
184 RESEÑAS Í7XL-1 

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 
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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 
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que alcanzan muchos de los puntales m á s hondos de l o r d e n poster ior a la 
R e v o l u c i ó n . 

Reconstruir tan portentosa ed i f i cac ión requiere ante t o d o cuidar que 
é s ta n o se venga abajo. A esa p r e o c u p a c i ó n atiende el í m p e t u reformista , 
pero t a m b i é n la inerc ia conservadora, ambas tendencias inscritas inevita
b lemente en e l inc ie r to t e r reno de la pol í t ica , tan di ferente , p o r esa misma 
i n c e r t i d u m b r e , de la ingen ie r í a . A d e m á s de dar cuenta de la reciente libe-
ra l izac ión e c o n ó m i c a y sus resultados, a l o largo de l v o l u m e n se examinan 
el in terés y la p a r t i c i p a c i ó n creciente de la c i u d a d a n í a en los procesos elec
torales, la e x t e n s i ó n de la competencia part idista , la ambivalente re l ac ión 
de los empresarios con el Estado y la r u p t u r a c o n varias de las reglas de or
den impl íc i tas entre la clase pol í t ica . 

C o n u n o p t i m i s m o q u i z á exagerado, algunas de estas transformaciones 
p o d r í a n obtener cierto sentido bajo la l ó g i ca de la t rans ic ión d e m o c r á t i c a . 
Pero i m p r i m i r ese r u m b o n o es la p r e o c u p a c i ó n de los coautores. Qué bue
n o . A l cabo de seis a ñ o s , que son los que se examinan en detalle, entre 1988 
y 1994, los resultados de la r e c o n s t r u c c i ó n se caracterizan p o r su a m b i g ü e 
dad. N o sólo si se cotejan c o n el inasible ideal de la democracia, sino - c o m o 
se hace en el l i b r o - con los horizontes m á s modestos del Estado de dere
cho, la validez prác t i ca de los derechos civiles o el e q u i l i b r i o efectivo entre 
los poderes. 

Para abr ir e l v o l u m e n M ó n i c a Serrano expone la l lamada l ibera l izac ión 
de l sistema po l í t i co desde u n á n g u l o d o n d e se resalta el de ter ioro de las ins
t i tuciones y las reglas n o escritas que generaban o r d e n entre la clase políti
ca aglomerada en el PRI y el gob ierno . E l cambio gradual , c o m o ella lo de
n o m i n a , se caracteriza, antes que p o r la sus t i tuc ión de las antiguas reglas, 
p o r e l pau la t ino abandono de los patrones de n e g o c i a c i ó n aceptados y p o r 
la consecuente a p a r i c i ó n de la inestabi l idad, e incluso de la violencia. 

C o m o parte inseparable de este proceso, que tiene p o r caracter í s t ica 
esencial el i n c r e m e n t o en el n ú m e r o y la naturaleza de los actores pol í t icos , 
las reformas a la l eg i s lac ión electoral son examinadas p o r Juan M o l i n a r 
Horcasitas. Si b i e n las relaciones entre el gob ierno y la o p o s i c i ó n alcanza
r o n momentos de gran tens ión en el sexenio de Carlos Salinas - y la vio
lencia contra la o p o s i c i ó n de l PRD fue u n a constante en esos a ñ o s - , tam
b i é n es preciso indicar , c o m o l o hace M o l i n a r , que el resultado final fue u n 
c o n j u n t o de reglas que reflejaban de manera m á s coherente la nueva rela
c i ó n de fuerzas entre los tres part idos m á s importantes . A di ferencia de las 
reformas anteriores a Salinas, atribuibles m á s a la generosidad del gob ierno 
que a la n e g o c i a c i ó n con los part idos, las reformas efectuadas entre 1988 y 
1994 son explicadas en u n a d i n á m i c a que incluye a la o p o s i c i ó n como par
t ic ipante activo, que incrementa su presencia, a l ternativamente, p o r la ob-
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t e n c i ó n de reglas m á s favorables y por el uso de su poder creciente en el Po
der Legislativo. 

E n sendos ensayos, Roberto Blancarte y Joe Foweraker dan cuenta de 
dos aspectos en que las relaciones Estado-sociedad se han transformado 
d r a m á t i c a m e n t e : los cambios constitucionales orientados a modernizar la 
r e l a c i ó n con la Iglesia, y la e x p a n s i ó n de los derechos po l í t i cos que acom
p a ñ a a la l ibera l i zac ión del sistema en su conjunto. 

Son dos exposiciones que presentan realidades contradictorias o, al me
nos, p a r a d ó j i c a s . L a regu la r i zac ión de las relaciones con el Vaticano y el re
conocimiento j u r í d i c o de las asociaciones religiosas no tuvo só lo el efecto 
deseado de aliviar una tens ión a ñ e j a en la sociedad mexicana y de hacer co
herente el marco legal con práct icas sociales inextirpables. Por contrastan
te a ñ a d i d u r a , la m o d e r n i z a c i ó n constitucional abr ió la puerta a un prendi
do debate sobre las posibilidades de acc ión pol í t ica de la Iglesia - p o r 
mucho la a s o c i a c i ó n religiosa m á s importante. 

Por otra parte, el ensayo de Foweraker presenta la ambivalencia de la 
e x t e n s i ó n de los derechos pol í t i cos en el ú l t imo sexenio. Partiendo de una 
n o c i ó n d i c o t ó m i c a de c i u d a d a n í a , que contiene derechos civiles y po l í t i cos 
como realidades concomitantes, su e x p o s i c i ó n demuestra que, en M é x i c o , 
estos derechos no se refuerzan mutuamente, sino que -volviendo a la in
g e n i e r í a - trabajan en una tens ión opuesta que los anula. 

Al concluir su ar t ículo , Foweraker enfatiza la necesidad apremiante de 
u n Estado de derecho para realizar los derechos pol í t i cos en la efectividad 
de los derechos civiles. Así se acerca al eje p r o b l e m á t i c o que atraviesa la ma
yor parte de los ensayos: el orden pol í t i co no es tá ensamblado necesaria
mente en el orden de la legalidad. Y la c o n s t r u c c i ó n de la legalidad, como 
se ilustra claramente en otros tres ar t ícu los - a l m e n o s - , encuentra sus lí
mites muy precisos y firmes en el centro de gravedad que representa el po
der presidencial. Ogro filantrópico, t a m b i é n es fuente de orden, y la susti
tuc ión de dicho pilar se antoja muy complicada, si no imposible. 

E n proximidad con esta p r e o c u p a c i ó n se pueden ubicar los art ículos de 
Manuel G o n z á l e z Oropeza, Carlos Elizondo Mayer-Serra y Blanca Heredia. 
E l primero presenta una completa r a d i o g r a f í a del desvencijado andamio 
que es el Poder Judicial: sus carencias estructurales, limitaciones en el mar
co constitucional y debilidad efectiva, muy contrastante con la casi omni
potencia del Poder Ejecutivo que - a decir de O r o p e z a - suplanta muchas 
de sus funciones. Por su parte, en el ar t ículo dedicado al constitucionalismo 
y la reforma del Estado, Mayer-Serra demuestra c ó m o el poder presidencial 
monopoliza p r á c t i c a m e n t e la iniciativa y los beneficios de las reformas cons
titucionales. Pese a ciertas alentadoras modificaciones, como la inst i tución 
de un ombudsman, la a u t o n o m í a del Banco de M é x i c o y las reformas elec-
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torales, la discrecionalidad presidencial permanece i n c ó l u m e , de una sola 
pieza ante un Poder Judicial déb i l y con la connivencia de un sector empre
sarial que ha decidido no poner sus intereses en riesgo apostando a la limi
t a c i ó n del Poder Ejecutivo. 

Sobre este ú l t imo punto, y aunque enfocado en el á r e a e c o n ó m i c a , la co
l a b o r a c i ó n de Blanca Heredia es un excelente complemento. Describe 
la t r a n s f o r m a c i ó n de las relaciones entre los empresarios y el Estado -eufe
mismo por el cual se ha de entender el presidente—, desde el esquema inter
vencionista hasta el nuevo pacto completado con Salinas. E n su anális is resal
ta la habilidad del presidente Salinas para forjar una alianza selectiva con los 
empresarios que le permitiera llevar a cabo la l iberal ización y la apertura in
ternacional sin poner en riesgo, e incluso reforzando, el apoyo pol í t ico al PRI . 

U n extenso ar t ículo sobre el programa Solidaridad cierra el volumen. 
Es de gran valor como desc r ipc ión de sus mecanismos de o p e r a c i ó n - e n to
dos los niveles, desde el federal hasta los c o m i t é s comunitarios- , e incluye 
una eva luac ión resumida de sus resultados en un caso particular: el estado 
de Zacatecas. De cualquier modo, se echa de menos una eva luac ión gene
ral m á s crít ica, que tomara en cuenta los efectos del control presidencial so
bre los enormes recursos destinados al programa —provenientes de la pri
vat ización de empresas públ ica s . H a r í a n falta t a m b i é n al menos unas 
palabras sobre los resultados generales del programa... pues en la remode
l a c i ó n de Salinas só lo se d e b í a destruir —que no remozar— un mal m á s cier
to y a ñ e j o que el presidencialismo: la pobreza. 
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E n materia de e d u c a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n magisterial en M é x i c o , los textos 
de Alberto Arnaut son lectura obligada. E n esta o c a s i ó n , muy a p r o p ó s i t o de 
la descentra l i zac ión educativa de principios de los noventa, el autor nos pre
senta una minuciosa r e c o n s t r u c c i ó n del debate respectivo desde 1889, que 
tiene el objeto de rescatar el mismo y proveer elementos de juicio y anális is 
a la luz del esquema correspondiente actual. Desde las primeras p á g i n a s , el 
autor manifiesta el objetivo del libro: "analizar la f edera l i zac ión descentra-
lizadora de nuestros d ías , a la luz de la f edera l i zac ión centralizadora, la des
c o n c e n t r a c i ó n y la descentra l izac ión inconclusa que le antecedieron". Ese es, 


