislativo y el ejecutivo en tomo al poder político, derivadas de sus 

relaciones con la sociedad (S.XIX), esto permitió demostrar que 

cuando el legislativo detento el poder político, acrecentó la 

inestabilidad de la sociedad, y provoco una mayor efervescencia en 

las pugnas entre las clases sociales así como la desunión política de la 

sociedad. 

Por otra parte se observo, que el Ejecutivo atempera el 

antagonismo entre las clases sociales, inherente al sistema de 

producción capitalista, dando unidad a la heterogénea sociedad civil, 

organiza el sistema de reproducción capitalista, modera a través de la 

Administración Pública la lucha de clases y preserva la propiedad 

privada. En estas circunstancias el mismo sistema económico requiere 

para su desarrollo y permanencia un poder que asegure 

simultáneamente la estabilidad política y la acumulación del capital. 

96 



···'11 

Los centros de poder político, económico e ideológico se 

interrelacionan y conforman asi las características de la estructura 

social. Los Centros de Poder Político del Estado son las diversas 

formas o lugares institucionales tales como: la administración, el 

ejercito, la policía, los municipios y en su caso el mismo partido 

político oficial, etc., estos son, altos centros del ejecutivo sumados al 

papel político de la burocracia, quienes le dan la autonomía relativa 

al aparato de Estado. 

Los Centros de Poder Económico o fracciones 

dominantes, como los grupos financieros, empresariales y 

comerciales, en su relación con el Estado, van a influir en la forma 

que adopta la autonomía relativa de éste, dándose el principio de 

"régimen-sociedad civil". En este caso, el régimen a través del 

ejecutivo, refleja la legitimidad política de una formación dada como 

es la esfera económica. 

Los Centros de Poder Ideológico como los medios 

masivos de comunicación, los intelectuales entre otros, están 

interactuando con los centros de poder polltico tales como 

organizaciones poHticas, grupos de presión y los propios partidos 

políticos. · 

Si el Ejecutivo es el medio por el cual el Estado obtiene y 

mantiene su supremacía sobre el resto de Ja sociedad y para lo cual 

asigna una gran parte de sus recursos humanos, técnicos y 

financieros, también es cierto que al igual que esa función, también 



tiene otra comprometida con la sociedad civil que, en primera 

instancia será la de proporcionarle a ésta, sin populismo una justicia 

social, un bienestar generalizado, una redistribución del ingreso 

equitativa, una administración sin corrupción, más racional, con 

personal capacitado profesionalmente (servicio civil de carrera) y una 

real democracia participativa. 

El ejecutivo siendo la cabeza de la Administración pública 

dentro de un régimen presidencial es el soporte de la función 

gubernamental y el medio para materializar en la sociedad, el dominio 

político y la dirección administrativa del Estado. 

Con esto se quiere decir que el fortalecimiento del poder 

Ejecutivo no debe ser a costa de la sociedad sino también se deberá 

fortalecer a la sociedad civil con mejor educación, mayor 

participación política, incrementando el bienestar social pero no con 

la negativa práctica de los subsidios, sino con una mejor y mayor 

productividad, crear una infraestructura que permita el surgimiento de 

fuentes de empleo al interior de la sociedad civil, esto significa en 

términos economicistas, un menor intervencionismo del Estado, para 

eliminar la idea ante la sociedad de que el Estado es el benefactor y 

principal reivindicador de todas las demandas sociales. 

Con las reformas económicas que esta llevando a cabo el 

Estado Mexicano, se está eliminando el patemalismo ante la sociedad 

civil, por un lado ésta tendrá que madurar y por el otro al reducir las 

demandas sociales, el Estado tendrá mayor capacidad par.a· gobernar y 
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podrá empezarse n hablar del inicio de una eficiencia administrativa, 

que tendría un magnifico comienzo con la eliminación de Ja 

corrupción, que ha intoxicado todos y cada uno de Jos poros del 

ejercicio gubernamental y . en nuestro caso, de la administración 

pública. El incumplimiento eficaz de las labores asignadas a los 

funcionarios o a los grupos burocráticos, no sólo es ineficiencia, 

también es corrupción, 

Estos señalamientos que plantean un cambio estructural en 

la práctica gubernamental, son una demanda de la sociedad civil, que 

no lo pide sino que lo esta exigiendo, por lo tanto, resulta ser una 

obligación impostergable para el Estado, la de crear las condiciones 

necesarias para que la sociedad mexicana logre un desarrollo como 

las naciones desarrolladas. 

Lo que se quiere decir es que hoy por hoy, están sucediendo 

cambios profundos y reales en los comportamientos sociales, 

económicos y políticos en todo el mundo, dejando atrás aquellas 

fórmulas políticas y económicas de ideologías totalizadoras que se 

implementaron después de b segunda guerra mundial de donde 

surgieron dos bloques económicos y político-ideológicos, por un lado 

Estados Unidos de Norteamérica y por el otro la Ex-Unión de 

Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), ahora Repúblicas 

Independientes, quienes se apropiaron de sus respectivas "zonas de 

influencia" y en base a las cuales estructuraron su supremacía, 

· derramando su poder hegemónico sobre las demás naciones del 

mundo, a las que hicieron dependientes. 
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Al paso del tiempo y en la medida en que las diferentes 

naciones se fueron recuperando de los estragos de la segunda guerra 

mundial, se fueron fortaleciendo económicamente hasta conformar 

otros bloques de poder político y económico considerándose como los 

principales los siguientes: 

La Cuenca del Pacífico, encabezada por Japón; al oeste la 

agrupación y fortalecimiento de las naciones europeas que ya desde 

1957 contaban con un tratado de cooperación y unión, de donde surge 

la Comunidad Económica Europea, que como tal, se ha convertido en 

otra potencia política y económica con una planeación estratégica 

bien elaborada y si logran firmar todas las naciones el tratado de 

unificación (de Maastricht), eso les permitirá la unión a todos los 

países miembros de la C.E.E. como una sola nación, tener una sola 

moneda (el ECUS) para 1997,3 o a más tardar en 1999 y sin perder su 

nacionalidad derribaran las fronteras ficticias que en determinado 

momento requirió el sistema político económico internacional. 
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De esta manera estamos hablando que al interior del sistema 

capitalista, han surgido otros centros de poder económico y político 

es decir, las estructuras económicas· y políticas a nivel mundial, se han 

multipolarizado y tienden a su completa globalización, trayendo 

como resultado el que todos los países quieren y además deben 

participar en las políticas internacionales tanto económicas, políticas, . 
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sociales, del medio ambiente y de los derechos humanos, en donde la 

sociedad civil cada vez tiene una mayor participación cuantitativa y 

cualitativa. 

Por esta razón, México debe de estar a la altura 

internacional que le corresponde en donde Ja sociedad logre un 

avance en Jo económico, político, cultural, del medio ambiente y de 

Jos derechos humanos, apoyado mediante el desarrollo científico

tecnológico. 

Lo anterior nos da cuenta del movimiento tan vertiginoso 

con que se están dando los cambios en las sociedades internacionales. 

Esto sin considerar el desvanecimiento del bloque socialista lo que 

significa d~jar de hablar de dos sistemas económico-políticos, para 

considerar sólo al capitalismo de donde surgirán nuevas concepciones 

o formaciones al interior de éste y quizá se llegue a hablar de nuev,os 

modos de capitalismo, en particular para el caso de México, la firma 

del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y 

Canadá, significa una oportunidad para avanzar en lo económico y 

social si es que se sabe aprovechar para el beneficio de la sociedad, de 

otra manera será la condena para México de convertirse en el patio 

trasero4 de Norteamérica. 

Como Jos anteriores, existen muchos ejemplos que permiten 

ver la necesidad de una verdadera y racional planeación 
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gubernamental a corto, mediano y largo plazo en los planes, 

programas y proyectos de los que el ejecutivo es el responsable, 

porque es a través de éste, que el Estado materializa su presencia en 

cada uno de los individuos, y une políticamente a fa ciudadanía. 

Se requiere entonces, de un poder ejecutivo fortalecido que 

no supedite al legislativo, que tome en cuenta a los grupos de interés 

y organizaciones no gubcrnmnentales que conforman la sociedad 

civil, que maneje con eficiencia los recursos de que disponga, 

destinándolos a un crecimiento y desarrollo de fa sociedad, que rompa 

con los circulos viciosos que impiden fa socialización de fa 

información y que fomente fa politización de la sociedad civil. 

Si se logra fo anterior, también fa sociedad se fortalecerá 

porque se estarian llevando a cabo programas encaminados a 

concientizar a la ciudadanía a que cada vez participe más en los 

asunto públicos, estableciendo una nueva cultura pofítico

administrativa con lo que la sociedad mexicana sería más consciente 

de su realidad política, económica y social. 
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El ejecutivo tiene que equilibrar a la política con la 

administración pública, instrumentando una racionalidad 

administrativa basada en la tecnología para mantener y hasta 

incrementar las condiciones de estabilidad del sistema económico 

social para así pasar de un mundo de improvisación, a el mundo de la· 

pre-visión, es decir, de la plancación. 



Llevando a cabo estas acciones, el poder ejecutivo 

realmente se verá fortalecido y podrá controlar todas las actividades 

gubernamentales, reduciendo cada vez más el riesgo de la 

inestabilidad social, promoviéndose con esto un bienestar social como 

base de una verdadera democratización. 
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3.3. EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA. 

Debido a la interrelación entre la sociedad civil, el poder 

político y la Administración Pública, en ciertas condiciones 

histórico sociales, la administración pública pretende volverse un ente 

independiente, ya que como centro de decisiones, tiende a lograr 

cierto grado de autonomía. En países con raíces monárquicas fue un 

requisito que la administración pública tuviera que ser centralizada 

para fortalecer al poder ejecutivo, en consecuencia a mayor 

centralización, mayor era la jerarquización, especialización y control 

de la administración, con lo que el ejecutivo obtuvo el predominio de 

la vida política. 

En la actualidad, la administración pública a cargo del 

poder ejecutivo se perfecciona constantemente y evoluciona para 

atender las demandas de la sociedad que cada vez van en aumento, 

aunque la tendencia a la privatización en la prestación de bienes y 

servicios que cubren las necesidades de la población sigue avanzando, 

el Estado continuará asegurando aquellos que el capital privado 

insiste en no cubrir por no resultarle rentables tales como; la 

educación gratuita, la salud pública, el medio ambiente, la 

construcción de viviendas populares y la seguridad pública. Es 

entonces, que la administración pública es quien asume la 

responsabilidad política de proporcionar. un bienestar social, 

manteniendo simultáneamente las condiciones de reproducción del 
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Para poder administrar los males sociales provocados por el 

capitalismo, la administración pública debe fortalecerse para estar en 

condiciones de conciliar las fuerzas antagónicas, entre los intereses de 

las diferentes clases sociales, lo que significa también una 

especialización en la división del trabajo gubernamental. En este 

momento la tendencia de la centralización administrativa va 

disminuyendo, esto deberá continuar· hasta que se equilibre y se 

respeten los tres niveles de gobierno es decir el federal, estatal y 

municipal para que los dos últimos logren tener la autonomía que les 

corresponde y no sea palabra muerta la declaración del municipio 

libre. tendiente a un equilibrio también entre los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial. 

Las reformas administrativas y políticas que lleva a cabo el 

Estado, son las que le permiten mantenerse por encima de las 

contradicciones de la sociedad civil y al mismo tiempo le permiten 

mayor funcionamiento, para mantener la reproducción del sistema 

económico. 

La administración pública por haber tenido que responder a 

través del tiempo a distintos tipos de regímenes, para los cuales ha 

organizado polltica y administrativamente a la sociedad, se ha hecho 

acreedora a que diferentes ideologías o pensamientos, traten de dar 

una explicación al ser y al proceder de ésta, así como a su 

delimitación dentro del aparato de Estado, si tiene una identidad 

concreta o si carece de ella. Por ejemplo, La teoría critica de la 

105 



administración pública como "teoría del antagonismo entre capital y 

trabajo" se convierte en un simple testimonio del error de 

construcción del sistema capitalista sin considerar su evolución, por 

lo tanto Ja teoría crítica al estar basada en conceptos críticos de 

economía política pierde de vista el objeto de estudio de nuestra 

materia, La Administración Pública. 

Por otro lado, la teoría positiva de la administración pública 

que surgió con Weber, a la luz del Estado contemporáneo social 

administrador a diforencia del viejo capitalismo liberal con un Estado 

jurídico-represivo. Para Weber, Ja administración pública es el agente 

racionalizador de Ja sociedad, incrementador de Ja riqueza 

socialmente disponible y marginador del conflicto social, Weber se 

convierte así en el primer pensador de Ja política contemporánea, 

distinguiendo ya Ju presencia activa del Estado en la reproducción 

económica y en Ja vida social. 

Weber también advirtió el activismo de Ja sociedad 

mediante las organizaciones de masa como contrapeso de la 

burocratización, en Ja misma medida en que ésta creciera, por eso su 

tema primordial fue Ja democracia de masas, que supone la apertura 

del mercado político, enfrentado así, al binomio "organizaciones de 

masa vs. la burocracia estatal". 

Desde Juego que el fortalecimiento de la administración 

pública se basa también en controlar las fuerzas que Ja integran como 

es el caso de Ja burocracia por Jo que ahora se tendrá qu~ pensar más 
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bien en una relación entre la administración pública y una sºociedad 

plural conformada por grupos de presión, de interés u organizaciones 

no gubernamentales. En este contexto, la sociedad civil mexicana, 

requiere no sólo de una apertura de la administración pública sino 

también del mercado político, esto no sería algo fácil ni inmediato, no 

porque resulte innecesario sino al contrario, se empieza a convertir en 

una práctica social, es por eso que el Estado debe abordar con mas 

frecuencia el tema <le la liliertaa Política tendiente a un 

fortalecimiento de la administración pública. Actualmente el Estado, 

va cambiando su política económica a pasos acelerados, hechos que 

implican cambiar la estructura administrativa para dejar de 

remendarla con sólo "reformas" <lado que es la administración pública 

la que tiene la responsabilidad de unir políticamente a la sociedad, de 

disminuir el conflicto social y el crear condiciones necesarias para la 

reproducción de una sociedad que cada vez es más dinámica y 

compleja. 

El Estado contemporáneo de las sociedades capitalistas 

debe lograr que la sociedad funcione productivamente y se integre 

socialmente, con o sin la crisis y a pesar de la crisis y en todo caso, 

demostrando que tiene la capacidad de "administrar la crisis". Las 

crisis de la sociedad civil capitalista, no pueden ya considerarse como 

crisis globales del sistema, debido a los mecanismos económicos y 

políticos que se van perfeccionando, precisamente para mantener esa 

capacidad de Estado organizador, administrador y reglamentador de 

la sociedad civil capitalista. 
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Desde esta óptica, es conveniente llevar a cabo primero, el 

cambio de la estructura administrativa, para que esté en condiciones 

de dm una respuesta inmcdiala y eficaz a la sociedad civil, y segundo 

el Estado deberá tomar la decisión de realizar una apertura del 

mercado político, además de cambiar las prácticas políticas !endientes 

a un cambio de mentalidad de los administradores y del personal 

político.5 

Para lo anterior, es necesario deshacerse de las prácticas 

viciosas que, como decía Jesús Reyes Hernies "no es tarea fácil 

realizar la reforma administrativa: [habrá más bien que] combatir 

viejas inercias y prácticas estereotipadas; desterrar fórmulas [que] no 

por repelidas son validas;- Juchar contra el feudalismo 

, administrativo, coordinar lo que debe ser complementario y no 

antagónico; hallar lineas de coincidencia de todo el basto mundo que 

forma la administración pública en nuestro país''.6 

La Administración pública no puede existir con un modelo 

administrativo construido para el pasado, sino por el contrario debe 

crear nuevas fórmulas administrntivas y no continuar con las 

prácticas repetitivas de teorías, modelos y técnicas ya desgastadas por 
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su uso. Existen soluciones conservadoras, refonnistas, 

revolucionarias y aún anarquistas pero ninguna ha resultado en la 

práctica un proyecto coherente y viable, es por eso que el desanollar 

una que lo sea, es un desafio para los administradores públicos. Quizá 

tengamos que regresar a los clásicos como Locke que señalaba al 

contrato social como el mecanismo para una justicia social que va 

más allá de la conquista de la democracia. 

Para esto se requiere de funcionarios que estén obligados a 

actuar de acuerdo a la ley, es decir, que su arbitrio debe reducirse al 

mínimo, ya que para que una administración pública sea eficaz, ésta 

debe ser regulada para eliminar los vaivenes discrecionales y 

cambiarlos por lineas firmes de actuación de acuerdo a la 

nonnatividad establecida. 

Simón Tadeo Ortiz de Ayala dijo que "los magistrados no 

solamente son responsables por lo que hacen mal, sino por el bien 

que dejan de hacer"7, bajo este criterio podemos considerar que el 

Estado mexicano, con profundo sentido social, exige una 

administración que tenga en cuenta que la mayoría de ciudadanos 

acuden a ella generalmente en busca de elemental justicia 

administrativa, ya que no disponen de organismos de gestión como 

las cámaras de comercio y de industriales o como los que tienen los 

grupos financieros o empresariales, quedando desprotegidos los 

ciudadanos comunes que no tienen recursos para hacer frente a las 

resoluciones administrativas improcedentes o ilegales. 

1 José.Chanes Nielo. Administración Diclatorial, pág. 7. 
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Lo anterior no quiere decir incremento de subsidios ni 

aumento cuantitativo de la burocracia, lo que se requiere es 

incrementar la eficie[\cia y eficacia de la administración pública y que 

~sta cumpla estrictamente con sus funciones, es hablar de una recta 

administración que rompa con los caciquismos o feudos burocráticos 

y que planee a corto, mediano y largo plazo, programas no sólo de 

desarrollo sino estratégicos, que redunden en provecho de la sociedad 

civil Mexicana en general. 

La recta administración no debe ser un grado o nivel 

extraordinario de gestión. La sociedad civil exige y merece una recta 

administración por lo que debe descartarse el empirismo 

administrativo, evitando administrar sobre la marcha sin objetivos 

bien definidos, ni se puede aceptar que problema estudiado se 

considere como problema resuelto, porque las acciones que no 

resuelven los problemas para los cuales se pusieron en marcha, 

quedan aisladas y deterioradas con el consecuente costo social, 

económico y político. 
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IV LA NECESIDAD DE UNA NUEVA CULTURA EN LA 

ADMINI&TRACION PUBLICA. 

A través de los capítulos anteriores se observa que "los 

representantes" de la sociedad civil (corporativismo, partidos 

políticos, clases sociales, poder legislativo) ante el Estado, no han 

cumplido cabalmente con su misión· en el sentido de lograr una 

sociedad que se desarrolle de una manera equilibrada tanto en la 

esfera política, económica o social. 

Se ha visto que el Estado surge de la sociedad y que logra 

rebasarla para sobreponerse a ésta, como un ente mediador y 

organizador de la sociedad, dándose una separación entre ambos. La 

relación Estado-Sociedad entonces se va a dar mediante la 

administración pública por parte del Estado y mediante las clases 

sociales por parte de la sociedad civil. 

Esta relación Administración Pública-Clases Sociales, en 

realidad va a ser Administración Pública-Clase social porque va a ser 

la clase social dominante, la que mantiene su influencia hacia el 

Estado para salvaguardar sus intereses, creando los mecanismos 

económicos y políticos que la beneficien. 

El poder Legislativo es el que representa á la sociedad ante 

el Estado, la realidad es que en los países con raíces monárquicas, el 

Poder Legislativo ha quedado supeditado al Ejecutivo y las ocasiones 

en que el primero se ha sobrepuesto al segundo, ha sido porque la 



clase dominante lo ha fortalecido para que defienda sus intereses que 

se ven amenazados por las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo, 

en estas circunstancias es lógico pensar que no va a legislarse en. 

favor de toda la sociedad civil en su conjunto. 

Los partidos políticos 1 luchan por el poder del Estado para 

conseguirlo y mantenerlo. Por ejemplo en México, las últimas siete 

décadas, el Partido Revolucionario Institucional ha mantenido el 

poder el cual no siempre ha logrado con el voto del electorado, esto 

hizo que los ciudadanos dcjarnn de creer en el poder del voto por lo 

que abandonaron su derecho al sufragio por apatía, perdida de 

credibilidad en la limpieza electoral o por simple cinismo. Los 

resultados: un gran porcentaje de abstencionismo y despolitización de 

la sociedad civil, por lo que ésta quedó al margen del establecimiento 

de una verdadera democracia. Además de esto, la sociedad civil no ha 

sido tomada en cuenta con respecto de sus demandas para el 

establecimiento de los planes, proyectos y programas que lleva a cabo 

la Administración Pública. 
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r "P11m Michcls un sistema de panidos en su funcionamiento real, es en gmn medida un sistema dcmocriuico, 
para Kclscn "<<In democracia moderna esta fundnda totalmcnle sobre los partidos pollticos; cuanlo mayor es 
la aplicnclOn del principio dcmocr.\tico, mils importantes son los partidos>>. Con la Excepción lmportanlc, 
qui1 .. is, de los Estados Unidos, los panidos polltlcos se han cor1vcrtido en un clcmenro tan esencial que 
algunos autores considcrnn la democracia no simplemente como sistema de partidos, sino como una << 
pnrtidocrncia >> (purtilocra:ia), como unn tirnnln de partido, en la que el centro real del poder se ha 
dcspfoL1do; y concentrado, del gobierno y el parlamcnlo, a. y en, los órganos de dirección de Jos partidos." 
Giovanni Snrtori. op. cil., págs. 191·192. 



4.I. ¿QUIEN CAMBIA PRIMERO, EL ESTADO O LA SOCIEDAD 

CIVIL? 

A finales de Jos 80's el Estado mexicano, sustituyo a Ja 

democracia por la tecnocracia tomando los fines técnicos como fines 

gubernamentales, sin tomar en cuenta las demandas de Ja sociedad 

civil ni su participación en la elaboración de Jos programas que lleva 

a cabo Ja Administración Pública para resolver Ja problemática social. 

Sin que hablemos ahora de la sociedad civil en su conjunto, 

al considerar sólo una muestra que ejemplifica Ja fuerza productiva 

del pais, representada por Jos sectores que agrupa el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), y que son: La Confederación de 

Trabajadores de México (CTM); El Frente Nacional de 

Organizaciones y Ciudadanos (FNOC)2; Ja Confederación Nacional 

Campesina (CNC), y últimamente el Movimiento Territorial, existen 

indicadores de que en fechas recientes una gran parte de afiliados a 

estas organizaciones a decidido desligarse del corporativismo con Ja 

finalidad de crear grupos independientes del Estado. 

Este hecho se explica, porque aquellas agrupaciones no 

respondieron a las demandas de sus agremiados durante las décadas 

que llevan de existir. Esas organizaciones representaban el 

corporativismo del Estado, es decir el control por parte de éste hacia 

Jos agremiados. 
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2 &le scclor durante muchos anos se llamo Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), 
dcspu~s cambio de nombre a UNE y actualmenle FNOC. 



Al separarse o dividirse los integrantes de estas 

organizaciones dejaron de ser el apoyo de masas del Estado, 

provocando un desmoronamiento del corporativismo que nunca logro 

reivindicar las demandas de sus afiliados, provocando en éstos una 

falta de credibilidad en esas organizaciones y en el mismo Estado. 

Así vemos que el Estado no ha dado una respuesta real a 

estos importantes sectores de la sociedad civil en sus principales 

demandas, independientemente del canal mediante el cual las hayan 

gestionado, ya sea el poder legislativo, los partidos políticos, 

mediante votaciones, la tecnocracia o el mismo corporativismo cte., 

no han contribuido a resolver las demandas sociales. Es por esto que 

la sociedad civil se ha agrupado en organizaciones no 

gubernamentales, grupos de interés y de presión, para demandar del 

gobierno la solución a sus demandas. 
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Quien en realidad cambia primero, es la sociedad civil, 

debido a su concepción en la realidad de los hechos y ha sido ésta 

quien ha presionado al gobierno mexicano así como otras sociedades 

lo han hecho en otros países, a cambiar sus políticas, poniendo de 

manifiesto que es la mentalidad de la sociedad la que primero cambia 

y de este modo el Estado resulta ser el seguidor de la sociedad tarde o 

temprano. 

Se observan dos velocidades: una es la velocidad a la que 

va evolucionando la sociedad y la otra es la velocidad. a la que el 

i 
! 
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1 
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Estado va evolucionando, sin lugar a dudas se puede decir que es la 

sociedad la que lleva una velocidad de cambio más acelerada que la 

del Estado, o en el mejor de los casos aquella va marcando los 

cambios al Estado y no al revés. 

Si se considera que es el Estado el que debe evolucionar 

más rápidamente que la ·sociedad para calcular y prever la conducción 

de la sociedad que va desde la normatividad hasta la solución de los 

problemas socio-políticos, resulta claro que cuando existen 

condiciones de retraso del Estado, éste se convierte en un lastre de la 

sociedad en lugar de coadyuvar a su evolución. 

De tal suerte que no es dificil. ver manifestaciones en todos 

los puntos o ciudades importantes del país de grupos que quieren que 

se les atienda en sus demandas, o para que se hagan valer sus 

1.egítimos derechos que han sido violados.3 

Es por esto que cotidi.anamente vemos los mitines de 

grupos de interés y organizaciones no gubernamentales que aglutinan 

maestros, trabajadores,. estudiantes, campesinos, familiares de 

desaparecidos políticos, asociaciones de colonos, de comerciantes 

informales (callejeros}, e incluso dentro de los mismos reclusorios. 

Todos estos individuos tienen algo en común y eso va a ser, la 
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J "Hoy más que nunc~ los vientos de la descstatiz.ación improductiva y decadenle cobran íuerza en la 
medida que la sociedad civil defiende los espacios que antes le fueron expropiados, usufructados e invadidos. 
La sociedad civil demuestra que rienc conciencia de Jo que es y puede llegar a ser. No está dispuesta a que 
decidan sin su participación aquello que sabe y puede hacer. No está dispuesta a que el inle~s común que Je 
pertenece, sea considerado un ámbito de potcslnd exclusiva del estado." Ricardo Uballe D., Lu Calidad de la 
Administración Pública Moderna, pag. 112. 



. necesidad que tienen de agruparse para ser oídos, y no sólo estos 

grupos se manifiestan sino que lo hacen también los industriales, 

quienes cuentan con la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACINTRA), o los empresarios que tienen a la 

· Cámara Nacional de Comercio (CANACO), y a la Confederación de 

Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), los hombres de 

las finanzas tienen a la Asociación de Hombres de Negocios, así 

como los banqueros tienen su Asociación de Banqueros. Estos grupos 

empresariales hasta antes de que se concluyeran las negociaciones del 

Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, señalaban que la 

burocracia era excesiva inmovilizando y encareciendo sus actividades 

por la perdida de tiempo a que se veían sujetos. 

Por lo anterior el gobierno y más en concreto, la 

Administración Pública no puede dejar de lado estas manifestaciones 

sociales, sino que debe de responder de una manera abierta como 

principio para gobernar o administrar, ante una democracia cada vez 

más plural ya que aunque se alcanzara la idealizada democracia, ésta 

aún es insuficiente para brindar a la sociedad civil un bienestar 

progresivo o por lo menos permanente. 

De ésta manera, la sociedad buscará siempre los medios 

más eficaces para hacerse escuchar!, es por esto que el Estado debe 
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4 Una nrnnifcstación ahumanle lut sido el surgimiento del nutollmnado Ejercito Zapalista di: Liberación 
Nacional (EZLN), en el cslado de Chiapas el 1º de Enero de 199-1, lomando los municipios de Ocosingo, Lo 
Trinitaria, Tcnejapa, Las Margaritas, Altamirano, Frontera de Comalapa, Clrnnal y San Crislobal de !ns Casas, 
seílalando que su movimiento es por "In opresión, la mar&inación y pobreza extrema en lJUC el gobierno los ha 
tenido", exhortando a la poblnción de dichos municipios, a unirse ni movimicnlo para "derrocar a la dictadura 
del gobierno y restaurar la legalidad". Se cslima que pueden ascender a 4,000 los clcmcn1os en las filas 
"insurgentes" del EZLN, quien difundio una declaración de guerra en la que sennlnn· "al Ejercito Federal 



sensibilizarse y hacer que la sociedad civil participe en las decisiones 

administrativas del Estado. Aunque para este fin en el caso de 

México, se tendrá que participar en las decisiones políticas del 

Estado. 

Al considerar algunos aspectos de la política en Francia de 

los últimos veinte años, se observará que muchos de sus programas 

gubernamentales fracasaron por no to1nar en cuenta lo que realmente 

quería Ja sociedad e incluso a nivel de sectores como el estudiantil o 

el ferrocarrilero los cuales en 1986 fueron el inicio de la crisis social y 

política en ese· país, reflejando el tratamiento equivocado para 

resolver los problemas, no porque los funcionarios carezcan de 

calidad o porque las técnicas sean malas sino que hay que saber como 

y cuando se van a aplicar. Esto sólo se logra con el conocimiento real 

de Jos problemas. para eso Jos políticos no deben hacer promesas más 

allá de sus limitaciones teniendo que dejar de lado sus ambiciones 

personales, y si aplicar el talento personal al servicio de la sociedad. 

Por su parte el Estado debe reconocer el o Jos momentos del 

cambio y de Ja innovación, empezando por sus miembros integrantes 

para establecer así una renovación constante del sistema 

administrativo. Para Michel Crozier, el Estado no debe ser arrogante, 

omnipresente ni omnicompctente porque en consecuencia acaba por 

ser impotente "solo un Estado modesto puede en verdad mostrarse 

activo, pues es él, el único capaz de escuchar a la sociedad, de 
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Mexicano como pilar básico de Ja dic!adura monopoliz.ada por c:I partido en el poder encabei.ada por el 
Ejcculivo Federal. .. "(EI Universal, 1• plana y pag.19, Encro2, 1994.). 



comprender a los ciudadanos y por consiguiente de servirles, 

ayudándolos a realizar por si mismos sus objetivos"5 
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Los funcionarios públicos no deben de ser ciegos ni sordos 

estancados en el debate retórico, más bien deben de sensibilizarse 

para tener la capacidad de resolver los problemas adecuadamente6 y 

disminuir así el riesgo de enfrentamientos con los diferentes grupos 

de la sociedad. 

A la política de Gcorges Pompidou, Crozier la califíca de 

"emprendedora en lo económico", "tranquilizadora en lo social" y 

"conservadora en lo político y lo administrativo", sin que lograra una 

aceptación o por lo menos una participación de la sociedad en su 

programa de gobierno. 

Por su parte Valery Giscard D'Estaing no se percató del 

cambio cultural que sufria la sociedad francesa ni de que se había 

transformado la inteligencia intelectual de la sociedad a partir de 

1975, aunado al segundo choque petrolero que hecho por tierra el 

esperado éxito económico, ocasionando que ese gobierno perdiera las 

5. Michcl Crozicr. f..~rudo Modt.'slo. Estado A/(l(/l!mo, p6g. 9. 

6 "En el gobierno y en In vldn social las soluciones propiciadas por diferentes ím.lividuos. grupos de interés o 
clases sociales, tienen que satisfacer tres co11:jun1os muy difercnks de pnicbas: Primero, las soluciones deben 
de expresar, c11 cierta medida, los Mbitos, preferencias, creencias y lJUizlt las estn1ctur.1:S de personalidad 
socialmente csumdorh.ndas de sus proponentes.( ... ) Algunos psicóll1gos úcnominnn "calfrtica" a est<t función 
de his ideas. Segundo, las idens y las pulhicas propuestas pueden representar o na respuestas adecuadas n los 
dcsallos que enfrtnl1m et Estndo o la Sociedad, A1.mquc 110 fuera nsi, podrlan no obs!antc of~cer a quienes fas 
proponen compartir las conM:cutncias del quebranto o cstnncamicnto social. En Tercer lugar. lils soluciones 
propues1ns tienen que ser bastante atcptablcs p:im urm cantidad sulicii:ntc de individuos y gmpos en la 
sociedad, nparte de sus proponentes y dcf(nsures originales para que se las pueda llevar ~nlntcnle a la 
pn\clica." K. W. Dcutsch. op. tít., p;\~. 196. 



elecciones en mayo de 1981 frente a Fran9ois Mitterrand de 

izquierda. 

La victoria de Mitterrand se fincó más bien en la rebeldía de 

la sociedad puesto que la derecha había dejado pasar su oportunidad. 

"No había sabido valerse de su presencia en el poder para responder a 

la necesidad de renovación del sístema"7, dándole el paso a la 

izquierda. 8 

"Fran9ois Mitterrand no fue elegido gracias a su 

popularidad, sino que competía con un presidente que había acabado 

por cansar a los franceses"9, así vemos que los políticos y en nuestro 

caso los administradores públicos no debemos perder de vista el 

percibir los problemas reales a resolver, para que realmente se les de 

solución. 

La reactivación económica basada en un pensamiento 

tccnocrático a priori, parecida a la de los neoliberales o a la de los 

reaganianos llevada a cabo por Fran9ois Mitterrand, fracaso por ser 

una consideración cuantitativa más que cualitativa. 

7 Michel Crozier. op. cit,pág.19. 
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8 "Los científicos pollticos se orientan cada vez más en Ja misma dirección, comparan simplemente los 
delalles técnicos de instituciones o mecanismos polllicos aislados, como la "responsabilidad ministerial" , la 
"representación proporcinal''. la "revisión judicial" o el "poder de disolución", en varios países, como 
funciona una detenninada ley o institución de esta clase en el contexto de un sistema polflico o social 
detenninndo, o como funcionaria si se le trasladara al contexto de algún otro sistema. De este modo, tales 
preguntas de la ciencia polfticn comparativa tienden indirectamente a convertirse sólo en pregunlas referentes 
al funcionamienlo parcial o lolal de los sistemas polfticos en diferentes países." K. W. Deursch. op. cit., págs. 
,46-47. 

9 Michcl Crozier. op. cil., pág. 20. 



Los programas descritos anteriormente estuvieron 

soportando una fuerte presión por parte de la sociedad francesa 

porque realmente no se estaban resolviendo los cambios que la 

sociedad quería.! O A una sociedad no se le puede cambiar sólo con 

lemas por repetitivos que estos sean tales como los que dicen que "el 

país avanza" o el de "la solidaridad" o de que se están logrando hacer 

cosas que nunca antes se habían hecho, porque esto lejos de 

convencer a la sociedad, hace que ésta pierda más la credibilidad, por 

lo tanto lo que se requiere son soluciones más imaginativas que 

respalden los discursos. 

No se puede hacer participar y menos aún cambiar a una 

sociedad por decreto y peor aún cuando esos decretos son 

impracticables e inoperantes, lo que podemos resumir así: "si es 

absurdo obligar a la gente a cortarse la barba por decreto, igualmente 

lo es, y aún más dificil de lograr, que se la dejen crecer de nuevo" 11, 

es decir, la sociedad no es ingenua para participar en todo lo que 

120 

10 Para los cambios sociales puede !ornarse en cuenta que "una serie de slmbolos y una serie de reglas pueden 
constituir juntos lo que llamamos un cálculo, una lógica, un juego o un modelo. Como quiera que lo 
llamemos. tendrá cierta estructura, es decir, cierta pauta de distribución de discontinuidades relativas, y 
ciertas "leyes" de fünclonamicnto. Si esas leyes se asemejan en grado significativo a una situación o clase de 
situaciones particulares exislentcs en el mundo exterior, esa será la medida en que tales situaciones exteriores 
pueden "comprenderse", o sea predecirse ·Y quizas incluso controlarse-, con la ayuda del modelo. Ln 
e1<fstencia de este tipo d¡: semejanzas no puede descubrirse en el modelo, sino únicamente mediante un 
proceso ffsico de verificación, es decir, medianlc operaciones fisicas dcslinadilS a ndaplnr parte de la 
es1ructura de In situación e1<tcrior -lo que llamarfamos "extraer iníormítción de" la situación exterior-, 
seguidas por algún proceso critico, es decir, operaciones fisicas adicionales cuyo resultado depende del grado 
de correspondencia exlslcnle entre la estmctura propuesta a partir del modelo y Ja estructura derivada de los 
hechos e1<1cr_iores." K. W. Deulsch. op. cit., págs. SO-S 1. 

, 11 Michcl Crozier. op. cit., pág. 31. 



quiera el gobierno. Cuando el gobierno le falla a la sociedad ya sea 

por engaños, incapacidad, corrupción o negligencia, las 

consecuencias tienen un altci · costo social y polftico 

independientemente del económico, así la sociedad puede volverse 

más apática y alejarse de todo proceso político-electoral o, buscará los 

canales no formales para que sus demandas sean escuchadas. 

·A veces tampoco son los modelos empleados para resolver 

las demandas de la sociedad los que fallan, sino que al percibir con 

claridad dichos problemas, tampoco se implementa una verdadera 

solución ya sea mediante el Iiberalismol2, neoliberalismol3 o 
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12 "La concepción individuo-sociedad del liberalismo clásico parte de la idea de que existe un orden 'natural' 
en la sociedad bajo el cual el individuo posee un conjunto de derechos y libertades 'naturales'[ •.. ] integra un 
sistema basado en principios como los siguientes: o) prolccción de las libertades individuales y los derechos 
civiles, b) urgencia de limitar el poder gubemamcntnl, mediante la división y el equilibrio de poderes, y e) 
principio de legalidad como garantfa del orden social." Rene Villarrcal. Liberalismo Social y Reforma del 
Estado, pág. 109-110. "Ulstóricamente éste llberalismo corresponde a una época marcada por el surgimiento 
y ascenso del "capitalismo y por una sociedad civil vigorosa, pero poco diferenciada de 1830 a 1880, Pero al 
entrar el siglo XX, y en particular con la crisis de 1929 a 1936, éste paradigma evidencia sus Umites y entra 
en crisis." Rene Villarreal. op. cit., pág. 113. "Entonces al dar una solución n esta crisis, aparece el liberalismo 
neokeynesiono del Estado Benefoctor que surge como un modelo teórico y de polftica económica, su 
despliegue llevo no sólo a la prevención de las crisis ciclicas del capilalismo, sino a Ja orientación de los 
mecanismos de mercado, o su regulación y n In conformación de un sislema de economía mixta. De ahi que la 
sfntesis neokeynesiana íuern el paradigma dominante en las sociedades capitalistas durante tres decadas de 
1940 a 1970, bajo lo idea del Estado benefactor como corrector de las follas del mercado." Rene Villarreal. 
op. cit., pág. 120. 

IJ La crisis manifiesta, primero del liberalismo clásico (1830-1936), y después de llbcralismo neokeynesiano 
que pcnnitio el nacimiento del Estado Benefactor (1940-1970), requirio de un sistema económico-social mt\s 
dinámico en su relación con el Estado, creando las "condiciones propicias para el surgimiento de un 
movimienlo neoconsef\'.ador: el neolibernlismo, que postulaba el regreso del paradigma de la economía 
clásica y ni liberalismo de faissez-faire, bajo el ropaje de la cconomfa de la ofena y el Estado mfnimo." Rene 
Villnrrcal. op. cil., pág. 124. "La doctrina neolibcrnl, al situarse en el punto de vista do la polftica económica, 
en que Ja libertad económica es sinónimo de libertad polftica, 'lleva a sostener que cualquier polftica que 
representa intervención del Estado medra los fundam·entos de la libertad polltica y de la democracia." Rene 
Vilhureal. op. cil., pág. 125. "Hoy, en una perspectiva mA., global y de largo pinzo, podemos afinnar que el 
ncoliberalismo de la economfa de la oferta y el Estado mínimo fué sólo un paréntesis, una oleada que, siendo 
más ideológica que clcntlfica, no tuvo respuesta para los problemas de la nueva cstruclura económica 
mundial. Su visión parcial e ideológica en favor del mercado mostro ineficacia para resolver los problemas 
económicos y, en especial, los sodnlcs. El modelo neoliberal ha ~ntrado en crisis a pririciplos de Jos atlos 
novenla, cuando la herencia nociva de la década anterior se hizo eVidcnle y la recesión internacional en los 
principales pafses industrializados colocó espesas dudas sobre su capacidad para generar un nuevo auge de la 



cualquier otro modelo político-económico. 

Una administración pública tecnocratizada no puede 

entender la realidad social y a veces ni siquiera podrá percibirla. Si 

partimos de que Ja sociedad es quien conoce su propia problemática 

porque Ja vive y Ja padece, entonces debe hacerse que Ja sociedad 

participe en la solución de esos problemas no diciéndole que tiene 

que hacer, sino haciéndola que desarrolle nuevas capacidades que 

tengan como resultado una aportación positiva. 

Cuando se hablaba de que "no era el sistema el que fallaba 

sino Jos hombres", para disculpar Jos errores cometidos por el 

"sistema", aquí se está menospreciando al hombre como ente racional 

que es, porque éste es capaz de ren,lizar sus tareas satisfactoriamente. 

Lo que sucede más bien es que no son los hombres los que fallan 

puesto que hay personas muy capaces, es el sistema político el que 

tiene y mantiene Jos errores y será éste el que deberá adecuarse a las 

preferencias de Ja sociedad. 

cctmomfn mundial." Rene Villnrreal. op. cil., pág. 131. 
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4.2. HACIA UNA ADMINISTRAC!ON PUBLICA MAS RACIONAL. 

¿Como logrará cambiar realmente el Estado si las prácticas 

de la administración pública son repetitivas .y hacen aparecer a los 

funcionarios como incapaces de concebir acciones renovadas y por lo 

tanto como inadaptados a la realidad?, y como puede entonces pedir 

e!' gobierno que la sociedad cambie su actitud, si los funcionarios no 

han hecho el esfuerzo por cambiar. Para que la sociedad evolucione se 

requiere de que la política sea realista y eliminar la figura del Estado 

autoritario y arrogante. 

La tecnocracia no significa modernización, los tecnócratas 

pueden quedar rezagados en un mundo político oficial y en 

consecuencia a destiempo porque la sociedad avanza mientras qi:e los 

tecnócratas sugerirán pregonando el "cambio". · 

El verdadero cambio lo dan las sociedades, por ejemplo en 

. Europa ahora se perciben muy claramente dos tipos de revolución que 

se están dando, la primera de ellas es la de los empleos r la segunda 

es la de las costumbres, mientras los gobierno~ apenas las perciben. 

En la revolución de los empleos, la historia se vuelve a 

repetir en cada revolución industrial tal como sucedió en los siglos 

XVIII y XIX, en aquel tiempo europeos y norteamericanos 

abandonaron en masa la tierra para irse a las fábricas, "en la 

actualidad también están dejando las fábricas en masa"l4, porque 



cada vez hay un número más reducido de empleos debido a que el 

sistema industrial se transforma mediante la tecnología y tiende a 

desaparecer el empleo de masas. 

Los responsables políticos y administrativos tendrán que 

razonar más allá de las frías estadísticas para proporcionar empico a 

todos esos trabajadores liberados por la industria. 

En pocas palabras, lo que tenemos frente u nosotros es la 

rápida desaparición del modelo de civilización industrial que hemos 

conocido por más de un siglo, lo que seguramente afecta,rá a una gran 

cantidad trabajadores y a la sociedad en su conjunto, de ahi que se 

tendrán que concebir nuevas formas de administración y sindicalismo. 

La forma de resolver el problema será previniendo como ocupar a la 

gente que se quede sin empico, además de que se tendrá que ocupar 

en el futuro a los jóvenes que requerirán irse incorporando a las 

fuerzas productivas, esto implica una adaptación a la realidad del 

sistema administrativo, educativo, político y sindical, que requiere de 

la eliminación de las barreras administrativas del Estado. 

De una civilización basada en la preeminencia masculina en 

donde el padre de familia era quien obtenía el empico principal, 

prestigio y ventajas sociales, pasamos a una civilización más libre y 

más igualitaria y por lo mismo mucho más competitiva. Esta sería la 

segunda revolución de que hablaba, en donde la mujer juega también 

un papel importante económicamente, pero por tener que trabajar, las 
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costumbres al interior de las familias van cambiando grandemente y 

por lo tanto el concepto de familia y de la sociedad van cambiando. 

"El Estado no puede ni pensar seriamente en imponer el 

cambio. Por el contrario, su responsabilidad es muy pesada en un 

sistema educativo y en un sistema de protección y de seguridad social 

concebidos para un mundo [político-administrativo) que esta en vías 

de desaparecer y que parecen en extremo esclerosados" l 5. Algunos 

de los programas de bienestar social, en realidad debilitan y vuelven 

más dependientes a los grupos que se pretende beneficiar. Ninguna 

reforma tendrá éxito si no esta basada en el cambio de las costumbres 

de la sociedad, siendo este el aspecto que se considera como la 

segunda revolución en Europa, la cual esta evolucionando a gran 

velocidad. 

Crozier menciona que el Estado francés, guardián de los 

valores, el que "ilumina y anima a la sociedad" resulta obsoleto para 

la sociedad, que se mueve por si sola pero que en su desarrollo a cada 

momento tropieza con las limitaciones del sistema implementado por 

el Estado ya sea el "estabilizador" o el de "desarrollo compartido" etc. 
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Los adelantos de una sociedad dependerán cada vez más de 

la calidad de su sistema colectivo con una necesidad de servicios 

colectivos numerosos, complejos e inteligentes que no tienen que ser 

por fuerza proporcionados por el Estado. 

IS Michel Crozicr. op. cit., pág. 49. 



La administración pública independientemente a la forma 

de gobierno16 que esté sirviendo sólo debe perseguir la eficacia y la 

eficiencia porque aún cuando la forma de gobierno le imprima su 

estilo particular, la administración pública deberá independizarse 

hacia una racionalidad administrativa.17 
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La racionalidad administrativa supone como base a la 

ciencia y a la tecnología pero no necesariamente nos va dar por 

resultado un bienestar social, supongamos que para el caso de México 

en donde la organización de las elecciones actualmente dependen en 

gran parte del poder ejecutivo y aún cuando se concrete el proyecto 

de la intervención del poder judicial en Jos comicios, si estamos 

hablando de que el gobierno cuenta con el equipo más sofisticado en 

computación y administración para la organización de las elecciones 

entonces estamos hablando · de una poderosa racionalidad 

administrativa, hasta aquí esta perfecto, pero que pasa si toda esta 

sofisticación se utiliza para realizar un fraude electoral, ¡mes éste será 

un fraude bastante sofisticado y de gran magnitud entonces cual va a 

16 Las fonnas que puede adoplar un gobierno son: "burocrático (p. 706); consli!uciona1 (p. 237): de gabinete 
tp. 238); democrálico (p. 701); monárquico (p. !096); parlamcnlario (p. 237); p.ilrimonial (p. 803); 
plebiscitario (p. 861); rcprcscniativo-plebiscitario (p. 237); y rcprcscnlalivo puro (p. 237)." Max Weber. 
Economla y Sociedad. 

17 l.;1 malcriali7.ación de la rncionali1.aciOn ndminisrrariva hilcia adcnlro de la ad111inislr.1ciim pUblica lu son 
hls unid;ufcs lk plancación, y de organi:r .. 1ción y mclodos, las cuales se encargan cnlrc otras cosas. de: csludios 
)' propuestas para Ja simplificnciOn del 1rnbajo, clahornción de manuales administralivos, fonnularios y 
ucllmlización de inslruclivos y rcglamclllos interiores, analisis y n:eomendaciones para la resolución de 
problemas humanos en la orgar1i1~1ción. lfaeia la sociedad, la administr.ición pública dcber:1 lograr la 
planificación nacional para el desarrollo, "planificación es, en consecuencia, un proceso en vinud del cual la 
'aclilnd rncimmr que ya se ha adoplndo, se tnmsfom1a en actividad: se coordinnn oltjetivos. se." prevén hechos, 
se proyectan r~·ndencias.~ Go111 .. ilu Martncr. Planificación y Prcsup11cs10 por programas, p..ig. 8. 
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ser la ventaja de la poderosa racionalidad admir)istrativa, desde luego 

que para la sociedad civil no es ninguna ventaja lo será en todo caso 

del grupo político en el poder. 

Entonces no es suficiente la racionalidad administrativa, 

sino que tiene que ser también razonable es decir una racionalidad 

crítica y en beneficio de la sociedad. 
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Para el exterminio de los Judíos, los Alemanes utilizaron 

durante la Segunda Guerra Mundial, la racionalidad convirtiéndose 

esta en una racionalidad de gobierno y política del Estado Nazi, una 

racionalidad en donde se realizaron experimentos con tecnología 

avanzada de acuerdo a su tiempo pero utilizados de una manera 

criminal. El Estado Alemán utilizo la racionalidad para realizar algo 

· irracionaÍ. 

"En Auschwitz, se manifiesta la alianza entre la visión 

específicamente moderna de la razón como medio esencial de 

administración y la locura que dimana de tal razón. [los propios 

alemanes] han demostrado la capacidad de la razón para el mal 

cuando ésia deviene en un instrumento de los poderosos en un mundo 

donde la razón crítica ha sido desterrada.•18 

La sociedad civil demanda una administración eficaz y no 

que la abrume la burocracia y la corrupción, resulta muy 

IR Gcorgc fricdman. La Filrut>jia PCJ/itica de la E.rcuda de Fronifu.rt, p4g. 13. 



irresponsable la actuación de un funcionario público que tenga a su 

cargo la atención al público, y que cuando los usuarios le reportan 

anomalías, éste les indica que pongan su queja, un caso típico es la 

atención tanto a los reclusos como a sus familiares en los centros de 

readaptación social (CERESO[S)), cuando se entrevista a un 

funcionario de estos centros y se les señala que existe corrupción, 

drogadicción y prostitución al interior de estos centros y que se les 

cobra a los internos por los servicios elementales de cobijas, 

almohadas, baño etc. éstos prácticamente exigen que se les muestren 

las denuncias presentadas de tales situaciones como si existiera un 

sistema judicial o al menos administrativo que fuera transparente y no 

reconocen que una queja o demanda primero se enfrenta a la 

burocracia, la corrupción, la negligencia y en estos lugares, las 

represalias, y una vez que haya superado estos "pequefios" detalles la 

solución de la queja o demanda de que se trata queda supeditada a la 

discrecionalidad del jefe responsable que en otras palabras podría 

decirse que la solución depende de que el jefe quiera resolverlo o no. 

Claro que lo anterior sería en un caso que sea simplemente 

insignificante desde luego que si se trata de un caso en donde van de 

por medió intereses económicos esta situación se complica cientos de 

veces más. 
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"No se manda a la sociedad, no se ordenan sus arreglos ni 

sus objetivos. A la sociedad se le sirve y para servirla mejor, se actúa· 

a modo de escucharla, pues ella nunca se equivoca"19, Sin dejar de 



reconocer que la "sociedad ideal" no existe, los modelos expuestos 

por el Estado aveces resultan pobres y abstractos, más bien van a 

reflejar la situación o condición de quien los propone. 

La sociedad como conjunto tan complejo y delicado no se 

puede conformar a partir de un plan o de un modelo. La sociedad no 

cambiará por decreto, pero si es indispensable actuar para que esta se 

desarrolle. 

Michel Crozier asegura que para que una sociedad sea viva, 

en la actualidad se necesita un Estado modesto, no un Estado débil o 

precipitado, sino un Estado respetuoso, que sepa lo que no sabe, que 

conozca sus limites y que antes que nada sea un Estado al servio de la 

sociedad y no un Estado que le de ordenes. 

Si el capitalismo actualmente se encuentra en crisis, es 

porque las mismas razones objetivas generales existen en todos los 

países, por eso se tendrán que analizar en cada estado nacional. es 

decir cada caso en particular, Jos problemas a resolver enfocándonos 

en nuestro caso a los errores y problemas administrativos según el 

régimen político que conocemos. 

19 Michel Crozier. op. cil .• pág. 51. 
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4.3. UNA NUEVA CULTURA ADMINISTRATIVA Y POLITICA: 

UNA NUEVA MENTALIDAD DEL ESTADO. 

Si bien es cierto que entre más compleja sea una sociedad, 

más dificil será administrarla, pero también serán sociedades más 

ricas y más activas, en donde los ciudadanos son más libres. Las 

barreras y las distancias culturales son menores en sociedades más 

complejas. Por eso cuanto mayor es la libertad de los participantes en 

el juego social, es necesaria mayor organización, en otras palabras, se 

necesita mucha organización para garantizar mayor libertad a un 

mayor número de personas. 

La transformación de una sociedad no es un problema de 

cálculo sino de modos de razonamiento y si la administración pública 

es la responsable de fomentar esa transformación, ento.nces se 

requiere que el sistema administrativo se vuelva más sensible y más 

critico porque d~ su eficacia depende el desarrollo de la sociedad 

entera. 

Los agentes del Estado pueden ser muy competentes pero lo 

positivo se opaca por la lentitud y la falta de realismo20 del 

funcionario que tiene una visión sintética·del problema, lo que resulta 

insoportable en un mundo que cambia con rapidez en donde la 

innovación desempeña un papel cada vez más decisivo. 
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20 Al rcfori,mos al realismo, "en l~rminos generales, la cucsliOn es que cuando se comp-Jr.m hechos con 
hechos, o hechos con ideales, hny que hacerlo cxilcfmncnlc de la 111isn1n fomm de un lado a olro del espcclro. 
to cuill implica el emparejamiento de descripciones con descripciones, y comparar cbmo se traduce (bii:n o 
mal) cada Idea en In realidad correspondiente." Giovanni Sanori. op. cit., pílg. 33. 



"Es cierto que la·· cultura política francesa ha sido 

conformada por Jos modos administrativos de gobierno y por. la 

ideología del Estado. Asi esta se có·nstituye en una parte de la culiura 

. general de la sociedad02 I, este proceso no resulta fácil ya que 

cambiar una cultura es muy dificil y un sistema administrativo 

público viene a ser una cultura en sí, por lo que ios funcionarios y 

administradores tendrán que acelerar el cambio de mentalidad22 que 

permita reconvertir el sistema para que se logre cada vez, una mayor 

simplicidad en las relaciones sociales, que alienten el renacimiento 

del espíritu emprendedor, para buscar la calidad y no la cantidad. 

"Las medidas legislativas y reglamentarias tienen su 

importancia, a veces decisiva, pero un conjunto institucional no se 

transforma de ese modo, lo que hará Ja diferencia son los hombres y 

21 Michcl Crozicr. op. cit., pág. 69. 
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22 Sortori observa las acciones de los politicos como muy limitadas y senala que nEn realidad el 
reclu111mlcn10 del personal polltico guarda poca relacilm con Ja preparación y, por otra par1c, los poll1i<:os1 en 
general, adoptan' las medidas de pollrica económica pensando en el íuturo inmediato, cediendo a presiones 
contradiclorlas y con su pn:ocupación ccnlrada en Jos costes y las victorias elec1oralcs próximos. Asl, pu~s, 
cuando pedimos a nuestros polllicos una plancación racional, les estamos pidiendo algo muy dificil de 
ohlcner." Glovanni Sartori. op. cit., pág. 521. Pero mAs que otra cosa lo que debe cambiar el administrador o 
el polltico es su mentalii;fad en Ja praxis a lo que Habem1as observa como un cambio de racionalización •basta 
con este intento de cnracleri1.ación provision11J para percatarse de que de las relaciones pragméticas entre un 
actor y su .entorno interno o externo que resultan formalmente accesibles como resultado del << 
dcscncanlamiento »,sólo algunas {practicas} se han seletcionado y convertido en formas estandarizadas de 
manifestación. Esta ulili7.ación diferencial de posibilidades fonnales puede deberse a razones externas o 
internas. Puede reflejar una utililllción, especifica de una delennlnada cultura y sociedad, del potencial de 
racionalización que ofrecen las estructuras de conciencia modernas, es decir, un patron selectivo de 
racionalización soclal~ o aca.~o se lrntc de que sólo algunas de estas relaciones pragmAtico-íonnales se 
presentan a una acumulaciOn del snbcr. Por tanto, lcnemos que inlcntar identificar aquellas relaciones que son 
lo suficientemente productivas desde el punto de vista de Ja ndquisicilln del saber como para pennitlr un 
desarrollo de esferas cullurnlcs de valor, olcndicndo a su propia legalidad interna en el sentido que ha esla 
expresión da Mnx Weber." Jurgcn llabennas. Teorla de la AcciOn Comunicativo,pág. 310. 



la organización que estos se hayan dado"23. Es pues indispensable 

encontrar en la función pública apoyos suficientes para arrastrar a una 

masa crítica de funcionarios dentro del movimiento d~ una reforma. 

El recurso indispensable que tiene una sociedad para lograr 

el cambio, será el desarro1Jo24 de sus funcionarios para que estos 

cambien el modo de razonar de la cultura administrativa mediante la 

capacitación. Con esto se lograría una masa crítica de altos 

funcionarios que logre un verdadero movimiento del cambio. 

El Estado llegará a ser un Estado modesto, en la medida en 

que los hechos humano-sociales tengan mayor prestigio que el trabajo 

de los Organismos de Estado. 

Cuando se trata de hacer más eficiente a la administración 

pública, al razonar frente a las variables: objetivos-recursos

presiones probablemente se le conceda una importancia limitada a los 

recursos, pero a la luz de un razonamiento estratégico, se ·invertirían 

las variables del problema en donde los recursos resultan 

determinantes y no los objetivos porque en base a los recursos es 

como se van a determinar los objetivos de donde va a resultar la 

2J Michcl Crozicr. op. cit., pág. 74. 
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14 Dcnlro del desarrollo de los funcionarios, para Oculsch, "surge un conjunto de problcm:is afines en el 
estudio <le los paises subdcsarrolados que /mn csrado atravesando una serie de cambios menos dnislicos (en 
relación a Europa), pero sin embargo considerables, desde la segund11 guerra mundial. En muchos de eslos 
paises ha aparecido una Clilc poll!ica de tipos de personalidad 'lmnsicionar. Su ingr~·so en las virales 
posiciones de nivel intermedio en las redes de comunicación y decisión de sus pal.'ies ha ofn.'t'ido 
in1ercsanlisimos 1emas de esrndio para los eientlfJcos polllicos .. El ascenso en muchos palSt.'S suhdes.1rrollados 
de po/llicos que hablan los idiomas locales {dialecios), reclutados de Jm regiones provinciales antes que de la 
capiral, podrla cs1udiarse con u1ilid11d di!sde este ml~mo ponlo de vista." Karl W. Dculsch. op. cit., pág. 182. 



relación recursos-presión, puesto qtie lo que se considera como 

recurso con frecuencia resulta presión y lo que se considera presión 

podría inversamente constituirse en recurso, de acuerdo a lo que 

veremos a continuación. 

"La transformación de las presiones en récursos puede ser 

[ ... ] uno de los elementos esenciales de una estrategia de reforma"25, 

Por ejemplo si se pretende hacer una dirección general más dinámica, 

se tendrían que revaluar las diversas categorías de los funcionarios así 

lo que parecía una presión se volvería un recurso, porqu~ 

definitivamente los recursos esenciales para la reforma del Estado son 

en efecto, los recursos humanos26 que vienen a ser. la palanca 

principal de la modernización del Estado. Cabría señalar que estos 

recursos hasta ahora sólo se pueden ver potenciales y que el sistema 

los bloquea y su talento e inteligencia sólo sirve para hacer funcionar 

o reformar la lógica del sistema implantado por el Estado y no la 

lógica que pueda dar las soluciones. 
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Por lo tanto, la incapacidad del gobierno para dar una 

respuesta satisfactoria a la sociedad, se manifiesta en una 

superabundancia de reglamentaciones que él mismo dificilmente 

cumple. Los funcionarios encargados de administrar pueden padecer 

2$ Michel Crozier. op. cit., pAg. 177. 

26 •Junio a Ja creación de una rnlslica deben csrablccersc pollticns y programns para el desarrollo integral del 
enonne pofcncial humano cxislcnte en d seclor püblico y 14 real utilización de ese desarrolo en Ja pn\clica 
orgnnizaci~nal. Ello implica jerarquizar en la organización la importancia de esta labor, trlbajar 
inlcgradronenle al mpecto con el sislema educativo global con las consiguientes posibilklades de oprimizar 
ttcursos. y conectar csrrcchnmente Ja íonnacilm y el desarrollo con las metas globales prioriUras. .. Bernardo 
Kliksberg. ¿Como Tnmsforntur al E.s1ado?, pág. 26. 



una crisis provocada por el estado del sistema en deterioro. En este 

caso los funcionarios serían un recurso si se les incita a inventar ellos 

mismos otras soluciones. 

La importancia de lo anteriormente descrito, se resume en 

que "muchas dificultades que parecen insuperables se pueden 

transformar en recursos, a condición y éste es el problema 

fundamental, [ ... ] de que los objetivos rambíen"27, de acuerdo a 

como los actores públicos (administración pública) o privados (la 

sociedad) vayan asimilando el aprendizaje, en lugar de imponer una 

modernidad a priori. 

Para lo anterior se requiere de la elaboración de métodos 

intelectuales que creen otros modelos de. comportamiento capaces de 

brindar nuevas posibilidades de .aprendizaje en la administración y 

por consiguiente del cambio, para no caer en el ejemplo que nos 

muestra Crozier de cuando se pretendió democratizar a Francia en 

1981 y había una actitud de cambio, no se consideró que "[los 

socialistas) en lugar de reflexionar en la manera de cambiar los 

comportamientos28 no tuvieron nada i:nás urgente por hacer, que 

27 Michel Crozier. op. cit. pág. 180. 
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2H "Denrro del campo general de la innovación y el aprendizaje social, la pollllca puede funcionar como 
esfera de decisión. Si definimos el sector b~sico de la polilicn como el de las decisiones que pueden hacerse 
cumplir coac1ivamcme o, con nu'ts prctisión, de !odas las decisiones respaldadas por alguna combinación 1.Je 
probabilidades significalivas de asentimiento volunlario y de coacción. la polilica se conviene en el mCtodo 
por excelencia que pennite asegurar el lratamiento preferencial dc los mensajes y las ordenes, y la 
redistribución de Jos recursos humanos o malcrinles, y nparecc entonces como un instrumento fundamenlal 
pnm relardar o acelerar el aprendi1~1jc social y la innovación, !Unciones para las cuales se las ha empleado en 
el pasado. La polilica ha sido empleada para aumentar la rigidez de los sistemas sociales ya semipetrilicados, 
y para acelerar Jos procesos de cambio en curso. En muchas culturas pueden cnconrrarsc ejemplos de fa 
función const•rvadom de la politica. Quiza haya sido una peculiaridad de la polllica de Occidente el h;iber 



desear reducir los privilegios de las élites y renovar a los hombres. 

A pesar ·d.e la llegada de nuevos hombres, dificílmente 

tuvieron efectos duraderos, pues los recién llegados dependieron de 

las élites instaladas en cuanto: a los métodos, la capacidad de acción e 

incluso del razonamiento de aquellos. Que una vez agotadas las 

virtudes del impulso ideológico [de los novatos], se alinearon con las 

élites antiguas y con la ayuda de lo dificil de los tiempos, hubieron de 

diluirse ante su competencia", 29 lo que significa que cuando no hay 

una preparación en base a una nueva mentalidad, el personal podrá 

renovarse pero las practicas seguirán siendo las mismas. 
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Quitando el término de socialistas porque ha perdido 

vigencia y de élites para alejar la idea antagónica que existió entre dos 

sistemas económico-ideologicos por no ser nuestro tema, retomemos 

el ejemplo sólo en el sentido de ver que cuando no hay un cambio 

intelectual en los funcionarios o de la misma sociedad, no se logrará 

un cambio en el comportamiento del Estado o de la sociedad y que los 

cambios pretendidos son efimeros y terminan por caer en el mismo 

comportamiento, aún cuando se trate de personal de nuevo ingreso, si 

están mal preparados, rápidamente los absorbe el sistema, y la 

administración permanece igual. 

desarrollado una serie de 1Ctnicas significativas destinadas a acclcmr la lnnovaclbn. Quiza tres entre las mis 
importantes de esas !CcniCM son: la regla de mayorla, la proleccibn de las mlnortaS y Ja institucionalización 
del disenso." Karl W. Ocutsch. op. cit., pAg. 268. 

29 Michel Crozicr. op. cit., pág. 183. 



La internacionalización o globalización de las prácticas30 y 

de las teorías en materia de administración, pone cada l'~Z más en tela 

de juicio los aislamientos intelectuales y en esencia la manera de 

preparar las decisiones y los modos de razonamiento que se emplean. 

Los funcionarios pueden detentar un poder porque ejercen 

casi un monopolio de las decisiones colectiva~ que supuestamente 

están determinadas por el interés general, pero. el razonamiento 

político puede ser estrecho cuando se basa en la lógica de las 

apariencias como si sólo se tratara de relaciones públicas, es entonces 

cuando su poder real de síntesis desaparece. 

La administración pública necesariamente debe tomar 

decisiones, pero una decisión político-administrativa es una decisión 

colectiva y por ende se está interviniendo en un sistema humano, 

luego entonces es importante que para resolver los problemas de la 

sociedad se requiere de incluir en los mecanismos de decisión, el 

conocimiento del o de los sistemas humanos reales de. que se trate y 

considerar los resultados de la acción administrativa sobre ellos. 

Cuando la actividad administrativa pública mantiene una 

imagen conservadora, esto es porque repite las mismas acciones una y 

otra vez de las que ya tiene bastante experiencia, pero se muestra 

incapaz de emprender nuevas decisiones. Es por 'eso que resulta 

importante considerar las preferencias de la sociedad, en 
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30 Lo nctual tendencia a la globali2.aciOn de In cconomla mundial trae aparejada una globalil.acibn no sblo de 
lns ideas econbmlcas sino tambi~n de las polllicas, de derechos hum.anos, ecologislas y sociales, por tanto las 
pr.lcticas ndminislralivas no son la cxcepciOn. 



consecuencia el gobierno debe ser más sensible en la percepción de 

éstas. 

La consulta a representantes para la solución de los 

problemas sociales, debe quedar atrás y ser rebasada y reemplazada 

por el análisis moderno, independiente y profesional basado en la 

realidad, no es suficiente ni objetivo sólo escuchar a los dirigentes de 

los diversos grupos o sistemas humanos (de sindicatos, profesionistas, 

maestros, colonos, empresarios, estudiantes, campesinos, trabajadores 

del Estado etc.), porque tal vez sus lideres ni conocen la realidad de 

las regulaciones de los sistemas humanos que representan y a pesar de 

eso quieran reformarlos. 

En primer lugar no se puede tratar de imponer una solución 

que altere el conjunto de las relaciones humanas en los diferentes 

ámbitos sin saber la realidad de como funcionan en ese universo y 

segundo porque los dirigentes pueden representar pasiones, intereses 

personales o de grupo teniendo una idea falsa de la realidad, por el 

sólo afán de sostener las tesis de políticos y de altos funcionarios 

comprometidos en reali:zar una reforma, lo· que resulta altamente 

deformador. 

Por ejemplo, los periodistas Hervé Hamon y Patrick 

Rofman en una entrevista que hicieron al Secretario de Educación 

Pública de Francia, Chevenement en 1984, pusieron de manifiesto 

ante todo el público, que el ministro mantenía una sorprendente 

ignorancia con relación a las grandes disparidades que existían eri el 
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funcionamiento de las escuelas. Este hecho demuestra que los 

funcionarios, no siempre conocen bien el universo del que son 

responsables, lo que significa que se puede tomar una decisión 

erronea que puede tener graves consecuencias. De ahi la importancia 

de realizar análisis objetivos en todas las actividades que lleva a cabo 

la administración pública, para una· toma de decisiones también 

objetiva. 

La investigación es la única que propicia el. contacto con la 

realidad y lo que demuestra el análisis sociológico, es que el modo de 

razonamiento dominante de un grupo humano, en gran medida, se 

estructura por el aprovechamiento que sus miembros pueden obtener 

de las acciones que realizan. 

La formación de los individuos es importante y definitiva 

ya que no sólo proporciona la capacidad inteleclual para actuar sino 

que principalmente proporciona la capacidad de interpretar la 

· acción. Desde éste punto de vista, deberá existir un aprendizaje en Jos 

funcionarios, que les "permita lograr un modo de razonamiento de la 

alta función pública" para dejar atrás la estrechez en el razonamiento 

de los asuntos político-administrativos. 

Lo anterior no se lograría solo con capacitar a algunos 

funcionarios, sino que se requiere de una gran cantidad de ellos que 

sea tal su magnitud, que puedan crear un verdadero movimiento del 

cambio en donde la premisa debe ser la calidad y no la cantidad, ·para 

poder lograr una nueva visión de los problemas. 
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Como señala Crozier, al lograr "una masa critica suficiente 

[de funcionarios] permitiría constituir el primer grupo de agentes del 

cambio, capaces de preparar el paso al Estado modesto•31 para dejar 

atrás al Estado arrogante y autoritario. 

Para llevar a cabo un verdadero cambio al interior de la 

función pública administrativa será necesario cambiar las relaciones 

internas, los modos de gestión y el sistema de decisiones a la vez, lo 

que quiere decir que · se tendrían nuevas técnicas, métodos y 

razonamientos. 

Habrá que considerar "el acelerado cambio de las 

sociedades occidentales que se ha realizado en buena medida en 

contra de la autoridad" tal es el caso de los movimientos estudiantiles 

de 1968 en varios países como protesta al orden hermético 

establecido de los gobiernos y dichos movimientos trajeron cambios 

politicos, otro ejemplo es la brutai caída del presidente Nicolau 

Ceausescu de Rumania en 1989, en donde la sociedad ya no estaba de 

acuerdo con el sistema establecido, tam)>ién es muy evidente, que ha 

caldo por tierra el mito de el jefe, ya no es suficiente un líder. 

carismático ·sino que son necesarias buenas soluciones y acciones del 

gobierno. 

En este contexto, el problema no va a ser la búsqueda del 

ll Michel Crozier. op. di., pág. 199. 
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líder, sino de la función del liderazgo (o el método), no se pretenderá 

mantener a toda costa a un líder o a una autoridad32 porque esto no le 

satisface ya a la sociedad, sino que debe buscarse la vida de las 

instituciones que impliquen en su desarrollo la innovación y la 

renovación. Cuando se ha dado el caso, la sociedad no cuestiona si el 

gobierno es legítimo o no, lo que si cuestiona es si se están 

resolviendo sus problemas o no y eso es lo que le da la legitimidad33 

al gobierno. 

La ciudadanía rechaza cada vez más al Estado arrogante, a 

la política megalómana, las palabras grandilocuentes que han 

conducido a una hiperintlación de lo político, por lo que los 

ciudadanos sienten recelo de cualquier autoridad. 

Los funcionarios no deben sentirse con la misión sagrada de 

tener en sus manos el porvenir del mundo, porque caen en la ilusión y 

la pasión aparentemente de grandes decisiones fundadoras que van 
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32 "El significado originario de<< ílUtoridad »esta prob;1blcrncntc unido al verbo latino 1111Kcrc, aumentar. 
En su significndo primigenio indica que los que cslan en posesión de Ja autoridad hacen cumplir, confimrnn y 
!mncionan una linea de acciOn o de pensamiento. Para los romanos, la a11c1riritaJ de los vivos dcpcndla y 
desccndln de In nuloridad de los fundadores de la ciudnd. Asl pues, lo que<< aumentan » los poseedores de 
la autoridad es la fundaciOn. Rara vez la autoridad fue Jclinida en tt':rminos de poder ha5ta Max Weber y m~ 
cxnctnmcnlc, hasta que se tradujo mal a Weber al inglCs, baste subrayar que la uudoritas, aunque relacionada · 
con la pofCJlas, con el poder, siempre se distinguio de cll,1." "Un estudio tcnninológico realizado bajo los 
auspicios de la UNESCO indica que en el << u~o comUn >> a111oridad equivale a« poder que es nceplado, 
respetado, reconocido, legitimo>>." Giovnnni Sar1uri. op. cil., pí'lgs, 230 y 232. 

JJ Parn Amoldo COrdova "lo 'constitucional' equivale a 'garnnlin de la libertad' y In legitimidad de la 
nutoridad eslalal cslriba en ser 'constitucionnl'.. es decir, en 'garnnli7.ar la libcnad' Amaldo COrdova. op. cil., 
pílg. 57. Por otro lado Sanori menciona que "!os filOsofos han insis1ido desde hace tiempo en que el vinculo 
de unión de las socicdndcs pollticas no lo proporciona el mando, sino algo muy distinto que denominan la<< 
obligac\On poll!ica ». De fonna al1cma1iva, pero al_ mismo ticmr.o. nosolros decimos que l.:is rcglmcncs 
polllicos eslan soslcnidos por su << lcgilimidad >>, y se ven socavados, si no dcslruidos, por una crisis de 
lcgilimidad. A su vez, la crisis de legitimidad se hace pcrceplible y suele dctl"tlarsc como crisis de « 
nuloridad >>." Giovanni Sanori. op. cit., p.ig. 232. 



más allá de la realidad. Es así que las soluciones que en algún tiempo 

fueron consideradas como ciertas, la experiencia ha demostrado que 

condujeron a rotundos fracasos, por ejemplo antes se consideraba 

como valido decir que "el fin justifica los medios" sin embargo el fin 

NO justifica los medios, "pues con el tiempo los malos medios han 

corrompido los mejores fines y el ideal corre el riesgo de degenerar en 

una tiranía burocrática" ,34 

Asi las cada vez más complejas relaciones de la sociedad 

con el Estado, hacen necesario tomar en cuenta la libertad del 

individuo que implica a su vez una responsabilidad y un límite con la 

ciudadanía y de esta manera lograr una acción positiva y más eficaz 

en favor de valores más elevados, lo cual no consiste en querer 

obligar a los demás a ajustarse al modelo en el que uno cree, sino en 

elaborar métodos de cambio más abiertos que permitan al individuo 

desarrollarse por si mismo mediante la experiencia. 
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Es así que la tarea esencial del administrador y el político, 

consistirá en crear las condiciones que permitan a los individuos 

decidir por ellos mismos, manteniéndose entre ellos compromisos 

honorables dirigidos hacia el bien común mediante la función social o 

colectiva. El individuo entonces descubrirá y reconocerá el margen de 

libertad con que cuenta y lo utilizará y lo ampliará en la realización de 

sus valores y responsabilidades. 

J.- Michel Crozier. op. cit., pág. 253. 



Los dirigentes no pueden cambiar a su gusto a una 

sociedad, porque no pueden cambiar lo más preciado de un individuo, 

que es su conciencia35 que a su vez, forma parte integrante de la 

conciencia social, y hacerlo arbitrariamente representa una violación 

de un principio fundamental, que es el respeto a la libertad de los 

demás. 

¿Entonces como se va a cambiar a la sociedad? nunca se ha 

cambiado al hombre por decreto, el hombre cambia continuamente y 

es lo que ha constituido la evolución ele las sociedades y cada vez se 

vuelve más humano, "él mismo se ha cambiado en el incesante 

movimiento ele sus múltiples experiencias" )6 Si el Estado no es 

quien cambia a la sociedad, toca entonces a éste crear las condiciones 

que propicien al individuo la libertad y la capacidad de actuar a través 

del conocimiento y el aprendizaje, éste último como la clave del 

cambio. 

La libertad del individuo37 conlleva la responsabilidad 
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J~ No lodos los actos del individuo son conscientes y en algunos casos sus conciencias estan basadas en 
hechos falsos, "muchas veces se esla mctodolbgicmncnlc ante la eleccibn entre 1Cnninos oscuros y tCrminos 
claros, cuando Cslos son irreales y 'tipico·idealcs', en este caso deben preferirse cientUicamcnte los Ultimas." 
Ma" Weber. Eco11omiaySociedad, pág. 18, 

36 Michel Crozicr. op. cit., pág. 261 . 

.l7 Para John S1u:ut Mill, "la libertad de pensamiento e invcstigaciOn, la libertad de discusión y la libertad del 
juicio y la accibn morales controlados por la persona misma ernn bienes por derecho propio, situando su 
ensayo On Liberty al lado t.le la Areopagitica de Milton como una de lns defonsas cli\sicas de la libertad en 
lengua inglesa. Mil! crcla por supuesto que la libcrtilt.l intelectual y polllica son beneficios en general para la 
sociedad que las permite y pam el individuo que las goza, pero Ja parte efectiva de su ra1.0namienlo no era 
utilitaria. Cuando alinnaba que la humanidad entera no tiene derecho a silenciar a un sólo dicidente estaba 
nlinnando renlmenle que Ja lihertad de juicio, el derecho a ser convencido mas que obligado es una cualidad 
inherente de una personalidad moralmente madura y que una sociedad liberal es aquella que al mismo tiempo 
reconoce ese derecho y modela .sus inslitucionl.'S de tal manera que se realice ese derecho." George H. Sabinc. 
l/i.ffnria 1/e la h•or1a ¡mfl1ice1, págs. S 14-S 15. 



dentro de sus límites, de llevarlo a ser más creativo para que mejoren 

las relaciones entre los mismos hombres. Para Crozier sólo una 

política modesta puede hacer que el hombre progrese en realidad, 

pues sólo esta puede apelar a las capacidades creadoras de Ja mayoría 

de Jos seres humanos. 

La política debe dejar alrás la inflación de las palabras, Ja 

manipulación de la esperanza y los· entusiasmos ideológicos que 

propician la demagogia38 que los ciudadanos ya no quieren saber 

nada. No es suficiente la profesionalización de los funcionarios y 

empleados públicos, es necesario formarlos dentro de una nueva 

cultura en la administración pública, una conciencia del servicio hacia 

los ciudadanos y será entonces cuando cambie el cuerpo 

administrativo para transformar al Estado y éste pueda seguir a la 

sociedad en sus cambios y no quedar rezagado. Será éste momento 

cuando la sociedad. sienta que se dan los cambios que requiere y 

podrá seguir cambiando tranquilamente. 
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JI "La competencia económica es legolmchte controlable y controlada. mientra,, que Ja polUica no. Los 
defraudadores económicos, por 11.SI decirlo, ataban ante los tribunales y, qui:r.á. en prisión; los tramposos 
pollticos (los demagogos ) no. La diferencia reside, por tanlo, en que Ja competencia puramente demagbgica, 
inflacionista e injusta., apenas puede corregirse efectivamente en el Ambito polltico." GiO'lanni Sanori. op. 
ci1..pág. ll4. 



144 

CONCLUSION 

Al inicio de éste trabajo, se planteo el que la sociedad civil 

mexicana, carece de una participación política en lo general y de una . 

participación en las decisiones administrativas del Estado en lo 

particular. Durante el desarrollo del mismo, se ha podido observar 

que tanto a nivel de Estado, Gobierno, Poder Ejecutivo y 

Administración Pública se ha mantenido desde un distanciamiento 

hasta un bloqueo en ·cuanto a una verdadera participación de la 

ciudadanía en el quehacer público, lo cual resulta no sólo obsoleto 

sino preocupante por sabemos que los ciudadanos no son algo inerte 

sino que cada día, la sociedad se vuelve más plural, más contestataria 

y más demandante y en consecuencia más democrática. Sin embargo, 

si el Estado mantiene una postura de bloqueo o de indiferencia 

respecto al desarrollo de la sociedad, entonces las manifestaciones se 

tornarán cada vez más violentas. 

Los órdenes político y público están cambiando en todo el 

mundo; las teorías totalizadoras de los grandes proyectos se 

desvanecen, ahora se requiere de una revalorización positiva de lo 

público, lo privado, lo económico y· lo social; ahora el Estado retoma 

la vida del individuo y debe atenderlo tomando en consideración su 

pertenencia a la vida pública que es la vida en común. En éste caso, 

reconoce su condición de ciudadano. 

Hoy, ningún gobierno puede ejercer sus fu.nciones sin 



considerar las preferencias de la ciudadanía; aún cuando todavía ésta 

no participe plenamente en la política, no por eso deja de demandar la 

solución a sus problemas. Por eso, la politización y ciudadanización 

son la clave para democratizar el poder gubernamental. Sin la vida 

ciudadana activa, plena y potenciada, se diluye el carácter público del 

Estado y la administración pública tiende a divorciarse de la 

ciudadanía. 

El desinterés de los ciudadanos por la política puede ser 

originado entre otros factores, por la falta de procesos 

gubernamentales que den buen resultado en cuanto a la solución de 

los problemas sociales. No obstante, la legítima presión ciudadana 

exige a la administración pública mayor capacidad para diseñar y 

operar sistemas de consulta, participación y toma de decisiones 

colectivas. 
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Las instituciones de participación política como el poder 

legislativo y los partidos políticos son insuficientes para una sociedad 

compleja, diferenciada y preocupada por los asuntos de interés 

general. De ahí que la administración se acerque al ciudadano con una 

definición liberal, plural, democrática y pública. 

Se ha comprobado que un régimen democrático es el que 

tiene amplia representación; permite el consenso y el disenso, así 

como el respeto por los adversarios; alienta el pluralismo político y la 

alternancia en el poder. Podemos considerar a la democracia como el 

capital político que permite la gobemabilidad y estabilidad de la 



sociedad. 

El tema de la participación de la .sociedad civil mexicana 

para influir en las decisiones administrativas del Estado, está 

avanzando. La ciudadanía ·con sus luchas, contradicciones y 

movimienios se interesa cada vez más en el destino de los asuntos 

públicos. A pesar del carácter piramidal del gobierno, la sociedad con 

su füerza ciudadana esta consiguiendo abrir canales de participación y 

comunicación directa. Ante este logro, la administración pública y el 

Estado tienen que abrirse y democratizarse. 

Sin embargo, la participación ciudadana no sólo es reclamo, 

sino imperativo para corresponsabilizarse con la vida Estatal. Esta 

claro que la sociedad civil requiere de un poder organizado que la 

defienda de sus propias contradicciones y ese poder es el Estado que, 

al distinguirse de la sociedad civil, encuentra en la administración 

pública el ente que lo relaciona con la propia sociedad. y al mismo 

tiempo, esa relación deberá ser una responsabilidad compartida para 

la conducción de la nación. 

Sí para una sociedad atenta a las acciones del gobierno Je 

resulta dificil tener un control de los gobernantes, mucho más lo será 

para la sociedad mexicana que antes no estaba interesada en seguir de 

cerca las acciones del gobierno. El estatismo la bloqueaba y la 

burocratización la frenaba. Ahora las agrupaciones sociales a manera 

de grupos de interés, de presión y no gubernamentales, se organizan 

cada vez más. Una sociedad abierta como es la sociedad moderna, es 
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la que se perfila en tiempos de cambio y renovación. En este caso, la 

sociedad mexicana es activa, contestataria, participativa y pujante. 

El ciudadano se preocupa por los aspectos socio-políticos 

de su entorno pero el bloqueo a Ja infonnación por parte del gobierno 

y la corrupción provocan su apatía. La lucha por el acceso a Ja 

información gubernamental es co1Telafr1a al derecho de estar 

informado. Abrir el gobierno, deniocratizar su infonnación y 

difundirla, es lo que desea la ciudadanía. De otro modo, los gobiernos 

se aíslan y se erigen en cenáculos ce1rndos de poder y en cotos donde 

se practica el poder de manera vertical y no democrática. 

No cabe duda que los dirigentes son elementos 

representativos de la sociedad por lo que un Franyois Mítterrand no 

encajaría en la sociedad mexicana, así como un Boris Yeltsin no 

encajaría en la sociedad norteamericana. Cada sociedad tiene sus 

propios liderazgos, contextos, valores y cultura. Por tanto, no pueden 

suplantarse ni circunscribirse a la imitación extralógica. Su identidad 

es clave para situar su estructura de poder y sus formas de 

institucionalización. 

Es, en este sentido, que el Estado, dispone de Jos medios 

para legitimar una nueva cultura de la administración pública, y debe 

asumir el compromiso político de transformar sus estructuras para no 

obstaculizar el desaITollo de la sociedad civil. Para esa transfonnación 

debe alentar el cambio de mentalidad y por consiguiente, las actitudes 

de los servidores públicos. En Ja década de los aí\os ochenta la 
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ciudadanía demandó atención, participación y servicios eficientes que 

están a cargo de la propia administración pública. En la década de los 

noventa, reclama de los servidores públicos que funjan como agentes 

de cambio y que sean eficientes en la obtención de los resultados 

finales. 

Si se logra transformar positivamente la actitud de 10s 

funcionarios y luego de la burocracia operativa, la administración 

pública estará en condiciones de abordar la problcmútica social desde 

la realidad y podrá verdaderamente darle solución a los problemas, de 

una manera más creat.iva, incrementando lu capacidad de respuesta 

del Estado hacia la sociedad civil, mediante una nueva cultura 

gubernamental y administrativa. 

Un gobierno de ciudadanos exige el cumplimiento de la ley 

y que la administración pública sea humana, receptiva, sensible y 

eficaz. Una administración ·tecnocnítica o proclive a la cicnciocracia, 

pierde votos, 'quebranta pactos, frena a los ciudadanos y antepone 

cifras, datos estadísticas y proyecciones a la realidad social y humana 

que le loca encarar. 
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Así, finalmente se comprobó que la constante ha sido, la 

falta de una verdadera participación de la sociedad civil en las 

decisiones administrativas del Estado llevadas a cabo por la 

administración pública. Esto es porque la ciudadanía, aunque 

preocupada por los asuntos públicos, no siempre tiene opción de una 

participación abierta y democrática. 



En el caso de México, es importante en primer lugar, la 

sensibilización de la administración pública en la toma de las 

decisiones políticas y administrativas del Estado; en segundo, es clave 

modernizar al Estado en sus decisiones públicas, tomando en cuenta 

las preferencias colectivas para que se pueda dar una verdadera 

democracia que permita la justicia social y se pueda vislumbrar una 

administración pública con la conciencia de servir a la sociedad y ésta 

alcance el bienestar colectivo. 

No puede entenderse como sociedad participativa a aquella 

que vive la política como una práctica oculta, pretendiendo que para 

que un ciudadano o muchos ciudadanos participen, tengan que 

dedicarse a la política. Hoy la política es cada vez más pública, 

abierta y plural. Hoy la política es gobernar en contacto con la 

sociedad para buscar y garantizar la democracia y el bienestar. 

En lo sucesivo, la administración pública tiene que mejorar 

sus capacidades de gobierno; más aún, cuando la libertad y la 

democracia son y serán la base del poder ciudadano. Por eso, el siglo 

XXI apunta a ser el siglo pleno de la libertad y de la democracia, y la 

administración pública, al igual que todas las acciones del gobierno, 

están siendo influidas por las transformaciones sociales que se dan en 

la mayoría de los países del orbe; es, por esto, que la administración 

pública tiene que dar respuesta eficaz e inmediata a las demandas de 

la sociedad civil, lo cual implica hallar nuevas formas de organización 

y participación, para que abandone las viejas técnicas y métodos de 
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evaluar la problemática social y crear nuevos estilos de operación 

gubernamental p~ra atender y solucionar los problemas públicos, 

sociales y potíticos. 
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