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d) Es crucial p romover la invers ión cualitativa en capital h u m a n o . 
F inalmente , e) es fundamenta l que el Estado establezca prác t i ca s gu

bernamentales cre íbles y eficientes a través de l me joramiento de la ca l idad 
de sus estructuras burocrá t i ca s , su sistema j u d i c i a l y el abat imiento de los 
altos niveles de c o r r u p c i ó n , c r i m e n y violencia. La responsabil idad (accoun
tability) y la transparencia de l gob ierno mexicano son claves para cont i 
nuar con el éx i to de l m o d e l o e c o n ó m i c o . 

La segunda tarea consiste en reconocer que la m o d e r n i z a c i ó n de l sec
t o r pr ivado se d a r á bajo el doble desa f ío de compet i r en la e c o n o m í a glo
ba l y preservar las ventajas competitivas del mercado de A m é r i c a de l N o r t e . 
E n ausencia de u n Á r e a de L i b r e Comerc io de las A m é r i c a s , que n o ha po
d i d o establecerse, M é x i c o puede seleccionar p r a g m á t i c a m e n t e a sus socios 
comerciales en el hemisfer io . 

La tercera y ú l t i m a tarea que afecta el desarrollo del sector pr ivado son 
los actuales esfuerzos p o r abr i r el sistema pol í t i co para hacerlo m á s compe
t i t ivo y transparente. Para Roett, la r e forma del Estado constituye la mayor 
p r i o r i d a d . Si el Congreso gana m á s voz en la pol í t ica e c o n ó m i c a y a m p l í a 
su mandato , es previsible que se acelere la descentra l i zac ión , lo que mejo
rar í a la cal idad de las inst i tuciones locales; los gobiernos de los estados, las 
legislaturas estatales, los ayuntamientos pueden tener u n papel m á s a m p l i o 
e n la toma de decisiones en el f u t u r o inmedia to . La t rans ic ión de l siglo XX 
al XXI en t é r m i n o s po l í t i cos a fec tará el sector pr ivado. Si la t rans ic ión es 
abierta y relativamente estable - a u n si esto significa u n cambio de part idos 
e n el c o n t r o l del Ejecutivo en el 2000-, el sector pr ivado se b e n e f i c i a r á de 
los flujos de capital . Si la t rans ic ión es en cambio marcada p o r la incer t i -
d u m b r e y la violencia , e l sector pr ivado, como los d e m á s sectores sociales, 
sufr irá las consecuencias. 

Éstas son algunas de las principales ideas que se desarrol lan c o n ampl i 
t u d en u n l i b r o l ú c i d o y p o l é m i c o , en el que se presentan algunos de los 
principales desa f íos que vivirá el sector pr ivado en el M é x i c o de este siglo 
XXI que comienza. 

CARLOS ALBA VEGA 

BARRINGTON MOORE, Pureza moral y persecución en la historia, t rad . de Igna
c io H i e r r o Grandoso, Barcelona, P a i d ó s , 2001, 192 pp . 

H a y libros que son opor tunos , ya sea p o r la actualidad d e l tema, porque 
tratan una p r e o c u p a c i ó n generalizada o, s implemente , porque aparecen 
e n una circunstancia tal que p u e d e n inc i ta r a u n debate de cierta p r o f u n -
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d idad . Pero n o es fácil aplicar el adjetivo en el caso de Pureza moral... De 
correr c o n suerte en cuanto a d i fus ión - l o cual es p o r entero f o r t u i t o - , n o 
c a b r í a d u d a de que todo ello s e rá v i r t u d de este l i b r o , si n o fuera tan incó
m o d o y, p o r decir lo menos, desesperanzador. E n su ojeada a los funda
mentos culturales y los puntos nodales de la s e g r e g a c i ó n occidental , cuyo 
or igen s i túa con acierto en el A n t i g u o Testamento, dice M o o r e en las últi
mas l íneas : " [ . . . ] p o c o d e s p u é s de finalizada la Segunda Guerra M u n d i a l , 
nos p a r e c i ó que todas las batallas contra las formas m á s virulentas de i rra
c iona l idad y de into lerancia h a b í a n sido ya libradas y h a b í a n acabado en 
v i c t o r i a [ . . . ] M e d i o siglo d e s p u é s , con el regreso de los viejos fantasmas y 
con la c r e a c i ó n de nuevos horrores , todo ese panorama parece que fue la 
gran i lus ión del siglo XX". A l m o m e n t o de cerrar el l i b r o , ma l h a r á el lector 
en recordar el 11 de septiembre y sus catás trofes - p o r ambos frentes-, por
que h a b r á deseado n o haberlo l e í d o , si q u e r í a abrigar esperanza alguna. 

E n efecto, n o son m á s que fantasmas los que encontramos en el texto, 
de or igen m u y remoto , pero que n o h a n cejado en sus apariciones en la his
toria ; entre ellos, la "pureza m o r a l " ha sido u n o de los motores fundamen
tales de l resto: la violencia, la p e r s e c u c i ó n , la masacre de quienes sostienen 
ideas o costumbres distintas, que suponen u n a fuente de c o n t a m i n a c i ó n y 
que, p o r tanto , h a n de ser extirpadas q u i r ú r g i c a m e n t e - o sanguinariamen
te, si se carece de elegancia- para mantener el o r d e n social. 

Pero el concepto en sí n o es pel igroso. E l m o m e n t o y el lugar en que 
puede serlo es el tema de M o o r e , y su inves t igac ión apunta a probables res
puestas que n o p o r sencillas de jan de ser sorprendentes. A u n cuando en 
los fundamentos religiosos de las civilizaciones as iát icas pueden existir no
ciones claras de lo que es p u r o , n o ocurre as í con la idea de contamina
c ión . Nada m á s que u n m u n d o d i c o t ò m i c o hace falta para just i f icar el 
d e r r a m a m i e n t o de la sangre contaminada , y as í pur i f i ca r el m u n d o al evi
tar su p r o p a g a c i ó n . Peor a ú n , el suelo fértil de tal premisa parece estar m á s 
cerca de l m u n d o occidenta l - d e l m u n d o "civi l izado" , se dice actua lmente-
de lo que c o m ú n m e n t e se piensa: el m o n o t e í s m o . De hecho, insiste el au
t o r , no h u b o nada s imilar a u n proceso de pur i f i c ac ión en estas culturas si
n o hasta que n o f u e r o n inf luidas p o r el m u n d o occidenta l . 

La p r e o c u p a c i ó n de M o o r e es la mi sma que embargaba Isabel I por la 
matanza de hugonotes en la noche de San B a r t o l o m é , en 1572, y que hac í a 
saber a Catal ina de Médic i s en u n a carta. "Quedo asombrada - le d e c í a - de 
que el rey de Francia quiera cambiar el D e c á l o g o hasta el p u n t o de hacer 
que el h o m i c i d i o deje de ser pecado." E n otras palabras, el tema es una de 
las m á s grandes paradojas que se p u e d a n imaginar . ¿ C ó m o puede legit i
marse, bajo el estandarte de la pureza, la conducta m á s reprochable y re
pulsiva desde cualquier p u n t o de vista? 
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Pero el absurdo se disuelve en la revisión histór ica ; M o o r e se abre paso 
entre los velos del t i empo y se remonta , como es razonable, al m o d e l o mo
r a l de la civilización occidental , el A n t i g u o Testamento. E n sus p roh ib i c io 
nes se d i b u j a n claramente las nociones de lo que los antiguos hebreos 
consideraban una conducta pura . T a n impor tan te era mantener la , que la 
p r o p a g a c i ó n de la conducta i m p u r a just i f icaba en muchos casos el uso de 
la espada. Si se considera la circunstancia en que r ig ió y fue concebido tal 
c ó d i g o , se rá fácil c o m p r e n d e r que su dureza se h a c í a indispensable para 
mantener la i d e n t i d a d de u n pueb lo m i n o r i t a r i o , cuya e x p a n s i ó n era inc i 
p iente , rodeado de sociedades paganas. 

Con m u c h o , es és ta la exp l i cac ión fundamenta l . Los antiguos hebreos 
n o contaban con múl t ip le s dioses que impar t i e ran castigo o ayuda sin i n 
termediar io a lguno. Por eso, su dios se mostraba m á s ter r ib le y vengativo, y 
as í t a m b i é n sus sacerdotes. Es decir , ya n o se p o d í a echar m a n o de la i n 
v e n c i ó n de u n dios para cada pena que fuera necesario llevar en hombros . 
U n o solo c o n c e n t r ó en sí el m o n o p o l i o de las virtudes religiosas. O se esta
ba con él, o se le o f e n d í a inmensamente , pero ya n o era u n a o p c i ó n elegir 
e l dios m á s conveniente para soportar el peso existencial de una determi
nada cuita. Así , re su l tó sumamente fácil la d i s t inc ión entre l o que era y l o 
que no era p u r o . Bajo el p r i n c i p i o de que lo i m p u r o es contaminante , que
daba just i f icado todo t i p o de ostracismo y s e g r e g a c i ó n . Pero no só lo eso, 
t a m b i é n lo pro fano , que en p r i n c i p i o d e b e r í a de ser n e u t r o , era contami
nante, pues c a r e c í a de las caracter í s t icas especiales de lo sacro - y esta mis
m a idea p e r m e ó los fundamentos teór icos del t e r r o r de la Revo luc ión 
francesa. Para los antiguos hebreos, la carencia de a lguna d i s t inc ión entre 
m o r a l i d a d y re l i g ión - q u e sí exist ía en los cultos paganos- d i o lugar a u n 
m o n o t e í s m o en el que n o h a b í a p u n t o med io , plagado de justif icaciones 
de la violencia. L a venganza in to lerante fue su herencia al crist ianismo y 
p o r su m e d i a c i ó n a la cu l tura occidental . 

La caracter í s t ica fundamenta l y m á s angustiante de l nuevo m o n o t e í s 
m o es, se in tuye , que su cuerpo d o c t r i n a l de lo que es p u r o puede definirse 
p o r su opuesto, lo contaminado . Resulta claro que t e r m i n a p o r ser la i m 
pureza la variable fundamenta l , lo que n o o c u r r i ó en las civilizaciones anti
guas de Asia. De tal suerte, si algo es p u r o , el lo se debe a que n o está 
contaminado , y de tan sencilla a severac ión surge u n a herencia fatal que 
nos persigue a ú n en este siglo. Cualquier sistema de creencias, sentencia 
M o o r e , que p re tenda abarcar todos los aspectos de la v ida - y t ó m e s e p o r 
caso la de f in ic ión de l o que es o n o es p u r o , sea en el aspecto religioso, ét
n i c o o i d e o l ó g i c o - a r r o j a r á here j í a s que han de ser devastadas para mante
n e r el o rden c ó s m i c o conveniente . 

Por p a r a d ó j i c o que parezca, el absurdo se puede llevar tan lejos que en 
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l a ju s t i f í cac ión de la violencia el m a n t e n i m i e n t o de la pureza pierda impor
tancia f rente a la ex t i rpac ión de la here j ía . Suele o c u r r i r que evitar lo i m 
p u r o adquiera mayor relevancia que el concepto p r o p i o de pureza, y ya el 
A n t i g u o Testamento, con su énfasis en los ritos, es muestra de el lo, como 
lo f u e r o n las guerras religiosas en la Francia del siglo XVI. 

E l paso de l t i empo n o d i s ipó la amenaza. E n la noche de San Bartolo
m é , como en el Carnaval de Romans, la masacre n o tuvo, como a m e n u d o 
se piensa, objetivos e s p e c í f i c a m e n t e religiosos. Muchos catól icos m u r i e r o n 
a manos de sus correl ig ionarios , e incluso n iños se mataban y arrojaban 
por las ventanas entre sí. N o fue meramente u n i n t e n t o de los catól icos p o r 
amputar la c o n t a m i n a c i ó n hugonota . Junto con el rencor religioso, m u 
chos odios se con jugaron : el de clases, la protesta e c o n ó m i c a , etc. N o cabe 
a q u í abundar en detalles, pero baste decir que lo que hizo posible que el 
pueblo f r ancés diera r ienda suelta a sus vicios m á s bajos fue que h a b í a ene
migos visibles en ambos bandos. A u n cuando n o fueran las diferencias re l i 
giosas la causa ú l t ima , q u é duda cabe de que, para u n cató l ico , no h a b í a 
hugonote bueno como n o fuera el desterrado o, en el m e j o r de los casos, 
m u e r t o , el estado m á s apacible de u n sedicioso; as í t a m b i é n , para los hugo
notes no h a b í a ca tó l ico que n o fuera c o r r u p t o y, p o r tanto , n o amenazara 
el o r d e n social. Mientras que los catól icos se h a b í a n alejado de las práct icas 
de l cristianismo p r i m i t i v o , los hugonotes las proc lamaban como el m o d e l o 
de v i r t u d . L o que para unos era la pureza para los otros era el vicio. Eran, 
pues, visibles los enemigos y m u y úti les como pretexto para descargar de 
u n solo golpe la i ra acumulada, aun cuando la d e s t r u c c i ó n haya sido m u 
cho m á s ampl ia . 

Por eso, f u e r o n ingenuos pensadores c o m o B o d i n , y en general el gru
p o de Les Polit iques, al conf iar en que, a tenuando la vis ión religiosa del 
m u n d o y conced iendo p r i m a c í a a valores de t i p o secular, se c o n s e g u i r í a la 
paz y el orden . E l terror de la Revolución francesa no p o d r í a haber mostrado 
de manera m á s c rue l la gravedad de su e r r o r - y tal pareciera que la l ecc ión 
n o se aprende a ú n d e l todo . E n este caso, el estandarte d e l compromiso re
vo luc ionar io , que b l a n d í a n los radicales c o m o H é b e r t , Roberspierre y 
Saint-Just, p o d í a jus t i f icar la g u i l l o t i n a p e n d i e n d o sobre la cabeza de los 
moderados. Se pensaba que, si la revo luc ión fracasaba, los culpables ser ían 
indiv iduos b i e n identif icables, de cualidades morales cuestionables; cual
qu ier fallo p r o v e n d r í a de u n a c o n s p i r a c i ó n que h a b r í a que desmembrar 
pasando p o r la cuchi l l a a los que n o eran m o r a l m e n t e puros, a quienes po
d í a n tra ic ionar la causa: aquellos que no se c o m p r o m e t í a n con la Revolu¬
c i ó n y eran, s in m á s , sus enemigos. Para la c o n s e c u c i ó n de la sociedad 
revolucionar ia y pur i f i cadora h a b í a que cortar las cabezas de quienes la ha
c í an peligrar. L a g u i l l o t i n a se volvía u n i n s t r u m e n t o q u i r ú r g i c o ya n o só lo 
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para ext i rpar lo despreciable, sino t a m b i é n para crear al h o m b r e revolu
c ionar io , u n efectivo m e d i o de p e r s u a s i ó n . 

Resulta evidente, pues, que la violencia "pur i f i cadora " n o es exclusiva 
de la vis ión religiosa de l m u n d o . D i c h o de o t r o m o d o , n o es necesario ser 
u n terrorista i s l ámico para estar dispuesto a entregar la vida, y sacrificar 
muchas m á s , en el n o m b r e de u n a idea. Ser occidenta l n o exime de tal po
s ib i l idad, como el discurso hoy en boga tanto insiste. Por el contrar io , no 
deja de ser inquietante que, hoy p o r hoy, cuando se s u p o n í a que se h a b í a 
r e c o r r i d o b u e n trecho en u n proceso civil izador, se hable de acabar con el 
" m a l " , de la misma manera que lo h a c í a n miles de ca tó l icos mientras pasa
b a n a c u c h i l l o a sus compatriotas hugonotes en la noche de San Bartolo
m é . Mientras se def ina el concepto de pureza, o cualquiera que se le 
parezca o l o suponga, en t é r m i n o s de su opuesto, lo contaminado , poca 
pos ib i l idad h a b r á de conc i l i ac ión , y la violencia s e r á inevitable . 

M o o r e responde, así , a la re ina Isabel. N o es que el rey de Francia haya 
q u e r i d o cambiar el d e c á l o g o . S implemente , p o r ter r ib le que parezca, los 
ca tó l icos n o c r e í a n que estuvieran comet iendo c r i m e n alguno. E l senti
m i e n t o de "amenaza" que genera el enemigo ex ime casi inmedia tamente 
de cualquier culpa. Su d e s t r u c c i ó n , p o r el cont ra r io , n o puede m á s que 
p r o d u c i r al ivio, pues su presencia en el m u n d o cuestiona las bases de la 
i d e n t i d a d religiosa, m o r a l y social del g rupo . Se demoniza al contrar io y se 
le priva de su cal idad de h u m a n o . E l ca tó l ico que, c u c h i l l o en mano , arre
bataba la vida a su compatr io ta , n o h a c í a m á s ofensa a su pureza que la que 
o c a s i o n a r í a matando a u n an ima l salvaje. O , p o r l o menos, as í operaba su 
conciencia. C o n la R e v o l u c i ó n francesa, el o d i o a d q u i r i ó sus alcances rea
les. Nunca antes la p e r s e c u c i ó n h a b í a surgido en el seno de la misma socie
dad . Siempre se h a b í a considerado al contaminado c o m o u n a especie de 
extranjero . La s ecu la r i zac ión de la idea de pureza m o r a l la hizo m á s temi
ble a ú n , y fue el f u n d a m e n t o de la p e r s e c u c i ó n stalinista, m a o í s t a , de l pa
t r io t i smo i m p e r i a l j a p o n é s y de l nazismo. Es claro, pues, que los peligros 
d e l m o n o t e í s m o a que se refiere M o o r e n o e s tán lejanos en el t i empo . E n 
nuestros d ía s , cabe todav ía preguntarse si el m u n d o n o s e g u i r á poblado 
de demonios, y la respuesta, p o r brumosa, es inquietante . ("Dios vencido se 
convert i rá en S a t a n á s . S a t a n á s vencedor s e rá Dios" , sentenciaba Anatole 
France en La rebelión de los ángeles.) 

Pocos investigadores h u b i e r a n aceptado entrar en brega con concep
tos tan escurridizos. E l de " m o r a l " resulta par t i cu la rmente esquivo. Si se 
ut i l iza en el sentido de mores (costumbres) , h a b r á que p o n e r a t e n c i ó n en 
q u é tanto arraigo e n c u e n t r a n en la sociedad, p o r q u e puede darse el caso, 
si es m u c h o , de que en los actos de los i n d i v i d u o ; se exprese n o tanto la 
conciencia i n d i v i d u a l sino la social, como s e ñ a l a r a Ortega - justo como su-



JUL-SEP 2002 RESEÑAS 6 1 7 

cede cuando u n o saluda de mano a los concurrentes en u n a r e u n i ó n , de
cía el filósofo e s p a ñ o l . Por eso, es probable que las acciones de los católi
cos, adoctrinados p o r generaciones, y de los antiguos hebreos, que a ú n n o 
estaban muy familiarizados con el A n t i g u o Testamento, hayan tenido dis
tintos sentidos. A l parecer, si M o o r e t o m ó para sí tan ardua tarea, ello se 
debe a que su interés está m á s en la re f lex ión que en las conclusiones defi
nitivas o s i s temát icas , que n o pasan de ser, dice el autor en las primeras pá
ginas, "golpes de f o r t u n a " . 

Sea como fuere, todo parece indicar que Pureza moral... g a n a r á la abso
luc ión de la historia . Si los sobresaltos que ocasione son muchos, entonces 
habremos de citar a M a x Weber en su defensa: "la p r i m e r a tarea de u n pro
fesor es la de e n s e ñ a r [ . . . ] a aceptar los hechos i n c ó m o d o s " , evadir "la ne
cesidad que ciertos intelectuales modernos parecen sentir de amueblar, 
p o r así decir , sus almas con cosas viejas y de garantizada autent ic idad" . Si 
es m á s su f o r t u n a ed i tor i a l , h a b r á que decir con C i o r á n que " todo éxi to es 
u n ma lentend ido" . Su ú n i c a derrota posible será , sin lugar a dudas, n o lle
gar a j u i c i o , pasar inadver t ido , si eso es posible para u n inte lectual de tal 
envergadura. Y, es tá claro, m á s p e r d e r á q u i e n a ello contr ibuya . 

IVÁN RAMÍREZ 

ROBERT POLET et al, La Fonction publique dans l'Europe des Quinze, Maas
t r i cht , In s t i tu t E u r o p é e n d ' A d m i n i s t r a t i o n Publ ique , 2001, 356 pp . 

H o y en d í a tanto el estudio como la prác t i ca de la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
se han vuelto actividades fundamenta lmente comparativas. El conoc imien
t o de diversas experiencias institucionales, e incluso de múl t ip le s realida
des nacionales, es u n a de las claves m á s importantes para comprender o 
develar las razones de los cambios y las permanencias que se presentan en 
nuestros aparatos administrat ivos . 

Sin embargo, la vis ión comparativa en el estudio y la práct ica de la ad
mini s t rac ión p ú b l i c a n o s ó l o resulta o p o r t u n a para entender nuestros fraca
sos, nuestros éx i to s o nuestros dilemas organizacionales e institucionales. 
L a mirada curiosa e inquis i t iva que subyace en la c o m p a r a c i ó n administra
tiva es, antes que todo , u n a m a g n í f i c a e inagotable fuente de ideas, con
ceptos y propuestas. Por m e d i o de u n a vis ión comparativa s i s temática , 
c o n t i n u a y cuidadosa, el estudioso de la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a siempre 
p o d r á encontrar nuevas opciones de anál i s i s , nuevos caminos para tratar 


