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PRÓLOGO 

La importancia de la Reforma al Estado Mexicano. por sus repercusiones 

en el ámbito de la vida nacional, motivó a mi conciencia a expresar el 

reconocimiento al trabajo de investigación que hoy se sustenta; es cierto que el 

desarrollo histórico del Estado, así como la evolución en las relaciones sociales, 

políticas y económicas en el mundo, generan expectativas sobre las condiciones 

de vida de la población, así como del compromiso del Estado. de corresponder a 

ellas de manera plena con actitud soberana. 

México no es ajeno a ros procesos globalizadores de la economía ni de su 

tratamiento de bloque internacional. sin embargo, es de destacarse la fuerza 

histórica de las instituciones nacionales, producto de los movimientos sociales de 

Jos últimos siglos, en la búsqueda de un concepto del Estado que rompa con los 

esquemas paternalistas para incorporar en un concepto democrático, con la 

participación de los individuos y grupos, al desarrollo integral del pais. de manera 

responsable y participativa. 

La crisis económica a redundado en otras crisis, de valores sociales, de 

oportunidad productiva, de bienestar social, de seguridad pública, de 

incertidumbre política, de ingobernabilidad e intolerancia, provocando rezagos 

sociales e intensificando la lucha irracional por el poder. 



Por todo lo anterior. la labor de investigación sobre la nueva concepción 

del Estado obtiene un significado relevante, pues nos permite reflexionar sobre el 

valor de las aportaciones históricas de tos movimientos sociales en México. 

La seriedad, sencillez y formalidad del presente trabajo nos alienta a 

impulsar la actividad formativa de profesionales en la ciencia política y la 

administración pública_ 

Vaya pues, mi más amplia felicitación al autor de este trabajo, querido 

amigo y respetado servidor público, como un representante digno de la 

comunidad universitaria del País. 

México, D.F. 

HECTOR DARIO CHAVEZ SILVA 
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INTRODUCCION 

Las continuas transformaciones del mundo nos cuestionan y nos obligan a 

hacer nuevas formulaciones, ya que los Estados evolucionan hacia la 

interdependencia y ésta, hacia nuevas formas de dependencia de los más débiles 

frente a los más fuertes. 

Bajo este contexto, las estructuras constitutivas del Estado mexicano han 

sufrido un desgaste, lo que hace necesario su estudio y, en muchos de los casos. 

una reforma en su estructura, tanto para hacer más racional su rectoría, como 

para lograr las respuestas positivas de actitudes. valores, normas y pautas de 

participación social, política, económica y cultural que le den contenido 

democrático a la modernización. 

Así, durante los últimos diez anos, hemos presenciado un cambio 

importante que cuestiona a la estructura tradicional del sistema político. ya que 

las condiciones imperantes han cambiado substancialmente sus principales 

pilares como el presidencialismo, el partido oficial, la participación del Estado en 

una infinidad de rubros y la poca participación de la sociedad, lo que nos muestra 

que la organización y las condiciones hasta entonces e>C:istentes, dejaron de tener 

vigencia al cambiar el contexto bajo el cual habían venido funcionando. 

Es en el sexenio de Miguel de la Madrid y, sobre todo, con Carlos Salinas, 

que se plantea e inicia la reforma del Estado. Este último inició con una tremenda 

crisis de legitimidad y pérdida de la hegemonía del partido oficial, aunado, esto, a 
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la dificil •ituación económtca que veniamos viviendo desde las cri•is econ6micaa 

de 1982 y de 1985, que se reflej•on en un bajo nivel de vida de la población. Lo 

.,terior, obligó a instrumentar ciertas medidas tendientes e atenuar la grave 

situación que se vivia. Al mismo tiempo. se evidenció que ~xico se 'había 

convertido en una sociedad de un alto perfil urbano. con una población que, en su 

mayori• er• joven, combativa. critica. mucho más informada y mejor organizada.:... 

1,,.,._sos dentro de la reforma del Estado, ésta ~ v- como el 

cambio de ..-. tipo de Estado a otro. Lo que normalmente raf'-e el concepto da 

r.torma del Estado, sin embargo. son cambios, modificaci~ en I•• rel.ciones 

entre sus elemento• constitutivos, ampliación o reducción de las atribuciones de 

cad8 uno de ellos, limites, ~sos y balanzas, cauces y maneras de relación 

con los distintos grupos de la sociedad. Entre esta• relaciones, ~ 

,,,.,,.,.,,,,_._ como significativas, las regulaciones de -=tiv- acanómicas, 

socl ... s o cutt .. alas como por ejemplo, la relación entra al poder central y los 

podaras loclltes, aplic.ción de subsidios y da programas asistanciales; cambios 

en I• regul-=:ión de los sistemas financieros y manejo de las relaciones 

económices y politices con el exterior. 

Es importante destacar que asta investigación parta de la observación de la 

necesidad sentida por el pueblo de México, que ha demostrado que existe una 

incompatibilidad del proy-=to da. modernización económica y 1- estructuras 

pollticas hltred..taa desde .,..,.. ya 70 al\os, donde este modelo ha dejada su 
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clásica eficacia y se presenta como un obstáculo para el proyecto de 

modernización. 

Asimismo. el punto central de esta investigación es la de analizar la 

propuesta de reforma del Estado que se ha emprendido desde los Pinos y que ha 

tenido como firme propósito, el responder de forma óptima a tas nuevas 

condiciones existentes no sólo internas, sino también externas en nuestro país. 

Para ello, se partirá de los siguientes objetivos: el primero, es analizar el papel 

histórico del Estado contemporáneo, en función de las nuevas condiciones 

planteadas por la crisis económica, corrupción, asesinatos y falta de credibilidad 

en nuestras instituciones. El segundo objetivo es el de evaluar si esta nueva 

estrategia. se ha traducido en mayores indices de modernización y 

gobernabilidad para de esta forma poder llegar a una conclusión y examen final 

de los resultados preliminares de dicha reforma. 

Ambos objetivos tendrán, además, que responder a las hipótesis de que 

toda reforma del Estado que no reconozca la diversidad de nuestro país, será una 

reforma destinada al fracaso; y que la opción de reforma en México no es de 

cambio de régimen o ruptura. sino, únicamente, de reforma de éste. 

El estudio se ordenó en tres niveles. En el primero de ellos, se expone el 

marco histórico y teórico conceptual; en el segundo, lo descriptivo; y en el tercero, 

el aspecto prepositivo y prospectivo. Con esto se pretende dar cuenta de la 

situación prevaleciente en nuestro sistema político, abordando las variables que 

para el desarrollo de esta investigación son importantes, como lo son la 
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economía. la política y lo social. con el objeto de llevar una temática que no se 

desvíe del objeto de estudio. 

En el primer capitulo, se realiza un desarrollo histórico-conceptual de las 

categorías que nos permitan orientar el desarrollo de Ja investigación, definiendo 

conceptos como Estado, gobiemo, administración pública, democracia, soberanía, 

modernidad, sistema politico, transición política, régimen. revolución y reforma, 

para lo que se recurre a los principales teóricos y estudiosos de la Ciencia 

Polflica. 

En este capitulo, como marco histórico se aborda la importancia que tuvo el 

institucionalizar el Estado moderno, el cual nos rige hasta nuestros días, y cuya 

base institucional la da la Constitución de 1917 y el periodo que se conoce como 

Mllximato, durante el que se instauran los lineamientos del sistema capitalista 

moderno y la centralización político-administrativa en el Ejecutivo Federal. 

Se resalta que es a partir de la Revolución. cuando el sistema político se 

sustentó en un pacto entre las distintas clases. La rectoría del Estado se convirtió, 

entonces en el vehículo gubernamental para intentar acortar la distancia entre los 

que tenían más y los que tenlan menos; y menguar las desigualdades. al tratar de 

hacer compatible el desarrollo capitalista y las metas del crecimiento económico, 

con las exigencias de justicia social con régimen democrático. Se llega asi. a la 

importancia da la fórmula Calles-Cárdenas, que daría la conformación del modelo 

corporativo mexicano, resaltando la formación del Partido del Estado, asf como de 

algunas de sus organizaciones básicas. 



En el segundo capitulo, so proporciona un panorama global de lo que 

constituyó el milagro económico y el desarrollo estabilizador hasta 1970, período 

durante el cual el Estado mexicano so vio obligado a intervenir, en grandes 

proporciones, en la economia can el objeto de lograr un bíenestar social, 

llevando a cabo la tarea de producir y prestar bienes y serv1c1os. Durante esta 

rase, el Estado mexicano adquiere los rasgos de un Estado paternal1sta que actúa 

con la libertad que le da el poco desarrollo de las fuerzas productivas 

También se señala al modelo paternalista como aquel que provocó un 

déricit en Ja balanza comercial, altos indices de inflac1ón. endeudamiento, lo que 

se reflejó en bajos salarios, y por ende, en la pauperización del grueso de la 

población, con Jo que quedó demostrado el agotamiento del Estado 

Se analiza, por lo tanto, la nueva concepción del Estado que viene a darle 

un giro total a como se había venido conduciendo. propiciado, al mismo tiempo, 

por el procaso globalizador, donde las relaciones económicas internacionales 

propician un nuevo reparto del mundo, iniciándose así un cambio estructural bajo 

Ja propuesta neofiberal, lo que Carlos Salinas denominó como liberalismo social. 

En el capítulo tercero, se analiza en qué consiste la rerorma del Estado. 

estrategia emprendida ampliamente por Carlos Salinas y con fa cual se rederinen 

fas reglas del juego, instituciones e instrumentos que articulan el intercambio 

económico y pofítico entre los grupos sociales. 
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Además, se puntualizan 1os aspectos que desde el punto de vista de 

Salinas iban a propiciar que se llegara a una verdadera reforma del Estado, como 

lo son. el Programa Nacional de Solidaridad, la modernización del campo. la 

politica macroeconómica, entre otros instrumentos. los que representan las 

politicas fundamentales para entender dicha reforma 

Se enmarca la importancia que ha tenido el que la sociedad sea más 

participativa dejando atrás su nula participación, siendo ahora consiente, 

organizada e informada, y que ha servido de presión para que nuestros 

gobernantes atiendan, verdaderamente, las demandas de la sociedad en general 

y no sólo la de unos cuantos. Esto nos refle1a hasta dónde es gobernable y hasta 

dónde se atienden las demandas ciudadanas 

En el cuarto y último capítuio, se enmarcan los puntos de vista de los 

intelectuales y partidos pollticos. sobre la reforma del Estado. Al mismo tiempo, 

se abordan las necesidades reales sobre si se pretende llevar a cabo una 

verdadera reforma, por lo que señalan algunos aspectos que, sin pretender 

agotarlos, nos permitan que los cambios económicos y políticos caminen 

armónicamente. Por lo anterior, se consideran a las reformas políticas como 

prioritarias para arribar a una sociedad más democratica y más próspera en la 

situación económica que, además, se refleje en mejores estándares de vida. 

llegando a una prospectiva de posibles escenarios que tendría que enfrentar ta 

reforma del Estado en un mundo cada día más interrelacionado, tanto económica, 

como políticamente. 
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llegando a una prospectiva de posibles escenarios qua tendría que enfrentar la 

reforma del Estado en un mundo cada dfa más interrelacionado, tanto económica, 

como politicamente. 

Por último, quisiera expresar que la presente investigación contempla 

aspectos de la Reforma del Estado sin olvidar aquellos hechos y reclamos 

sociales más importantes mediante, los cuales se demuestra que la reforma debe 

ser un hecho que no debe postergarse más tiempo, dado qua el partido 

hegemónico y el autoritarismo, no tienen cabida en el corto plazo. 
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CAPITULO 1 

MARCO HISTÓRICO Y TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1.1. CATEGORÍAS TEÓRICO ANALITICAS 

Es de interés señalar, en principio. lo que se entiendo por Estado, gobierno. 

administración pública. democracia, soberanía. gobernabiltdad, modernización, régimen, 

transición política y sistema político. Desde luego, no se trata de establecer un concepto 

exacto o una definición única, tan sólo so busca exponer algunas ideas quo sirvan para 

inferir elementos teóricos que puedan orientar el desarrollo do la investigación 

'"El Estado es la forma como se organiza políticamente la sociedad para cumplir 

las aspiraciones y finalidades comunes de todos Jos individuos y familias·_ 1 Por Jo tanto el 

Estada existe exclusivamente para servir fines humanos, ya que es una instancia unitaria 

globahzadora que resume el letal de factores de poder que condicionan y hacen posibfe 

la unidad de la comunidad. 

Max Weber nos dice que el Estado es aquella comunidad humana que, dentro de 

un determinado territorio (el territorio es el elemento distintivo), reclama. con éxito, para 

sí. el monopolio de la violencia física fegitlma. 

Mientras que Ricardo Uvall4:-dice que Estado es Ja organización creada para 

cumplir los fines de la convivencia humana. Es una organización positiva en cuanto 

permite que la sociedad pueda integrarse con armonía y realización. 

'Olmedo, R•üt,•La retomta y los ceros de la admimsrrnc1ón pUblica •• INAP. México. 1996. p 11. 
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Cabe ser.alar, quo son vanos los elementos componentes del Estado Al hablar de 

comunídad nos referunos a la comunidéld politicamente unificada en un territorio y ba10 

determinado orden ¡urid1co La comunidad polit1ca so conforma con elementos como 

podrían ser. la raza, el idioma y lns tr<'ld1c1onos, y el propósito de lograr ciertos fines 

colectivos 

Sin embargo. no basta con organizarse polit1camente para el logro de los fines de 

la comunidad; se requiere indudablemente, do órganos que aseguren el cumphm1ento de 

esos fines sociales Por lo tanto es necesano que estos órganos estén revestidos de 

poder y cuyas facultades y atr1buc1ones estén jurid1camente reguladas a nivel 

constitucional. 

Como podemos observar. el concepto de Estado, ha sido analizado por infinidad 

de autores desde tiempos muy antiguos. A continuación, se abarca. de forma 

esquemática, a los siguientes: 

AUTOR 
PlatOn 

Anstóleles 

Maqu1avclo 

Hobbes 

Rousscau 

Marx 

Lenln 

Weber 
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CUADRO 1 

DEFINICIONES SOBRE EL ESTADO 
DEFINICION 

El Es.tado es la mst1tuc1ón necesaria pnri!I til mo1or y m3s completo de~arrollo del 1nd1v•duo 

Se l!'nt1ende al gobierno Justo que se c¡crce con podor r.oberano sobre drvcrsas familias y sobre 
odo aquello que ésta9' tienen en comun 

El Estado es un fin en si mr!>mo y la!> accrono.., pttra conservarlo C!!.l.'tn por encima de las 
jacc1one5 ptivndd!> de los. 1nd1v1do...r.:s 

El Estado es el gran Lev1at.!tn (un gigante formado par todos lo~ hombres. que encierra la unidad 
iabaoluta y el podor soberano> 

El Estado es un muL que so ccnv1crto en necesario cuando nacen las desigualdades entrtt los 
hombrP.-s 

Es un organo de opres.•On do una e.tase por otra. es la creac10n dPI orden quo legaltZa y afianza 
e9'ta opres.•ón. amortiguando el choque entre In" el a-ses 

Es la mst1tuc10n que subordina el poder de lns masas al poder de un grupo organizado. que 
¡surge y se locfthZa en el modo e9'clav1sta 

El Estado es In 111st1tuc1on que en una cOl("C\1'111dad dada. posee el monopoho de la V1olenc1a 
egltama 



Hablar de los órganos es, además, referirse al factor gobierno, que es la 

personificación del Estado, cuyas funciones se traducen en mUltiples y diversos actos de 

autoridad apoyados en un sisterna coercitivo por lo que norma las relaciones y la 

actividad de Jos individuos El término gobierno también es usado como sinónimo do 

poder Ejecutivo debido a aquella tondenc1a a la concentración y centrahzactón de 

funciones en el titular de dicho poder, pues además de ser el representante del Estado, 

es el jefe de las fuerzas armadas y el representante del gobierno 

Para Norberto Bobbio el gobierno es .. el conJunto de Jos órganos a Jos que 

institucionalmente les está confiado el BJercicio del poder-. 2 Dicho de manera más 

precisa, la toma de decisiones jurídicamente vinculantes 

Cabe mencionar. que el gobierno, sin perder su carácter de fuerza única. tiene una 

doble función que realizar por un lado, al llevar a cabo su política exterior, atiende los 

intereses de ese país frente a otras naciones para armonizarlos. Por otro lado, desarrolla 

una política hacia eJ interior del país, cubriendo las necesidades más apremiantes y 

generales de la población. 

A su vez. la administración pública se encuentra inmersa en la función de 

gobierno, pues le facilita los medios necesarios para la realización de Jos fines del 

Estado. Contando, para ello, con dependencias, agencias especializadas en ciertas 

áreas de recaudación fiscal, embajadas, etc. 

zBobbtO, Norberto Matteucc1 Nicola, ·01ccio~!'!r!o de polltrca·, Siglo XXI. Méxtco, 1981, p. 742-745 
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•ta administración pública es la parte más visible del gobierno. es de alguna 

manera, la cara más externa del poder polit1co. pues las decisiones de este último Y. 

principalmente del Ejecutivo. deben ser materializadas por conducto de la administración 

püblica"'. 3 

La administración pública responde a programas y proyectos del orden del poder 

al cual pertenece. pero a su vez capta, en cierto sentido, las demandas de Ja población a 

la que sirve. 

En síntesis, tenemos que Ja administración pública es una parte muy importante 

para fa existencia del Estado, ya que desarrolla la ejecución de los fines estatales, Jos 

que a su vez representan, de cierta manera, los intereses de Ja sociedad, los diversos 

factores reales de poder que en un momento histórico dado se dan. 

la democracia, de acuerdo con su significado original, quiere decir "'gobierno del 

pueblo por el pueblo. Es, por lo tanto, una forma de gobierno, un modo de organizar el 

poder político, en el que Jo decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno, 

sino también el sujeto que gobierna" • 

La palabra democracia proviene de las palabras griegas DEMOS (pueblo) y 

CRATOS (poder o gobierno). El principio constitutivo de la democracia es el de la 

soberanía popular, o en otros términos, el de que el ünico soberano legitimo es el pueblo. 

3 Rivos S6nches, Roberto.· Elemento• para un anéltars li1st6nco de la pdmm1strac1óo pUblrca 1ed12rn1· INAP. Mé:ioco, 

• :.V9::d~b!~g, Jos6, "'Lo1 prmcípios y va!ore1 de la democracia· Cuadernos de ra divulgación de la curtura democr.a 4 

ticai, M6.ldco, 1995, p.15 
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La democracia es, estrictamente, el gobierno que se sustenta en el principio de la 

soberanía popular, es decir, ol gobierno del pueblo por el pueblo 

Es así como el concepto do democracia ha ido ovoluc1onando hasta su concepción 

actual, llegando a considerarla de manera goneral1.zada como .. un conjunto de reglas 

(primanas o fundamentales) que e::;tablecen quien está autorizado para tomar dec1s1ones 

colectivas y bajo procedimientos~ ~ 

De estas def1rnc1ones se infiere. que con el obJeto de que una decisión tomada por 

individuos, es necesario que sea tomada con base en reglas escntas o consuetudinarias 

que establezcan quiénes son los individuos autorizados para tomar decisiones 

obligatorias para todo el pueblo. 

Un gran número de autores que han conceptualizado a la democracia, coinciden 

en señalar que una de las formas a través de la que se práctica es el voto o sufragio. 

llevado a la realidad por un número muy elevado del núcleo social.(sobre este tema se 

haré. referencia en el tercer capitulo). 

Por otro lado, la soberanla. se ha definido como la necesidad de las sociedades 

modernas de contar con un poder centralizado que tenga, además, Ja capacidad de 

pacificar y someter, dentro de un territorio determinado, a los poderes ideológicos como a 

Jos poderes económicos, mediante la monopolización de la violencia legitima. Con lo cual 

surgió un poder soberano, único y superior, políticamente, al de cualquier otro poder. 

$gobb10, Norberto MaUeucc1 N1cola. •E1 futuro de la democracia·, Fondo de Cultura Económica, México, 1996. p. 15 
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Sin embargo. debia de haber un Estado de derecho bajo el cual se evitara que el 

poder del Estado fuera arbitrario o abusivo, pasando ahora. ser un poder encargado de 

elaborar y hacer curnphr leyes. pero también. y al mismo tiempo, un Estado sujeto a las 

propias leyes establecidas. 

"'La soberania del Estado del poder polit1co. se transformó así, en soberania de la 

legalidad. donde las propias instituciones estatales se encuentran Jurídicamente limitadas 

en sus competencias y atribuciones'" 6 

El Estado Nacional propiamente moderno desemboca progresivamente en Estado 

soberano. constitucional y democrático. entendiéndose que soberanía. constitucionalidad 

y democracia son dimensiones esenciales que deben apoyarse recíprocamente 

Considero que en la medida en que el Estado, a través de su forma de gobierno no 

satisfaga las demandas presentadas por su población. acumulará tensión sobre el 

régimen y provocará una crisis de legitimidad que se traduce en una menor 

gobernabilidad, llegando incluso a una ruptura entre Estado y sociedad. 

La gobemabilidad, de acuerdo a una definición de diccionario significa, 

literalmente. •calidad, Estado o propiedad de ser gobE!rnable00

• Gobernable significa. sin 

más, •capaz de ser gobernado"'. 

Para Juan Rial, la gobernabilidad es la capacidad de las instituciones y 

.movjmientos, de avanzar hacia objetivos definidos de acuerdo con su propia actividad y 

-WOldenlberg, Jo ... op.ciL, p.16. 



de movilizar. con coherencia, las energías de sus integrantes para proseguir esas metas 

previamente definida:"'. 7 

En cambio, Angel Fhsf1sch nos dice que la gobernnb1lidad "está referida a la 

calidad del desempeño gubornamontal a través del tiempo. cons1dorando, pnnc1palmente. 

las dimensiones de la oportunidad. la cfect1v1dad. la aceptación social. la of1cienc1a y la 

coherencia de sus decis1ones8 

De igual forma se expresan Xab1er Arbós y Salvador G1nor. aunque limitando un 

poco más el sentido de la expresión. cunndo scflalan que la gobernab11ldad es la 

"'cualidad propia do una comunidad política. según la cual. sus institucionos de gobierno 

actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la 

ciudadanía, permitiendo así. el hbre e1erc1c10 de la voluntad política del poder ejecutivo 

mediante la obediencia civica del pueblo. 9 

De acuerdo con estas def1n1c1ones. y más allá de que algunos autores presten 

especial atención a un elemento por sobre otro, es claro que eficacia. legitimidad y 

estabilidad en el eJerc1c10 del poder polit1co aparecen como componentes básicos de la 

gobernabilidad 

1 R1al, Juan "Gobcrnab1lldad, pdrt•dos y reforma pollt1ca en Uruguay", en Revista MeJC'1can2 de Soc19!ogln. no 2, abnl
- jumo de 1988, p 11 
• Fhsf1sch. ·Gobornab1hdad y cons.ol1dac16n dcmocrát1ca", en Rev1slq Mf'J'1<1cana de Sociologfa. no 3. JUl10-sepl1t!'mbre 

de 1989. p 113 
• Arbós Xab1er y G1ner, Salvador. "La gobernab•hd~anrn y democracia on la encryc1iad'a mundial". 

Siglo XXI. Madrid, Espaf\a, 1993.p 13 
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En lo que se refiere al concepto de modernización. éste es un proceso histórico 

en el que se combinan nuevas formas de part1c1pación de la sociedad que permiten que el 

desarrollo y el progreso se realice de diferente forma 

En una aproximación inicial, se entiende como el conjunto de cambios en la 

esfera política. económica y social que tian caracterizado los últimos dos siglos". 

Históricamente. la modernización es el proceso de cambio hacia los tipos de 

sistemas sociales. económicos y políticos que so establecieron en la Europa Occidental y 

en América del Norte, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX; se extendieron después a 

otros países de Europa en los siglos XIX y XX a la América del Sur y a los continentes 

Asiático y Africano. 

Con el transcurso del tiempo, se ha llegado a comprender que .... la modernización 

no es simplemente el proceso de difusión de las instituciones, valores y técnicas 

europeas, sino que es un proceso abierto y continuo de interacción entre las numerosas 

instituciones, las numerosas culturas y las numerosas técnicas"' " 

Cabe hacer mención, que la modernización es un proceso global que abarca el 

ámbito político, el espacio económico y la sociedad; las naciones en transición a la 

modernización proceden de sociedades tradicionales. En América latina las estructuras 

modernas tuvieron su origen en formaciones sociales provenientes de la conquista, en 

donde existía una clara división entre la oligarquía blanca y la población indígena. 

'º Bobblo, Norberto. •Qicc1onArio da polft1ca·. op c1t. p 1038 
19 ldem. 
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A pesar de diferencias conceptuales y do terminologías más o menos importantes 

respecto a la modernidad, sus características fundamentales son las siguientes: 

1. Un nivel autosostenido de crecimiento económico 

2. La difusión do normas culturales racionales 

3. Un incremento de ki movilidad social, entendida como libertad personal de mov1m1ento 

físico, social y psiquico 

4. Una transformación paralela de Ja personalidad que capacite a los índividuos para 

realizar eficazmente sus tareas en un orden social que se desenvuelve en un mundo 

incierto y cambiante. 

En el ámbito económico, la sociedades modernas se caracterizan por su 

tecnología de vanguardia, apoyadas por instituciones científicas especializadas. por el 

grado de desarrollo de Ja industria, por Ja comercialización y la complejidad de los 

mercados de bienes, de trabajo y de dinero. La modernización implica un tránsito de una 

economía de subsistencia a una economía industrializada orientada finalmente al 

consumo de masas con el crecimiento del sector productivo La modernización 

económica se define a través de cómo esta esfera se hace más racional y eficiente (la 

racionalidad se mide entre Ja correspondencia de los medios usados con respecto a los 

fines que se intentan alcanzar y la eficiencia a través de Jo que tenemos. todo Jo que 

sabemos, todo lo que somos). 

La modernización económica, por lo tanto, conduce a una sociedad altamente 

industrializada, induciéndola a cambios mucho más bastos que los provocados por la 
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índustrialización. Cabe mencionar que el desarrollo económico se mide por los siguientes 

indices: el Producto Nacional Bruto (PNB), el crecimiento per cápita y el Indice de 

Crecimiento de la Producción par cápita. Mientras los dos primeros indices muestran la 

situación de una economía en un tiempo determinado y son. por lo tanto. estáticos, el 

tercer indice muestra la situación para observar el proceso mismo do desarrollo y 

crecimiento de la economía perm1t1endo, además, con1parar vanas economías y prever 

sus posibilidades de desarrollo. 

En la político. la modernización se caracteriza por la extensión del campo territorial 

y por la fuerza del poder en las entidades centrales. legales, administrativas, y politicas 

de la sociedad; todos los ciudadanos adultos se incorporan a un orden mora1-concensual 

Los gobernantes para mantenerse en el poder y contar con el apoyo para realizar sus 

proyectos de gobierno buscan continuamente el apoyo político de los gobernados o, por 

lo menos. de una gran parte de ellos, por la vía electoral 

Específicamente. la modornización politica se expresa cuando se verifica que un 

nümero cada vez mayor de ciudadanos unidos entre si por vinculas de colaboración, 

como resultado de la expansión del derecho al voto y la participación política y un 

aumento de la capacidad de las autoridades para dirigir los negocios públicos, controlar 

tas tensiones sociales y afrontar las demandas de los miembros del sistema. 

En el mismo sentido, tienen que observarse cambios en cuanto a las prestaciones 

.gubernamentales y al sistema en su conjunto, provocándose un aumento en la capacidad 

de las autoridades para elegir los negocios públicos. controlar tas tensiones sociales y 



afrontar las demandas de los miembros del sistema. Ahora, en cuanto a la organización 

de la esfera política. hay modernización cuando se verifica una mayor diferenciación 

estructural, una mayor especificidad funcional y una mayor integración de todas fas 

instituciones y organizaciones que forman parte del sistema político Por lo tanto, ·1a 

modernización política se refiere a aquellos procesos de diferenciación de Ja estructura 

política y de seculariz.ación de la cultura política que refuerza la capacidad, la efectividad 

y Ja eficacia de ejecución del sistoma politico de una sociedad.·12 Son, además, 

considerados como movimientos de contrapunto entre el proceso de diferenciación, los 

imperativos y realizaciones de igualdad. capacidad integradora, adaptativa y de creación 

de un sistema político que se ha manifestado en la efectiva institucionalización de nuevas 

pautas de integración que regulen y contengan ras tensiones y conflictos que producen 

Jos procesos de diferenciación pero que, además, de nuevas pautas de participación y de 

distribución de recursos; y en Ja continua flexibilidad para establecer y realizar nuevas 

finalidades de carácter social. 

Cabe precisar que una de Jas características que se Je atribuye a una comunidad 

política moderna son la democracia y el Estado-Nación: aunque este último es visto como 

un componente controvertido en Ja definición de modernización; sin embargo, existen 

también variables que pueden afectar el curso de la modernización política. entre las que 

se encuentran las siguientes cuatro. que, a mi juicio, son particularmente importantes: 

i. El momento histórico del impulso modernizador 

12 '"Encicloped1w internpc1onnl do laf ciencias. soc:19\e<;( vol. 1, Ed1t Agu1lar, Madrid, Espat\a, 1975. p. 177. 
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ii. El carácter y orientación del liderazgo político 

iii. la secuencia en que se presentan los problemas o la forma de enfrentar la crisis 

iv. La estructura y cultura politrca existente en la sociedad 

En lo cultural, la sociedad rnodorna se caracteriza por la diferenciación de los 

elementos fundamentales de los principales sistemas culturales y de valores; es decir. la 

religión, la filosofía y la ciencia; Ja difusión de la alfabetización y la educación, un sistema 

intelectual complejo para cultivar la espec1alrzación. Este proceso se encuentra 

estrechamente relacionado con los medios de comunicación y la creciente penetración de 

esos medios dentro de grandes grupas de la sociedad Por lo tanto, la sociedad moderna 

se caracteriza por la movilidad, la cual na obedece solamente a que la familia y Jos 

individuos se desplacen entre Jos puestos estructurales ya existentes; se van creando 

nuevos puestos estructurales como resultado de nuevos negocios y organizaciones 

políticas administrativas. 

Estas son las características fundamentales de una sociedad que aspira a la 

modernización, desgraciadamente, en nuestro país se han dado avances y retrocesos en 

los diferentes matices que lo forman, como son lo social, político y económico, debido a 

que el grupo gobernante sólo aspira a lograr la modernización de un aspecto especifico, 

dejando de lado los otros ámbitos. Así, queda trunca la modernización en su contexto 

global, es decir, na es integral, y por ende, se ha puesto en entredicho esta tan ansiado 

proceso en nuestro país. 
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En lo que se refiere al contexto baJO el cual so debe ver el termino r6gimon, óste 

viene a ser el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder, el e1erc1c10 del 

poder y de los valores que animan la vida de esas instituciones Debe, por lo tanto, existir 

una convergencia de interoses consistente en el hecho de que so adopta el régimen como 

plataforma común de lucha entro los grupos polit1cos. ya que estos últimos lo consideran 

como una situación que ofrece cond1cioncs favorables para la conservación do su poder, 

para la conquista del gobierno, y la realización parcial o total de los propios ob1etivos 

políticos. 

En cuanto a la transición politica, debemos señalar cuál es el puente que lleva a 

un país o sociedad no democrática a convertirse en democrát1ca, éstas son. 

1) Los factores que mantienen una democracia estable pueden no ser los que la llevaron 

a existir, 

2) No todos los eslabones causales van de los factores sociales y económicos a tos 

políticos; 

3) La génesis de la democracia puede no ser geográfica uniforme y 

4) No todos los eslabones causales van de las creencias y actitudes a las acciones. 

En el caso particular de nuestro país, la transición está aparejada a la necesidad 

de orientar los rumbos del desarrollo de las estructuras de democratización y de acceso a 

la representatividad, así, la polémica se centra. hoy en día, en torno a la desincorporación 

del control estatal y a los cambios en el tamaño y composición del Estado. 
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Por otro lado. de acuerdo con tas corrientes teórícas en Ciencia Política. 

conccb1mos al sl-stcma politico como el con1unto de 1ntc,racc1oncs sociales de 1nd1v1duos 

El sistema político se aboca al estudio de las interacciones sociales que se orienten. 

predorn1nanterncntc. hacia la as1gn.'.lc16n .::iutor1tar1z:1 de valores para una determinada 

sociedad En un s1stc.-111<:1 rolit1co. el 1ntcrü~• personal. la tr.:icjic1ón, lél lealtad. y el sentido 

sujeto se siente obhgado ¿,aceptar doc1::.1on•:..:S con c<-ir:::"1ct .. ~r de <Jutor1t<:H1.'.ls 

En síntesis. los conceptos fundan1entales a entenderse en este 1nc1so son los 

siguientes. 

CUAOR02 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA ENTENDER LA REFORMA DEL ESTADO 
Estado f:• la , ... ,,,.., C.l>l'T\O - orl).-.n .. ·o1 ¡,.-,1'717c .. m .. n11· 1 .. a.<K.edAd para cun•pl·r las. asp•ra<:>Of"IC't> y 

f.nahd~"' (;omu,._.. d., tr~ ~ 1nd1~•<luoo;. y l.t""! .~.. Su ... •~nlu• s.on pob!acoon. lerntono 

1-:~~--------+---~"º~bt~___Ll!i m"'!.E.9~-'~~~~---·----·---·---------·--- ____ ------
Gobierno E:• •I c.O<"¡unto de'º" úO'g.lno.,.. .-. 1u .. qu•• "''~t.1i. .• ..-. ..,n.1,n1._..,,1e les .~.ta c.onf.4do rl e1,..rc.coo d~I poder 

Adm1n1strac16n pUblica r.:• ta pa..-lr m:t .. vni.1t>i. del gor:>o;.-;;:;-;:;:-~.; •• --:;¡\J--;:;-¡:;-~ m.in"'r". ta cara "'ª"' r..-i.,..n.a d~• pod.,r pol•l•co 
~ a.,s. d<l!'c•~ioo.• de e-...le u~orno 'f. pnnG•l>Jilrnrnt., d~I F ¡e<:.utrvo. de~n s.r-r rn.:91enal<-.--itdas po;>t 
c;.ooduc:to de la adnwn•s.lración publica , .. adm1nu.1rac>0n ~...,bhca lt'S. una pa..-10!' muy 1mporiante para la 
•••'!lolii:.nc:.., d"'I Cs.!.1do Y"- que d~•rol•.111 la r,r<:•t<-1<~n d .. lo"' fine:!!. """'talales. kra q..,e a su ve: 
repr~1•n. de c.ootr1a m..ner01. lotr. onl<'n!~e:!I. d .. la r.oc;..-da<I. los drvef'!M)S. tac.tC'lf.,. .. rea•- d4'!' poder qve 
~ un 11'\0~n...nfo h•s.16 ... co da.cln ....,. d.-.n 

'"'o~c-m_o_c-,a-c-,a-----t--~Pr~ de las palabr-.,-;-g•.....g,, .. [)[_MO~ tpul!!'bi<>) y CRATo-s 1poder o aot>terno) El p<1nc1~00 
consl1lutrvo dr la democrac..a 11!''9. rl de l.1 s.ot-'"""anla popul<'lr. o en otros 1ermono ... el de c¡ue f'I un.en 
-.ot-r.-.no l;-g1hrno es. el pueblo L.a d .. mocrac<.1 .,.,., es.t1<ctamenle, el goh••rno qu.,. - ~u~t .. nla en el 

Soberani;¡----- --~•nc~ad";.!~,:'J7E-~~~~~r;;f~~:-:~;;!~c-:;~,b=:;'~~P"'-u~~~'pod<~,,,.,~~'°~c-•-n•-,a-1.z--~,o-q~~,-.no-a--• 
adema•, la C<'lpacldad de p.;ilc1fi.Cdf 'f -.orneter, dentro de un letr1t<>tt0 delll'fm•~. a len". podl!!'fc-.. 
ode-olog.cos C0<no a lo'!!. podere'S. ...c:onom1cn!'•. m.."<'.11antft la mnnopolu-ac•ón d .. la w•CJl•nc,.-. lc-g1t1ma Con 

'-'Gc-o-:b-ccccm=-n-cb-d,-1d'~ac-d~---t-~"'~ºc-;"F"-'e1~ a~r~~~d~·~~ª,~~W'S~u¡.~~;~:~~;~: ... :~:.c-;,:12.~~::~1~7o':-'-~:-,,-n,ct-~-d-,. -
.oc.uerdo con •u propod ac.trvw:14oid 't d.,. n•ov1h.::dr. con Cuh.,.renC•d la"- en.,.rgi"& ct<" su,. 1nl<"CV·"''"~ pa.td 

>.,-~~-~~---- ____p~!J.U" .,.....,,,. mt-to1s pte...,an•.,-nl" d,.f1n1<.lds. 
Modcrn1zacíón E.!!. 11!'1 proc:cso hoio.tonco en .. 1 que •e c.0tnb1nan nulll'v•• forma• d• parhc.1p,¿1cK>n d.- l:io aoc.•edad qu .. 

Régimen 

p.-rm1!.,.n que el def'>.'llrrollo y rl prOO,J•e:..o - rcJ!Jce de d1ler~te fOfma 

Es. el c.on¡unlo de ms.t1tuc10~ q.,e rl!!'!,1'-'lan la lucha por 11!'1 poder. el e-¡efc.tc.IO df!I poder 'f do los 
valotes que an1rnan la vida de e"S.a .. 1n!'tr1UCK'>f"le3 

'"'T=,-a-ns-iC-ió_n_p_O_lit-IC-R--~•-- Es. el puente que lleva a un p,;tl!I. o !l.OC•eddd no derncx::rahca a convert11s.e en democ:rahca 

Sistema político E-. el c.on¡unlo de 1n1.,.raccoone .. s.oc1a1.,..,.. du ondN>duos El..,.,,.,.,..... pol11oeo •• at>oea al •s.tucho de 
las. 1nteracc1on...s aoctale-s que &e ormnten. prcdom•nantemenle. haco.a la aS>gnac;;oón autontarla de 
v11lc>re'!I. t..1ra una delPrmonada Fooc,."<1.ad 



Otros dos conceptos esenciales para introducirnos al tema que nos ocupa es el de 

reforma y revolución, pero que, por la importancia que tiene el diferenciarlos, les 

dedicaremos el siguiente inciso de este primer capitulo 
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1.1.2. ¿REFORMA O REVOLUCIÓN? 

Revolución implica un cambio rápido, completo y violento de los valores. de la 

estructura social. do las inst1tuc1ones políticas. de la política gubernamental y del 

liderazgo sociopol\tico 

A diferencia una reforma, las mod1flcaciones al sistema polit1co son do hm1tado 

alcance y moderada velocidad en el liderazgo, la politica del gobierno y las inst1tuc1ones 

politícas. 

Para comprender mejor las diferencias que encierran ambos conceptos, sería de 

gran utilidad observar la siguiente comparación· 

CUADRO 3 

DIFERENCIA ENTRE REFORMA Y RE.VOLUCtON 
REFORMA 

• Tiene que luchar y hace, prevalecer sus. 
pnnc1p1os frento conseNadores y 
revoluc1onar1os 

• Para triunfar tiene que luchar on muchos frente$ 
con muchos participantes .. donde 5US contrarios 
sean aliados en otros trentes 

• Tiene aue d1ver51f1c1'lrlos v d1soc1arlo"So 
• Estimula la nu1doz y la adaptab1hdad en po11t1ca 
• Busca estar en cond1c1ones de manipularlas Por 

lo tanto. debo tenor un tipo mucho mas. elevado 
de habilidad pol1t1ca que el revoluc1onario 

• Tiene que ser mtlis diestro quo el r6'1oluc1onano 
en la manipulac16n de las fuerzas sociales y un 
mayor ref1nam1ento en lo que ol domm10 del 
cambio social 50 refiere 

• El reformador orotonde un cambio nradual 
• El reformador es más selectivo y mucho mas 

diacnm1nador. Se apoya en métodos, técnicas. y 
ooor1un1dad de los cambios 

REVOLUCION 

• El revoluc1onar10 tiene por ObJetrvo polaozar la 
política. por lo que Intenta s1mphf1car, dramati.zar 
v am11I amar los oroblema"S. 001111cos 

• Trata de acumular d1v1s1ones 

• T1ono el poder de d1cotomLZar las fuerzas soc1ale5 
• Uno de sus mayores intereses se encuentra 

d1ng1do a todo tipo de cambio del orden existente 
Por lo tanto. cualquier co~a que quebranto el 
status ouo tiene un oran valor 

• El revo\uc1onario pretende un cambio total y 
convulsivo 



Las reformas son poco frecuentes. aunquo sólo sea porque también lo os el 

talento político necesano para convertirlas en realidad. El rovoluc1onano triunfante no 

necesita ser un polittco maestro. un reformista que logre óx1to siempre tiene que serlo 

El problema de las pnondndes y ele?cc1ones entre d1st1ntos tipos dü polit1ca5 es 

mucho m3s agudo pLlra el reformista que par.a c•I revoluc1on.3rro MEI rc~formador tiene que 

equilibrar los cambios de la estructura soc1oeconórnrca con los que realice en el sistema 

político, y hacerlos coinc1dií de tal manera, que ninguno do ellos resulte perjudicado~ 13 

Todo reformador que desea introducir cambios importantes en la estructura 

socioeconómica y en las inst1tuc1ones políticas de su país debo considerar dos 

estrategias. La primer~. es conocer íntegra y pertectarncnte bien sus metas y objetivos en 

el corto. mediano y largo plazo. p.:ira alcanzar el mayor número de ellas y lograr asi el 

máximo de esos obJct1vos La segunda estrategia es In ocultar sus objetivos. separar las 

reformas unas de otras y tratar de imponer un cambio por primera vez El primero es un 

enfoque amplio, el segundo "ramificado" MEI método más eficaz de reforma es una 

combinación de la estrategia ramificada con la táctica del enfoque amplio'" 14 

Es importante tener presente que la tarea de reformar no es sencilla. pues su 

impacto trastoca todos los órdenes de la vida social y va más allá de las fronteras de un 

país, por lo que es un desafio para el grupo polit1co, económico y social para que ningún 

interés se vea afectado. Maquiavelo señaló al respecto que "'nada hay más difícil de 

realizar, ni de éxito más dudoso, ni más peligroso de manejar, que la iniciación de un 

12 Huntlngton, "'El orden p0Hf1co en las sociedades en cambio·. Ed1t Pa1dos. Buenos Aires, Argentma, 1972, p 503. 
,, lbidem, p. 505 
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nuevo orden de cosas. Dado que el reformador t1one como enemigos a todas aquellas 

que se benef1c1an con el antiguo orden, y sólo tibios defensores en quienes resultarían 

benef1c1ados con el nuevo'". 1 ~ 

,. M•quiavelo, Nk:al6s, ·~!..E!lm~.i2.~t'". Edil Prisma, p 25. 



1.2. MARCO HISTÓRICO 

1.2.1. EN BUSCA DE UN DISEfilO INSTITUCIONAL MEXICANO 

Es de interés soflaJar. a continuación, el periodo de consolidación del poder 

asentado por la Revolución Mexicana. Este periodo comprendo la base 1nstltucional que 

da la constttución de 1917 y su posterior apego durante lo que se conoce como 

Maximato. donde se fijan los lineamientos del sistoma capitalista moderno y la 

centraHzación político-administrativa en el ejecutivo federal, operando en un plano 

nacional. 

En 1920, fa lucha armada casi había concluido, iniciando la etapa do 

reconstrucción económica. política y social, puesto que el conflicto bélico dejó un serio 

retroceso material, Jo que vino agudizar todavía más la precaria situación en que vivia el 

pueblo mexicano. 

Una vez que el grupo de sonorenses lfegó al poder. con el general Alvaro Obregón 

a Ja cabeza, se comienza a estabilizar- políticamente nuestro país, aunque sólo en 

ciertas regiones, ya que aún imperaba el uso de las armas como el ünico medio para 

alcanzar el poder ya fuera con fines personalistas o de facciones. Es así como de manera 

firme y decidida, ÁJvaro Obregón y posteriormente su sucesor, el general Plutarco Elias 

Calles, comienzan a extinguir esa cruenta lucha que se había dado por Ja Presidencia de 

la República. situación liquidada y sin retomo posible, desde el ingreso a la historia de 

Lm.<o Cárdenas. 
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Ciertan1ente, hay que sel"mlar que con base on ta constitución se pudo delinear un 

Estado con instrumentos para organizar a la sociedad, ya que al Estado debían 

subordinarse todos y cada uno de los olemontos do la sociedad, así como el interés 

particular al público. Se pretendía que, en adelante, los conflictos sociales fueran 

resueltos por las instituciones y no por los caudillas, es decir, por el conducto de la 

administración pública presidencial. 

·La sociedad tradicional (basada en el carisma del caudillo) dejó el campo libre al 

establecimiento y consolidación paulatina de un sistema capitalista moderno, y al Estado, 

en el que los mecanismos políticos y los puestos de dirección se volvieron instituciones 

despersonalizadas·. us 

'ltc1t. por Rives s•nchez. op.clt. p.249. 



1.2.1.1. LA EXPANSIÓN DE LAS ATRIBUCIONES ESTATALES 

La constitución de 1917. posibilita la existencia de una organización estatal 

vinculada intímamente a las actividades de la sociedad civil. Se definía así, que era el 

Estado, a través del Ejecutivo, quien debía dmgir su act1v1dad sobre los más diversos 

campos de las actividades políticas, económicas y sociales. tales como_ 

- La educación. al establecer su carácter laico. el gobierno desplaza a la iglesia de un 

campo que había venido desarro1lado parcialmente. 

Por medio del artículo 27 se facultó al gobierno federal, en calidad de representante de 

la nación, para administrar la propiedad de tierras, aguas. minerales y, en general, los 

elementos naturales susceptibles de apropiación Además, establece la expropiación 

por causa de utilidad pública, mediante indemnización 

En el articulo 31 en su fracción IV, establece, como obligación de los mexicanos, 

contribuir para los gastos públicos de !a Federación, Estados y Municipios. 

- El articulo 123 absorbió las demandas de los trabajadores, pues estableció la jornada 

de ocho horas, el descanso semanal, salario mínimo. tiempo extra, la maternidad, 

derechos por maternidad, etc. 

El articulo 130 margina al clero del poder político al establecer que los ministros de ros 

cultos no podrán hacer critica de las leyes fundamentales del país y en general del 

gobierno. Ahora, desde los cambios hechos en el gobierno de Salinas de Gortari, los 

sacerdotes pueden participar en actos políticos, siempre y cuando se desliguen de sus 

funciones con la iglesia. 
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1.2.1.2. EL PODER EJECUTIVO V SU FORTALECIMIENTO 

El Congreso aprobó la organización del poder EJecut1vo. con facultades superiores 

a las del Leg1slat1vo, deµos1tando su CJOrc1c10 en un 1nd1v1duo denominado Pros1dente de 

los Estados Unidos Mexicanos. siendo roqu1s1tos para su elección directa ser mexicano 

de padres moxicanos El período do gobierno era de cuatro años, ampliándose a seis, en 

1933,entrando en vigor para 1934 y estableciéndose. además. el principio de no 

reelección 

De esta manera. el Ejecutivo surgió con un triple carácter jefe del Estado. Jefe de 

las fuerzas armadas y jefe de la administración pública 

En la medida en que el sistema se fue desarrollando y consolidando. se fue 

ejercitando la ley fundamental con sus 1mplicaciones reglamentarias, se fue evidenciando 

que el Ejecutivo poseía facultades en materia económica y social, debido al carácter 

mismo del Estado que aparecia ahora como director y organizador de Ja sociedad y de la 

economía nacional. 

Inicialmente, el Estado debió crear las condiciones mín!mas para el 

restablecimiento de las actividades económicas, tales como la pacif1cac1ón del país, que 

equivalía a dotar de estabilidad al sistema pofit1co, así, delineó una política de estimulas 

y garantías para la inversión de capitales necesarios para Ja reconstrucción del país. 

Posteriormente. el Estado pasaría a crear sus propias empresas e instituciones con el fin 

de sustituir total o parcialmente la actívidad de los particulares en aspectos económicos y 

sociales, lo cual implicó el desarrollo de la administración pública, a la vez que cambios 



cualitativos en los mótodos y procedimientos do operación, pero obv1amento decididos 

ambos desde la cúspide. es decir por ol presidente. 

Do esta manera. se diseñó y se construyó una parte de la administración públlca; 

la otra parte, la que le da plenamente ol carilcter de intervencionista al Estado. es la del 

campo de los organismos y empresas estatales 

•Et Estado, como representante del interés público. pasará. en adelante, a ejercer 

un papel de empresario innovador y audaz ante el nesgo, papel que se acentuará en la 

década de los años treinta y proliferará desorb1tadamcnte en las décadas ulteriores". 17 

A. FORMACIÓN DEL PARTIDO GOBERNANTE 

La falta de estabilidad en nuestro régimen político puso de manifiesto la necesidad 

de crear un partido político que inst1tuc1onalizara, al interior del grupo revolucionario, la 

lucha por el poder. 

En fas elecciones presidenciales de julio de 1924, Plutarco Elías Calles fue el 

ganador. Durante su mandato. intentó aliar a todas las organizaciones políticas del país, 

tratando, de esta manera, de preparar el terreno para la próxima sucesión, sin embargo. 

posteriormente se hicieron modificaciones en la Constitución. las cuales disponían que el 

Presidente de la República no podía ser electo para el período inmediato. 

En los comicios de julio de 1928, resultó electo presidente Álvaro Obregón, pero 

entes de que tomara posesión fue asesinado. Ante esto. Calles buscó el establecimiento 

17Rrves S~nchez, Robnrto, op c1t • p 262 
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de nuevas formas y mecanismos de dominación y control políticos que dieron, por sobre 

todo, estabilidad al país. Ante la cercana sucesión del poder presidencial. Calles planeó, 

con Emilio Portes Gtl, la creación de un partido político del cual saldría el futuro 

gobernante, así, se lanzó una convocatoria a todos tos partidos y organizaciones 

políticas para una convención nacional con objeto de constituir el Partido Nacional 

Revolucionario (PNR). 

Los motivos que influyeron en la t.;.reación del PNR fueron, principalmente: 

- La necesidad de contar con un organismo que unificara a los revolucionanos, ante su 

inminente dispersión por la muerte del caudillo. 

- La convención de crear una entidad encargada de reconstruir el pensamiento 

revolucionario. 

Asi, el PNR nació de una especie de contrato politice entre un poder central 

incapaz de dominar a la periferia y un conjunto de fuerzas locales sin medios para 

extenderse al resto del país. 

"'En marzo de 1929 se declaró formalmente constituido el PNR, con lo cual se 

constituyó como la segunda pieza clave del sistema. siendo la primera la figura 

presidencial, con sus amplias facultades'". 18 

1 .... edin, Tzvl •E! m!nlm•lo Presidencia¡-, Ahanza Edltorlal, M6x1co, 1't7B, p.41. 



Calles aparecia como el arbitro de la vida política nacional, con lo que logró 

integrar a sus hombres en el gobierno de Ortiz Rubio, Portes Gil, Luis Montes de Oca. 

Abelardo Rodríguez. etc. 

A partir de entonces, el partido y el gobierno. y más exactamente el presidente. 

debian realizar esfuerzos para unificar su criterio. y sus acciones debían apoyarse 

recíprocamente El partido no debía mteñerir en la acción del gobierno federal, sino 

buscar la manera de consolidarlo, imponiéndose a los intereses polit1co-reg1onales, una 

estrategia político-administrativa que decidida desde el centro. tuviera eficacia a nivel 

nacional, procurando resolver los problemas nacionales 

Para lograrlo, era necesario definir una disciplina política partidista a la que debían 

someterse los revolucionarios con ambiciones de ocupar puestos de elección popular 

Asimismo. se delineó una tendencia a " centralizar progresivamente el poder en el 

Ejecutivo federal, favorecida por diversos factores, como son: la estructura del partido 

oficial, cuyo jefe indiscutible es el Presidente de la República; debilitamiento de los 

poderes locales y disminución del poder político del ejército y otros más". 

De manera general, se puede apuntar que " la administración centralizada del 

Estado capitalista es condición imprescindible de su propia existencia, ya que la 

unificación del poder político evita la formación de núcleos autónomos que desafían la 



vida del Estado, es decir, la centralización política y adm1nistratwa es la mejor arma para 

combatir y ehm1nar la disgregación do los poderes locales'" 

En 1933 so debia designar al candidato a la presidencia para ol periodo 

1934-1940, por lo que se h1c1eron refor1nas substanciales en la estructura del partido Se 

proponia que, en adelante la cédula del partido fuese el ind1v1duo y no el grupo político 

Al n1od1ficar su c~tructura, el PNR quedó convertido en un verdadero partido y 

México en una nueva etapa de su vida política La reforma del PNR pareció ser la 

culminación de los esfuerzos realizados por el jefe rnáximo para instituc1onahzar el nuevo 

orden. Para ese entonces, el carden1smo habia formado una corriente de opinión pública 

y Lázaro Cárdenas fue postulado para Presidente de la República, posteriormente electo 

const1tucionalmente para ocupar ol cargo de 1934-1940 

201bldem .• p. 59 . 
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B. EL NUEVO ORDEN MILITAR 

Las tropas militares carecían de d1sc1phna y eran deficientes en cuanto a 

entrenamiento y mora1, por lo que ol m1htarismo aparecía revestido del dominio personal 

del caudillo sobre las masas 

Por lo tanto, una de las grandes preocupaciones de los gobiernos post~ 

revolucionarios fue la capac1tac16n de los miembros del eJérc1to, por lo que los sistemas 

de enseñanza y las escuelas fueron ampliadas 

'"Si los gobiernos tenían interés en modernizar la institución mihtar se debia a que 

buscaban su sometimiento, su control polít1co al E1ecutivo (entendido como una 

institución de gobierno, y ya no como un poder personal) y su papel dentro del Estado se 

debia limitar a la conservación del orden interno y la no part1cipac16n en los asuntos 

politicos·.21 

Al ejército se le asignaron funciones de vigilancia de puertos, fe.rrocarriles, 

ciudades, fronteras. carreteras. etc. Así. la administración militar se fue desarrollando y 

consolídando, de tal manera. que se perfeccionó un sistema estrictamente jerarquizado. 

creándose puestos de d1recc1ón centralizada con funciones concretas y especificas, 

dentro de una organización vertical que tendía r<lpiCamente a crear una conciencia, entre 

los soldados, de pertenencia a un ejército nacional y no a un grupo o caudillo. 

z,Rrve5. Sénchez. Roberto. op c1t p 273 
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Esta reforma militar permitió controlar a las tropas y oficiales para la pacificación y 

estabilidad política generando las cond1c1oncs min1mas para poder concentrar todos los 

esfuerzos on el propósito fundan1ontal. quo era la rcconstrucc16n económica Y la 

reorganización de la administración püblica. para, a través de ella. poder satisfacer las 

demandas de la población 

C. EL CONTROL POPULAR ViA LA CROM 

La atención a las demandas de obreros y campesinos era otro de los objetivos do 

los gobiernos post-revoluc1onanos para calmar las presiones sobre el sistema polit1co y 

lograr la pacificación social, y así. alcanzar la aceptación de parte de los grupos sociales 

mayoritarios, es docir. el gobierno generaria un proceso de leg1t1mación social. 

Para 1920 ya se había constituido una organización fuerte, articulado, a nivel 

nacional como lo era la CROM Durante el gobierno de Calles. la CROM vive sus 

mejores al'\os, pues logra la sind1caltzac1ón de los obreros y campesi"10S lo que provocó 

la ruptura política con otros partidos como el agrarista. patronales, católicos, etc. 

Al gobierno le interesaba promover la organización y sindicahzac1ón de los 

trabajadores, para así proceder a su control efectivo. Esta institucionalización de los 

conflictos y demandas sociales exigía la centralización de las funciones y la 

jerarquización de las responsabilidades con la mira de delinear una politica laboral, que 

si bien reconocía derechos a los trabajadores, también reconocía los derechos de tos 

empresarios. 



Entonces, se inicia un periodo de reorgan1zac16n de las masas trabajadoras quo 

culmina con el período del gobierno de Lázaro Cárdenas So debe reconocer que los 

gobernantes habían aceptado la importancia del problema laboral en el contexto de las 

ramas de la adm1n1stración pública. pero también señalaron la vital importancia del 

problema agrario y la necesaria e impostergable dotación de tierras a los campesinos. 

como un modio más para pos1b11!tar la instauración del nuevo orden 

Calles tuvo que aceptar que el agrarismo, tal como lo habian comprendido y 

practicado hasta ese momento, era un fracaso y que "la felicidad de los campesinos no 

podía asegurárselas dándoles una parcela de tierra s1 carecían de preparación y Jos 

elementos necesarios para cultivarlas". 22 

Por lo anterior los gobiernos buscaron organizar a las masas campesinas en 1orno 

a uniones, asociaciones, cooperativas, etc; como la única forma de obtener créditos de 

parte de las instituciones y empresas públicas. 

En el fondo de todo esto, la preocupación por la organización, y por lo tanto la 

disciplina de las masas obrera y campesina, se traducia en su control por parte del 

gobierno y no al de un politice. 

El reconocimiento de las demandas sociales. donde lo público se ubica por encima 

de los intereses privados, dentro del nuevo orden polít1co-constitucional, repercutió 

necesaria e inevitablemente, en la estructura del Estado. 

22 ValecUts, .Jos6, "Breye hi1torja de la revoluc16n mex1Canft·, Facultad de C1enc.ias. Poll11cas y Soc1al~s. de la UNAM, 
Edttoriel C.mblo XXI, Mé:KJCO. 1993, p 189 
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1.2.1.3. DEL MAXIMATO AL CARDENISMO 

Antes de la sesión del Congreso. en la que iba a ser nombrado el sustituto del 

presidente Calles, reunió a los altos JCfcs del CJ(Hc1to. n fin de que dejaran en libertad ~ 

diputo:idos y senado.-cs para clog1r al nuevo presidente. como es obvio. surgieron Jo~ 

pres1denc1ates Jasó Gonzalo Escobar. Juan Andr-ós /\Jn1aziin y Manuel Pórez Trcv1ño 

Mientras tanto. los miembros del Congreso trabaJOn en favor de un diputado, quien 

siendo presidento, pudiesen tutear ftJiindose en Em1l10 Portes Gil. 1nd1v1duo sin tradición 

polítrca. ni guerrera. Tampoco era persona en quien Calles confiara. pero el presidente 

creyó que elevado Portes Gil a la pres1denc1abl11dad por los diputados obrcgonistas, era 

el momento de reducir el 1nflu10 de éstos. hac1óndolo su propio candidato 

Con Portes Gil en la Presidencia se apaciguaron momentáneamente los apetitos 

de los generales, comenzando una temporada de c1v1hsmo aunque precaria. ya que 

Portes Gil tomó posesión el primero de diciembre de 1 928. para entregar el poder a su 

sucesor el 5 de febrero de 1930 

El naciente agrupamiento (PNR) candidatizó al ingeniero Pascual Ort1z Rubio, 

embajador mexicano en Brasil. en tanto que el partido antirreelecc1onista decidió apoyar 

a Jasó Vasconcelos. La época del civ11ismo parecía hincarse de manera definitiva en el 

país. 

Más que educador y filósofo, Vasconcelos se creía un eminente político. y como 

Calles sabia que Vasconcelos jamás se uniría al partido obregonista, debido a sus 

resentimientos, creyó conveniente alimentarle todas las esperanzas de una victoria . 

... 



La lucha entre los dos candidatos fue muy desigual, ya que. por otro lado, Ortiz 

Rubio contaba con todos los recursos del Estado, mientras quo su oponente se resolvía 

en medio de la pobreza. El 17 de noviembre se efectuaron las elecciones resultando 

electo Pascual Ort1z Rubio Vasconcelos sahó del país el 2 de diciembre, habiendo 

expedido previamente un plan desconociendo a la autoridad nacional y convidando al 

pueblo a la rebelión 

Ortiz Rubio mantuvo notable ecuanimidad frente a sus detractores, quienes vieron, 

en esto, un signo de debilidad e ineptitud del Presidente, y con ello siguieron no sólo 

demostrando a don Pascual, sino envenenando al general Calles, a quion sus aduladores 

llamaban Jefe Máximo de la Revolución, a pesar de que el propio Calles quería dar fin al 

culto a la personalidad. 

El fracaso en la presidencia de Ortiz Rubio no era otro que el del régimen de 

partidos. El PNR, tratando de intervenir en la política presidencial, pareció contrariar la 

constitucionalidad. De todo esto vino la amenaza para Ortiz Rubio, y el surgimiento de 

otro hombre, a quien voces interesadas presentaron como el salvador de la situación: el 

general Lázaro Cárdenas. 

El primera de septiembre de 1932, Ortiz Rubio presentó su renuncia a la 

presidencia. Cuatro días después de la renuncia el Congreso eligió, por insinuación del 

general Calles, al general Abelardo Rodríguez, coma presidente interino. 
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A mediados de 1933, el Presidente Rodríguez convocó a sus colaboradores y al 

presidente del partido revolucionario a una reunión, con el fin de formular un programa de 

gobierno para la admin1strac1ón del periodo 1934-1940. y que seria d1scut1do en la 

segunda convención del PNR. 

Una vez realizado el proyecto del programa, el presidente lo revisó y lo envió al 

partido, convirtiéndose con el tiempo. en el plan sexenal 

En diciembre de 1933. Lázaro Cárdenas era postulado candidato presidencial por 

el PNR. y en julio del año siguiente. obtenía el triunfo eloctoral, por abrumadora mayoría, 

para el periodo 1934-1940. con esto pasaba a ser el primer Presidente de la República 

cuyo partido político le ofrecía un programa de gobrerno. 

Dentro del plan sexenal quedaron consignados un conjunto de objetivos generales 

para las diversas dependencias del E1ecutivo Federal, pero también señalaba los 

principios referidos en la constitución de 1 917. 

El plan debía llevarse a cabo en seis etapas anuales sucesivas, cada una de las 

cuales debía ser planeada y calculada por el Ejecutivo. exponiendo los lineamientos, ante 

Ja nación, cada primero de enero. 

La administración de Lázaro Cárdenas se caracterizó por una constante 

movilización de las masas sociales. La acción del aparato estatal buscó instaurar un 

patrón de racionalidad sobre las relaciones de producción, las actividades económicas, 

pero se pedía a fas clases que actuaran dentro de la esfera de la legalidad 



A diferencia de otros paises. la burguesía no creó al Estado nacional, sino que 

más bien el Estado creó a su burguesía, la cual habia estado estrechamente vinculada a 

éste en su proceso de desarrollo. 

Las organ1zac1ones s1nd1cales se consolidaron. no en franco enfrentamiento con la 

burguesía. sino en el marco de una relación de cl1entchsmo con el Estado mismo. De la 

misma manera, el Estado creó a su campesinado. incorporándolo al sistema a través de 

la reforma agraria y los mecanismos de control quo representan el ejido y las 

organizaciones campesinas vinculadas al poder (CNC). 23 

Por su puesto, seria un absurdo afirmar que el Estado mexicano creó 

históricamente a las clases sociales, lo que afirmamos es que el Estado mexicano generó 

la pa~icipación de estas clases en el sistema político En consecuencia guardó para si 

una enorme capacidad para movilizarlas hasta hoy en dia. 24 

En sintesis, ·en los treinta, se opera una transformación radical de la economía, al 

impulsar el gobierno una serie de medidas que transformaron las relaciones existentes .. 

El Estado rescató el manejo soberano de actividades básicas que estaban en poder 

extranjero ... El reparto agrario y la expropiación de los ferrocarriles y el petróleo fueron 

factor especial que dieron un gran impulso a la magnitud y dinamismo del mercado 

interno y establecieron las bases del desarrollo industrial" 25
• 

2S Uv811e Berrone5, Ricardo, ·Estado Gobierno y Pollt1cas PUbl1cas·, Colegio Nacional de C1enc1as Pollt1cas y Adm1nis· 
tt•ceón PUblica. MOx1co, 1996, P 3 !: :,:ne; :.~~ndo. ·Lázaro Cárdenas y ta Revoluc16n M~.-:1cana·, México. 1986, p.51 
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Finalmente, la expulsión de todos los elementos callistas. y del mismo Calles del 

gobierno. por parte do Cárdenas, al callf1carlos de elementos perturbadores de la paz 

pública. significó el logro de la autonomía y consolidación total del Ejecutivo en el nuevo 

sistema, tema en que se ahondará en el siguiente capitulo. 



CAPITULO 2 

NUEVA CONCEPCIÓN DEL ESTADO: 

CRISIS Y CONTROL SOCIAL 

2.1. Limites estructurales del Estado de bienestar 
2. 1. 1. El milagro económico y el desarrollo 

estabilizador (1940-1970) 
2.1.2. El desarrollo compartido (1970-1982) 

2.2. Crisis del Estado de bienestar 

2.3. Nuev• concepción del Estado. La globalización 
rnundi•I 

2.4. El nuevo Estado 

2.!5. El nacimiento del E•tado liberal aocial 
2.5.1. El liberalismo 
2.5.2. Neoliberalismo y liberalismo social 

2.6. La presencia de los técnicos 
2.6.1. Los técnicos en el aparato gubernamental 
2.6.2. Los tecnócratas en el poder 



CAPITUL02 

NUEVA CONCEPCIÓN DEL ESTADO: CRISIS Y CONTROL SOCIAL 

2.1 LIMITES ESTRUCTURALES DEL ESTADO DE BIENESTAR 

Para poder 1ntroduc1rnos y comprender el tema que nos ocupa en el presente 

capitulo, se ha considerado importante plantear. antes que nada. en dónde quedaron 

esos limites estructurales del llamado Estado de B1onestar, el paso por el milagro 

económ1co; la implantación del modelo de desarrollo estabilizador y del desarrollo 

compartido, para llegar a la crisis y agotamiento de estos modelos, que nos permita 

planear y entrar de lleno a la nueva concepción del Estado 

La cns1s de 1929 marca un cambio en la relación entre Estado y economía. queda 

manifiesto que el libre mercado, por si sólo, es incapaz: de proveer bienes públicos, lograr 

una distribución de la riqueza nacional y crear instituciones de bienestar para la mayoria 

de la población. 

Esta consideració1, tuvo un amplio consenso en gran parte de la comunidad 

internacional, posterior a la Segunda Guerra Mundial. se adopta una mayor intervención 

estatal, impregnada de instituciones de beneficio social que, en conjunto. forman el 

•Estado de Bienestar". 

El Estado, en México. con apenas una incipiente burguesía nacional, se ve 

obligado a intervenir mayormente en la economía, con el objeto de lograr un bienestar 

Social y, además, alentar y ampliar el consumo; por lo que interviene directamente en la 

producción y/o provisión de bienes públicos. 
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Es importante ser"\alar que, el Estado benefactor, se sustenta en las tesis 

keynesianas, que proponen politicas de pleno empleo y la necesidad del manejo estatal 

de la demanda, por medio del gasto público, orientado. éste. principalmente al gasto 

social. En lo económico, su principal objetivo consiste en el crecimiento del consumo 

privado impulsado por el gasto público 

Los rasgos característicos del Estado mexicano durante un lapso de cincuenta 

ai'íos que abarca de (1930-1980) definen un Estado árbitro de las condiciones de 

organización y desarrollo del sistema económico nacional, con los siguientes elementos: 

nacionalismo económico, alianza entre el Estado y los sindicatos. y la rectoría económica 

del Estado. dentro de un régimen de economía mixta. 

En esta fase del desarrollo histórico, el Estado mexicano adquiere los rasgos de un 

"Estado paternalista". puede actuar con relativa autonomia, dado que, el nivel de 

desarrollo de las fuerzas productivas es muy bajo, pero que va a orientar su actividad al 

fortalecimiento de las clases dominantes (burguesía nacional y extranjera) . 

... 



2.1.1. EL MILAGRO ECONÓMICO Y EL DESARROLLO ESTABILIZADOR (1940-1970) 

A par1ir de 1940 y hasta 1970, el pais v1v1ó lo que se ha denominado como '"milagro 

económ1co'", caracterizado por un crec1m1onto económ1co 1n1nterrumpido -el P.1 B. creció 

en 6 Sºk en promedio anual- La intervención del Estado fue fundamental, al crear las 

cond1c1ones necesarias para la acumulación del capital, no sólo en cuanto a la 

infraestructura productiva. sino que también se ocupó de industrias estratégicas. como el 

petróleo y la electr1c1dad. y prornov1ó, de manera dec1d1da. la part1c1pac1ón de los 

particulares on el desarrollo cconórmco. via política fiscal regresiva. el otorgamiento de 

crédito barato y la protcccrón de la industria nacional por medio de aranceles altos 

En este marco, se inserta el proyecto de industrialización basado en la sustitución 

de importaciones en la década de los años cuarenta y cincuenta El Estado apoyó a Ja 

industria privada nacronal. mediante un desarrollo económico endógeno. ante la 

coyuntura provocada por la Segunda Guerra Mundial, por lo que el país se vio en la 

necesidad de sustituir ciertas importaciones. Paralelamente a ello, el Estado realizaba 

una serie de medidas proteccionistas y diversos apoyos a la iniciativa privada 

Bajo este periodo, la part1cipac16n directa del Estado en la estructura económica se 

orientó principalmente en dos rubros. el establecimiento de la industria básica, la cual 

estaba constituida por organismos como la Comisión Federal de Electricidad, PEMEX. 

Altos Hornos de México. Ferrocarriles Nacionales de México, etc. Como se ha señalado, 

_el Estado mexicano se preocupó por preservar la independencia económica mediante el 

control directo de las actividades indispensables para el desarrollo económico del país. 
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La otra vertiente en la intervención estatal, se refiere al proceso de ordenamiento y 

regulación 1urid1ca de la act1v1dad económica Se dan una seno de mod1das legislativas 

que tienen como finalidad 1ncent1var el desarrollo oconom1co por modio de instrumentos y 

medidas como la desgravación, exenciones tributarias. estirnulos a la 1ndustr1a. etc 

Sin embargo, la intervención del Estado en la economía demandó fuertes 

erogaciones púbhcas que se rofleJaron en crecientes déf1c1ts. que no podían ser cubiertos 

con lo ingresos propios, dados los ba1os impuestos en apoyo a la industria. De tal suerte 

que el Estado financió su déficit primeramente con los ingresos provenientes del comercio 

exterior y ut1hdades de las empresas públicas. luego se recurrió al uso de mecanismos 

inflac1onar1os. ausp1c1ados por el Banco de México y finalmente, es a partir de los arios 

cincuenta que se comienza a recurrir con mayor frecuencia a las créditos externas 



2.1.2. EL DESARROLLO COMPARTIDO (1970-1982) 

A m1cios de los años setenta. el país había ya experimentado una gran 

transformación de su estructura. el crecimiento económico y la estab1J1dad politica habían 

hecho posible dichos cambios. Sin embargo, también se originaron saldos negativos, 

aumentando las desigualdades sociales, debido a la mala distribución de la riqueza y a 

una inadecuada estructura industrial, ya que las demandas por servicios de salud, 

seguridad social y educactón rebasaron. por mucho. Ja capacidad de respuesta del 

Estado. Esta crisis, por otra parte. mostró la incapacidad del Estado mexicano para dar 

una respuesta polittca a las demandas de democrat1zac1ón, ut1l1zando. en su lugar, la 

fuerza pública (1968). 

La respuesta a la crisis por parte del gobierno de Luis Echeverria Álvarez, en el 

ámbito político, consistió en un aperturismo gradualista muy limitado, que se caractenzó 

por una reforma electoral, con el objeto de recuperar la legitimidad perdida; sin embargo, 

dicha reforma sólo mantuvo intacto el status quo, e inauguró una etapa de gradualismo 

político que continúa hasta el día de hoy. 

La política adoptada consistió en una mayor intervención estatal, que se tradujo en 

un crecimiento, sin precedentes, del sector paraestatal y una desmesurada expansión del 

gasto público. 

Lo anterior refleja la consolidación del Estado de bienestar en México. pues es en 

el régimen de Echeverria cuando se dan las polítícas más lúcidas de beneficio social, las 

cuaJes se dan en la constitución y fortalecimiento de los organismos de asistencia social, 
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bajo una administración tripartita (Estado, empresarios y trabajadores). como·. lMSS. 

ISSSTE. INFONAVIT. FONACOT, etc. Instituciones que conformaron la columna vertebral 

del Estado benefactor. por lo que el gobierno obtuvo un doble beneficio, ya que se 

reconstituía el consenso y leg1tim1dad. al mismo tiempo que se subsanaban los 

desequilibraos sociales acumulados en et desarrollo estabilizador 

Sin embargo, la crisis de 1982 hizo tnzas .. el milagro económico" e invalidó los 

proyectos automatistas del Estado por superar la dependencia externa y lograr el 

desarrollo autosostenido, como se expone, más ampliamente, en el siguiente apartado. 



2.2 CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR 

Es la década de Jos ochenta. la que se considera como ef punto más álgido de la 

crrsis del Estado de bienestar EJ modelo de desarroUo de sustitución de importaciones. 

que se implantó en México, duró un gran lapso de tiempo, que abarcó desde 1940, hasta 

principios de la década de los ochenta y se dividió en dos grandes etapas. Durante la 

primera. de 1940 a 1958, donde se prueba propiamente el modelo, es la etapa de Ja 

industrialización de bienes de consumo. La segunda etapa es conocida como la del 

•desarrollo estabilizador'", abarca de 1958 a 1982. y es aquí donde la industrialización se 

basa en bienes de consumo duraderos y bienes de capital intermedios. 

El crecimiento sostenido de la demanda y el vertíginoso desarrollo industriaJ no se 

logran gracias a la modernización de la economía mexicana en este periodo; al contrario, 

se logra debido a los bajos salarios y a la constante reducción de Jos mismos, así como 

por la poca valorización de Ja mano de obra, que no es altamente calificada. 

En fo que respecta a las exportaciones en este período. éstas se caracterizaron por 

un cierto dinamismo, aunque de bienes de bajo valor agregado. México se constituyó en 

un país exportador de materias primas en tanto que importaba, en proporciones cada vez 

mayores, productos industriales, principalmente, medios de producción. Estas 

contradicciones conllevaron a crecientes déficits comerciales. Es importante señalar que 

las grandes empresas transnacionales se constituyeron en exportadoras netas de 

productos mexicanos. 

---------·---------------------.. ·- -··· ,. .. --. 



Esta situación llevó a una cnsts cuyos efectos mas evidentes fueron un déficit en la 

ba1anza comercial, inflación. endeudamiento externo, ele Así, el desarrol1o del modelo se 

mantuvo hasta princ1p1os de los años ochenta, cuando comenzaron a emerger sus 

contradicciones intrínsecas que generaron situaciones como las siguientes· 

• A medida que se dto una mayor sust1tuc1ón de bienes de consumo duraderos e 

intermedios, fue necesario importar cada vez mayores cantidades de bienes de 

producción, para lo cual se requirió de enormes fluJOS de capital, lo que provocó graves 

problemas en la balanza de pagos haciéndose ésta deficitaria; pues se recurnó al 

endeudamiento externo y a la pérdida de divisas por la inversión extranjera directa, a 

través de regalías. 

• El abandono del desarrollo en el agro para propiciar el crecimiento industrial. condujo a 

la pauperización de dicho sector. 

Una de las razones principales de la crisis es que, hasta 1980, se mantuvo un 

esquema de política económica basado en la exportación excesiva de petróleo, 

endeudamiento externo y contención de salarios, lo cual provocó, que cuando se dio el 

desplome de los precios del petróleo. asi como de otras materias primas a nivel 

internacional y un alza en las tasas de interés, (pasan de un 6ºA:t a un 20º.k en 1980), 

aunado al deterioro de la balanza comercial de los paises del tercer mundo y el 

proteccionismo comercial de las paises industrializados, la llamada crisis del sobre 

endeufjamiento de los paises en vías de desarrollo. 



Nuestra nación había basado su desarrollo en el auge petrolero, convirtiéndonos 

en monoexportadores. por lo que la consecuencia fue altos costos políticos. económicos y 

sociales 

Es importante seflialar que la cns1s que padeció el pafs fue producto de un 

agotamiento del Estado mexicano, pues había quedado rebasado en su capacidad. La 

crisis tuvo caracterfsticas estructurales que trascendieron a todos los ámbitos, pero, 

además, cabe hacer mención que las causas de dicha crisis fueron de carácter 

endógenas y exógenas Jo que formó parte de Ja crisis del capitalismo a nivel mundial 

Un hecho que cabe mencionar, por su importancia y su impacto causado, es el 

'"boom petrolero'" de los a~os setenta, tiempo durante el cual, se originó un desarrollo y 

crecimiento aparente más que real, debido a que la crisis del modelo se gesta a partir de 

la imposibilidad de éste para generar una integración productiva, lo que se traduce en la 

apertura al exterior debido a las mayores necesidades de financiamiento que en ese 

momento existían, principalmente se recurrió al crédito externo de los bancos 

internacionales, a tasa de interés sumamente altas haciendo a 

prácticamente imposibles de pagar. 

estas deudas 

Para agosto de 1982, se llegó al punto más álgido de la crisis, el país no podía 

hacer frente al servicio de la deuda. fue así que un mes más tarde se tomó la decisión 

histórica de nacionalizar la banca e introducir el control cambiario atacando a fondo la 

especulación con la firme intención de reordenar las prioridades para Ja utilización de las 
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d1v1sas. Como respuesta 1nmed1ata se desarrollaron una seno de políticas de austeridad 

Las consecuencias fueron el desempleo y la reducción dol salario mínimo 

Cabe hacer mención que, de 1973 a 1982 la rnayori::"l de los países desarrollados 

tuvieron una desaceleración econórn1ca. que se cornplerncnta con la caída de la tasa de 

ganancia y la 1nflac1ón, lo que provocó que en nuestro pais se cayera en una 

"estanflación" (estancamiento con 1nflac1ón). por lo que resultaba necesario revisar el 

papel del Estado en la economia, así como buscar nuevas políticas que le devolvieran la 

credibilidad ante un pueblo demandante de mejores cond1c1ones de vida 

Es en este periodo cuando los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra realizan 

un análisis de la situación. llegando a la conclusión de que el Estado interventor es la 

causa de los desaciertos económ1cos y que sólo lograba que se prolongase y 

profundizara la crisis Esta critica fue apoyada por grupos financ1eros, empresarios e 

industriales, por lo que se pronunciaron por un Estado rector de la vida económica y ya no 

más promotor. Lo que provocó que más tarde se adhirieran paises de América Latina 

como México, Chile y Argentina. 
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2.3 NUEVA CONCEPCIÓN DEL ESTADO. LA GLOBALIZACIÓN MUNDIAL 

El mundo ha evolucionado a pasos agigantados. y el proceso de globalización1 

económica es, hoy en día. la nueva concepción de verlo. 

El comercto internacional avanza paulatinamente hacia la integración e 

interdependencia, sustentado en el libre intercambio de bienes y servicios entre las 

naciones. La globahzación supone que el capitalismo eliminaría las fronteras, creando un 

sólo mercado mundial, reduciendo cualitativamente la importancia de los Estados-Nación 

en la regulación de las relaciones económicas 

La globalización es un cambio estructural, que está relacionado con la evolución en 

las formas de operación de las grandes empresas multinacionales, hacia esquemas 

globalmente integrados, aprovechando los avances en el terreno de la microelectrónica 

primero, y las telecomunicaciones posteriormente, a fin de introducir toda una 

racionalidad capitalista en las actividades industriales. de servicios y agricolas. 

Son ahora la globalización, la interdependencia y la incertidumbre, las tres nuevas 

características y, al mismo tiempo, causa y producto de los cambios estructurales y 

transformaciones en la organización y operación del propio capitalismo. 

Así, el desarrollo de los acontecimientos a lo largo de la década de los ochenta. 

tiene, como premisa, las relaciones económicas internacionales, haciéndose evidente un 

Es importante set'lalar que e:.1a es una idea que so empieza u go!>t.-1r do..•:.de los. afio:;. .&etenta, 
pera salir de la crisis mundial y !.P. enlaza con 111 actual revoluc•On c.,,,n11f1ca y tccnológ•Ca 

como una respuesta 
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nuevo ,.-aparto del mundo entre las grandes potencias por el acceso a los mercados. De 

esta forma, se constituyen bloques económicos regionales. con alto grado de 

proteccionismo como lo son la Unión Europea. con Aloman1a encabezándolo. el Japón y 

la Cuenca del Pacifico y el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. firmado 

con los Estados Unidos, Canadá y México 

BaJo este contexto globahzador, del cual México era aún parte potencial, el QUE! 

obliga a dar un vira1e en el Estado mexicano. de1ando atrás el Estado benefactor. Al inicio 

de la década de los ochenta. México era un país que habia evolucionado. y sobre el cual 

estaban puestos los ojos del mundo financiero, p•.ies representaba un botín petrolero, sin 

saber que sólo dos años más tarde. se desga1aria en una cnsis sin precedentes en su 

historia, hasta ese momento 

Lo anterior, fue llevando, poco a poco, a buscar et insertarse en esa nueva 

concepción del Estado, tal como se expondrá en el siguiente inciso . 
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2.4. EL NUEVO ESTADO 

El nuevo Estado ahora se basará en un monetarisrno que tiene como eje el 

mercado. Recomienda una polihca económica monetaria de contracción para frenar la 

inflación y asi lograr o\ desarrollo. argumentando que las tasas impositivas del gobierno y 

el déf1c1t fiscal de éste. hace bajar la producción y la frena 

Por lo anterior. propone la elim1nac1ón del Estado Keynes1ano y el regreso a un 

Estado clásico, para que, en los paises en desarrollo, se equilibre también su déf1c1t. 

El árgano director de esas polit1cas de recomendación a los paises desarrollados, 

específicamente los que se encuentran en vías en desarrollo. es el Fondo Monetario 

lntemacional. que recomendó a paises como México, tres ejes fundamentales para el 

logro del .. equilibrio"' económ1co: la reducción del gasto público. el saneamiento de las 

finanzas públicas y la apertura al exterior. 

Estas políticas fueron adoptadas desde el periodo de Miguel de la Madrid, en 

cuanto a la aplicación de su politica económica. Es así como la fortaleza del sistema 

político mexicano. creada entre los gobiernos de Calles y Cárdenas, experimentó su 

prueba más dificil en la crisis económica de 1982. 

Así. durante el mandato de Miguel de la Madrid, y ante un contexto sumamente 

drt"icil por las presiones internas y externas, se propone un cambio "estructural" ante una 

sociedad mexicana que ahora esta más informada, más activa y participativa. por lo que 

65 



juega un papel importantisimo en el cambío que se demanda. La respuesta a esta 

demanda se insertaría en una corriente neoliberal. 

.. 



2.5 EL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBERAL SOCIAL 

2.5.1. EL LIBERALISMO 

Liberalismo sign1r1ca "Ja valoración de la libertad. la defensa del derecho del 

hombre a la libertad de un orden de Ja vida humana en sociedad. en que ese derecho a ra 

libertad privada, que corresponde a la dignidad de la persona, se respeta, se protege y se 

pone, de fundamento, el orden de la comunidad " 2 

El liberalismo auténtico está fundado en el respeto a la dignidad personal del 

hombre. Este liberallsmo ha demostrado que no posee una doctrina social propia. la tiene 

en común con el individualismo. Sin embargo, tanto en el terreno de la poJittca, como en 

el de la economía ha hecho historia la doctrina de la libertad. 

Nació en Europa con una tensión básica, la que se da entre los principios de 

igualdad y libertad, y en su práctica. se inclinó por fa libertad y sacrificó fa igualdad, al 

dejar de lado ésta, hizo desigual el disfrute de la primera En esta medida, el 

neoJiberalismo, que tanto pugna por la libertad, bajo muy distintas prédicas y acciones, 

tiene, como caracterist1ca esencial, el olvidarse de los colectivos reales, de los sujetos 

sociales que forman conjuntos con cohesión propia, y por lo mismo, deja de lado el 

problema que a ellos más preocupa, el de Ja desigualdad. 

" Oswald Van Avefl Breunlng, ·e1 Ltberalisrno·, en Colegio Nacional de Ciencias Pol/t1cas y Administración Pübhca, ·¡¡_¡ 
UbftaUsmo Soc11r, México, 1992, p. 31 
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2.5.2. NEOLIBERALISMO Y LIBERALISMO SOCIAL 

El neohborahsmo tiene su patria en la c1enc1a económica Esta corriente llega en el 

momento en que asistimos a los fracasos de la intervención del Estado en la dirección de 

los negoc1os, tanto en forma de econon1ia dmg1da. como en la llamada política del empleo 

para todos med1anto el art1f1c10 del ~dinero fácil". Estos fracasos han dado gran 

popularidad al neollberahsmo en amplios circulas de hombres de empresa. 

Es una tendencia que se ha desarrollado de manera acelerada y universal, 

teniendo como base de su planteamiento tesis contrarias a la actividad del Estado en la 

economia, dado que postula que el mercado libre es la fórmula aconsejable para 

garantizar el bienestar 1nd1v1dual y social 

La propuesta neoliberal implica una mayor participación privada en la economía, 

sobre todo. en las áreas que son rentables y, como contraparte, una disminución del 

Estado en la economía. Según la lógica neollberal, la participación del Estado en la 

economía la alianza con los sindicatos, constituyen obstáculos para el crecimiento 

económico, por lo tanto. se debe instaurar un sistema regido por las fuerzas del mercado. 

por lo que el Estado debe restringirse a sus funciones tradicionales de vigilancia. 

cumplimiento de las leyes, defensa de la soberanía, seguridad nacional, hacienda y 

relaciones exteriores. 

Tiene una concepción basada en una diversidad de autores que han nutrido sus 

conceptos y teorías. Entre los que destacan. 
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• Adam Smith 

• Ludwig Van Mises. 

• Mllton Friedman 

• Vilfndo Pareto 

• Carl Popper 

• James Buchanan 

El marco filosófico y político del neoliberalismo está dado por tos siguientes puntos: 

1) Los recursos económicos son escasos y se aprovechan mejor con alternativas a 

escoger; 

2) Es necesario desestatizar las relaciones económicas; 

3) Deben disolverse las instituciones corporativas. los privilegios gremiales y tos 

monopolios estatales; 

4) La libertad individual es el factor principal para asegurar el bienestar social; 

5) Combina la igualdad de oportunidades con la responsabilidad individual; 

6) Apego al Estado de Derecho; y 

7) Que la democracia es condición de la sociedad libre. 3 

En el terreno ideológico, la crítica en la relación Estado-sociedad civil. La 

embestida ideológica-política del neoliberalismo atenta contra la libertad colectiva como 

libertad política. El diagnóstico de Friedman, de la causa de la crisis actual, radica en que 

las sociedades contemporáneas están sobregobernadas. comulga con la idea de que las 

s Góinez Emete110, ·Renexlones 5'0bre el Neollberahsmo·. on ·La Rolorm.1 del Estado· las razones y los argumento~ •. 
Instituto de Estudios Polltlcos y Soc1ales, M6x1co. 1990, pp 42-46 
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relaciones sociales 1nst1tuc1onallzadas en la democracia representativa, lejos de constituir 

hbenades de expresión. de prensa y de elección. s1gn1f1ca, en realidad, una forma 

encubierta de coacción y arbitrariedad 

La critica neohboral al Estado interventor se da en tres puntos fundamentales 

1. El Estado como promotor de la demanda 

2. la manutención de un aparato amplio de bienestar social 

3. El aumento sistemático de los salarios en detrimento de la capitalización de la 

empresa 

Desde el punto de vista de la corriente neoliberal se tradujo en una mayor inflación, 

disminución de Ja tasa de ganancia, sustitución de la iniciativa privada por parte del 

Estado; Jos gastos sociales del Estado son primordialmente improductivos, lo único que 

generan es escasez de recursos para Ja inversión productiva y un aumento en los 

impuestos para mantener el gasto del Estado. 

Si bien es cierto que la inflación y la disminución en la tasa de ganancia. son 

argumentos que efectivamente se relacionan con Ja crisis del Estado benefactor, 

corresponden a la lógica capitalista del ciclo económico dentro del pensamiento 

neofiberal. 

Entre las recomendaciones del neoliberalismo, en materia monetaria, se 

encuentran: 

:.. R..:lucc:ión del gasto público. 



Desmantelamiento del Estado benefactor. 

Privatización de empresas y ámbitos estatales. 

Los aspectos anteriores parten del contenido que el liberalismo del siglo XVIII 

postula y retoma para argumentar en la actualidad los aspectos doctrinanos que el 

Neoliberalismo defiende e inst1tucional1za. 

Sin embargo, cabe precisar que la conexión doctrinaria entre el liberalismo y el 

neohberahsmo no implica que sean lo mismo. "'Entre el siglo XVIII, que corresponde al 

liberalismo, y el siglo XX, que da cabida al neoliberalismo, hay una diferencia que se 

manifiesta en que éste es más radical en cuanto a los planteamientos que defiende'"• 

Así, los planteamientos neoliberalistas, que hoy adquieren una gran relevancia por 

su aplicación, no sólo en otro paises sino incluso en el nuestro son: 

1) La importancia del dinero para regular el control de la masa monetaria. 

2) La privatización de la esfera económica. 

3) La intervención del Estado en asuntos macroeconómicos, tales como la balanza de 

pagos y los equílibrios fiscales y monetario. 

4) La coinversión pública y privada en renglones de orden público como las carreteras, 

telecomunicaciones, etc. 

5) Auspiciar la competencia a partir de relacionar el tamaño del mercado con el tamaño 

de las empresas. En caso de que surjan oligopolios, serán considerados naturales. 

lb1dem. p 48 
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6) Eliminar subs1d1os, servicios gratuitos y Ja as1stenc1a social como modo de distribuir Ja 

riqueza social 

7) Que Ja pobreza sea atendida como procedimientos de carácter potílico para mitigar la 

desigualdad social :i 

El neol1beral1smo a srgnif1cado la tesis que a venido a suplir los principios y 

acciones del Estado de bienestar (Keynes) anteponiendo el concepto de economía social 

de mercado por lo que para descalificarlo, ha hecho las siguientes propuestas: 

1) Intensificación de la apertura económica, comercial y financiera. 

2) Impulsar la desregulación, Ja desburocratización y la liberación de Jos procesos del 

mercado. 

3) Replantear la actividad del Estado, estimulando su función de promotor no la de rector 

de la vida económica. 

4) Reducir el tamaño y gastos de la administración gubernamental. 

S) Que el mercado resuelva los desajustes entre el capital y el trabajo 

6) Vender el patrimonio estatal y nacional al capital privado principalmente las empresas 

públicas. 

7) Reducir el gasto dedicado a las políticas de bienestar social. 

En síntesis, el neoliberaJismo (liberalismo social), en lo que va de un poco más de 

dos sexenios de aplicación en nuestro país, no ha garantizado. ni la igualdad de 

s lbidem, pp. 46-56 



oportunidades entre los individuos, ni mucho menos a contribuido ha disminuir el 

deterioro en los niveles y condiciones de vida de la población 

Ubicados dentro del contexto nacional, podemos decir que a partir de la crisis de 

inicios de los arios ochenta el gobiorno se vio en la forzosa necesidad de implementar 

modificaciones decisivas, tanto en el comportamiento y estructura del gobierno, como en 

Jas relaciones de éste con los diversos sectores sociales Modificaciones que tienen 

como objeto primordial el abandono cada vez más acentuado de los rasgos peculiares del 

Estado surgido durante la revolución de 191 O, dado que la crisis había puesto en jaque la 

forma tradicional del ejercicio del poder político en el México posrevolucionario, 

caracterizado por la estrecha vinculación de éste con la población trabajadora Es así 

como la hegemonia del partido oficial pasa por una de sus etapas más criticas, pues 

ahora, resulta evidente, como nunca antes, su incapacidad para articular y canalizar las 

demandas sociales. 

El pensamiento político mexicano se basa en categorías que dan un lugar 

prioritario a lo social y a los sujetos colectivos. Como resultado de ello, ciertamente, la 

revolución de 191 O, a partir de su triunfo mililar y su institucionalización. desplazó lo 

individual, dándole prioridad a lo colectivo, teniendo como objelivo alcanzar Ja tan ansiada 

equidad social. En Ja actualidad. dicha categoría sólo se ve como un contenido político, 

es decir, se privilegió la organización colectiva y se restringió la participación individual. 

No fue sino hasta principios de los aftas setenta, cuando el capitalismo empezó a 

abandonar el intervencionismo. reflejado en el bieneslar y fa planificación centralista. 



México, no fue ajeno a esas presiones mundiales, por lo que durante dos sexenios se 

han instrumentado políticas tendientes a revertir la incapacidad existente dando Jugar, 

precisamente, a una transformación más compleja. pero nocesana, que se enmarca en la 

reforma del Estado, la cual pretende llegar a un proceso do formación del Estado menos 

social y más priorítano. y dar principio al Estado más social por responsabilidad 

compartida, con un firme compromiso de JUst1c1a social y democracia. para cumplir con el 

espíritu original de la constitución de 1917. 

En 1992 se inicia la instrumentación de Ja ideologia que encausará este cambio, 

ideologfa bautizada como liberalismo social, la cual cuenta con una legitimidad histórica 

propia y una filosofia politica bien estructurada, que viene a dar forma y cauce ideológico 

a la reforma del Estado, por lo que Ja vigenaa de la revolución mexicana y su reencuentro 

con el liberalismo, fue el tema prímordial del discurso de Carlos Salinas en el LXIII 

Aniversario del PRI. en el cual expuso, ante la nación, un programa compuesto de diez 

puntos. guiados por el liberalismo social: 

1. La soberanfa 

2. El Estado. Dice: ·Nuestro liberalismo social promueve un Estado solidario, 

comprometido con la justicia social que trabaja, siempre. dentro del régimen de 

derecho para conducir el cambio en el marco de la ley. manteniendo la estricta vigencia 

y la protección de los derechos humanos. En el ámbito económico, el liberalismo social 

--..ne que el mercado sin la regulación del Estado fomenta el monopolio, incrementa 

le injusticia y meaba por cancelar el propio crecimiento. Por esta razón, el liberalismo 

aoci8I propone un Estado promotor. que alienta Ja iniciativa. pero que tenga Ja 



capacidad para regular con firmeza las actividades económicas y evitar, así. que los 

pocos abusen de los muchos. "' 15 

3. La justicia social 

4. Las libertades 

5. La democracia 

6. La educación 

7. El campo 

8. Los indígenas 

9. La alimentación, la vivienda, la salud y la calidad de vida 

10.La ideología del partido. 

Además, seftaló que •ta reforma de la Revolución da vigencia y relevancia al 

liberalismo social, que caracteriza nuestro concepto histórico sobre el país, y lo hace para 

alcanzar las metas de soberanía, de justicia, de libertad y de democracia. Construimos. 

así, una nueva perspectiva de la revolución, adecuada para nuestros tiempos, orgullosa 

del pasado"7 

Se precisa que la vigencia se funda en el reconocimiento de la existencia de 

sectores sociales y no sólo de actores individuales, como lo postula el neoliberalismo. 

Por ello, las reformas, se proponen garantizar y alentar la inserción de los individuos, 

como ciudadanos independientes y con derechos propios, ya que la inserción en un 

• 8alnaa de Gort•rt. Carto•. "'El L!bftal!smo Social nun1rp cammo"', en Colegio Nacional de Ciencias Polft1cas y Ad
miN81recfón Püblic., "'L• Beromia def •• op.e1t. p. 20. 

7 lltidern, p. 21. 
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colectivo fortalece la condición ciudadana de los participantes. al mismo tiempo que 

favorece la defensa do sus derechos, en el caso de los grupos menos favorecidos. 

Con lo antenor, el llberaltsmo social viene a dar forma y cause ideológico a la 

reforma del Estado, es por ello. que se da el reencuentro entre la Revolución Mexicana y 

el liberalismo, pues éste .. reconoce la importancia de los actores sociales -su derecho a 

organizarse y participar en la definición y configuración de las políticas públicas y, sobre 

todo, en la de una ética de la vida pública y del gobierno- es que este liberalismo nuestro 

se define como social"ª 

El liberalismo social aspira a un Estado que no sea et único actor en las decisiones 

políticas, económicas y sociales, pero que tampoco sea irresponsable frente a las 

necesidades y rezagos sociales. ·se propone, por ello, un Estado que use la ley y el 

derecho para transformar Ja realidad nacional en la dirección de mayor justicia y libertad. 

Al proponer un Estado con estos objetivos, se propugna por una soberanía nacionalista, 

tal y como lo estipula el último punto del programa propuesto por Carlos Salinas•.ª 

Otro de los objetivos del programa es el relacionado con las nociones de justicia y 

bienestar social, éstas representan la continuidad de la responsabilidad histórica del 

Estado mexicano para poder satisfacer las demandas de los intereses generados por la 

población. 

• ;;:.~·'!~:';,:!:. 1~~~11mo 1oei•J9. en Colegio Nacional de C1enc1as Polltica• y Adminlatraeión PUbllca, "'L.n...B.!!!2r:: 
• ......,,.p.15. 
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Uno más de los aspectos que comprende et 1tberal1smo social es el de la 

democracia, la cual tiene que ser adecuada a la realidad partiendo de la idea del inicio 

de la democracia en lo electoral. aunque esto no quiere decir que se agote en el mero 

procedimiento electoral. Esta debe. además, ser visto como un sistema de vida, fundado 

en el constante m0Joram1ento económico, social y cultural del pueblo, donde el Estado 

tiene responsabilidades sin atropellar la voluntad de individuos y organizaciones. 

considerándose a la democracia como fa mejor forma de gobierno. 

Por otro lado, las instituciones y prácticas democráticas .. pueden ser el mejor 

procedimiento para conseguir y defender otros valores. tales como la tolerancia, la 

solidaridad, el respeto a Ja libertad individual, el fortalecimiento de la soberanía y la 

consect.Jción y desarrollo del interés nacional". 10 

Es importante, también considerar que existe una falta de valores en nuestros 

gobernantes y servidores públicos, Jo que se contrapone con Ja exigencia que la sociedad 

hace, ya que no sólo se requiere capacidad y habilidad, sino también coherencia de 

valores entre gobierno y sociedad. Aquí, la renovación del discurso es impostergable para 

dejar atrás la parte demagógica, donde los principios por los cuales Ja Revolución 

Mexicana triunfó, adquieran la importancia, de acuerdo a las exigencias de Ja nación. 

10 lbidem. p 20 
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2.6. LA PRESENCIA DE LOS TÉCNICOS 

2.6.1. LOS TÉCNICOS EN EL APARATO GUBERNAMENTAL 

Otro cambio que se habia ido gestando en nuestro pab, al 1nter1or del aparato 

gubernamental. fue la 1ncorporac1ón de elementos con un perfil más técnico. esto, debido 

a la urgento necesidad de superar o1 rezago económico, politice y social por el que se 

encuentra nuestro país, se convirtió en interés del gobierno los temas técnicos vinculados 

al ámbito de la polit1ca económ1ca. tos recursos hidráulicos, las comunicac1ones, la 

agricultura, el transporte, el comercio y la 1ndustna. entro otros 

Se puede afirmar que desde 1970, la presencia de los técnicos en el aparato 

gubernamental está vinculada con la vocación constructora del Estado, pues se fueron 

creando dependencias de gobierno. cuerpos de asesoría y órganos administrativos. 

integrados por técnicos especialistas. para diseñar y ejecutar las políticas 

gubernamentales con el propósito de promover el desarrollo del país. Los ingenieros 

fueron los primeros técnicos que se incorporaron, en gran número, como funcionarios del 

sector público y posteriormente, los economistas 

El papel de los técnicos es diseñar propuestas de políticas de gobierno, elaborar 

ínformación y proporcionar la asesoría demandada en el proceso de formulación de 

políticas y en la toma de las decisiones. S1 bien participan en las decisiones, su 

intervención no es directa y suele restringirse a sus propuestas. o cuando se les requiere, 

pero finalmente, son los dirigentes políticos quienes toman las decisiones, pues existen 

consideraciones y factores políticos que los técnicos no siempre pueden considerar, por 
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la falta de información, por su nivel jerárquico de subordinados y, en ocasiones. por su 

formación profesional-técnica y con poca experiencia política La fuerza de tos técnicos no 

reside tanto en sus pos1b1lldades de dar directamente forma a la política. sino en su 

capacidad para elegir alternativas técnicas. 

Por lo tanto, .. los técnicos piensan que las tnvors1ones públicas proceden utilizando 

el razonamiento y el estudio, (. .. ) que la intervenc16n de los políticos es algunas veces 

una mosca en la sopa de las decisiones razonables, pero ven esto como una 

imperfección, no como un defecto fatal en et sistema" 11 

.. Los técnicos forman una fracción dentro de la burocracia que, por su capacitación 

técnica y su nivel jerárquico medio. se distingue del burócrata trad1c1onat y de los altos 

mandos del Poder Ejecutivo En general. los técnicos han trabajado en áreas y 

organismos afines a su formación técnica especializada para el diseño de su polit1ca. De 

hecho. las Secretarias de Estado y los organismos públicos que presentan un liderazgo 

técnico son aquellos que tienen una proporción mayor de técnicos en su estructura·. 12 

La cooperación entre los técnicos, su posición de mandos medios superiores y su 

preparación especializada se convierten en factores que favorecen la estabilidad y 

prolongación de sus carreras dentro del gobierno. Así, a pesar de los cambios del 

liderazgo político en cada gobierno, los técnicos mantienen sus cargos o reciben otros por 

ser quienes tienen la formación necesaria para realizar las acciones en esos campos. 

,, Vernon. Raymond. • El d1!em111 del desarrollo económ1co d" Mé:x1co·. Ed1tonal Diana. M•)l(lco, 1983, pp 154-155 
'' C•m. Roderc Al. "The Role 01 the techn1cal m pohcy Mak1ng Me•1co a comparetrve study or dtNeloping bureauaa

C'f'. Cit. por. Morales Camarona. Franc11oco. • La Tecnocracia en Mcht'•Co las achtud2s eol!t1cas de los fune1onat1os 
~-, Colegio Nacional de Ciencias Polil1cas y Adm1n1strac16n Pubhca. México. 1994, p 63 
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2.6.2. LOS TECNÓCRATAS EN EL PODER 

Es a partir de la década de los setenta, cuando en México se inició la búsqueda de 

nuevas formas de organización política y económica. Ante la necesidad de cambiar y 

actualizar el quehacer estatal, innovadores mecanismos de articulación polit1ca, eficíencia 

del aparato de gobierno, la legitimidad electoral y un nuevo modelo de desarrollo 

económico serian las pautas que pretendería adoptar el Estado para asumir los retos que 

demandaba la sociedad emergente. 

En 1970, los técnicos, en especial los economistas e ingenieros, fueron 

incorporados al gabinete en mayor proporción que en el pasado, basta con observar el 

siguiente cuadro: 

CUADRO• 

PRESIDENTE % TECNICOS EN EL GABINETE % BUROCRATAS EN EL OABINETE 

Adolfo López Mateos 22.2 78.8 

Gustavo Ofaz Ordaz 17.1 82.9 

Luis Eehevcrria Alvarez 42.1 57.9 

FUENTE B•rtha Lerner y Susana Ralsky El poder de los presidentes alcances y perspectrvas (1910-1973) México. 
C.F. IMEP. 1976 

Lo anterior refleja que la dirigencia nacional incluyó a una nueva generación de 

políticos sin experiencia significaliva. Su trayectoria profesional incluía antecedentes 

electorales y partidistas, pero presentaba una amplia carrera dentro del aparato 

.c:lrninistr.tivo del gobierno federal. Al mismo tiempo, se comenzaba a relegar de sus 

.. ; 
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cargos a los viejos políticos forjados en el pragmatismo y en las formas tradicionales de la 

polltica mexicana. 

Rogelio Hernández señala que la formación part1d1sta y electoral ha sido marginal 

para los Secretarios de Estado desde 1946 hasta 1982. La burocracia federal es el 

principal lugar de su formación política. por tal motivo. este autor considera que no se 

puede hablar de una nueva clase política y. mucho menos, considerarla como tecnócrata, 

ya que, para los políticos mexicanos, la experiencia electoral siempre ha sido poco 

importante y la presencia de técnicos en el gabinete responde a necesidades que 

imponen la complejidad de los asuntos económicos y la naluraleza misma del ~stado y Ja 

sociedad actual. 

Por lo anterior, la diferencia "entre Jos viejos y los nuevos políticos radica en que, 

los viejos, se singularizarían por contar con cargos de elección en sus carreras, en tanto, 

en los nuevos políticos, ya no existe esta cualidad, cobrando mayor impulso la 

preparación administrativa·. ' 3 

En el México posrevolucionario, el prototipo del político que desde los puestos de 

elección popular asciende a los más altos cargos del Estado no ha existido en un sentido 

amplio, ya que, hasta hace algunos años, los políticos se abocaron, principalmente, a la 

política de cabildeo en las oficinas de gobiemo, con el objeto de formar camarillas para su 

ascenso politico y a realizar política con las cúpulas corporativas de las organizaciones 

polfticas, pero alejados de las organizaciones populares y de los ciudadanos. 

u H.m6ndez Rodrlguez, Rogello, "formación y treyeetone de los secn1tario1 de Ettpdo yo Mtwico 1916 - 198T. 
FLACSO. M•xlco, 1985, p 34. 
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En nuestro país, la educación profesional ha sido uno de los pnncipales medios 

para que el personal polil1co ingrese y sobresalga dentro de la élite posrevolucionana 

Entre las caractedst1cas más significativas se encuentran 

• Por los estudios profesionales realizados por Jos dirigentes polit1cos. se observa la 

disminución de la carrera de derecho y las profesiones l1beralos, a favor de carreras 

consideradas técnicas. pnnc1palmente, economía. adm1n1stración. contab1l1dad. 

ingenierías. ciencias y ciencias politicas y sociales 

• La Universidad Nacional Autónoma de México es, y ha sido, la principal institución 

educativa donde asisten los lideres políticos. sin embargo, las universidades privadas 

están empezando a disputar a la UNAM el monopolio de la formación de cuadros 

políticos. 

• Los estudios de posgrado en el extranjero son, cada vez más, requisito para pertenecer 

al grupo selecto de la élite política, en especial para quienes ocupan los puestos más 

importantes del Poder Ejecutivo. 14 

Desde 1946 hasta 1982 todos los presidentes fueron abogados y, hasta 1975 (con 

excepción de López Mateas. Secretario del Trabajo, todos habían sido previamente 

titulares de la Secretaria de Gobernación). Es a partir del Gobierno de López Portillo 

{1976), cuando los presidentes que le siguieron habían sido secretarios de Hacienda, o 

de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto. Ahora, el Presidente Ernesto 

1
• Mor .... C•m•ren•, Francisco, op cit., p 89. 



Zedilla fue secretario de Educación Pública, poro todos con la característica común de 

haber que desarrollado su carrera en el ámbito financiero del sector público. 

Puede observarse que el ascenso de los técnicos ha implicado su arribo a Jos 

puestos de la dingencta del PRI y a puestos de olecc16n popular Este fenómeno no es 

fruto de su militancia part1d1sta y trabajo electoral. sign1f1ca quo se están operando cada 

vez en ra burocracia partidista y que su presencia en el Poder EJecutivo les permite llegar 

al poder legislativo. 

Los tecnócratas justifican su presencia diciendo: '"hay que administrar más 

racionalmente para promover el fenómeno de un óptimo de sat1sfactores para los 

ciudadanos·.,,, 

De acuerdo con Roderic A1 Cam y Petar Smith, los principales estudiosos de los 

Hderes políticos en México, caracterizan al politice tradicional como .. un individuo por lo 

general sin capacitación especial, que ascendía a la cima del sistema gracias a su 

habilidad pragmática para resolver, o al monos ajustar. los problemas políticos y realizar 

tareas políticas para un superior". te 

Los políticos reivindican su presencia, no en la base de conocimientos científicos. 

sino en la base de habilidades sociales y contactos acumulados. Tal vez lo más 

importante, para ellos, es su habilidad en negociaciones y tratos cara a cara, y su 

principal recurso es una estructura de alianzas personales . 

... lbidem. p 72 
1
• Cam, Roderc Al. "Le formoc10n de un gobetnonht· 111 sociollr,c16n de los lideres eol!ticos en el M§x1co pgueyo!yc10-

nmdsl". U.ideo. 1981. p 589. 
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Así. a partir de los aftos setenta, en un proceso de reacomodo de fas fuerzas 

políticas y una renovación parcial de la élite política, el sistema político inició el camino 

incierto de la innovación que rompe viejos mecanismos y reglas del juego, pero no es 

capaz, ni de prescindir de éstos. ni de establecer con clandad los sustitutos En este 

juego de modernidad-cambio y de tradicional1dad-permanenc1a, donde se deslizan, poco 

a poco, tendencias tocnocráticas en el Estado mexicano. 

No es, sino con este nuevo grupo de polit1cos, que se inicio la reforrna del Estado 

Sin embargo, pese a que esta nueva corriente de políticos tienen una preparación de 

excelente calidad, la mayor parte de ellos adqumda en el extranjero, no han respondido a 

las expectativas del pueblo. Debemos de tener presente que fo que la teoría nos dice en 

el papel es diferente en la realidad, por Jo que, seguir experimentando como si 

estuviésemos en un laboratorio, sólo traerá más pobreza al pueblo de México y un mayor 

repudio contra los gobemantes, que se traduce en mayores indices de violencia, 

desempleo, robo, muerte, incredulidad en las autoridades y, por ende, en nuestro propio 

sistema político. Debe quedar ciara que no existen recetas que nos permitan enfrentar la 

realidad, ya que, cada situación es particularmente distinta y cada vez más compleja . 
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CAPITUL03 

LA REFORMA DEL ESTADO MEXICANO, SUS ALCANCES Y LIMITACIONES. 

3 • .,. PLANTEAMIENTO GENERAL 

Para los propósitos de este trabajo, y una vez definido al Estado en el primer 

capitulo, es importante definir, en un sentido amplio, a la REFORMA DEL ESTADO, como 

una estrategia para redefinir las reglas del juego y cambiar las políticas e instrumentos 

que habian articulado el intercambio económico y político entre los grupos sociales. 

Bemardo Kliksberg señala que el tema real es el de reanahzar el rol histórico del 

Estado en función de las nuevas condiciones planteadas por la crisis económica y la 

democratización, para poder llegar a conclusiones concretas sobre el perfil del Estado. La 

otra dimensión del tema es la capacidad de gestión para llevar a cabo, efectivamente las 

nuevas funciones identificadas. 

El desarrollo político del Estado moderno es, por tanto, la capacidad del gobierno 

para enfrentar problemas para los que no existe generalmente una solución constante. 

Dado que la existencia de una sobrecarga de exigencias políticas refleja una 

desproporción entre la modernización política de la sociedad y el desarrollo político del 

Estado, esto no es una barrera salvable o una patología incurable, sino, por el contrario, 

se constituye en el incentivo más formidable para reformar al Estado
1 

y así, superar esas 

insolvencias gubernamentales. El reto del Estado moderno es proporcionar mayor 

bienestar social y, por ende. tener más capacidad para absorber las demandas sociales. 

Omar Guerrero coincide con esta postura, señala que cuando el Estado agota su 

cepmcictad da gobierno, es necesaria la modernización. 
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Por lo anterior, el grado de gobernabilidad se encuentra determinado por ta 

eficacia, el consenso y la legitimidad en la realización de los deberes históricos 

inherentes de un Estado moderno. Estos son 

El desarrollo económico. 

El bienestar social y las libertades ciudadanas. 

Las funciones adquindas a lo largo del desarrollo histórico y que varían de país en 

país. Algunas de estas funciones pasan a ser inherentes a la soberanía del Estado, 

como aquellos consignados en el artículo 26 constitucional 

El grado de capacidad del gobierno, no es producto de la cantidad de demandas 

que lleguen a éste, sino de la efectividad de la actividad estatal para darles respuesta. El 

Estado moderno tiene un alto grado de desarrollo politice, por lo tanto, cuenta con un 

número variado de organizaciones para hacer frente a las exigencias politicas. Esta 

facultad es la habilidad que tiene el Estado para lidiar con problemas nuevos, que se 

reproducen constantemente y adquieren matices que se generan en la sociedad nacional 

o exterior. 

Sin embargo, ingobernabilidad, en el sentido de que el Estado es incapaz de dar 

una respuesta satisfactoria a las demandas planteadas, a hecho indispensable /a reforma 

de/Estado. 

La reforma que surge en los siguientes niveles: 

• En sistema política: los partidos políticos. los sindicatos. procesos electorales. 

procesos legislativos, etc. -



• En administración publica: normas y regulaciones, instancms y organismos. impartición 

de justicia. etc 

• En sector público y/o paraestatal· estrategias de dosarrollo, política económica, 

regionales. sectoriales, otc 

• En pacto const1tuc1onal en este nivel. la reforma estaría encaminada en un sentido 

más fuerte, incluyendo la refundac16n misma del Estado 

La reforma estatal se localiza en dos vertientes· 

1. En la estructura orgánica y funciones concretas que el Estado reformado debe asumir 

en el cambio. desde un Estado influyonte en la producción y el bienestar social, hasta 

un Estado sólo regulador y eficiente. 

2 En las estrategias para iniciar y administrar la reforma. es decir, instrumentar las 

políticas que disminuyan los potenciales efectos negativos. Por ejemplo. 

desestabilización económica e ingobernabilidad política y, por otro lado, maximizar los 

efectos positivos, como lo son el cambio estructural, eficiencia y equidad 

Sin embargo, es importante puntualizar, que el Estado puede moverse en dos 

planos de acuerdo a su organización, funciones y la estrategia política a seguir: 

- La reforma progresista. Centrada en soluciones estatales. Su objetivo es corregir las 

fallas del intervencionismo, sin que necesariamente disminuyan las funciones del 

Estado. El acento es colocado en las posibilidades de autorreforma del Estado para 

refuncionalizarlo y acceder a una nueva racionalidad pública. Aunque puede ocurrir 
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que se de un ajuste del Estado, éste procurará conservar tanto Estado como sea 

necesario. 

- La t"efonna conservadora. Esta se orienta a una d1sm1nución drástica de la 

intervención estatal. reduciéndolo al mínimo indispensable. Los arreglos sociales e 

institucionales, los costos y los beneficios económicos son guiadas por el mercado 

Además, considera que la estrategia del desarrollo del pais, antes de plantearse 

objetivos amplios. debe establecer las condiciones que hagan viable la operación plena 

del mercado, con precios relativamente adecuados y estabilidad financiera básica: se 

considera perniciosa la expansión del gasto pUbllco y se destaca el control de la 

inflación y el crecimiento que sustenta la t"ecuperación de la invet"sión privada. 



3.2. ¿PORQUÉ SE REFORMA EL ESTADO? 

Debemos de partir de que el Estado es una organización permeable a los 

procesos, ritmos y tiempos del cambio social y politice La transformación del Estado no 

es secuencial n1 determ1n1sta. es fruto de la heterogeneidad de los sucesos politices, 

económicos y sociales La vida del Estado se encuentra inmersa en condiciones objetivas 

de poder. El Estado se transforma como estructura de podar para subsistir con creces 

Se transforma para renovar sus capacidades y para lograr que la vida social pueda ser 

más justa y próspera. 

Por lo tanto, el Estado es una institución conformada por fuerzas. recursos, 

facultades, atribuciones y bases legales que, como elementos importantes de su razón de 

ser, son revisados y modernizados de acuerdo a las condiciones cambiantes de la vida 

social. 

Así, el Estado es una realidad víva, actuante y suprema. Por lo tanto no es ajeno a 

lo que la sociedad hace y rehace. Su transformación institucional no es obra de caprichos 

ni modas. La transformación del Estado tiene su propio horizonte, ventajas y límites. Se 

transforma para dar cauce, dirección e impulso a los cambios en la sociedad. Su 

compromiso con Jos cambios deriva en que, siendo la organización política de la 

sociedad, tiene que asumir, mediante sus instituciones, Jos retos y costos que se generan 

con el propio cambio. 

Debemos de señalar. al mismo tiempo, fa importancia que ha tenido Ja sociedad 

pm"a que el Estado tenga que reformarse para poder dar respuesta a sus nuevas 

~- Ahora, la sociedad contemporánea es más abierta, informada y participativa; 
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reclama sus espacios de realización y no acepta enajenar. en favor del Estado, lo que 

sabe y puede hacer. Es una sociedad donde la categoría de ciudadano da cuenta de que 

no acepta el trato a la manera de súbditos. ·Los ciudadanos de la sociedad 

contemporánea vienen ganando sitios públicos y privados que obligan al repliegue 

administrativo del Estado, dado que éste inhibe la creatividad y productividad de la 

sociedad con regulaciones excesivas·. 1 

La recuperación de la vida pública en favor de la sociedad significa que el Estado 

tiene que revisar sus atribuciones, considerando las que son útiles y necesarias. Significa 

que la vida privada es revalorada en sus potencialidades y capacidades. En este caso, el 

repunte de la vida privada y la vida pública constituyen el limite para lo que el Estado 

realiza. y obliga a que lo estatal no sea considerado un freno para Ja sociedad. La 

recuperación de la vida pública ha implicado la apertura de espacios para otras 

organizaciones no estatales ni gubemamentales. Son organizaciones que aglutinan 

capacidades privadas y energías ciudadanas que también pueden y deben de contribuir 

al desarrollo de la vida económica y social. 

Son ahora los particulares y las organizaciones sociales. las que asumen un papel 

más intenso en favor del crecimiento económico. La desestatización de la economía no 

equivale a que el Estado se desentienda de la misma. Por lo contrario, lo que el Estado 

limita son sus formas de intervención directa en la producción de los bienes y servicios, 

pero continúa su responsabilidad promotora y reguladora para evitar que los desajustes 

del mercado datlen la vida pública. 

1 Uv- Benonee, Rtc.rdo. "Nuevo• derrotero• d• I• razón del Estedo" , en Colegio Nacional de Clenci•• Polltlcas y 
AdmiNatreci6n Públic9. '"L• Reforme del Estado", M6xieo, 1992. p 35. 



En materia politica, la recuperación de la vida ciudadana permite romper con la 

noción y práctica unicentrada del poder. Hoy, el pluralismo politice es más nutrido, hay 

nuevos actores que disputan el poder y reclaman, por tanto, la ampliación de las fórmulas 

de representación y participación En los marcos de la vida democrática, el Juego de 

poder se viene ampliando. El papel de los partidos políticos es vital en momentos que la 

ciudadanización es una realidad inevitable. 

Ya no es sólo el Estado el que propone y decide, pues Estado y ciudadanos 

rearticulan la vida política. En este caso, la importancia de la cultura y la socialización 

politica, junto con la confianza interpersonal y la satisfacción o no. con el orden social 

existente, son elementos que juegan un papel clave en tos juegos del poder. 

Lo relacionado con las pautas de legitimidad obliga a los Estados a no caer en la 

conformidad de lo realizado. La práctica de la política contemporánea se efectúa cada 

vez más en la vida pública. Esto significa que la publicitación del poder es, al mismo 

tiempo, la publicitación de la política, es decir, cada vez más se diluye Ja política de la 

penumbra. 

En materia social, estamos siendo parte de los nuevos grupos que no 

necesariamente hacen politica partidista. Son grupos preocupados por problemas 

públicos relacionados con el medio ambiente, las proclamas antinucleares y la defensa 

de los derechos humanos. Son grupos que reclaman espacios de participación y desean 

ser escuchados sin tener interlocutores. Postulan sus demandas mediante 

~izacianes autónomas. cuya capacidad de gestión les permite ganar presencia en la 

vida pública. Son grupos que movilizan energías ciudadanas de manera activa y 
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reclaman atención directa, no filtrada a sus peticiones. Luchan por el roconoc1miento de 

la ciudadanía social y orientan su lucha no tan sólo por la defensa de sus derechos, sino 

también porque la ca\ldad de vida de la sociedad sea mejor. 

Ante el escenario de una cnsis que ha sacudido los cim1ontos mismos de la nación 

debemos de precisar una reforma integral del Estado que le permita alcanzar los fines 

para los cuales surgió. Debemos partir po; cntendAr que se reforma lo que no ha 

funcionado eficientemente. Por ta tanto, al hablar de reforma se reconoce que e\ Estado 

mexicano ya no está cumpliendo con las nuevas exigencias que impone la sociedad. 

Podriamos afirmar que en México, la ruta hacia la democratización ha sido la de 

una liberalización que precede a los procesos de participación e inclusión social. Por 

tanto, el tránsito de la democracia mexicana. ha sido el de un régimen hegemónico y, 

además, exclusivo hacia una gradual liberalización y creciente peso p\urahsta, donde van 

teniendo lugar nuevas posibilidades de expresión, de lucha, y se van conformando 

nuevas garantias para 1a sociedad civit, su representación política, y las oposiciones_ 

Así, en 1os últimos años, de tensiones internacionales y de graves problemas 

económicos con sus consecuencias sociales, las instituciones han tenido que verse en la 

necesidad de absorber, y encauzar, mayores niveles de participación, protesta y 

oposición, sin recurrir a la coerción y la exclusión. 

En este proceso de reforma y adecuación tendientes a mejorar la representación, 

perteccionar tos procedimientos electorales. cambiar el papel del Poder Judicial al 

convertirlo, de nuevo, en el tribunal que juzga sobre la constituciona1idad; reformas que 

se han dado como parte de un proceso de creciente pluralismo, reconocimiento a la .. 



presencia de la oposición en los medios de comunicación, en las universidades, y 

libertades ampliadas de manifestación y crítica Todo esto es parte de un programa que 

incluye el equilibrio entre los poderes. el fortalecimiento de la expresión territorial de la 

democracia, nuevas prácticas de concertación social y renovación de tas instituciones 

Sin embargo, no hemos alcanzado plenamente los causes suficientes para llegar a 

un régimen político democrát1co, por lo que es necesario hacer distintos 

cuestionamientos desde diferentes perspectivas a las formas de ejercer el poder en 

nuestro pais y a los resultados de las politicas de desarrollo, que llevan, incluso, a 

discutir la viabilidad política del sistema político mexicano. Desde luego, estas 

percepciones se intensifican cuando aumentan las tensiones en la economía. en la vida 

política, y en las relaciones internacionales. 

Tenemos dos perspectivas que han surgido a raíz del pronunciamiento por parte 

del gobierno mismo por la reforma del Estado. Quienes ven en la reforma algo 

inconveniente pues la catalogan como peligrosa y profunda, y, por otro lado quienas 

apuestan todo a la reforma del Estado. Es decir, lo que desde una perspectiva más 

amplia resulta un modelo viable para sustentar el desarrollo y la democratización del 

país. entre quienes creen que todo tiene que cambiar, y quienes se resisten a cualquier 

cambio, lo que podria colocarnos en una dinámica que limite las posibilidades de 

democratización del país y ponga en riesgo los contenidos democráticos que ya tiene la 

nación. 

•Ante un régimen que ha sido fundamentalmente hegemónico, los proyectos de 

c.nbio polilico, en las últimas décadas, han buscado privilegiar el peso de la sociedad 
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civil y de sus iniciativas. el díálogo y la concertación sobre la imposición y el 

establecimiento de nuevos causes para una creciente participación política y sociai- 2 

2 carn8ct.o Soll•, Menuel. •No cambiar d• rtg!men sino ref6rmato•, •n •concillacl6n vs. ruptu1'11• Facultad de Ciencias 
Polftica9 y Socilllee de la UNAM. M6xico 1988 p. 38. -



3.3. LA SOCIEDAD MEXICANA ANTE LA REFORMA DEL ESTADO 

Resolver los diferentes problemas socialos s1gnif1ca ahora un gran reto, donde las 

soluciones no están construidas. ni predeterminadas y la conjunción de esfuerzos, tanto 

de parte del gobierno, como de la sociedad, es una necesidad que exige una gran 

capacidad para quienes deben atender asuntos sociales En este sentido. es importante 

reconocer la relevancia de procesos de desarrollo basados en mov1m1entos sociales, 

donde conviven la solidaridad, la competencia y sobre todo, procesos de concertación y 

negociación. 

El desarrollar adecuadamente la actividad gubernamental, es hoy, una exigencia 

que ha llevado a formas de actuación diferentes a lo que hasta hace unos años se llevaba 

a cabo. Hoy en día, se exige al gobierno competir po..- los ..-ecu..-sos. por definición. 

escasos. Esto sólo es posible con un gobierno, cuya orientación esté basada en el logro 

de objetivos de manera eficiente, y b..-indando sat1sfactores fundados en demandas 

sociales, siendo indispensable una excelente inte..-locución entre gobierno y sociedad 

México enfrenta hoy un dilema: ¿Cómo ga..-antizar el desal'"l'"ollo social, a la par de 

un crecimiento económico sostenido, si el establecimiento mismo de un libre mercado 

genera desintegración social, y dado que las condiciones sociales, políticas, culturales e 

incluso económicas no son iguales entre las naciones? ¿Cómo hacer compatible, 

entonces, un proceso de reforma del Estado, limitado a la desincorporación de empresas 

y a la desreglamentación administrativa y económica -implicadas también po..- un marco 

de Tratado de Libre Comercio (TLC) con los paises del norte-, con el desarrollo social y 

la incipiente participación política?. 
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La reforma del Estado tiene, y está sujeta. a las manifestaciones del cambio de la 

dinámica social, presenciamos la emergencia de una ciudadanía más consciente de sus 

derechos; ciudadanía que exige mayores y mas confiables canales de part1cipac16n para 

disentir, para inconformarse, de una ciudadanía que demanda mayor respeto a su vida 

pnvada. a sus intenciones y a sus dec1s1onos 

"Este nuevo ciudadano se enfrenta al poder, lo cuestiona, le exige transformarse. le 

exige adecuarse. Por tanto. es necesario roponsar la arquitectura del podar, analizar 

todas sus partes y las relaciones entre ellas· 3 

Actualmente. v1v1mos en un escenario caracterizado por la pluralidad de actores y 

de ideas, to que debe reflejarse en la vida 1nstituc1onal del país Asistimos a la 

consolidación de los partidos polit1cos como actores independientes. pero, al mismo 

tiempo, a su cuest1onamiento frente a la organización de la sociedad civil para expresar 

sus intereses y promover la realización de sus demandas. V1v1mos la exigencia de un 

nuevo contrapeso y equilibrio entre los poderes de la República. y de una relación entre 

los poderes de los gobiernos. 

"Esta nueva arquitectura del poder debe satisfacer y encauzar a las demandas de 

autonomía. Autonomía de regiones en la geografía, autonomía de la gestión ciudadana 

para resolver los problemas, autonomía para la organización productiva. comunitaria, 

política".• 

.s Palm•, Samuel, ·La reforma del Estado en Mé1dco. sus alcances y aus hm1tac1ones•, en R1ncon Gallardo, 
Gllberto, •La Reform11 pactada Ocho v1s1ones de cAmb1os en le pez", Centro de Es.tudios para la Reforma del Esta• 

• ~-;,~5~995, p. 64 .. 



Considero a la participación social como ol encuentro entre instituciones 

representativas, partidos politices, cuerpos administrativos. movimientos, grupos y 

organizaciones sociales. Todos ellos, con una convergencia de actuación en un punto o 

zona determinados, cuyo fin puede ser de diversa indole (político, social, económico. 

religioso, etcétera) Part1c1pac1ón social que requiere considerar la necesidad de un 

gobierno democrático, honosto y con capacidad de org;:m1zac1ón y dirección. quo además 

muestre una transparencia en el maneJO de sus recursos, con capacidad de diálogo y 

relaciones con los diferentes actores sociales 

El nuevo arreglo del poder está obligado a resolver los conflictos crecientes entre 

libertades que provoca una sociedad moderna. más compleja en su composic16n y en sus 

demandas. Asimismo, un nuevo esquema del poder debe incorporar la corresponsab1lidad 

que los ciudadanos han impulsado, los derechos de las minorías y las mecanismos para 

dar cabida también a los disensos 

·La búsqueda por la equidad está condicionada por las estructuras públicas y 

políticas con poder de decisión, ya que ellas pueden responder, o no, a las demandas 

que les dirige la sociedad civil. Por consiguiente, se debe considerar cómo afectan estas 

estructuras a los diversos agentes que presionan para satisfacer sus demandas, qué tipo 

de relaciones se establecen. y cómo estas relaciones están sesgadas a favor o en contra 

de algunos de ellos'".~ 

Es indudable que la participación ciudadana ha encontrado su fundamento en la 

crisis de la eficacia del Estado, donde se postula el alto crecimiento del aparato estatal, 

• Mejl• Llr• • .Jos6, •La partic1oac16n ciudadana en el cont,-xto de lo nuevo relación Esteido- soc1edod·. CIDE. México, 
p. 397. 

99 



redundando en un reforzamiento de dicha participación. Para Cunill. América Latina es 

donde cobra mayor fuerza el argumento de la búsqueda democratizadora la que ha 

propiciado un espacio para la participación y una exigencia para su existencia 11 Sin duda 

el reto más importante y trascendental es lograr un Estado con capacidad de movilización 

de los grupos sociales, donde el sujeto social más desfavorecido ha sido el mayormente 

involucrado. 

De acuerdo con Mejía Lira, el logro de un Estado con mayor capacidad de acción 

unitaria y capacidad de regulación societal, en las nuevas condiciones, requiere un 

perfeccionamiento institucional de los sistemas de representación política y social. 

orientado a incrementar la incidencia de la representación en los sistemas de toma de 

decisiones y la responsabilidad de los actores políticos y sociales en las tareas globales 

Se requiere. por consiguiente, una forma de trabajo con un gobierno y una 

sociedad civil vinculados, en un constante diálogo y con instituciones adecuadas para 

fomentarlo y permitir a cada una de las instancias cumplir su rol y generar, de manera 

conjunta, un desarrollo más justo y equilibrado. Esta posición tiene, sin embargo, algunas 

criticas, pues algunos creen que las poblaciones comunitarias lograrán avanzar más sí 

están separadas del patrocinio gubernamental. 

Pero, ¿cómo ha sido la sociedad mexicana?, ¿cómo se ha comportado?, ¿cómo ha 

asumido sus propias responsabilidades y definido sus derechos?. Es este punto el que se 

ebordar6 en el siguiente apartado. 

• CUNll, Nuri8, •Part1ctpacl6n ciudadana•. CLAC, Caraca5
0 

1991. C1t por Me1la Lira, José, •La eartic1epciOn 
sttt ºª., "' ·. op.cil., p. 398. 
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3.3.1. LA SOCIEDAD MEXICANA, UNA SOCIEDAD CERRADA 

A lo largo do nuestra historia, los procesos cloctoralos habían sido perturbadas o 

alterados, ya sea por alguna invasión extranjera, o porque se hubieran sustraído las 

boletas de las urnas. porque so levantaban mal las actas se perdían los votos; so 

incendiaban, entre muchos otros acontecimientos 

En los últimos arios, la sociedad mexicana ha comenzado a sor más participativa y 

abierta. Sin embargo, aún le falta mucho para que no solamente signifique una 

permanente tarea de actualización polit1ca. sino que, entre otros menesteres, se logre una 

audaz concepción de la economía orientada cada vez más a la autosuficiencia, a la 

autonomía de gestión. a la emancipación y a la salud del aparato empresarial, entendido 

como un organismo generador de riqueza. dotado de la capacidad necesaria para 

subsistir competitivamente en los mercados internacionales, sin tener que vivir 

auspiciado por lo que el Estado esté dispuesto a permitirle a la sociedad. 

Debemos de partir por reconocer que donde hay conciencia democrátíca, libertad. 

respeto a la ley y al individuo, estabilidad política y solidez institucional; se da el 

progreso, la evolución y el bienestar para las mayadas. Al contrario, ·donde hay sumisión 

y resignación, donde no hay garantías ciudadanas y existe el contubernio, la impunidad y 

el privilegio; donde las instituciones y la aplicación de la ley dependen de los estados de 

ánimo de un solo hombre , entonces, el malestar, el hambre. la ignorancia y la apatía 

política prevaleciente en sociedades como la nuestra, propician el deterioro de la vida 
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cotidiana, el abandono y ol atraso con los consocuentes peligros de incendio social que 

implica el rezago material y el educativo• 7 

En Móxico. prácticamente, es a partir del asesinato do Carranza, en 1920, hasta 

nuestros dias. cuando se consolida como una sociedad cerrada, lo quo condujo a un 

autoritarismo posrcvoluc1onano que impidió la alternancia en el poder El partido oficial 

gobernó, contra viento y marea, sin permitirle el acceso a la oposición a los puestos de 

mando. 

"México no ha sido ni la dictadura perfecta ni la democracia imperfocta. Quien 

sostenga la existencia en Móxico de una dictadura no tuvo noticia de sangrientos 

atropellos, arteras persecuciones, vejaciones de toda lndole, crímenes sin nombre ni 

culpables. purgas nacionales, aprensiones nocturnas, secuestros. desapariciones y otras 

calamidades no menos alentadoras en contra de los derechos más elementales del 

hombre".ª 

Ya aprendimos que cualquier desarro11o económico por más deslumbrante que 

sea, si no va acompañado por un reforzamiento permanente de las estructuras políticas 

corre et peligro de volar por tos aires. 

Por to anterior, me atrevería a decir que una sociedad cerrada como ta nuestra, 

hizo posible 30 años de dictadura porfirista y más de seis décadas del PRl; ha provocado 

la corrupción del organismo oficial y social en todos sus niveles y la impunidad en todas 

·sus expresiones y manifestaciones. 

7 Mmrtln Moreno, Francisco, •Mów:1co una 5-0c1edad cerrada·, en la revista Gobiernos, no. 4, octubre-nOViombrc, Méxi-

• 1':.d::.!·. :· 7. 
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Para cambiar la actitud de la sociedad es necesario fomentar una activa 

participación ciudadana, tema expuesto a continuación. 
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3.3.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación no debe ser considerada como un cuestionamiento a la autoridad, 

sino como la pos1b11idad de que ésta se encuentre mejor informada de las necesidades e 

intereses ciudadanos y pueda ser capaz de incorporarla a la formulación y realización de 

programas de gobierno orientados a la satisfacción de necesidades La part1c1pac16n 

ciudadana puede ser factor clave en la acelcrac16n del desarrollo y los gobiernos deben 

ver en ella una salida idónea para enfrentar sus limites en la prestación de servicios 

comunitarios. 

La nueva variable de la función gubernamental, dada la participación social, nos 

remite a la incorporación de la comunidad en la toma de decisiones y la correspondiente 

acción pública. Se reconocen modalidades de participación que van, desde la consulta, 

hasta la toma de decisiones y operación de los procesos y acciones por parte de la misma 

comunidad. De aquí el uso de procesos como consultas, consejos consultivos, foros de 

discusión, órganos deliberativos. patronatos para manejo de algún bien o proceso. 

gestores de espacio o de algún proyecto, grupos decisorios y grupos autogestores 

En última instancia, la participación misma, como proceso comunitario, implica el 

autoconvencimiento ciudadano de que '" ... los instrumentos para su desarrollo residen en 

ella y. por consiguiente, que las razones de su atraso se explican, en parte a partir de si 

misma y que, dentro de este juego de trabas y potencialidades, la comunidad tendrá que 

descubrir y liberar aquellas energías que la orienten al proceso económico y social·. 9 

• Pl8do de M., E. •1mport•nc1• del desarrollo de la comunidad~, en rev.sta ~. afto 11. no. 58. mayo-junio de 1991. 
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Lo cierto es que hoy entra en juego un ciudadano que no limita su participación a 

un voto. Emergen ciudadanos organizados fuera de partidos, nuevos sectores 

intelectuales, sindicatos independientes, empresarios más comprometidos con la política, 

una iglesia participativa y por supuesto, nuevos actores internacionales que inciden en el 

desarrollo político y económico nacional. 

Así. '"la complejidad de Jos intereses en juego ha producido la ruptura de los 

esquemas bilaterales de negociación y el advenimiento de nuevas estructuras 

multilaterales en la toma de decisiones públicas. Resolver. ahora, qué es un buen 

gobierno, cómo debe conducirse y qué respuestas debe ofrecer es mucho más complejo 

En el fondo del problema está el ar.eje asunto del poder ante el ciudadano. Se demanda 

un poder de comportamiento previsible, confiable, acotado, sujeto a reglas, pero 

imaginativo".'º 

De tal forma la reforma del Estado se encuentra en el centro de las aspiraciones de 

mayor democracia, equilibrio de atribuciones para generar limites, efectivo freno a las 

arbitrariedades y acotamiento de lo discrecional y de las llamadas facultades 

metaconstitucionales. 

Esto es lo que hace de la reforma del Estado un ejercicio pragmático sujeto a 

revisión y a acontecimientos científicos; impone que, para alcanzar sus fines, medie una 

clara voluntad política. y hace que la reforma del Estado sea también ejercicio ético y de 

lúcida imaginación política. 

'º Palm•. Sernuel, op. ctt., p. ee:. 
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Esta nueva conciencia pública habla finalmente del interés y preocupación de la 

sociedad mexicana por su país, sus instituciones y sus condiciones de vida . las cuales se 

han visto deterioradas con el paso del tiempo. Sin embargo, se debe seflalar que, aunado 

a esta nueva participación social, es necesario una renovada y verdadera voluntad 

política. ya que sin este binomio, no se logrará pasar de una circunstancia a otra. donde 

la democracia sea nuestra forma de gobierno. 

Es aqu[ importante, también, tocar un último tema para finalizar el apartado de la 

sociedad mexicana ante la reforma del Estado, la gobernabilidad. 

-



3.3.3. LA GOBERNABILIDAD EN MÉXICO A TRAVÉS DE LOS AÑOS 

Por su propia génesis histórica. los gobiernos posrevolucionarios en México, 

tuvieron como ingrediente básico una preocupación obsesiva por la cuestión de la 

(in)gobernab11idad de la sociedad mexicana Surgidas de una intensa guerra civil 

revoluc1onana, apremiados por Ja amenaza permanente de levantamientos internos 

encabezados por caudillos regionales, los miembros de las élites posrevoluc1onarias 

entendieron que su prímera tarea era pac1f1car y estabilizar polit1camente a la nación 

·e1 Leviatán posrevoluc1onano se construyó, entonces. de arriba hacia abajo. con el 

propósito central de disciplinar, domest1car, volver gobernable a una sociedad siempre 

vista como veleidosa y rebelde, insumisa y desleal. Aun las políticas públicas 

fundamentales adquirieron un sesgo siempre orientado por este objetivo- desde la 

educación pública, hasta las políticas económicas, fueron consideradas como 

instrumentos para una gobernabilidad, siempre precaria, siempre amenazada por el 

México bronco•. ' 1 

Así. una concepción y una práctica de la gobernabilidad sustentada en una 

centralización y concentración de los poderes en manos del titular del E1ecutivo Federal, 

convertido en árbitro supremo de todos los conflictos intra o extraestatales. Sustentada, 

además, en una utilización patrimonialista de las instituciones políticas y, por ende, en 

una complicada distribución de cuotas de poder a cambio de lealtad y disciplina. Todo ello 

impuso una lógica política absolutista que sólo podía deformar y hasta cance!ar la lógica 

constitucional formal de división de poderes y soberanía de estados. Transformado en 

n a.lazar, Luis, "Nuev• leg1t1mldad, nueva gobernab1hdad·, en revista Gob1erno'5, op cit., p 33 México 1994 
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jefe de Estado, iefe de gobierno y jefe del partido casi único, el titular del E¡ecutivo sólo 

tuvo un limite insuperable que ciertamente habría de impedir su conversión en un 

dictador· la no reelección. 

El paso a una verdadera normalidad democrática, a pesar de tres reformas de las 

leyes e instituciones electorales. sigue pendiente. por lo que los últírnos gobiernos --de 

Miguel de ta Madrid a Ernesto Zedillo- han sido escenario más bien de una tersa 

incompatibilidad entre la competencia creciente en las contiendas electorales y una 

gobernabilidad aún centralista. decis1onista y vertical. 

'"Todo ocurro como si la nueva legitimidad de origen democrático entrara en 

contradicción con las reglas, tradiciones y prácticas en que, por mucho tiempo, se ha 

basado el ejercicio del gobierno en nuestro país. De esta manera, ahí donde 

regionalmente tos comicios son reñidos. donde alguna fuerza de oposición tenga 

suficiente presencia para poner en cuestión la limpieza del proceso, ello ha sido 

suficiente para crear situaciones de ingobernabilidad regional que han forzado la 

defenestración de tos presuntos vencedores·. 12 

Hablar de la gobernabilidad en nuestro país, es también referirse a la 

democratización de nuestra vida nacional. para lo cual, México ha sufrido cambios 

decisivos tanto a nivel legal como institucional que en su conjunto. pueden y deben verse 

como un dificil tránsito a la democracia; sin embargo debemos de reconocer que este 

tránsito ha sido un proceso gradual, contradictorio, desigual lo que ha llevado a 

, 2 lbidem, p. 32. 
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cuestionar su existoncia misma; ¿como hablar de domocratización, cuando a pesar de 

una serie do negociaciones y reformas de códigos e instancias electorales. se mantiene 

no sólo ol predominio dol partido or1cial, sino la mayoría do las 1ns1ttuciones y prácticas 

trad1cional1stas do nuestro s1stoma democrática se 1dentif1ca con la allerné3!iva y, más 

precisamente con la derrota del PRI a nivel federal. 13 

El problc1na con esto tipo do concepciones os que tienden no sólo a confundir la 

naturaleza del sistema polit1co mexicano posrevolucionario con la dictaduras a 

totalitarismos, sino también a ignorar las importantes transformaciones que ha sufrido en 

los últimos años. Propiciada por el desarrollo y modernización do la sociedad mexicana lo 

quo progresivamente pudiera poner en cuestión esta combinación en la medida en que, al 

agolarse la legilimidad revolucionaria, el partido oficial fue perdiendo su capacidad para 

englobar y contener a las fuerzas sociales emergentes. 

Es así, como se inició el lento y accidentado a proceso de democratización y 

gobernabilidad de la vida nacional, en el que las fuerzas y organizaciones emergentes 

exigfan precisamente la plena vigencia de la formalidad democrática frente a las 

pretensiones monopóliticas de los presuntos herederos de la Revolución Mexicana. "'La 

crisis económica. la necesidad de sustituir el modelo de desarrollo, las políticas de 

modernización y reforma económica del Estado, todo ello incidió en el agotamiento de la 

hemogenía revolucionaria, corporativa y populista y en el correlativo ascenso de los 

reclamos democráticos. Como lo anunciara Salinas de Gortari en 1988, Ja época del 

~· ... azar. Lula, op cit., p. 30. 
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partido casi único habia llegado a su fin y con ella la época de la legitimación 

revolucionaria. ' 4 

No obstante, el paso a una verdadera normalidad democrática, a pasar da las 

reformas do las leyes institucionales olectoralos, sigue pendiente, los últimos sexenios 

han sido escenario más bien de una intensa incompatibilidad aún centralista y vertical 

·Todo ocurre como si la nueva legitimidad de origen democrático entrara en 

contradicción con las reglas, tradiciones y prácticas en que, por mucho tiempo, se ha 

basado el ejercicio del gobierno en nuestro país. De esta manera. Ahí dando 

regionalmente los comicios son ref\idos, donde alguna fuerza de oposición (aunque no 

logre la mayoría de los votos y ni siquiera pueda documentar fraudes o irregularidades de 

consideración) tonga suficiente presencia para poner en cuestión la limpieza del proceso 

ello ha sido suficiente para crear situaciones de ingobernabilidad regional que han 

forzado la defenestración de los presuntos vencedores"_ 15 

~= ::~· P- 32. 
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3.4. EL TAMAÑO DEL ESTADO 

Un tema que ha sido objeto de estudio y de debate en e1 espectro de las ciencias 

sociales, no solamente en México. sino también en otros paises del mundo, es el referido 

al '"tamar.o del Estado... Este es un tema trascendental que obliga a un estricto análisis, 

pues coincido con ciertas situaciones similares que están ocurriendo en otros paises, 

dado que es un fenómeno que corresponde a cierta fase del desarrollo del capitalismo y a 

una tendencia a la que ha llevado la corriente neoliberal. Sin embargo, hay que dejar 

claro que el impacto tiene características particulares en cada nación, en razón de su 

historia y su pasado mediato e inmediato, to que los diferencia o incluso los haco únicos 

Por lo tanto, para analizar neutralmente al Estado Nacional -tamano-- debe 

partirse estudiando su singular situación en la que se encuentra, la cual es producto de su 

historia pasada y reciente. En nuestro caso particular, el tamano del Estado dependió de 

las fallas de otras estructuras y fuerzas sociales. 

Asf. el tamaflo del Estado ha sido un tema que se ha congelado en ciertos debates, 

que en los hechos no conducen a soluciones, y por el contrario, alejan de los problemas 

reales. Esta apreciación conduce a lo que Bernardo Kliksberg denomina •debates -

trampa", en los cuales se ha caído y han tenido una gran penetración en los medios 

masivos, lo que ha tendido a conformar, ante la opinión pública, la siguiente visión"": 

1• Kliksborg, Bernardo, • J Cómo tr11n1tqrmor 1! E1t11do? Mh a!lili dr mitos v dogmas·, Fondo de Cultura Económico, 
Mbico, 1D93, p. 37 
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• El Estado latinoamericano ha crecido do modo patológico, respondiendo a procesos 

irracionales y meras apetencias burocráticas. 

• Ha alcanzado tamaflos "enfermizos," totalmonte desproporcionados 

• El Estado asfixia a la sociedad civil Se trata de un Estado "'todopoderoso" que oprime 

a una sociedad indefensa 

• La cuestión es reducir drásticamente el Estado, lo que implica deprimir fuertemente el 

gasto público. eliminar organismos, privatizar, etc. 

• El Estado mínimo seria el Estado eficiente, el •gigantismo· seria, en definitiva. un rasgo 

del subdosarro11o 

Para Kliksberg, estos elementos se presentan sin ningún rospaldo empírico y en el 

marco de un discurso dcshistorizado que no analiza la evolución del Estado en el 

contexto global. Es además acomparativo, ya que, no establece relaciones mejores con 

otras sociedades para tener idea de las tendencias que se registran a un nivel 

internacional; y careciendo, a su vez, de los requisitos epistemológicos mínimos por los 

que son verdaderos dogmas. 

Por su parte, Ornar Guerrero nos dice que todos los adjetivos que se le han dado 

para demostrar la situación del Estado, como lo son ·estado enorme·, "gigantesco". 

•patológico". •enfermizo". •magestuoso"', o incluso el del •adelgazamiento•. etc., sólo 

responden al punto de vista de la corriente neoliberal, la cual identifica a los males del 

Estado con sus dimensiones, y además, toma en cuenta la conceptualización 
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cuantitativista, parámetros contables y prosupuestales, por lo que el peso del Estado ha 

sido tasado con base en estados financieros. 

En nuestro país los procesos de desincorporación y adelgazamiento del sector 

público se deben a la idea de que a un Estado fuerte corresponde una sociedad fuerte. 

por lo que el Estado obeso limita la iniciativa y el progreso; hay que reducirlo, pero aun 

cuando el aparato estatal se puede reducir seria importante sor"\alar en beneficio de quien 

o quiénes. 

Por lo tanto, el tamano del Estado es hacer referencia al proceso de crecimiento 

del sector público, que adquirió diversas modalidades nacionales. Fenómeno que se dio 

internacionalmente en todos los paises del mundo, claro con sus circunstancias muy 

particulares, lo que las hace únicas. 

Sus causas son mucho más complejas que la sugerencia del discurso sobre la 

irracionalidad y habrá que buscarlas indagando las funciones que ha ido asumiendo el 

Estado en la economía y la sociedad, a instancias de fuertes demandas sociales que han 

presionado hacia su intervención. 

ªLa imagen del Estado todopoderoso esgrimida por el discurso no es compatible 

con las pronunci.adas ineficiencias sustantivas de los estados latinoamericanos. Un 

Estado de pobre capacidad de gestión es, independientemente de su tamai'io, 

aperacionalmente débil"." 
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En esto mismo sentido, Ornar Guerrero nos dice que cuando se mide el tamar'lo del 

Estado a través do estados contables y financieros so tiende a confundir al Estado con el 

gobierno o con la administración pública, cuando ambos son dos do sus marnfestacioners 

más importantes. pero no el Estado. Por lo quo '"una vez que es situado dentro de las 

disciplinas sociales que lo estudian. estas confusiones se d1s1pan y encontramos que los 

c.-iticos de su majestuosidad se refieren al nlJmero de sus servidores. a las cantidades 

destinadas a los subsidios y a las erogaciones para el bienestar soc1or. 18 

Ricardo Uvalle nos dice: que el tamaño de Estado tiene que considerarse no on 

términos cuantitativos, sino cualitativos Dado que no es el tamaño por el tamaño mismo, 

sino en razón de las necesidades de la sociedad Las modalidades de la intervención 

estatal tienen su origen en el desarrollo de cada economía y en la madurez de las 

relaciones mercantiles que la sociedad propicia 

Desde el punto de vista de Roberto Vilchis el tamaño del Estado deberá ser 

proporcional a la estatura de las instituciones que lo configuran. Ni más sociedad para 

que haya menos Estado y vida personal, ni más individuo para que haya menos sociedad 

y menos Estado: ni más Estado para quo haya menos sociedad y menos individuo. 

Individuo, sociedad y Estado tienen ámbitos de acción característicos y no es posible 

levantar una colectividad armónica sin respetar el papel que a cada una de esas 

entidades concierne. 

1• Guerrero, Omar, "El Estado mejostuoso ante la prh1atazaci6n•. en la reV'lsta del Colegio, 1Tarnnflo del Estado? Cole
gio Nacional de Ciencias Pollticas y Adminlstrac;10n PUbhca. Mbxlco, 1990. no 3, p 163. 



Por lo tanto, debemos de convencernos que pretender analizar el tamano del 

Estado es desgastarse y no llegar a conclusiones concretas y si de una gran polémica. 

Asf, el tema no es realmente el tamano que pudiese tener el Estado si grande o pequel'\o 

sino el de reanalizar su rol histórico en función de las nuevas condiciones dado que estas 

han cambiado bajo el nuevo contexto que la crisis económica y la demanda de 

democratización imponen. 

El nuevo Estado concertador tendrá que ser aquel que por la fuerza de los hechos 

y no de su dimensión asul'T\a ante la sociedad el compromiso de satisfacer los mínimos de 

bienestar social y las condiciones mínimas de viabilidad-continuidad. de tal manera que 

cuando se inicie cualquier eventualidad o demanda ciudadana, Estado mexicano sea 

capaz de mantener la estabilidad. 

En síntesis, el tamai\o del Estado no tiene que ver tanto con su dimensión. sino con 

la eficiencia y calidad de su gestión. 
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3.5. CARACTERISTICAS DE LA REFORMA SALINISTA 

Carlos Salinas delineó, en su mismo discurso de toma de posesión. la reforma del 

Estado que su gobierno emprendería, a decir de éste: ·e1 solo cambio politico. sin 

embargo, seria insuficiente En el estancamiento económico se marchitaria la 

democracia, la competencia política se tornaría en conflicto social y se frustrarían los 

pf'"incipios de equidad. Sin crecimiento no hay posibilidad de justicia o de hacer realidad 

el potencial que tenemos para elevar la calidad de vida. Por eso, tenemos que volver a 

crecer. Postulo una nueva época de crecimienta· 1 ca. 

La etapa del proceso de reforma del Estado, que va de 1989 hasta 1994, posee la 

misma esencia que el proyecto emprendido en 1982. es decir, asistimos a la 

consolidación del modelo del Estado neoliberal en términos generales. con pequenas 

modificaciones estructurales, sobre todo, en el renglón de asistencia social. 

La reforma del Estado, se integró por cuatro procesos. cuya función es transformar 

las relaciones de éste con la economía, la política, la sociedad civil y su cultura política, 

así como con el exterior, para evitar precisamente que la economía esté dirigiéndose 

completamente sola. lo que llevaría, necesariamente. al fracaso de dicha reforma. 

La reforma, en el aspecto poHtico, buscó un cambio en tas diversas instancias de fa 

vida pública, que va de lo jurídico-institucional, a lo político-electoral, teniendo como 

objetivo. cumplir con fa tarea fundamental del Estado, haciendo uso de la fuerza legitima 

,. &allnaa de Gortari, C•rlos, •Reformando •I Estado·. en revtsta ~.no. 146, abril de 1990. p.27 . 
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que le concede la sociedad para la protección de la población y evitar, incluso, que él 

mismo use esa fuerza en forma arbitraria. 

Con lo anterior, el ciudadano cuenta con Jos medios necesarios de control sobre el 

gobierno, como son el voto y la integración legítima. y conforme a la voluntad ciudadana 

de los órganos de gobíerno. Por ello, la reformn del Estado es una pieza clave en este 

proceso, donde la democracia es un valor que sólo se concretará si se traduce en un 

sistema de participación política Por lo tanto, nuestras instituciones tendrán que 

convertirse en entidades cada vez más arraigadas y comprometidas con la problemática 

de la vida local y regional 

La reforma. en el aspecto económico, se traduce en la relación Estado-economía, 

la cual se ha identificado como el cambio estructural, y consiste en un 

redimensionamiento de los aparatos estatales para que el sector público sea un 

organismo más eficiente, menos pesado y más fuerte Los principales ejes de este 

cambio lo constituyen Ja desincorporación de empresas, desregulación, apertura, así 

como la coparticipación y la concertación de acciones con los productores. entre los más 

importantes. 

La reforma, en el aspecto social. está dirigida a los sectores más desposeídos, 

dejando atrás los costosos esquemas paternaflstas. Esto se refle1a en programas de 

carácter social qu~ tiendan a disminuir la marginalidad y pobreza. 

La reforma del Estado recoge, sin duda, una honda demanda de la población. "'Ni el 

gobierno. ni los grupos de opinión, inventan la necesidad de los cambios en los órganos 
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del Estado. Surge, claramente, de la demanda de millones de mexicanos en todo el pais. 

Los órganos del Estado mexicano deben modificar su comportamiento, precisar sus 

funciones y replantear sus prioridades· 20 

En los años que van de 1988 a 1994. la administración Salinista basó su gobierno 

en dos aspectos importantes: i) en términos macroeconómicos, puso al Estado y a la 

economía en orden; 1i) puso en marcha la denominada "reforma del Estado", a fin de 

implantar un nuevo modelo de desarrollo. el del "liberalismo social", tema expuesto en el 

inciso 2.5 del capitulo anterior . 

• ldem. 
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3.5.1. PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 

Una vertiente mas de la reforma del Estado durante ol sexenio Salinista lo 

constituyó el Programa Nacional de Solidaridad. (PRONASOL), acordado el primero de 

diciembre de 1989 presid1éndoto el mismo presidente. y participando en éste, diversas 

dependencias y entidades de la misma administración pública federal 

"'El PRONASOL contempló una amplia variedad de programas. ding1dos, en gran 

medida. a apoyar las obras públicas en las zonas más pobres"' 2
' 

Este programa constituyó la ostrateg1a gubernamental que en el ámbito social tuvo. 

como objetivo prioritano, el combate a la pobreza existente en el país. Sin embargo, es 

necesario subrayar quo '"ol esfuerzo de eliminar la pobreza en México es de caracter 

nacional, e involucra a todos los sectores y articula los diferentes instrumentos de ta 

política económica y social para elevar et nivel de vida de los mexicanos, en ello consiste 

la reforma del Estado y la estrategia de modernización puesta en marcha por el 

Presidente de la República· _2'2 

PRONASOL tenía una estructura operativa basada en el reconocimiento y 

organización autónoma de las comunidades en el mejoramiento de sus condiciones de 

vida. Por lo que parte de los principios de dicho programa eran el respeto a la iniciativa y 

principio de solidaridad introduce et reconocimiento de las responsabihdades, ideas e 

21 M6ndez, José Luis ·La reforma del Estado mexicano alcance5 y hm1tac1one5•. en Centro de lnve-sbgac16n y 

22 
Docencia ~con6mica, ·aest10n y pol1t1ct púbhca·, El Colegio de México. vol 111, n.Um. 1, M6x1co. 1994. p 192 
Roj•s Gubénez. C&rtos, •Avances del Programa Nacional de Sohdandad·. en revista de Comercio E"<!lenor. v 41. 
no. 5, m•yo 1991, p 443 y 444 
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iniciativas, esfuerzos y contribuciones de los demandantes y los necesitados. Los apoya y 

complementa. pero no los sustituye 

Las características del programa, permitieron el inicio de nuevas reglas y estilos de 

gestión pública que incorporan la iniciativa de una sociedad más informada y autónoma 

en la definición y tratamiento de sus problemas particulares y públícos. 

El programa lo componian la Comisión del Programa Nacional de Solldandad, que 

era órgano encargado de coordinar y definir políticas, estrategias y acciones emprendidas 

en el ámbito de la administración pública. En el Consejo Consultivo de la Comisión. se 

expresaban opiniones y propuestas orientadas a definir y perfeccionar las bases de 

concertación en los programas instrumentados por la Comisión Dentro de esta estructura 

y funcionamiento del Programa, los comités constituyen la esencia participativa de los 

pueblos indígenas, campesinos y colonos populares 

De esta manera, ·se termina con el paternalismo y la dependencia en la relación 

entre sociedad y gobierno... las acciones del PRONASOL constituyen el eje articulador 

de la política social y forman parte de la modernización nacional que da expresión a la 

reforma del Estado. El programa incluye a todos los sectores de la sociedad en el reto de 

erradicar la pobreza ... •23 

El recuento de los resultados más palpables de la reforma económica 

instrumentada en los últimos años en nuestro país, bajo un contexto moderno de vocación 

2S R_. Guti6rrez:, C.rto•. •Et Programa Nacional de Solldattdad: hechos e ideas en torno • un esfuerzo•, en la 
rwtsta commc+g E!!!arior v.42. no. 6. meya 1992. p. 442. 
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neoliberal monetarista, nos permite evaluar y obtener resultados sobre las diferentes 

politicas económicas aplicadas con el fin de no incurrir en errores evidentes y avanzar 

hacia un replanteamiento profundo que nos lleve al desarrollo económico y el bienestar 

social en México. 

f 

¡ 
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3.5.2. LA MODERNIZACIÓN DEL CAMPO 

Se debe partir por reconocer que et campo mexicano ha permanecido rezagado en 

relación al proceso evolutivo del resto del país Inestabilidad en la propiedad y tenencia 

de la tierra. acceso insuficiente del crédito. mal diseño de políticas agrícolas. 

infraestructura física inadecuada en comunicaciones. agua, son caracterist1cas en este 

medio. 

Es a partir de los años noventa, cuando el Estado instrumentó una política de 

reforma económica profunda, hablándose de la necesidad inaplazable de modernizar el 

campo mexicano. El objetivo es aumentar la producción y productividad del campo, con 

base en los siguientes puntos2 
.. : 

• El fortalecimiento de la autonomía de gestión de los productores y sus organizaciones. 

• Concertación con los gobiernos y productores de los estados para elaborar y ejecutar 

los programas de desarrollo rural con la suma de los recursos locales y federales. 

• El ejercicio de una firme poiítica para promover la eficiencia productiva 

Teniendo en perspectiva estos puntos, es como el Estado decidió enfrentar el 

rezago agrario al instrumentar la modernización del campo, como una de las estrategias 

de mayor impacto para la economia mexicana. En esta estrategia, el Estado incorporó 

una nueva política agrícola que buscó dar mayor responsabilidad y participación al sector 

privado y a las asociaciones independientes de productores. El objetivo fundamental es la 

2' P..., Ejecutiva F...,al. "Plan N1cional d• Onerrol!o 1989-1994". p. 71. 
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capitalizacíón del campo, el aumento de la producción. fa elevación de los niveles de 

productívidad y la certidumbre en fa tenencia da la tierra. 

Como una política que viniera a complementar la estrategia de modernización 

agraria. el gobierno dio a conocer ef programa de apoyo al agro. denomínado Procampo. 

Sus Objetivos eran, 

• Otorgar apoyos a más de tres millones de productores 

• Fomentar la reconversión productiva y la d1verstf1cación de cultívos con base en las 

ventajas def país, así como de cada predio 

• Logral" que fos consumidores nacionales tuvieran a1ímentos a precios menores y 

garantizar al sector pecuario el abastecimiento de forrajes a precios competitivos 

• Incrementar Ja competitividad de ras cadenas productoras relacionadas con el sector 

agroindustna•. 

• Estimular la organización de los productores para modernizar la comercialización de 

los productos agropecuarios 

Procampo tendría dos etapas. una transitoria y otra defínitiva. La primera, consíste 

en apoyar a las regíones agricotas dedicadas a la producción de maíz. frijol. trigo, arroz y 

sorgo, con base en un censo de productores. Esta fase consistiria en un apoyo de 330 

pesos por hectárea. La segunda etapa de Procampo se establecería a partír deJ ciclo 

otol'llo-ínvierno de 1994-1995 y duraria 15 arios. con eJ objeto de dar seguridad al 

agricultor para que programe su producción a largo plazo 
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Estos obietivos constituyeron la base de los programas de modemizaci6n del 

campo to cual forma parto de la llamada reforma del Estado 

t24 
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3.5.3. LA REFORMA POLITICA 

El futuro de Ja vida polir1ca del país es un tema que apasiona a la sociedad 

mexicana. por lo que la principal vertiente de la modernización política mexicana, desde 

sus inicios. en 1982, ha sido la reforma del Estado Esta se ha materiahzado como una 

reforma de los organismos constitutivos y auxiliares del poder Ejecutivo, básicamente a 

través del redimensionamiento del sector paraestatal y de un mayor control del gasto 

público, como ya se explicó anteriormente 

" Las acciones de reforma partieron de un diagnóstico oficial que ponia eJ énfasis 

en el argumento de que el excesivo tamaf'lo del Estado se había convertido en la principal 

traba para la impartición de justicia saciar. 

Con esto, ha quedado más que demostrado que, si bien se implementaron 

reformas, éstas se encaminaron únicamente en el aspecto económico, mientras que en la 

política ésta ha quedado rezagada, lo cual es inconcebible, tomando en cuenta que ya no 

se puede postergar más, cuando se ha perdido credibilidad tanto en las instituciones 

como en los funcionarios a cargo de las mismas. a lo que se habrá de sumar este cáncer 

llamado corrupción. 

El proyecto político de los últimos años partió de un compromiso esencial con Ja 

democracia como la estructura juridica y el régimen político que más valoran los 

mexicanos. 

25 Eapinoz• V•lle, Victor. •Reforme (fe! E$tado y Empl!!tO Público·. INAP. México. 1991. p 71 
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Es importante apuntar que la reforma del Estado se basa en los preceptos de 

1ustic1a y democracia. por tal razón. la sociedad se envuelve en un proceso que so ha 

denominado democrat1zac1ón de la vida nac1onat. ex1genc1a de la sociedad y del México 

moderno. 

Amplias son las capas de la sociedad en Móx1co que reclaman un nuevo tipo de 

Estado Muchas fuerzas políticas así lo han entendido. por lo que se han dado a la tarea 

de buscar un acuerdo que lleve a diseñar una reforma del Estado mexicano .. Las 

modalidades del Estado mexicano posrevoluc1onario siempre fueron diseñadas desde la 

cUpula del poder En los finales del siglo X.X, ya no es posible deJar fuera a la compleja 

diversidad de la sociedad mexicana en ese empef"lo reformador". 29 

Una de las modificaciones mas importantes que se introdujeron en et gobierno de 

Carlos Salinas, en la agenda politica. fue el tratar (quedilndose un tanto como propuesta) 

de reducir las facultades constitucionales y legales del Presidente de la República y lograr 

el equilibrio de poderes. El propósito fue disminuir la discrecionalidad y ampliar la 

legalidad. El presidente dejó de ser autoridad agraria, depositándose ésta en las 

asambleas ejidales y comunales y en los tribunales agrarios. autónomos e 

independientes. 

219 Alonso. Jorge, ·Reforma democrética del e$tado mexicano•, en libro ~ M6x1ca, ago~to 1998, p g 



3.5.4. POLITICA MACROECONÓMICA 

El modelo económ1co neoltberal sahnista no sólo siguió las mismas pautas que el 

gobierno que le antecedió, sino que avanzó hacia su consolidac1ón En términos 

macroeconóm1cos, la política económica salinista fue considerada como buena tanto en 

diversos circulas nacionales como extranjeros 

El nuevo papel que jugaría el Estado dentro de la economia se tradujo en la Mventa 

de la mayoría de las empresas públicas y la repnvatización del sector bancario Los 

mayores esfuerzos gubernamentales se dirigieron hacia la reducción sustancial de la 

inflación que después de haber alcanzado cifras hasta de 100°k en 1982. se redu1eron a 

11.9°..(, a fines 1992 y, ya para 1993, alcanzaban un 3.3ºk. que equivalía a la mitad de la 

meta que el gobierno se había fijado para todo ese ar'\o'". 27 

Asi, Salinas transformó el déficit público, de alrededor de 12º,A, del P.J B .• en un 

superávit de 0.5°/o en 1992. '"Esto se debió, en parte, a un aumento en Ja reducción fiscal, 

ya que entre 1988 y 1993. los ingresos tributarios se incrementaron en un 32% en 

términos reales'". 2ª 

Entre 1989 y 1990, México logró una reorganización y una reducción significativa 

de su deuda externa. Según datos del gobierno federal, su monto disminuyó de 68.3 a 

21.Cl"A. del P.l.B., entre 1988 y 1993, y su costo bajó de 18.2 a 3.1%. En el siguiente 

27 Unidad de •n•liais prosp•cllvo de El F1nanc1ero, •sucesión pactada La 1ngenierfa polft1cp dgl $'9hnismo·. Plaza y 

~ v,;:,~j.::~~c:;n~~~!·&e~:~ma del Estado en Mf':wleo·. Fondo de- Cultura Económica. México. 1993. p 120 
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cuadro y su respecliva gráfica se puede apreciar más claramenle el comportam1ento del 

PIB, desde 1987 hasta 1994 
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Por medio de la organización formal del paclo enlre la clase obrera. empresarial y 

el Estado. asi como de una política monelana y do salarios restrictiva. Salinas redujo la 

inflación· 
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Salinas argumentó que ta propiedad y el excesivo in'"\ervencionismo llevó a la mala 

administración de empresas y programas. Ya que, un Estado muy grande. es incap&z de 

atender sus objetivos más importantes, esto es, sus funciones sociales y nacionalistas. '"El 

Estado. en esta perspectiv~. debo cambiar para mantener su capacidad de defensa de 

nuestra soberanía y, en lo interno, ser promotor de la justicia y conductor de la sociedad 

hacia sus objetivos fundamentales Por eso. el Estado propone su propia reforma'" n 

Textualmente. Salmas diJO .. El Estado crecientemente propietario se volvió 

rápidamente incapaz ante el incremento de las necesidades de una población en rápido 

aumento; ante una planta productiva sobreprotegida y poco competitiva, ante la demanda 

de mayor calidad de bienes y servicios; ante la existencia de más transparencia en las 

relaciones de Estado y sociedad y todo ello. en medio de una cns1s fiscal sin 

precedentes". 

"Se continuó con el desmantelamiento del intervencionismo estatal en la economía. 

a través de una privatización y desregulación: privatizando la mayoria de las grandes 

empresas, así como los bancos. Este proceso se inició desde 1982, de un total de 1115 

entidades existentes a 1988, se habían privatizado 717 empresas públicas. El número de 

entidades sujetas a privatización representaba el 64.3ºM del total. Existían aún 398 

entidades sujetas a privatización. De las 717 entidades privatizadas, 258 fueron por 

proceso de liquidación, 135 de extinción, 78 de fusión, 28 de transferencia y 218 de 

venta. Cabe ser.alar que de estos 717 procesos de privatización, el 70ºA:. correspondieron 

a empresas de participación estatal mayoritaria, el 5°/i:t a empresas de participación 

29 Salin•• de Gortan, Carlos., op e1t., p 27. 
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minoritaria, el 21º.hJ a fideicomisos públicos y, el 4ºk restante. a organismos 

descentralizados'". 30 

La administración de Salinas recibió 160 empresas en proceso de venta. Asimismo. 

se encontraban en proceso de privatización 86 entidades "Hasta el mes de abnl de 1991, 

bajo la responsabilidad del régirnon salinista se habían privatizado, vía venta, 138 

empresas. de las cuales el 98°.k fueron adquiridas por inversionistas nacionales. 

destacando, entre otras, Ja Compañia Mexicana de Aviación, Empresas Pesqueras. 

Ingenios Azucareros, la Compaf'lia Minera de Cananea y Teléfonos de México" .:u 

En cuanto a reducir la regulación del mercado. se rompió abiertamente con varias 

tradiciones. Entre sus principales medidas estuvieron las siguientes: primero, cambió el 

articulo 27 constitucional. permitiendo la venta, renta y compra de tierra ejidal. Segundo, 

limitó dramáticamente los controles de precios. Tercero. eliminó algunas restricciones de 

la inversión externa y del mercado financiero. Cuarto, la eliminación de excenciones 

fiscales y subsidios a empresas. Quinto, Salinas abrió de la economía a Ja competencia 

extranjera. como se puede notar en el siguiente cuadro y su respectiva gráfica. 

30 Unidad de anélisis prospectivo de el financiero. •sucesión pactada• La ingenierfa pollt1ca del sahnismo·, Plaza y Val

s1 ':.J:id':~C:.º 6:~~~r::~ac16n de Entidudes Paraestatales, •Et proceso de ena1enaci6n de ent1dsdes parantpteles:, 
SHCP, Mttxlco, 1991, pp 9-10. 
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Durante 1991, se iniciaron las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) La concretización del Tratado significó uno de Jos pilares 

más importantes con los cuales se comenzó la liberalización comerc1al. adquinendo, asi, 

un carácter de irreversible la apertura de la economía a la competonc1a externa con una 

nueva orientación hacia el sector exportador. esto hizo que la economía mexicana pasara 

a ser, de una de las más cerradas, a un sistema complejo de precios oficiales, permisos 

de importación y controles cuantitativos, a una economia en proceso de apertura. 

En particular, la politica de comercio exterior se llevó a cabo considerando los 

siguientes objetivos fomentar las exportaciones no petroleras; alcanzar una mayor 

uniformidad en la protección efectiva a las distintas industrias; continuar con Ja 

eliminación de las distorsiones provenientes de las restricciones no arancelarias al 

comercio; garantizar el acceso de nuestras exportaciones a los mercados mundiales; y 

buscar que la inversión extranjera. la transferencia de tecnología y el acceso a los 

recursos externos contribuyera a los propósitos de la política comercial del país. 

Por consiguiente, el Tratado de Libre Comercio propuesto por el Estado mexicano 

pasó a ser fa estrategia económica con Ja cual el país quedaría ligado al comercio 

internacional, bajo un espacio de integración económica regional con Estados Unidos y 

Canadá. 

En suma. "México ha hecho suyo el compromiso de modernizar su estructura 

económica mediante una inversión en los mercados internacionales. Este cambio exige 
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que hagamos un esfuerzo exportador sin precedentes. puesto que. en el desarrollo 

económico moderno, el comercio exterior será el motor más importante del crectmiento•. 
32 

Las expectativas que representa el tratado para México se expresan en 1-e 

necesidad apremiante de lograr un crecimiento alto con el incremento de las inversiones 

que supone vendrán al país. Para el Estado mexicano, este es el propósito fundamental 

que reviste el tratado de libre comercio para la consolidación de sus reformas 

modernizadoras que, como hemos visto. han abarcado ámbitos muy diversos. 

Una vez entrado en vigor el TLCAN, en febrero de 1994, México atrajo entre 22 y 

27 billones de dólares Para algunos observadores, éste ha sido el mayor éxito de 

Sa1inas de Gortari. 

Durante 1993, se crea eL Programa para la Modernización de la Educación en el 

que el Estado plantea la necesidad apremiante de renovar el Sistema Educativo Nacional 

y adaptarlo a las nuevas exigencias que impone el desenvolmiento de la economía 

nacional. La importancia que para el Estado reviste la estrategia de modernización 

educativa, se justifica. entonces, por la necesidad de adecuar el sistema de educación a 

las necesidades y exigencias que en el futuro habrán de manifestarse en los diversos 

campos del ámbito económico, social y cultural. Desde esta perspectiva. los cambios 

suscitados en el ámbito de la economía nacional y en el contexto de la economía 

internacional exigen una mayor y mejor educación de la población de nuestro país, que 

32 Salina• d• Gortari, Carlos, •M6J5ico ante el GAIT· Comercio e?:tetior y nueyp pollt1ca es:onóm1ca·.; en r.v\sta Co
m•cio Exterior. vol 40, no. 3, marzo de 1990, p 234 



nos permita compelír y crecer on un ambiente donde todo esté regido por el libre 

mercado. a través de la competencia. 

'"Si estamos creando nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad. fa educación 

es una de las más significativas. Por eso, su camino exige la reformulación de Jos 

contenidos y métodos educativos con base en un principio nacionalista y con un nivel de 

calidad competitiva en el mundo ... •33 

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, como parte de 

la estrategia general de modernización del país y de la reforma del Estado. contempla, 

entre sus principales acciones, las siguientes: 

• Incrementar Jos recursos destinados a Ja educación. 

• Mayor atención a los contenidos y materiales educativos, así como a la motivación y 

preparación del magisterio. 

• La reorganización del sistema educativo y la reformulación de los contenidos. 

32 Presidencia de I• República. •crónica del gob1grno de Cerios Sa!imu•, Fondo de Cultura Económica. México, 1995, 
p.74. 
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3.5.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

El tratar de sintetizar los resultados del modelo neoliberal es fundamental para 

poder fincar estrategias, precisar deficiencias y conformar juicios que nos lleven a una 

reforma del Estado amplia, concensada, pero sobre todo, que responda a los tiempos 

actuales. 

•Nuestro pais se encuentra inmerso en una crisis profunda atribuible al ejercicio de 

una estrategia económica insuficiente y radical en sus implicaciones sociales, a cuyas 

limitaciones técnicas se adicionó el hecho político de no haber tenido consenso con el 

pueblo de México, una política que se impuso autoritariamente y ha provocado graves 

brotes de inestabilidad política y económica, así como tensiones aún más graves que las 

que quiso corregir" .34 

Crisis económica que representa el ocaso de la opción neoliberal utilizada por 

nuestros gobernantes durante los últimos doce arios. Se trata de la crisis estructural más 

severa que haya vivido el país desde el mismo periodo posrevolucionario. Aunque, es 

importante recordar que las crisis sexenales se han vuelto parte del inexorable proceso 

político que cada fin de sexenio resulta más dramático. 

Los resultados han sido los siguientes: 

La economía creció 1.6% en promedio anual, muy por debajo del alcanzado por la 

población, que fue de 1.9%. 

:w Lelw•, Alrn9ndo. "'M•croeconoml•"', en "'L• reforma pecteda•, op.c1t., p 14. 



·et producto par cápita registró un decremento de ·0.3°A.. La inversión total creció a 

un promedio de 2%, la pública se redujo en un ~4.5°"'1 y la privada aumentó 5 0%• ~ 

La inflación anual promedio fue de 51°/o durante los sexenios do De la Madrid y 

Salinas. 

Si bien es cierto que el control de los precios se convirtió en uno de los logras más 

aplaudidos por el gobierna salinrsta, al pasar de niveles de 1 59°/o, en 1987 a sólo 7°/o en 

1994, también es cierto que las metas sexenales na se cumplieron, quedándose como en 

los anteriores sexenios, cama simples buenas intensiones 

•ciertamente. la estrategia para combatir la inflación. centrada en los pactos 

iniciados desde diciembre de 1987, no logró incidir en todas las causas reales del 

aumento de los precios, de ahí la imposib1hdad de reducir éste más allá de cierto limite o 

piso estructural; actualmente, la inflación es casi tres veces superior a la de nuestro 

principal socio comercial. Además, para abatirla se contrajeron el crecimiento, el empleo, 

la inversión y las exportaciones·. 35 

La reducción del déficit fiscal fue uno de los logros de la estrategia económica 

neoliberaf, pues representaba 17º/o en relación con el producto en 1982, a un superávit en 

1992 (0.5% del P.1.B.) y a un equilibrio en 1994. 

No obstante, Jo malo es que el superávit de las finanzas públicas afectó múltiples 

áreas del desarrollo económico y social del país. Dado que se dio una reducción general 

»c•rpeta electron1ca del Banco de México. 1994. p.11-H-2 
• lbidem, p.15. 
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del gasto público programable, con lo que se generaron efectos contractivos en el nivel 

general de la act1v1dad económica y el bienestar social, que ha compromet1do el porvenir, 

al contraer severamcnto el gasto en fomento sectorial y reducir, aUn mas. la inversión 

pública destinada a Ja amphac1ón y manten1m1onto de la infraestructura económica, El 

resultado ha sido un gobierno rico y un pueblo pobre 

·en cuanto al salario mínimo, se registró un decremento anual, llegando a -7% 

entre 1983 y 1994, lo que representa una caída acumulada de poco más de 80% en los 

12 ar"ios de modernidad neoltberal. 51 ºA. en Ja administración de Miguel de la Madrid y 

31º;{, en la de Salinas Lo que s1gnif1ca que el poder adqu1s1t1vo del salario hoy, es menos 

de la mitad del existente a principios de los ochenta'" 37 

·e1 decaimiento de la inversión, asociado a la apertura comercial indiscriminada, ha 

resultado adverso no sólo a la producción y generación de empleos, sino que ha 

provocado algo más grave aún: el desmembramiento y reacomodo de la planta laboral 

edificada en décadas anteriores'".;,a 

La población económicamente activa (PEA) se incrementó en casi 12 millones de 

personas. Donde el sector formal de la economía ha sido capaz de dar ocupación sólo a 

1.6 millones de jóvenes mexicanos, lo que significa que 10.4 millones han tenido que 

sumarse al desempleo, al subempleo en (la actividad informal), o a la búsqueda de 

ocupación en otros paises, principalmente en Jos Estados Unidos de América 

370iviston de Estudios Económicos y Soc1alos, BanamelC', con datos de Nactonal F1nanci@ra Mé>oco 1994. p 473 
u lbidem, P- 16 
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En lo que se refiere al crecimiento económico, las importaciones alcanzaron un 

promedio de 15°,,(, y las exportaciones sólo 5°~. lo que implicó que nuestro saldo comercial 

fuera deficitario en más de 24 mil millones en 1994. 

La dinámica inserción de México on la economja mundial, aün no ha hecho posible 

sentar las bases para la modernización de Ja economía y, por el contrario, ha 1mpl1cado 

que se capte capital especulatrvo de alta volat1l1dad y costo, que no contribuyen a 

financiar la producción 

En cuanto a la deuda externa. of1c1a/mcnte. en 1982 fue de 92 mil millones de 

dólares, llegó a 130 mrf millones de dólares antes de la devaluación de 1994. 

representando 50% del P.1.8. en los Ultimas 12 años. "81 adicionamos el impacto de los 

capHales que ingresaron a México con otra denominación. pero que son finalmente 

adeudos, el monto llegó a ser de 185 mil millones de dólares".39 

311 lbidem, p.17. 
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CUADRO 8 

DEUDA PUBLICA EXTERNA 

1992 75. 7!>5 

1993 78.747 

1G94 83.SC!> 

---- ~ ~I crtédL!O e.ortr.rno quo !lo~ adqtJ•t16 

p.u .. t•ilCf"r fr~nt<> Oll d¡.f,cit en nue~. Ha 
bat.1nzi't comPfCtal. a tiecho u·r1p0'5.1bh• 
o>I crP<-•n11f'nto de nut~~tro p.al!>. asJ 
cor•10 ~• P·":Jº d._. .r,t .. rt·~·~-.. Por lo qu(" 
<>I gOt.1l•fnO cln ErnP~-lo 7<><11110 11 
tenido quo ilclqurrir ma.,. dmJd.t y 
negociar to ya pr••"!>taao 

DEUDA PUBLICA EXTERNA 

84,000 

82.000 

80.000 

78000 
o 
~ 
" 76 OCX) 

74.00J 

7:::!.000 

70000 



Por último, cabe apuntar que después de haber evolucionado positivamente en los 

dos últimos sexenios, las reservas internacionales cayeron al nivel de 6, 148 millones de 

dólares (mdd) en diciembre de 1994 

Es importante señalar que del capital que entró a nuestro país. el cual alcanzó la 

suma de 41. 7 41 mdd, de 1989 a 1993, de los cuales 43% constituyó una inversión directa 

y 57°A. en cartera. Lo anterior significa que la entrada de capitales no está fluyendo a la 

inversión productiva, ya que la esfera financiera especulativa es una mejor opción. 

El problema que actualmente nos preocupa es resultado de las insuf1c1encias de la 

estrategia económica en boga, incapaz de generar las inversiones productivas. los 

empleos, las divisas y el bienestar social tan esperados. Lo que si ha dejado claro es que 

los propósitos de la modernidad neoliberal monetarista han resultado inalcanzables, 

hablando, concretamente, de nuestro pais. 

Dos indicadores económicos que nos permiten evaluar la administración salinista 

en materia económica son la base monetaria y la cotización peso/dolar que a 

continuación se ilustran: 
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CUADRO 9 

BASEMONETARIA .. 1992-1994. 

PERIODO 1 BASE MONETARIA 

BASE MONETARJA 
(EN MILLONES DE PESOS) 

50.00000 

•5.00000 

4&().00000 

35,00000 

30.000 00 

~ 25,00000 

"' 
:20,000 00 

15.0CIJ 00 

1000000 

5 000 00 

000 
19':12 

Uno de 105 r.,c:ursos para aminorar et 
dt-!1c•I a niv~I interno de los gobierno,., 
es la ut1h2'ac16n dl'I la em1s1~n de d•nero 
la cual como purd€" obseNar5e- en el 
s1guu~nte P"rlodo e'!i.t~ a ido en 
constanht aurncnlD 

- Lai base monetana e5 la suma de billetes y monedas en circulac16n y el saldo neto de las cuentas corrientes 
que el Banco de México lleva a les 1nst1tuc1ones de cród1to 
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CUADR010 

COTIZACION PESO/DOLAR 1992-199.e. 
PERIODO 1 COTlZACION 

-~---~---~~¡---:-_ 3 30~ ---== 
1994 347 

,. 

,. 

ª 
33 

"' ~ 

! 
32 

o 
31 u 

29 
,992 

COTIZACION 
PESO/DOLAR 

1993 

AÑO 

La dovaluac16n dol po:·so tuvo un gran 
rmpacto. yu qu., nue1.tr.t mor.t:•d.t s.e 
mantuvo en un pro1nrd10 de 3 30 pl>!>0'5. 
con rc.•!>Jlf!Cto 111 dolar ha!.!ft an1e'§ de 
los. llotmndo~ errort.•,. dn d1c1en1bro de 
19q4 cuando el ¡:: .. '•'5.0 '!.~ d .. valuó en un 
100'~ c..ot1L.1!n<lo!>t' d".;tu,..lno("nte ·~n 7 ~¡5 
pir-505 

'9')4 
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CAPITUL04 

INTERPRETACIONES DE LA REFORMA Y SU IMPACTO SOCIAL 

4.1. PUNTOS DE VISTA DE LOS INTELECTUALES SOBRE LA REFORMA DEL 
ESTADO EN MÉXICO 

Los planteamientos de los teóricos, inlolectuales y académicos sobre la reforma del 

Estado en nuestro país sor"'lalan que nuestro sistema polit1co enfrenta problemas que so 

originan en la estructura del mismo. y se relacionan. de manera directa con la falta do 

credibilidad, un estado de desequilibrio o de desfase, entre el mayor volumen de las 

demandas sociales y las menguadas capacidades de respuesta del gobierno, lo que ha 

provocado una ausencia de confianza en el régimen 

La reforma del Estado a puesto en marcha un proceso de transformación gradual 

del régimen político, que permita un nuevo equilibrio del poder quo exprese, fielmente, la 

composición social y regional del país. 

"Pareciera clara lé1 existencia de un primer consenso en cuanto a los fines y 

medios: alcanzar la democracia plena es un propósito explícito a fin a todos los proyectos; 

y el diálogo nacional para la reforma del Estado, se asume como la única vía posible para 

conseguirlo". 1 

La consolidación democrática es un proceso largo de construcción política y es 

mucho más compleja de lo que a primera vista podría parecer. Sin embargo, existe ya un 

proyecto común -la reforma del Estado-- que establece las lineas generales para 

1 Mlkel Rtver•. Satvador. •con•ensos, acuordos y ética domocratica·, en Ricardo Gallardo. G1tberto. ·~ 
pectada Ocho vi•iones de eamb!o1 en la Dpz"'. Centro de Estudios para la Reforma del Estado. México, 1995. p 25 
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construir el nuovo andamiaje institucional y los términos do la relación entre el poder y ta 

sociedad Lo cual nos pormitirá arribar a mejores condiciones de competencia política que 

las actuales. 

El gran reto os cómo estructurar un régimen más inclusivo, mediante la apertura de 

espacios de expresión y participación a los nuevos actores políticos. y cómo incrementar 

la capacidad de pensamiento y respuesta de las instituciones del régimen. Esto, para el 

PRI, significa reconstruir su hegemonía y su capacidad de dirección en su legítima lucha 

por conservar el poder. 

Se requiere de capacidad política, es decir, de un compromiso que permita 

establecer y respetar los acuerdos y alianzas políticas. teniendo claro que cada tema 

tiene sus propias modalidades y tiempos. que no es posible desahogarlos al mismo 

tiempo. Lo importante, como en todo proceso de negociación, es evitar que los asuntos 

controvertidos contaminen y paralicen todo el proceso. 

Por lo tanto, la reforma. por definición, "debe ser resultado, no de posturas de todo 

o nada, sino expresión de un amplio acuerdo político, en donde todos los participantes 

resulten beneficiados. La garantía para que la reforma tenga éxito es que sea pacifica y 

condensada para evitar polarizaciones y rupturas; ninguna fuerza política significativa 

puede quedar excluida, mucho menos el PRI'". 

Los planteamientos que a continuación se mencionan sobre la reforma del Estado 

permitirá establecer cuales son las posturas de los intelectuales ante una reforma donde 
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todos quienes somos parte de ella tenemos que participar activamente para su cabal 

realización y posterior aplicación: 

1. Para algunos, la situación que vivimos no es más que el signo de decadencia del 

sistema político mexicano. que es actualmente incapaz de generar iniciativas y dar 

respuestas adecuadas a una dinámica social diferente y ante un escenario 

internacional en plena recomposición, que no acaba de transitar de un sistema bipolar 

a uno multipolar. Según ellos, es el momento de derribar el sistema institucional 

construido durante muchos ar.os, y en el que el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), ha sido actor principal. Mientras que para otros, se trata tan sólo de una pérdida 

de control político por disputas internas. 

2. Para Salvador Mikel Rivera ·e1 país ha vivido una suerte de eclosión política e 

informativa que está removiendo las viejas estructuras, haciendo obsoletas las formas 

tradicionales de la organización política, de los códigos de identidad partidista e 

ideológica y, de las reglas que, durante decenios, regularon con relativa eficacia la 

distribución y la competencia por el poder"2
• 

3. Asimismo, para Francisco José Paoli Belio •ta reforma del Estado tiene que ver con los 

límites de éste o con la orientación de las instituciones que lo conforman. Se relaciona 

con acontecimientos mundiales. con la emergencia de cambios tecnológicos y con el 

surgimiento incontenible de sociedades y economias abiertas, en las que la acción del 

mercado y las libertades individuales son necesarias. La reforma del Estado debe 

2 lb1dom, p 39 
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construir el nuevo andamiaje institucional y los términos de la relación entre el poder y la 

sociedad. Lo cual nos permitirá arribar a mejores condiciones de competencia política que 

las actuales. 

El gran reto os cómo estructurar un régimen más inclusivo, mediante la apertura de 

espacios de expresión y participación a los nuevos actores políticos. y cómo incrementar 

la capacidad de pensamiento y respuesta de las inst1tuc1ones del régimen Esto, para el 

PRI, significa reconstruir su hegemonía y su capacidad de dirección en su legitima lucha 

por conservar el poder. 

Se requiere de capacidad política, es decir, de un compromiso que permita 

establecer y respetar los acuerdos y alianzas políticas; teniendo claro que cada tema 

tiene sus propias modalidades y tiempos, que no es posible desahogarlos al mismo 

tiempo. Lo importante. como en todo proceso de negociación. es evitar que los asuntos 

controvertidos contaminen y paralicen todo el proceso. 

Por lo tanto, la reforma, por definición, "debe ser resultado, no de posturas de todo 

o nada. sino expresión de un amplio acuerdo político, en donde todos los participantes 

resulten beneficiados. La garantía para que la reforma tenga éxito es que sea pacifica y 

condensada para evitar polarizaciones y rupturas; ninguna fuerza política significativa 

puede quedar excluida, mucho menos el PRI". 

Los planteamientos que a continuación se mencionan sobre la reforma del Estado 

permitirá establecer cuales son las posturas de los intelectuales ante una reforma donde 
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Asimismo, afirma que Salinas buscó un acercamiento gradual y creciente a la 

liberalización política, con el propósito de mantener la mayor cohesión posible dentro 

del aparato gubernamental del PRI y. a la vez responder, aunque sea parcialmente. al 

clamor de cambio político, el cual proviene del pueblo y do los partidos políticos. y al 

ala reformista del mismo PRI 

7 Desde otro punto de vista, Ramón Nuñez de la Mora ha señalado que la reforma del 

Estado mexicano implica una transformación radical de la institucionahdad emanada de 

la revolución mexicana y construida a partir de los gobiernos de Calles y Cárdenas, 

dado que ésta también ha sufrido un proceso de agotamiento o degeneración 

8. Desde el punto de vista de Samuel Schm1dt, "no es suficiente en los tiempos y bajo las 

circunstancias actuales, subir a la gente a los camiones para que apoyen mitines 

politicos; hoy, el país requiere que la socieOad participe y que los ciudadanos dejen de 

ser los convidados de piedra en la politica, para que pasen a ser actores 

fundamentales en el proceso de toma de decisiones-. 7 

9. Para Manuel Villa Aguilera, "el desarrollo y diversificación del intervencionismo estatal 

produjo innumerables líneas de relación entre el Estado y la sociedad que, en su 

momento, hicieron posible una serie de políticas públicas que facilitaron decisiones, 

propiciando la incorporación de las masas, ampliaron el escenario político, aunque 

finalmente, terminó produciendo el predominio de organizaciones y corporaciones. Lo 

que ganó en eficacia, organización y movilidad, con el tiempo, se fue perdiendo en 

7 Schimidt, S•mu•I, •R•d•finición de hdtttazgos·. en rev1st• ~no 15, agosto de 1990, p 13 
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capacidad do incorporación El éxito en los procesos de corporati'W'tZación de la 

sociedad. a lo largo de los Llltin1os decenios, ad1c1onalmente al control poHtico que se 

alcanzó, ha ido creando un problema de leg1turndad y falta de reprosentación~" Para 

este autor, los partidos so caracterizan por no repruscntar verdaderamente los 

intereses de la sociedad, sin embargo ésto no los 1n1p1de utilizar a los electores como 

vólvulas do escape a la 1nconform1dad Por lo que:, cuando un partido más reclama, 

menos representa, señalando la ausencia de rncdtos do relación entre asociaciones 

que representan la parto más social y los part1dos que conllevan a una pluralidad de 

opiniones, pero no necesariamente a la part1c1pación democrática de la sociedad civil 

Padecemos un amplio desface entre el sistema de partidos políticos y un vacío de 

presencia social en los organismos representativos de gobierno 

10 De acuerdo con Luis F. Agu1lar V1llanue~a. el problema de fondo dol sistema político 

mexicano es la falta de legitimidad del Estado, porque en el Estado moderno no hay 

más legitimidad que la legalidad. El Estado pretende cultivar la democracia plural y 

competitiva sin construir y cultivar, simultáneamente. la legalidad rigurosa e imparcial. 

es una invitación a la ingobernabilidad. 

Según Aguilar Villanueva. una característica esencial del régimen democrático es ta 

división de poderes, lo que implica que, para la vitalidad de una república 

representativa, democrática y federal, será decisivo recuperar la centralidad del 

legislativo " Una mayor actividad de las Cámaras va a comportar, necesariamente una 

redefinición de sus relaciones con el Ejecutivo, a través de una ampliación de sus 

• Vill• Agu1lera, Manuel op. cit • p 48 
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facultades y una desconcentraci6n de los numerosos poderes discrecionales do la 

presidencia. La democracia, en México, se consumiría con la instauración de 

contrapesos a la acción dilatada del EJecut1vo" 9 

11. En contraste con esta pos1c1ón. Jaime González Graf señala que "el problema de la 

democracia en México es establecer normas que eviten que un partido pueda 

monopolizar el poder, no en función de su fuerza. que seria legitimo. sino monopolizar 

el poder en contra de la voluntad ciudadana por. contar con los recursos para mostrar 

resultados electorales falsos, que eludan la necesidad de compartir el poder y la 

rotación de los partidos en el gobiorno. Es necesario ver la representación como 

ejercicio f1duciano, aceptando, do entrada. que cada parte de la sociedad, cada grupo 

de presión, tenga una visión propia de Jo que es el interés de la nación. eso es lo que 

el ropresentante popular encabeza. finalmente. en una democracia representativa 

moderna ... 10 

12.Para Luis Rubio" el reto que enfrenta el sistema político es por demás complejo. pero 

no por ello menos real. La evidencia de los últimos ar"i.os sugiere que las facultades del 

sistema político no le impiden funcionar con mayor o menor eficacia, pero le han 

restado legitimidad de manera abrumadora, lo que a la larga minará también su 

capacidad de actuar". 

13.0esde el punto de vista de Luis Javier Garrido, el punto nodal de la crisis del sistema 

político reside en excesiva concentración del poder, que hace posible la existencia de 

~0Agudar Villanueva. Luis F, •ElecciOn efectiva, resultados c1e~os, ~. 5 de febrero de 1989. p 8 
Gonzélez Graf. Jaime. ·Paso a partidos regionales·, ~. 5 de febrero de 1989 p.12 
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un partido de Estado. '"No se han garantizado los derechos poliricos de los ciudadanos 

y de los partidos polihcos. ni se ha logrado restnngir el poder del Estado en Jos 

procesos político-electorales a competencias delimitadas· '' 

14.Asimismo. para Soledad Loaeza. el principal problema que enfrenta el sistema polit1co 

mexicano es la falta de cred1b1l1dad de todos los partidos politices. "La frágil autoridad 

del E1ecutivo sigue siendo una efímera feg1t1midad de corto aliento, en Ja medida en 

que es vulnerable a Jos altibajos del mercado internacional, o está su1eta a las 

relaciones entre los grupos de poder-. 12 

:; a.rrido, L1.11s Javier, "La ruptura de la corri9nte democrática di!!'I p~I". Ed1t. GriJalbo, M&XICO, 1989, p g_ 
Loa.za, Soledad, "Mth·ico 1988· los orfgenvs de la transición". Ed•t Foro Internacional, Méxlco, 1989. p 6. 
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4.2. PUNTOS DE VISTA DE LOS PARTIDOS MAYORITARIOS SOBRE LA REFORMA 
DEL ESTADO 

Es importante. además de revisar la postura del gobierno y los intelectuales 

acerca de Ja reforma del Estado emprendida en los últimos años, anahzar Jos puntos de 

vista de los partidos políticos. 

El ob1eto de este apartado es verter los puntos de vista de los tres principales 

partidos polit1cos en torno de la reforma del Estado 

• Para el Partido Acción Nacional (PAN), on voz del sonador Luis H. Alvarez, la reforma 

del Estado debe considerar cambios profundos Es decir. tendrá que ir al fondo de los 

problemas para resolver las grave crisis económica y politica que padece el país 

•Las 1nst1tuciones públicas deben funcionar en la práctica cotidiana y no ser 

expresiones retóricas como lo han sido hasta ahora. Implica una férrea observancia de 

las normas jurídicas comenzando por nuestra carta magna"'. 13 

Además, consideran que se tiene que vivir un federalismo que sea también inequívoco 

con expresiones reales que se traduzcan en gobiernos locales, tanto en el ámbito 

estatal y, fundamentalmente, municipal, con la suficiente autonomía política y 

suficiencia económica. 

Por lo que desde su punto de vista, la reforma profunda del Estado, también tiene que 

llevar finalmente, a terminar con la marginación social a Ja que han estado sometidos 

numerosos mexicanos, particularmente los grupos indígenas 

' 3 Revista Estudios Parlamentarios del Congreso. México. marzo-abril de 1996. p 3 
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Si no entramos en una verdadera reforma del Estado, se pagará un elevadísimo costo; 

México, en su conjunto. está consc1ento de que ya no puede seguir difiriendo estos 

cambios estructurales· , .. 

En su opinión, para que se efectúen los cambios será necesaria la presión ciudadana 

Ya que siempre ha sido fundamental ésta para que se registren tales cambios, y 

México no puede ser la excepción. 

• En segundo lugar, para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz de su 

senador, Ricardo Monreal Avila, la reforma del Estado es necesaria para la dinámica 

mundial y nacional Es un compromiso compartido entre el Poder EJecutivo y el 

Legislativo, y considera que la reforma ha comenzado con los cambios en el sistema de 

impartición de justicia 

Un ejemplo de ello es el que las Secretarías de Estado por la vía administrativa, han 

ido descentralizando recursos que se transfieren directamente a los municipios y a los 

estados. 

Consideran que la idea fundamental de la construcción y el diseño de la reforma del 

Estado es revertir los procedimientos inequitativos y desiguales en las relaciones que 

han existido entre la federación. estados y municipios. 

"El PRI mantiene una posición de apertura y ha expuesto propuestas para mejorar la 

ley en materia jurídica, de medios de comunicación, financiamiento. condiciones de 

1 .. lbidem. p.4'. 
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mayor equidad en la contienda, régimen de partidos, prerrogativas y derechos de los 

partidos políticos·. 

• Por último, la posición del Partido de la Revolución Democrática (PRO) en palabras de 

Fehx Salgado Macedonio, plantea una refundac16n democrática del Estado para 

recomponer, a fondo, todas las estructuras. ol vínculo entre gobernantes y gobernados 

que hoy se encuentra roto por la crisis de credibilidad que vive el sistema 

En la perspectiva del PRO. el proceso de reforma del Estado debe ir más allá de una 

simple instrumentalización de cambios en el aparato político. En su opinión. el PRl

Gobierno quiere hmitar la reforma a cambios en la ley electoral y en el sistema de 

partidos. 

Y a diferencia de otras fuerzas políticas, consideran que no tienen demasiadas 

expectativas o que no ven en los cambios electorales más que un pequeño paso a lo 

que debe ser una refundación del Estado 

Ya que hasta el momento, la propuesta gubernamental se está perfilando básicamente 

hacia la esfera de la reforma político-electoral y, en ese sentido, dicen que la propuesta 

gubernamental es muy limitada, dado que sólo busca un remozamiento del sistema 

actual. 

Desde sus respectivas posiciones, un sector importante del PRO, coinciden con el 

capitalismo que dice: "señores, adelante con la reforma política-electoral, pero aguas, 

este es un punto de partida, no de llegada. El actual modelo ya no tiene posibilidad de 
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vivir, a menos que hubiera una variante autoritaria, lo que ya no seria 

presidencialismo ... ,!. 

--~.p.8. 
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4.3. CONDICIONES NECESARIAS QUE NOS PERMITAN CONSOLIDAR LOS 
ESPACIOS DEMOCRÁTICOS 

1. Nuestra tuerza radicará y ha radrcado en las reformas y en la forma de hacerlas 

arraigar. 

En la actual vida polit1ca ha habido una tensión permanente entre proyectos 

ideológicos (partidos polit1cos) quo cuestionan Ja realidad Lo que podría superarso en 

la medida en que se reconozca la complejidad social de la nación, sus herencias y la 

diversidad de las formas de su sociedad; y logra imponerse voluntades políticas, muy 

fuertes. con gran capacidad práctica para asegurar el avance de las reformas 

Debo señalar que la reforma del Estado sólo alcanzará sus objetivos, si se le da el 

rumbo y se logra tener el sustento social que se combine con el oficio político, no sólo 

de los dirigentes, sino de todas las fuerzas que participan en ellas. Por lo que, a mayor 

democracia, deberá existir un mayor profesionalismo polit1co. 

2. Nuestra cultura polftica debe resolver, con el derecho, la confrontación. 

Vivimos una realidad con fuertes desigualdades. altamente estratificada, con 

propensión al conflicto y al uso de la fuerza como recurso para resolver los problemas 

que no lograban encontrar otros cauces. 

Sin embargo, para Ja sociedad mexicana, la disputa electoral y Ja disminución de 

las diferencias sociales, no serian suficientes. si la ley no se aplica por igual a todos. 
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La aspiración os del cumplimiento estricto de la tey y de una democratización basada 

en el derecho. 

Nuestra sociedad ha concedido un alto significado, no sólo a la libertad y a la 

participación política, sino a una idea de igualdad concebida como mejoramiento de las 

condiciones materiales de quienes carecen de lo más elemental 

Predomina, entre nosotros, la idea de que, "además de elegir representantes. se 

requieren otras formas de participación social para garantizar la efectividad de las 

respuestas públicas·.,., 

Por parte del pueblo de México existe una gran percepción de la realidad polit1ca 

del país para reconocer la complejidad de los problemas, así como la importancia que 

tiene la organización y la conducción política en la identificación de los aciertos y 

errores Lo que nos permite determinar los pesos reales de las fuerzas y programas a 

implementar, sin embargo, demandamos una justa aplicación de la ley. 

3. No hay reforma posible sin pensar en el Estado, el régimen y el partido mayoritario. 

Debemos partir de nuestra realidad, donde la sociedad civil está fuertemente 

relacionada con la sociedad política. Forman parte de esa realidad política, el origen 

revolucionario del Estado, su permanencia, la reproducción de sus valores, prácticas y 

procedimientos politices, la existencia de organizaciones sociales y políticas. El 

~iento de la diversidad regional, la conjunción de una gama amplia de 

,. camacho SoH•. Manuel. No cambiar do r6gimen sino reformarlo. en •conc1ljpc!On Y2 Ruptyra• Facuhed de Ciencias 
Pollticaa y~ .... UNAM, MéXJCO. 1988, p. 37. 



intereses. Ja existencia de instituciones estructuradas y la presencia de numerosos 

cuadros de políticos profesionales y de administradores públicos 

Por lo tanto, el cambio de régimen puede ser opción en el corto plazo. dado que la 

realidad política está conformada por un régimen político que cuenta con recursos 

históricos, una correlación de fuerzas estructurada en décadas y que aglutina a Ja 

mayor parte de las fuerzas políticas y sociales 

'"Una reforma que no reconozca las organizaciones de trabajadores, el peso del 

magisterio, la presencia de las fuerzas armadas, es una reforma destinada al fracaso 

En Jugar de convertirse en un avance, seria un precipitador de mayores conflictos y de 

violencia·. 17 

No obstante, frente a los nuevos retos y problemas que impone el contexto 

nacional e internacional como el que ya se está presentando, cerrar la opción de las 

reformas también expondría al país. Las reformas del régimen que no lograsen 

arraigar, ampliamente, en la sociedad y los agrupamientos políticos, serian de escasa 

efectividad. 

4. Las reformas basarán su éxito en la medida que fortalezcan la cohesión nacional. 

•Los avances políticos del país no pueden quedar circunscritos ni a los grupos 

sociales de mayores ingresos. con más altos niveles educativos y mejor informados, ni 

a ciertas regiones del país".'ª 

"ldem. 
19 lbidem. p.38. 
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Debemos de evitar caer en lo que estamos viviendo. con la incipiente reforma. 

pues es inviable un cambio político que cifre su éxito en escalar demandas, complicar 

la conciliación y polarizar a la sociedad. Basar el avance político en la exclusión de 

ciertos sectores, no seria semilla de avance democrático. sino origen de aislamiento y 

justificación de posiciones. 

5. La dernocratización eKige acuerdos y garantfas. 

Sólo lograremos tener un avance político del país, si consolidamos los acuerdos 

con apego al estado de derecho, y adquirimos el compromiso de no promover ni 

aceptar injerencias externas en la polltica interior de México. Sólo esto será garantía de 

nuevos avances. 



4.4. AGENDA PARA UNA VERDADERA REFORMA DEL ESTADO EN MÉXICO 

Es muy importante precisar el contexto en el que debe efectuarse la reforma del 

Estado y, al mismo tiempo, especificar las mod1f1caciones que deben realizarse, por lo 

que propongo el siguiente OJOrcicio 

Las materias a discutir en una transición como la nuestra van mucho más allá de 

una simple y ligera reforma, las cuales ubican, --como ha sido senalado 1nsistontemente 

por académicos y sectores de Ja opos1ción, y, algunos del gobierno y del partido en el 

poder- en la revisión a nuestro entramado inst1tucional, principalmente, la d1v1sión de 

poderes, el federalismo, el municipio, y también de la introducción de órganos autónomos 

de control de carácter constitucional Es decir. se trata de mod1f1car el sistema 

institucional, en su conjunto, para elaborar y proponer otro, integral, coherente, que 

responda a las reclamos democráticos y de otra índole, de las nuevas generaciones. La 

tarea que, por tanto, nos depara el futuro, es la de ser diseñadores de instituciones que 

sean legitimas o justas para que estén en consonancia con los procedimientos 

democráticos y con el respeto a los derechos humanos. que sean eficaces, en el sentido 

de que cumplan con los objetivos inicialmente pactados: que sean eficientes para elegir 

las menos costosas y las que más promuevan un desarrollo sustentable, que generen 

estabilidad politica y social; y que sean pertinentes, en el sentido de la oportunidad 

política. 
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El México del futuro exige el replanteamiento de nuestro Estado de derecho. 

comenzando por la constltuc16n, para que la nueva norma fundante del ordenamiento 

jurídico y del sistema político tenga, además de las virtudes de los últimos desarrollos 

constitucionales. la legitimidad de ser la piedra angular de un nuevo orden más justo y 

democrático. 

Por lo tanto, hablar de reforma del Estado implica no sólo modificar al gobierno 

como área especifica del Poder Ejecutivo, sino también reformar los otros poderes y, 

desde luego, los distintos niveles en que se ejerce el poder en México. 

Si la reforma no repercute en todos estos ámbitos. su ambiciosa denominación de 

ser una reforma del Estado, no corresponderla a sus alcances reales. 

"'También tendría que afirmar que. al implicar profundas transformaciones, nos 

podría conducir a un cambio de régimen, al pasar de un régimen autoritario a uno 

democrático, o de un régimen presidencialista a un régimen con participación más 

significativa del poder Legislativo"'. 111 

El replanteamiento podría iniciarse a través de la desarticulación del 

presidencialismo mexicano. La vía seria mantener el esquema presidencial, pero 

acotándolo mediante su control por parte de los otros dos poderes y a través del 

desarrollo del federalismo, lo que implicaría para nuestro país y su sistema presidencial, 

la concesión de mayores atribuciones a los grupos parlamentarios de la oposición para 

que estén en capacidad de pedir información al Ejecutivo sobre cualquier asunto de 

,. Aodtlguez Prats. Juan Jos6. • / Por qu6 se reforma el Estado?'". Mex1co, 1994, p 35 
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gobierno. mejorar la regulación de las comisiones de 1nvestigac16n e 1ntroduc1rlas al 

ámbito de control de la administración püblica centralizada. prever que el Poder 

Legislativo, de manera proporcional a su comunicación. facilite que las pequeñas 

minorias de las Cámaras convoquen a sesiones extraordinarias, establecer mocan1smos 

reforzados para la ratif1cac1ón de importantes funcionarios püblicos, determinar que las 

comisiones de vigilancia y de control. recaigan en miembros de la oposición. sustituir la 

actual obligación del informe pres1denc1al por un debate amplio entre el presidente y los 

representantes de las fuerzas políticas. establecer el presupuesto de las Cámaras en la 

Constitución para no sujetarlo a negociación o presión alguna del E1ecutivo, limitar las 

facultades del Ejecutivo en el nombramiento del gabinete presidencial, y lograr que la 

designación de los pnncipales miembros de la Contaduría Mayor de Hacienda. y no sólo 

la del Contador Mayor, sea realizada por las Cámaras con participación de las minorías 

En cuanto al Poder Judicial, que ha sido motivo de distintas propuestas de reforma 

por parte de los partidos y del mismo Presidente de la República, conviene rebustecerlo 

para incorporar nuevas instituciones y mecanismos. '"Perfeccionar la carrera judicial para 

que el acceso y ascenso sean por riguroso concurso; homologar a los poderes judiciales 

locales otorgándoles todas las garantías y recursos que se conceden al Poder Judicial 

Federal, separar de la órbita del poder ejecutivo al Ministerio Público y lograr la 

integración, en el Poder Judicial, de los Tribunales Administrativos; revisar las leyes 

165 



procesales con el propósito de hacer más expedita y eficiente la administración de 

justicia. perfeccionar tos actuales recursos const1tuc1onates, entre otros aspectos'". 70 

Una tarea que tiene que ver con la procuración de justicia y que no depende 

exclusivamente de la reforma del Poder Judicial, es la referente a la profesionalización de 

los cuerpos de seguridad Sr hay una tarea importante e inaplazable en este momento, es 

esa. El Estado mexicano debe dar respuesta a una obligación primaria: la seguridad 

pública. 

En cuanto a los órganos constitucionales autónomos, es conveniente repensar el 

papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. de los órganos electorales, del 

Banco Central, y de los órganos de control económico-financiero, con el propósito de que 

no tenga influencia decisiva en la designación de sus miembros y en el manejo interno de 

los partidos. los órganos constitucionales autónomos son una garantía frente a los 

posibles abusos de los factores reales de poder y deben ser el limite frente a la 

concepción patrimonial del Estado, donde los partidos o grupos se distribuyen las 

estructuras institucionales como botín político. 

El federalismo significa descentralización. La crisis que agobia al gobierno central, 

inclusive fas causas mismas de la crisis, están en ese centralismo producto de una 

tendencia que se reafirmó a partir de 1929, al generarse el sistema político mexicano en 

el que prácticamente correspondían todas las materias de la administración pública al 

.gobierno federal. Revertir esta tendencia, sin duda, implica un continuo esfuerzo que 

30 ~ ... J•1me, ·una agenda pare la transición democr6t1ca·, en rBV1sta ~.no. 4, p 38 . 
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inicie con una profunda reforma política y que se le dé seguimiento hasta sus Ultimas 

consecuencias. Por lo que une el federalismo y la reforma del municipio, deben estar 

encaminadas a la armonización de las distintas regiones de la República "'Inaplazable es 

la modificación al actual esquema de su1ec1ón de los estados a la Federación en materia 

financiera y política. Financieramente, para que los presupuestos no se inclinen del lado 

de la Federación y políticamente, para que gobernadores y alcaldes rompan con la 

relación de servidumbre de los poderes centrales La coordinación fiscal. por ejemplo. no 

debe ser impuesta por métodos de hecho, ni de derecho, sino debe atender a una 

negociación hbre y simétrica entre las partes"'. 21 

Además, es preciso que se deje a los estados y municipios, la determinación de 

sus programas y políticas pUblicas sin intervención federal. De igual forma. se debe 

construir un esquema de federalismo cooperativo que vele por los equilibrios entre los 

distintos estados de la RepUbtica. Sin embargo, estas y otras medidas no se pueden 

lograr con la claridad debida, si no está contemplado constitucionalmente un reparto de 

competencias entre la Federación. estados y municipios, diferente al hoy existente. 

Otro aspecto importante es que en México, producto del nacionalismo 

revolucionario. se sobrestimaba la planeación como instrumento de la administración 

pública, se persistió, en forma casi obsesiva, en el diseño del proyecto nacional. 

Actualmente, sin subestimar, la planeación, ya se le ve más circunscrita a un ejercicio de 

racionalidad y de sentido común. Dedicado el Estado a realizar tareas especificas, se te 

2"' lbidem, p. 30. 
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ha venido despojando de esa omnipotencia que caracterizó a muchos períodos de fa 

historia política. 

En México, esta situación apenas se ha comenzado a dimensionarse. al reconocer 

Jos límites de Ja planeación. En el diser.o de la reforma del Estado, uno de los ejercicios 

que me parece necesario es, precisamente, el aceptar los modestos alcances de fa 

planeación, partiendo de criterios realistas, sin que esto signifique conformamos con Ja 

realidad, ya que el Estado ya no puede ser el viejo centro protagonizo en tomo al cual, 

giraba la vida económica, política y social de la nación. 

Algo debe de quedar claro, si persiste esta confusión, donde Ja responsabilidad se 

pierde por el desconocimiento de sus deberes que ha hecho que el ciudadano no sepa Jo 

que puede esperar del gobierno y lo que está en su derecho de exigirle. ~in este ejercicio 

precario, la reforma del Estado fracasará una vez más. 

El aparato gubernamental debe demostrar que sus cuentas públicas son 

adecuadamente supervisadas, evitando el derroche y la corrupción. Se ha dicho que la 

forma en que se maneja un presupuesto nos permite medir la calidad de un gobierno. ·s; 
se recauda con un criterio de justicia, cobrando más a los que más tienen y sin impedir 

que se genere riqueza y desarrollo económico, si es un presupuesto que además no 

incurre en déficit y se financia con recursos generados en el mismo país; pennite 

reafirmar que ese gobierno tiene una adecuada política fiscal·. 22 Por lo tanto. una reforma 

22 Aoekleu-z Prata, Ju.;n jo ... op. cit., p. 45 . 
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del Estado debe ver. en el presupuesto, el instrumento más importante de la 

administración pública. 

El gobierno. por su parte, exige también una rcfonna a su estructura para dotarlo 

de mayor eficacia y eficiencia En particular. es imprescindible la introducción del servicio 

civil de carrera para dar estabilidad. profesionalismo y funcionalidad al gobierno '"Un 

servicio civil de carrera en los tres niveles de gobierno, implica mecanismos de ascenso y 

sanciones en los cargos de la administración pública, y debe ser acompa"'ado por 

mejores funciones de control, tanto al interior de la propia administración pública como al 

exterio~. 23 Esta proposición tiene que ver con la democratización de la sociedad, que en 

términos jurídicos puede materializarse de la siguiente forma: la posibilidad de 

procedencia del recurso de amparo por violaciones electorales, la eliminación del 

requisito del registro de los partidos politices . la proscripción de la filiación colectiva en 

cualquier organización social o política. la posibilidad de candidaturas independientes. 

etcétera. 

Los puntos antes señalados son parte importante de una agenda inaplazable para 

la democratización del país. No debe seguirse una estrategia gradualista como se ha 

venido realizando, dado que existiría la posibilidad de que el esquema institucional no 

estuviera a la altura de la inserción de México a la economía mundial Y. por otra parte, un 

esquema débil no fuera capaz de procesar las múltiples demandas sociales y políticas de 

un México muy diferente al de la época de la promulgación de la constitución de 1917. 

23 C6rdenas, Jaime. op. cit •. p. 40 
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•Ninguna tarea en México es más trascendente que la de la reforma del Estado. 

pero no una reforma como la practicada en los últimos af\os, sino una reforma integral 

que empiece por lo institucional, para dar. después, o al mismo tiempo. respuesta a los 

grandes problemas nacionales Nuestra obl1gac1ón es tener 1nslttuciones políticas y 

jurídicas que estén a la medida del México por vonir'" 24 

Además, es importante romper con un sistema politice mexicano que ha tenido 

débitos sumamente graves, acumulados en varias décadas en una aparente estabilidad 

política y de la continuidad de una clase política en el poder, que tiene una mentalidad 

que se aferra al statu_s quo sin querer asumir los riesgos de un cambio de fondo 

La reforma del Estado debe de partir por reconocer que México es muchos 

Méxicos. pues hay inmensos contrastes en toda la geografía nacional y la marcha no 

puede ser pareja ni homogénea, implica el necesario esfuerzo para que cada zona del 

país y cada comunidad reciba un trato especifico, acorde con su problemática, sin que 

esto signifique que el país pierda su unidad y que nuestro federalismo se desintegre. 

Requerimos de un Estado que garantice la unidad, pero que respete la diversidad del 

conjunto nacional. 

•Lo más importante es que la reforma del Estado, y la transición que implica se 

logren mediante acuerdos, con la suma de voluntades y con la participación de todas las 

fuerzas políticas"'. 25 

.......... 
:zs Rodrfguez Prats, .Juan Jos•. op crt , p 46. 
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El Estado tiene que ser Ja forma más perfeccionada, por ser Ja más humana, del 

poder político. Como bien insistia Hegel, representa .. Ja unidad potencial de Ja razón y la 

libertad" 

¡ 
1 
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4.5. EL ASPECTO SOCIAL DE LA REFORMA DEL ESTADO 

El desarrollo social es inseparable del entorno cultural. ecológico . económico. 

político y espiritual en que tiene lugar. está vinculado con el logro de la paz. Ja libertad. la 

estabilidad y la seguridad bajo un control de la sociedad en donde se promueva una 

amplia participación de una sociedad civil; pautas de crecimiento económico sostenido y 

desarrollo sostenible e integración de la población en estrategias económicas y de 

desarrollo y una distribución equitativa y no discriminatoria de los beneficios del 

crecimiento. 

Como parte de un análisis meramente propos1tivo, los siguientes aspectos debieran 

ser considerados en el aspecto social de Ja reforma del Estado· 

• Aplicar políticas macroeconómicas y sectoriales estables que propicien un crecimiento 

sostenido, generador de empleos y que tenga. como objetivos. erradicar la pobreza. 

reducir las desigualdades sociales y económicas. 

• Promover la creación de empresas y la inversión productiva en el marco de un sistema 

comercial internacional abierto, equitativo y basado en acuerdos multilaterales 

• Aumentar fa producción alimentaria, mediante el desarrollo sostenible del sector 

agrícola y mejorar las oportunidades del mercado. 

• Fomentar la coordinación de las políticas macroéconomicas a nivel nacional y regional, 

para conseguir una mayor estabilidad de los mercados financieros. reducir el riesgo de 

crisis financieras y conseguir una mayor estabilidad en los tipos de cambio. 
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• Establecer una política de mercado abierto que reduzca las barreras y los problemas 

de acceso a Ja Información, y ampliar las opciones a los consumidores. promoviendo 

un mejor acceso a la tecnología 

• Apoyar y prestar atención a Ja creación de empresas en pequer.a escala y 

microempresas en las zonas y en las economías de subsistencia. 

• Adoptar y aplicar estrategias a largo plazo para que se hagan inversiones públícas y 

privadas substanciales y bien dirigidas en la construcción y la renovación de Ja 

infraestructura básica. lo que beneficiará a las personas que viven en condiciones de 

pobreza y generará empleo. 

• Apoyar las actividades económicas de las poblaciones indígenas, mejorando sus 

condiciones y su desarrollo. 

Para que Jos sistemas fiscales y otras políticas oficiales se orienten hacia Ja 

erradicación de la pobreza y no generen disparidades que atender en cuanto a Ja armonía 

social es necesario establecer normas y reglamentaciones y crear un clima moral y ético 

que impida toda forma de corrupción y explotación de personas, familias y grupos. 

Para que el entorno polftico contribuya al logro de los objetivos del desarrollo social 

es esencial adoptar, entre otras, las siguientes medidas: 

• Velar por que Jas instituciones y los organismos gubernamentales responsables de la 

planificación y Ja aplicación de las políticas sociales tengan la jerarquía, los recursos y 
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la información necesaria para dar alta prioridad al desarrollo social en la formalización 

de fas políticas. 

• Deberá promoverse, a través de la educación y el desarrollo de actitudes y de valores. 

que se fomente la responsabilidad, la solidaridad y el fortalecimiento de la sociedad 

civil, asi como el prevenir y combatir todas las formas de corrupción. 

• Promover la descentralización de las instituciones y los servicios pUblicos a un nivel 

que sea compatible con las responsabilidades, las prioridades y los objetivos de los 

gobiernos y que responda, al mismo tiempo. de manera adecuada. a las necesidades 

locales y facilite la participación fiscai. 

• Fortalecer la capacidad y las oportunidades de todas las personas, especialmente de 

las desfavorecidas o vulnerables de lograr su propio desarrollo económico y social. 

• Asegurar la plena participación de las mujeres de todos los niveles de adopción y 

aplicación de decisiones, y en los mecanismos económicos y políticos mediante los 

cuales se formulan y se aplican políticas. 

Para alcanzar el desarrollo social es necesario que se promuevan y protejan todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales, incluida el derecho al desarrollo como 

parte integrante de dichos derechos a través de, entre otras cosas, las medidas 

siguientes: 

• La adopción de la realización del derecho mediante el fortalecimiento de la democracia 

y de relaciones económicas equitativas. 



• La promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y la eliminación de 

todos los obstáculos que se oponen a la plena igualdad y a la equidad entre hombres y 

mujeres en la vida política, civil, económica, social y cultural. 

• El desarrollo de un especial interés por la participación y la protección de los derechos 

delnir""lo 

• La posibilidad de brindar a todas las personas. y en particular a los miembros 

vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, los beneficios de un sistema de justicia 

independiente, equitativo y eficaz 

• Fortalecer la capacidad de la sociedad civil y de la comunidad de participar 

equitativamente en la planeación y la adopción de decisiones y la aplicación de los 

programas de desarrollo social, mediante la educación y el acceso a los recursos. 

Un sistema politico y económico abierto exige el acceso de todos a los 

conocimientos, la educación y la información, para lo cual es necesario: 

• Fortalecer el sistema de educación a todos los niveles, al igual que otros medios de 

adquirir destrezas y conocimientos. y asegurar el acceso universal a la educación 

básica y a las oportunidades de educación toda la vida. 

• Alentar a los sistemas de educación y, en la medida que sea compatible con la libertad 

de expresión, a los medios de comunicación a mejorar la compresión y la conciencia 

pública de todos los aspectos de la integración social. 

175 

------- -----·------~--·---·----·-----~---~~·-- ---- ~ .. -______ ...... 



• Mejorar la confiabilidad, la validez, la utilidad y la disponibilidad de información y otra 

índole sobre el desarrollo social y sobre los problemas relacionados con el género. 
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4.6. ESCENARIOS DE LA REFORMA DEL ESTADO 

Nuestro sistorna político mexicano se oncuontra en el panorama do la reforma dol 

Estado matizado por la modernización continu~da dol proyecto neoliberal mexicano '"Así, 

el régimen autontano de gobernar se encuentra en una cncruci1ada en momentos no muy 

establos. por el hecho de vivir inmersos en un crocimiento que no ha significado 

necesariamente desarrollo social, a pesar de los cambios sigrnf1cat1vos en materia 

económica y el mínimo avance democrático a nivel polit1coft ~6 

La reforma del Estado no es un tema sencillo En su dinámica se enfrenta 

constontemente a fronteras opuestas orden y libertad. 1nic1ativa y reglamentación, 

estímulos y castigos, control y promoción, estabilidad y cambio 

En esa dinámica. los matices siempre complejos y tos puntos intermedios, no 

siempre se encuentran. ni tampoco se hallan en el primer intento. los mejores balances. 

Por lo tanto, el ejercicio que a continuación desarrollo es dificil. dada la gran cantidad de 

factores que pueden afectar a la reforma del Estado, por lo qua so advierte que más que 

un tema por concluir, es un tema condenado al constante reinicio En ese horizonte. las 

perspectivas que ofrece el siguiente ensayo son necesadamente modestas, apenas 

aportan algunas tendencias, y sus planteamientos no lo resuelven, a lo sumo. lo 

reflexionan. 

::e Garcla Garcla. Gerardo Reúl, ·La suce'!.•On pres1den~88 Crisis del corporath"'SmQ.J:!!S~..!ltL Tos1s para 
obtener et titulo de Llconc1ado en C1enc1os. Polll1cas y Adm1n1s.trac10n PUbhca, UNAM. ENEP Acatlén, Móiaco, 1995, 
p 82. 
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Parto de reconocer que al ejercicio de construcción de escenarios implica altos 

grados de especulación y, en gran medida, las posibilidades que abre no se transforman 

en probabilidades; por lo que no se presenta como un ejercicio de imaginación y libertad 

sino como un ejercicio que parte de las condiciones presentes. 
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4.6.1. ESCENARIO OPTIMISTA 

Este seria el escenario ideal. ya que combina beneficios colectivos con poder 

político formal. Donde las tasas de natalidad descienden, crece la inversión en 

infraestructura. se mantiene una política industrial con miras a la exportación, pero 

cuidadosa de fortalecer el mercado interno y el empleo; los mexicanos mejoran su 

alimentación y su nivel educativo. 

En lo poHtico, se da una verdadera democratización, se vive en un Estado de 

derecho y extirpación de la corrupción. Se da un federalismo que implica crear una 

comunidad nacional entre el norte industrial, el centro sobredimensionado y el sur 

empobrecido, a través da un mercado interno que permita incluir a todos los mexicanos 

en Jos beneficios del desarrollo, así, como la recomposición de fuerzas en el nivel 

nacional que permite establecer una nueva relación hacia el exterior y obtener más 

beneficios de la globalización. 

Entre las ventajas de este escenario están: 

- Resuelve el problema alimentario a largo plazo. 

- Utiliza al máximo la fuerza laboral y se reduce el desempleo. 

Mantiene la presencia mexicana como país exportador, pero sin descuidar otros 

recursos. 
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Redistribuir a nivel nacional a la población, lo que permita ayudar y aprovechar. de 

mejor manera. los recursos naturales, así como nuestra extensión territorial. 

Sin embargo, para que los objetivos y venta1as del escenario se logren alcanzar, es 

necesario que se establezca una política transexenal, que permita planear a largo plazo, y 

además, que se cuente con una administración cuidadosa de recursos y gran probidad de 

los funcionarios públicos para maximizar los recursos. 

Este primer escenario supone el ideal a seguir, y políticamente deja ver cuatro 

aspectos importantes: 

1 . La implantación de nuevas reglas de convivencia formal entre los diversos actores 

políticos mediante una transición democrática. 

2. Un pacto federalista que permita a los estados recuperar la confianza del centro. 

resolver los problemas propios de cada zona del pais, reconociendo diferencias, pero 

manteniendo vínculos nacionales, y consolidar un mercado interno lo suficientemente 

sólido para permitir la incorporación plena de los estados más pobres a los beneficios 

del país. 

3. Estado de derecho. 

4. Solución al problema de la corrupción pública y privada. 

Este primer escenario se constituye bajo el supuesto fundamental de la 

denK>cratización y el desmantelamiento de las reglas de juego antidemocráticas. y es. al 

mismo tiempo. una lección importante para entender las condiciones para la 



consolidación democrática. No basta con procedimientos políticos. debe existir 

simultáneamente un proceso de toma de decisiones eficaz que abra canales para que la 

riqueza que produzca la nación se expanda hacia todos los ciudadanos y que no se 

concentre en unas cuantas manos S1 qüeremos un sistema democrático legítimo, éste no 

püede sustentarse on el sacrificio de la mayoría de Jos ciudadanos que integran la nación. 

Por lo tanto, la mejora de las condiciones de vida debe ser resultado de una política 

económica coherente a corto y largo plazo. 
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4.6.2. ESCENARIO LÓGICO POSIBLE 

Se parte de que la sociedad mexicana queda constituida como una pirámide con un 

pico demasiado estrecho y con una base que tiende continuamente a crecer, la economía 

mexicana crece aunque muy ligeramente. por lo que los beneficiados son solamente unos 

pocos. a costa de la mayoría. A través de mecanismos formales, la política se convierte 

en un arreglo en las cúpulas. La educación tiende a crecer, pero con base en estándares 

muy bajos de calidad. Este escenario es de desencanto e insatisfacción, dado que el 

desempleo crece a la misma velocidad que la inseguridad 

Sin embargo, hay que considerar que bajo, este contexto, la competencia en los 

mercados internacionales es sumamente incierta y depende de la importación de 

tecnologías extranjeras y de alianzas estratégicas con firmas también extranjeras. 

Asimismo, no soluciona la demanda de alimentos internamente. lo que genera fuga de 

divisas y vulnerabilidad ante maniobras especulativas o la escasez de productos. Y 

además crecen las áreas urbanas por la expansión del sector industrial, creando 

presiones para la distribución de servicios y generando escasez. 

Las condiciones que se darian en este escenario son las de un sistema político que 

se base en procedimientos politices respetados que se traducen en elecciones 

competitivas, donde el sistema político garantiza igualdad para elegir o participar en la 

vida política. De igual forma, el sistema jurídico funciona y ha logrado imponerse a 

prácticas informales como la corrupción, sin embargo, no deja de ser una legitimidad frágil 

• incluso aparente. Existe una igualdad frente a la ley y en relación a los derechos 



políticos, aunque en la realidad, la desigualdad de condiciones económicas determina las 

posibilidades de hacer uso de Jos derechos y libertades. 

Este escenario se caracteriza por tener una democracia de cúpulas, legitimadas a 

través del voto, pero cuyas decisiones no representan las demandas de los votantes •La 

clave en este escenario es la baja efectividad decisional. Si bien Jos indicadores 

macroeconómicos tienden a subir, el crecimiento económico no se traduce en beneficios 

para Ja población, por el contrario, el país es una pirámide cada vez más estrecha en su 

punta y más ancha en Ja base" 27 

Bajo este contexto, el Estado tiene que recurrir a medidas autoritarias dado que 

existe una gran presión por movilizaciones populares, la violencia, la inseguridad y la 

amenaza de levantamientos armados, los cuales ponen bajo presión a un sistema con 

poca capacidad de maniobra. 

27 FuncMciOn R•f.., Preci•do Hernández. ·~".Fundación Rafael Preciado Hemltndez. AC., agosto de 1996, 
ftO. 3, •llo 2, M.mco, 19915, p. 7. 
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4.e.3. ESCENARIO CATASTR0FICO 

Este es una pt"oyección de lo peor que podría pasarle al pa(s. Todos los 

indicadores se derrumban. La polarización de la riqueza se hace cada vez más extrema. 

el Estado es incapaz de controlar el crimen organizado y de evitar movilizaciones 

sociales. La combinación del crecimiento demográfico, del abuso irrestricto de recursos. 

del divisionismo interno y la violencia pone a la nación en jaque. 

Las desventajas que bajo este contexto se dan son muchas. entre las más 

importantes se encuentran: 

- Entrar en un nivel de crisis insuperable a partir del agotamiento de recursos 

- El surgimiento de rebeliones, levantamientos y crimen organizado 

- Un Estado incapaz de mantener la gobernabilidad y controlar a los grupos violentos 

- Estar ante un Estado tan débil, que grupos como los narcotraficantes puedan 

desestabilizar fácilmente a la nación. 

Como se puede ver. es una proyección caótica donde hay poco que hacer. El 

Estado es ilegítimo y sus decisiones son ineficientes. El pais está al borde del colapso, 

dado que la violencia es incontrolable y los ciudadanos exigen beneficios materiales a 

través de la movilización. Por lo tanto, es imposible mantener la gobernabilidad en dos 

sentidos: 
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1. El Estado es incapaz de imponer sus docisíonos y. peor aún, éstas no son reconocidas 

como decisiones de autoridad por la pobJac16n. 

2. El Estado es incapaz de mantener el control sobre el territorio nacional, que ahora 

queda en manos de grupos armados de diversa índole, guerrilla, narcotraficantes. 

bandas de asaltantes, etc. 

Es un contexto de desintegración total donde puede darse el golpe de Estado o fa 

desintegración del mismo y el predominio de los grupos armados. lo que representa la 

peor perspectiva para nuestro país. 

En síntesis, de los tres escenarios planteados. el segundo de ellos, el lógico 

posible, es, como se pudo observar. el más próximo a la realidad que vivimos y que. 

probablemente se irá tornando; siendo, los otros dos, extremos derivados de los hechos 

analizados, pero que. sin embargo, por la experiencia histórica vivida, son poco probables 

de presentarse. 

Es con esto, damos por concluida Ja presente tesis, faltando únicamente. aterrizar 

las ideas principales. en las siguientes conclusiones. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esta tesis se han e)(puesto todos los aspectos concernientes a la 

reforma del Estado, desde sus antecedentes. orígenes, conceptos básicos. 

caracterist1cas, implicaciones. alcances. hm1taciones. así como las interpretaciones de la 

misma. y su impacto social. 

Para ello, se realizó una cuidadosa investigación histórico-documental, se procuró 

un acercamiento con expertos analistas en la materia para nutrirse de sus comentarios, 

recurriendo también a técnicas de análisis para poder llegar asi. a las siguientes 

conclusiones· 

• En el aspecto histórico y teórico conceptual: 

1. Hablar de una reforma, y no de revolución. es referirse a las modificaciones en el 

sistema político de manera gradual, de aquellos aspectos donde la actual forma de 

gobierno ha quedado rebasada por las condiciones ahora imperantes. A diferencia del 

término revolución, la reforma no pretende un cambio completo, violento o hasta 

convulsivo. Esta tarea de reformar tiene, por lo tanto, que estar promovida por todos los 

sectores, los cuales tienen que contar con el talento político necesario para convertir la 

reforma en una realidad, debiendo por ello, equilibrar los cambios de ta estructura 

socioeconómica, con los que se realicen en el sistema político, haciéndolos coincidir. 

Con lo anterior, queda claro que hablar de reforma es referirse a un cambio de 

régimen, no siendo éste una opción en el corto plazo, dado que la realidad política está 
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conformada por un rógimen político que cuenta con recursos históricos, una correlación 

de fuerzas estructuradas en décadas y que aglutina a la mayor parte de las fuerzas 

políticas y sociales Queda. así. descartada ta pos1b1hdad de un conflicto en el que el 

uso de la fuerza resuelva los problemas ox1stentcs 

2. La formación del Estado mexicano. tal como lo conocemos hoy on dia. tuvo su 

consolidación institucional a partir de 1917. periodo durante el cual se f11an los 

lineamientos del sistema capitalista moderno y la centrallzac1ón polit1co-admin1strat1va 

en el E1ecutivo Federal, terminado con la etapa caud1llista e in1c1ando la etapa 

institucional. Con esto, se logró delinear un Estado con instrumentos para organizar a 

la sociedad, debiéndose subordinar todos y cada uno de sus elementos Ahora, el 

Estado, a través del Ejecutivo. dirigiría las actividades políticas. económicas y sociales 

A todo lo anterior, habría que agregar que se dio la conformación del partido en el 

poder y el control popular por diversas organizaciones. Queda comprobado que 

nuestro sistema político delineó sus rasgos característicos desde entonces. 

En síntesis, y de acuerdo al objetivo propuesto en esta investigación el papel histórico 

del Estado a tenido dos etapas fundamentales. La primera desde la institucionalización 

misma del Estado, en la que llevó a cabo políticas paternalistas y cerradas hacia el 

exterior. Esta etapa termina en los años ochenta. dada las condiciones internas que 

imperaban y las presiones externas que obligaban al cambio. En la segunda etapa el 

papel del Estado se tornó hacia la regulación de las actividades económicas dejando 

atrás su función hasta entonces realizada. 
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• En el aspecto descriptivo: 

3 La propuesta neollberal. bajo la cual se enmarca 1& reforma del Estado, rompe 

drásticamente con las prácticas que el Estado había venido realizando. Ahora, el 

Estado se ha restringido a las funciones trad1cionalcs de vigilancia, cumplimiento de las 

leyes, defensa de la soberanía, y relaciones exteriores, dejando de realizar muchas 

otras tareas en la cuales Ja iniciativa privada tiene que participar. 

El nuevo Estado, configurado por el neol1beralismo. que adoptó un cuestionado y 

contradictorio membrete de liberalismo social. implicó que las acotadas conquistas 

populares de Ja Revolución, se fueran perdiendo. Se delegó sobre una mayoría, cada 

vez más empobrecida. la carga de la crisis. Se redujo el empleo, y los salarios sufrieron 

mermas importantes, las empresas medianas y pequef'las no resistieron un drástica 

apertura de fronteras y no pocas, al querer competir, se endeudaron más allá de su 

capacidad para hacer frente a las altas tasas de interés. 

El resultado, después de algunos años, ha sido el crecimiento del número de pobres, 

así como el mayor enriquecimiento del reducido núcleo privilegiado en estrecha afianza 

con altos funcionarios gubernamentales. En pocas palabras. se pnvatizaron las 

ganancias y se socializaron los costos . 

... La preocupación de lener un mayor grado de gobernabilidad y de crear las condiciones 

que nos permitan gobernar en el marco de las instituciones y procedimientos 

democráticos, no tiene mucho que ver con el supuesto exceso de demandas sociales, 

pues en la medida en que Ja política deja de ser Ja instancia de coordinación y 
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regulación social, y, por otra parte, se desborda la i;;;titucionalidad del sistema político 

la acción del gobierno piorde su marco acostumbrado, los esfuerzos de conducción 

política se diluyen, imponiéndose la problemét1ca a espaldas de los actores. 

El problema de gobernabilidad se a incrementado a raíz de la diferenciación social y 

funcional de nuestra sociedad, dado que se encuentra en entredicho el papel de la 

política y del Estado como instancias privilegiadas de representación y coordinación 

social. Esto quiere decir que las demandas de gobernabihdad democrática aumentan a 

la vez que los recursos disponibles disminuyen, lo que hace que actualmente la 

conducción política sea un elemento importantísimo. 

5. La reforma del Estado es un tema que no ha estado exento de agudas controversias. 

Una de ellas ha visualizado la reforma como un mero proceso de reducción de su 

tamaño. 

Debemos evitar caer en este tipo de controversias triviales, ya que éste tiende hacer 

confundido con el gobierno o la administración pública cuando ambos son 

manifestaciones importantes pero no el Estado por lo que deben de disiparse estas 

confusiones, y no decir que un Estado es grande o pequeño por sus estados contables 

Y financieros, el número de sus servidores o las cantidades de subsidio. Esto es sólo 

una parte del total del Estado, y cualquier reducción no garantizará la superación de 

ninguna de las acentuadas ineficiencias del Estado. 

El tema real de la reforma del Estado no es su "tamaño mágico", sino el de reanalizar el 

papel histórico del Estado, en función de sus nuevas condiciones planteadas por la 
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crisis económica, ta inestabilidad poHtica, la corrupción, narcotráfico, ontre otras 

muchas causas 

6. Et estudio realizado rne permite señalar que la reforma del Estado que se está 

produciendo en México se ha ltmitado únicamente al terreno económico, pues necesita 

tamb1ón reorganizar y rehabilitar la dorn1nac16n de clase La centralidad económica 

exige por fuerza la rost1tuc1ón de la cstab1hdad potít1co-soc1al, s1 el Estado no reafirma 

su capacidad de intervenir en la rcdof1nición y control del conjunto de relaciones y 

conf11ctos que brotan Por decisiva que sea la reforma, no basta la a11anza entre el 

capital y el Estado para proveer de leg1hmidad al orden social prevaleciente 

7. La reforma iniciada hasta el momento en nuestro país se ha caracterizado por su 

fracaso en el aumento de la conflictividad político social, el desgarramiento del grupo 

en el poder (manifestado en los crímenes polit1cos de Luis Donaldo Colosio y Francisco 

Ruiz Massieu y el choque Sallnas-Zedillo) y muy particularmente el estallido y 

permanencia en estado latente de la guerra en Chiapas -en el contexto de 1a 

conversión del milagro económico salinista en un espejismo- han acorralado a la 

cabeza del régimen, el presidente Ernesto ZedHlo. a tal punto de reconcer la necesidad 

de una reforma més extensa, global del Estado. 

• En el aspecto prepositivo y prospectivo 

a. Bajo et análisis de la reforma del Estado ia perspectiva en el corto plazo. nos la da el 

escenario lógico posible donde la política, a través de mecanismos formales. se 

convierte en un arreglo en las cúpulas. aunque se base en proced1mientas politices 
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respetados, que se traducen en elecciones competitivas donde el sistema político 

garantiza la igualdad para elegir o part1c1par en la vida política 

En el aspecto económrco, so avanza hgcramonte. por lo que se seguirá observando 

que los beneficiados son. únicamento. unos pocos, con una mayoría mas empobrecida 

Esto provocara quo el desempleo aumento y a la par. crezca la inseguridad Por ello. 

se afirma que el factor económico no se traduce en benef1c1os para la población 

Como conclusión general de esta rnvest1gación, se afirma que la reforma del 

Estado emprendida desde mediados de los años ochenta. no ha sido el instrumento 

adecuado para llevar al país a un estado de modernidad y buena gobernabilldad. ya que. 

en primer lugar. y para responder a la primera hipótesis sobre la consideración de la 

d1versídad de nuestro país en toda reforma. ésta ha sido limitada y excluyente dado que 

se han beneficiados sólo unos cuantos. La crisis económica que estalló en diciembre de 

1994 mostró los defectos de corte económ1co y los de fondo en un sistema político 

centralista, lo que denota el método a través del cual, dicho sistema ha acaparado el 

poder de inhibir la capacidad de la regiones para poder desarrollarse a partir de sus 

propias ventajas comparativas y geográficas, o. def1rnt1vamente, sumirse en su pobreza y 

olvido. Por lo tanto y hasta el momento. Ja reforma no ha sido integrar. se ha avanzado en 

algunos aspectos, pero en otros ni siquiera se ha tocado su reformulación. 

En lo que se refiere a la segunda hipótesis de acuerdo al análisis presentado, no 

cabe duda que fa reforma del Estada es inaplazable. Una ruptura o cambio en el régimen 

fN 



s61o mantendria igual las condiciones o, incluso empeoraría la situación, ya que 

caeriamos en una repetición incesante de esquemas cíclicamente actualizados, pero, 

invariablemente, al margen de los procesos objetivos de la realidad. Es necesario una 

reforma integral, y considero, que el problema no ha sido el no saber qué reformar. sino 

hacia dónde orientar los cambios, y además, la notable ausencia de voluntad política. 

Lo cierto es que no está claro aún el desenlace de la reforma polít1ca del Estado. 

Luego de más de veinte ai"\os de transición histórica, a partir, sobre todo de los años 

ochenta, parece que apenas se preparan las condiciones para arrancar la reforma de 

fondo que abra un nuevo ciclo histórico. 

Nada parece apuntar aún que la tardada reforma del Estado desemboque en una 

transición democrática. Pero incluso una democratización amplia, verdadera. con 

alternancia de poder y representaciones efectivas, no significaría, de ninguna manera, 

que el Estado vaya a ser menos capitalista, o que al fin, la posible maduración del modelo 

exportador se traduzca en la disminución de las desigualdades y la supresión de la 

pobreza. México no sería automáticamente más justo, ni el poder estaría exento de 

corrupciones y arbitrariedades. 
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