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s e g ú n la autora, la evo luc ión de l sistema electoral le debe m u c h o al esfuer
zo de A c c i ó n Nacional . Por o t r o lado el P A N es ya l o que sus fundadores ape
nas s o ñ a r o n : u n poder real . E l pa r t ido " te s t imonia l " o ese gueto al que tan
tas veces se refiere la autora, ya es historia . 

Esta hi s tor ia se queda en 1994, pero es impos ib le resistir la t entac ión 
y al final hay u n a toma de p o s i c i ó n c o n mot ivo de la disyuntiva que se le 
ofrece ahora al P A N : a) el pa r t ido "puede optar p o r la vía democrist iana, 
apoyarse en la ampl ia i d e n t i d a d c u l t u r a l que le ofrece el catolicismo para 
trascender las barreras de clase y penetrar en el m u n d o de las clases p o p u 
lares", y b) "la segunda vía [ . . . ] es la de l popu l i smo de derecha, antiestatis-
ta, que p r o m e t e conectar al pa r t ido c o n háb i to s tradicionales de la pol í t ica 
mexicana, y u n lenguaje fami l iar a amplios sectores de la p o b l a c i ó n que re
chazan la ins t i tuc iona l izac ión de las decisiones y de los comportamientos 
po l í t i cos " . 

U n a ú l t i m a obse rvac ión : el estilo. N u n c a se puede agradecer suficiente 
en las ciencias sociales el b u e n estilo, la buena p l u m a . Este l i b r o n o consi
dera que el lenguaje oscuro sea equivalente a anál is i s p r o f u n d o . Quiero 
mostrarles algunas de las frases que son e jemplo de este estilo de análisis po
l í t ico de Soledad Loaeza. Son muchas, t o m o algunas al azar. Sobre Clou¬
th ier : "El P A N fue relegado de las decisiones de C louth ie r , y como si creye
ra que el p o p u l i s m o só lo puede ser vencido con sus propias armas, fue 
subiendo el t o n o de sus discursos c o n f o r m e se caldeaban los á n i m o s y se 
cargaba la a t m ó s f e r a po l í t i ca p o r el efecto de la intens i f icac ión de la com
petencia ." E n re l ac ión al Jefe Diego dice: "su impaciencia en la d i scus ión o 
el debate y su gusto p o r el ataque r e l á m p a g o contrastaban con su fe en las 
guerras prolongadas" . 

L O R E N Z O M E Y E R 

ILÁN BlZBERG ( c o m p . ) , México ante el fin de la GuerraFría, M é x i c o , E l Colegio 
de M é x i c o , 1998, 397 p p . 

E l fin de la Guerra Fr í a - d i c e el c o m p i l a d o r de este l i b r o en su in t roduc
c i ó n - trajo la d e s a p a r i c i ó n de los dos bloques dominantes de la posguerra 
y d e l e q u i l i b r i o de p o d e r que h a b í a n establecido. E n este nuevo m u n d o 
m u l t i p o l a r "cada Estado es tá a tenido a sus propias capacidades y fuerzas". 
A h o r a b i e n , el nuevo escenario de la po l í t i ca in ternac iona l es u n o donde las 
rivalidades e c o n ó m i c a s han pasado al p r i m e r p lano en d e t r i m e n t o de los as
pectos pol í t ico-mil i tares y, en el contexto de la creciente g l o b a l i z a c i ó n e i n -
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terdependencia e c o n ó m i c a s , el E s tado-nac ión en general parece demasiado 
grande para resolver problemas locales y demasiado p e q u e ñ o para enfren
tar los problemas globales. 

E n este contexto , los 16 ar t ícu los que c o m p o n e n este l i b r o tratan de 
analizar y evaluar la p o s i c i ó n de M é x i c o en el nuevo sistema m u n d i a l , abor
dando cuatro grandes temas: los nuevos supuestos de la po l í t i ca ex ter ior de 
M é x i c o , los retos a la s o b e r a n í a y al nacional ismo, la g loba l i zac ión de la eco
n o m í a , y algunos viejos y nuevos temas de la agenda in ternac iona l . Así , Mé
xico ante el fin de la Guerra Fría ofrece u n a visión r á p i d a , variada y tematizada 
de la m u l t i p l i c i d a d de problemas, retos y evo luc ión reciente de la p o s i c i ó n 
de M é x i c o en e l m u n d o de la posguerra fría. N o hay en verdad u n h i l o con
d u c t o r entre los ar t ículos y las interpretaciones sobre la rea l idad de M é x i c o 
n o concuerdan siempre; el lo p o d r í a considerarse tanto u n a v i r t u d como u n 
defecto, pero eso lo d e c i d i r á el lector. A l o largo de este l i b r o es recurrente 
la a severac ión de dos f e n ó m e n o s : la creciente vu lnerab i l idad e c o n ó m i c a de 
M é x i c o y su p é r d i d a de a u t o n o m í a y capacidad de m a n i o b r a po l í t i ca y eco
n ó m i c a en el á m b i t o in ternac iona l . 

A n t e las nuevas oportunidades y peligros para la prosper idad, la sobe
r a n í a y la paz, dice el ex secretario de Relaciones Exteriores de M é x i c o 
Á n g e l G u r r í a , la estrategia de l gob ierno de Ernesto Zed i l lo se h a propues
to incrementar la capacidad de l Estado para reforzar la seguridad nacional 
y el i m p e r i o de la ley, así c o m o p r o m o v e r y preservar el peso e c o n ó m i c o y 
po l í t i co de M é x i c o . Para e l lo , la po l í t i ca exter ior mexicana ha p r e t e n d i d o 
mantener sus pr inc ip ios tradicionales de pol í t ica ex ter ior - n o interven
c i ó n , r e s o l u c i ó n pac í f ica de controversias, respeto a la a u t o d e t e r m i n a c i ó n y 
al derecho i n t e r n a c i o n a l - , al mi smo t i e m p o que trata de diversificar los 
contactos internacionales de M é x i c o , c o n el fin de reduc i r cualquier fuen
te de vu lnerab i l idad y acercar el p a í s a las grandes tendencias globales. Ma
r i o Ojeda, p o r su parte, coincide parc ia lmente con l o que h a b r í a n de ser las 
pr ior idades actuales de la po l í t i ca ex ter ior mexicana con el fin de aminorar 
la vu lnerab i l idad de M é x i c o : recobrar la imagen de estabil idad po l í t i ca y 
e c o n ó m i c a que se p e r d i ó en 1994-1995, par t ic ipar activamente en los foros 
mult i laterales internacionales y lograr u n acercamiento comerc ia l equitat i
vo con la U n i ó n Europea y la r e g i ó n Asia-Pacíf ico (ambas responsables de 
buena parte d e l déficit de la balanza comerc ia l de M é x i c o en 1993-1997). 
P o d r í a pensarse que la apertura comerc ia l de M é x i c o y el nuevo contexto 
in te rnac iona l d e b e r í a n llevar a una po l í t i ca exter ior dist inta. A n t e tal argu
m e n t o , B e r n a r d o S e p ú l v e d a asevera la validez y necesidad de proseguir con 
los pr inc ip io s tradicionales de la po l í t i ca exter ior mexicana contenidos en 
la C o n s t i t u c i ó n . 
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A h o r a b i e n , los pr inc ip io s legalistas de la po l í t i ca exter ior mexicana se 
gestaron c o m o parte de la respuesta que h i s t ó r i c a m e n t e d i o M é x i c o a la 
c o n s t r u c c i ó n de su s o b e r a n í a y nacionalismo. C o m o apunta Lorenzo Meyer, 
la r e tór i ca y el sistema e c o n ó m i c o d e l r é g i m e n posrevolucionar io estaban 
or ientados a u n a defensa y a u t o n o m í a ante el exter ior . Si, p o r u n lado, el 
m o d e l o de desarrollo hasta los a ñ o s ochenta se basaba en u n a e c o n o m í a 
pro teg ida c o n gran par t i c ipac ión estatal, p o r el o t r o , la pol í t ica exter ior me
xicana buscaba, p o r m e d i o de pr inc ip ios legalistas, u n a supuesta a u t o n o m í a 
que p l a n t e ó diferencias m á s s imbó l i ca s que reales con los Estados Unidos . 
De hecho, a p a r t i r de la crisis de los a ñ o s ochenta y la firma d e l T L C A N , la 
vu lnerab i l idad e c o n ó m i c a de M é x i c o y el nuevo m o d e l o e c o n ó m i c o de 
apertura al ex ter ior m o d i f i c a r o n radica lmente el proyecto de independen
cia que s u p o n í a n la s o b e r a n í a y el nacional ismo posrevolucionarios: és tos 
q u e d a r o n sin sustento real o m o r a l y, hasta hoy, permanecen sin una meta 
o d e f i n i c i ó n clara. Bernardo Mabire co inc ide con la existencia de esa ero
s ión - r e t ó r i c a y f á c t i c a - de la s o b e r a n í a y el nacional ismo en M é x i c o . E l lo 
es peligroso porque el nacional ismo es u n factor de u n i d a d i m p o r t a n t e , so
bre todo si e l nuevo sistema e c o n ó m i c o n o parece traer una prosper idad pa
ra la m a y o r í a de la p o b l a c i ó n . La alternativa ser ía , para Mab i re , "reconocer 
que n o corresponde a fuerzas e c o n ó m i c a s mundia les prop ic i a r en M é x i c o 
u n desarrol lo equ i l ibrado [ . . . ] y revivir ideales nacionalistas en el sentido 
simplista de dar p r i o r i d a d al bienestar de la p o b l a c i ó n mexicana" . Francis
co G i l Villegas, p o r el contrar io , considera e r r ó n e o equiparar s o b e r a n í a con 
a u t o n o m í a pues, en el nuevo contexto m u n d i a l , la s o b e r a n í a es u n p u n t o 
de o r i e n t a c i ó n normat iva , u n a potestad j u r í d i c a exclusiva d e l Estado que 
existe con o sin interdependencia o g loba l i zac ión . L a s o b e r a n í a ser ía en ese 
sentido apenas u n recurso de l eg i t imac ión . Si b ien la d i s t inción anal í t ica en
tre s o b e r a n í a y a u t o n o m í a es impecable, n o es tar ía de m á s preguntarse p o r 
su u t i l i d a d e n cuanto a los problemas s e ñ a l a d o s p o r Mab i re y Meyer: p o d r í a 
decirse, a l o m á s , que, soberanamente, el Estado mexicano ha p e r d i d o au
t o n o m í a . Desde u n a perspectiva m á s general , Carlos A l b a analiza algunas 
h ipóte s i s sobre los efectos de la g loba l i zac ión en M é x i c o , con todas las de
sigualdades y contradicciones que impl ica . Así , M é x i c o t iene m á s o p o r t u n i 
dades para exportar , pero t a m b i é n es m á s vulnerable deb ido a la depen
dencia para con la invers ión externa; q u i z á hub iera menos e m i g r a c i ó n 
hacia los Estados U n i d o s si la prosper idad se instalara en M é x i c o , o p o r el 
cont ra r io , mayor e m i g r a c i ó n si se acelerara el é x o d o r u r a l y la m a r g i n a c i ó n 
social y e c o n ó m i c a de las comunidades i n d í g e n a s . Puede aumentar - t a m 
b i é n - si la m o d e r n i z a c i ó n e c o n ó m i c a les pasa de largo o las asimila de ma
nera destructiva. Po l í t i c amente , la g loba l i zac ión ha e jercido presiones con
siderables sobre el Estado mexicano a tal p u n t o que varias de sus acciones 
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responden a ellas como, p o r e jemplo , la c r e a c i ó n de la C o m i s i ó n Nac iona l 
de Derechos Humanos , la defensa de l m e d i o ambiente o el cambio de es
trategia ante la in sur recc ión de l E Z L N . 

E n cuanto al p r o b l e m a de la g loba l i zac ión e c o n ó m i c a , Gustavo Vega 
analiza si el T L C A N y la O M C p u e d e n proveer a M é x i c o el c rec imiento eco
n ó m i c o que necesita. A u n q u e son claros los efectos positivos en las mejores 
perspectivas de e x p o r t a c i ó n - y a q u í es u n a l á s t i m a que el autor n o presen
te cifras sobre el efecto negativo de las importac iones sobre la p lanta pro
ductiva m e x i c a n a - , varias dif icultades subsisten debido a la ausencia de u n 
r é g i m e n c o m ú n en mater ia de dumping, subsidios e impuestos compensa
torios , así c o m o de u n a po l í t i ca indus t r ia l reg iona l que regule el inevitable 
y n o siempre negativo intervencioni smo estatal d e n t r o de los tres p a í s e s fir
mantes. Otras reformas son necesarias para la a r m o n i z a c i ó n de las prác t ica s 
aduaneras y la coherencia de los fallos emit idos p o r los paneles binaciona
les de re so luc ión de controversias que es tablec ió el T L C . E n contraste con es
tos p lanteamientos e c o n ó m i c o s y m á s b i e n técnicos , Carlos M a r i c h a l resal
ta e l efecto nefasto que supuestamente tuvo la negativa irresponsable de l 
gob ierno de Carlos Salinas de devaluar e l peso deb ido a consideraciones 
pol í t icas . J o s é Romero , p o r su parte , coincide al conc lu i r en su eva luac ión 
sobre la apertura comercia l de M é x i c o que, de haberse correg ido antes el t i 
p o de cambio , "los beneficios de l T L C h u b i e r a n sido espectaculares". E l res
cate financiero de 1995, asegura Mar i cha l , fue u n o de "los acuerdos m á s le
sivos para la s o b e r a n í a fiscal y financiera de u n p a í s l a t inoamer icano en la 
his tor ia reciente" . De ahí la exigencia de u n uso m á s responsable de la po
lítica de endeudamiento a cor to plazo y mayor capacidad predict iva p o r 
parte del g o b i e r n o mexicano. A h o r a b i e n , la vu lnerab i l idad financiera y la 
necesidad de contar con invers ión extranjera para capitalizar la e c o n o m í a 
mexicana, dice Ornar M a r t í n e z Legorreta , d e b e r í a n incentivar u n a po l í t i ca 
exter ior menos t i tubeante hacia la r e g i ó n Asia-Pacíf ico. Es u n a l á s t ima que 
el l i b r o n o contenga a lguna re f lex ión sobre las relaciones e c o n ó m i c a s con 
la U n i ó n Europea. 

E n lo concerniente a los viejos y nuevos temas de la agenda internacio
n a l , M é x i c o aparece en u n a p o s i c i ó n m á s desventajosa que en el pasado. 
Blanca Torres apunta que los nuevos acuerdos sobre p r o t e c c i ó n ambienta l , 
que M é x i c o firmó ante la p r e s i ó n de grupos ecologistas estadounidenses y 
su posible o p o s i c i ó n al T L C , l levaron a u n a serie de compromisos en los que 
e l pa í s figura en t é r m i n o s de igualdad - d e hecho i n e x i s t e n t e - ante los 
Estados U n i d o s y C a n a d á . M é x i c o n o posee los recursos necesarios para 
c u m p l i r con esos acuerdos ambientales. A l g o s imilar ocurre en e l caso de la 
l u c h a contra e l narco t rá f i co pues, s e g ú n Celia T o r o , c o n el fin de firmar el 
T L C y ante la creciente agresividad de la po l í t i ca an t inarcó t i co s estadouni-
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dense, M é x i c o se c o m p r o m e t i ó a una lucha m á s severa en contra de la produc
c i ó n y d i s t r ibuc ión de estupefacientes aun cuando su capacidad de i n f l u i r 
en el mercado de drogas es m í n i m a y la p r e s i ó n estadounidense sobre la j u 
r i sd icc ión mexicana es considerable. Por otra parte, basada en el confuso y 
flexible p r i n c i p i o de n o intervenc ión , la pol í t ica mexicana hacia Cuba, nos 
dice A n a Covarrubias, ha sido ambigua y contradic tor ia : se ha optado p o r 
"no hacer nada activamente p o r cambiar el r é g i m e n cubano, pero frecuen
temente se le ha desaprobado". El lo se d e b i ó , en buena medida , a las re
currentes presiones estadounidenses antes de la f i r m a de l T L C y durante la 
crisis e c o n ó m i c a de 1994-1995. En cuanto a la e m i g r a c i ó n mexicana hacia 
los Estados Unidos , Gustavo Verduzco demuestra que n o só lo la crisis eco
n ó m i c a mexicana es la p r i n c i p a l causante, sino que la po l í t i ca estadouni
dense al respecto - c o n c r e t a m e n t e la ley de amni s t í a de 1987 que p e r m i t i ó 
la l ega l i zac ión de 1.97 mi l lones de m e x i c a n o s - t a m b i é n ha c o n t r i b u i d o so
bremanera a u n nuevo p e r f i l m i g r a t o r i o : u n flujo de mexicanos con la pre
tens ión de residir permanentemente en los Estados Unidos . 

A lo largo del l i b r o , la recurrencia tanto de problemas parecidos como 
de interpretaciones distintas hace notable la ausencia de u n cap í tu lo de 
conclusiones generales. Baste mencionar , por e jemplo , la t ens ión que exis
te entre la supuesta validez de los pr inc ip ios legalistas de la po l í t i ca exter ior 
mexicana que se expone en la p r i m e r a parte de l l i b r o - a s í como los obje
tivos de l g o b i e r n o de Ernesto Z e d i l l o - y la e r o s i ó n de la a u t o n o m í a real de 
M é x i c o ante el exter ior , y el empleo confuso, interesado y demasiado flexi
ble de l p r i n c i p i o de n o in tervenc ión que s e ñ a l a A n a Covarrubias. 

C A R L O S M A L D O N A D O V A L E R A 

M Ó N I C A S E R R A N O y V Í C T O R B U L M E R - T H O M A S (comps.) , La reconstrucción del 

Estado. México después de Salinas, M é x i c o , Fondo de C u l t u r a E c o n ó m i c a , 
1998, 276 p p . 

Parece que la i n g e n i e r í a presta las mejores s imil i tudes para r e s e ñ a r esta 
obra colectiva. La a lus ión se presenta desde el m i s m o tí tulo y queda elabo
rada en cant idad de matices al paso de los nueve ar t ícu los que c o m p o n e n 
el l i b r o . E l Estado mexicano n o se erige nuevamente desde la devas tac ión 
o el vac ío . Pero las transformaciones pol í t icas y e c o n ó m i c a s d e l ú l t i m o de
cenio i n d i c a n u n proceso que b ien merece llamarse r e c o n s t r u c c i ó n . Si b i e n 
incomple ta , porque n o alcanza a sustituir la c o l u m n a centra l de l aparato 
po l í t i co - e l poder p r e s i d e n c i a l - , se trata de una serie de remodelaciones 


