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Por supuesto, no todo es negativo en esta cruzada. Es innegable que 
desde hace diez a ñ o s se ha p r o d u c i d o u n debate m á s intenso entre a c a d é 
micos y practicantes en t o r n o al tema. Se h a n sensibilizado actores n o 
gubernamentales importantes , como el sector pr ivado, sobre su responsa
b i l i d a d en el combate a la c o r r u p c i ó n . Por ú l t i m o , se ha desarrollado u n a 
serie de buenas práct icas que c o n t r i b u y e n a l i m i t a r la real idad del f e n ó m e 
n o . Pero la gran conc lu s ión que se deriva de estos ensayos es que no pode
mos d i s e ñ a r pol í t icas a n t i c o r r u p c i ó n "despolitizadas", desde u n p u n t o de 
vista meramente tecnocrá t i co . U n red imens ionamiento sensato de las i m 
plicaciones del m o v i m i e n t o global a n t i c o r r u p c i ó n es una buena vacuna 
contra el ideal ismo ingenuo y el fracaso de las propuestas de re forma que 
se han puesto en marcha a lo largo y ancho de l m u n d o . 
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Ornar Guerrero , Gerencia pública en la globalización, M é x i c o , Univers idad 
A u t ó n o m a del Estado de Méx ico-Migue l Á n g e l Por rúa , 2003, 375 p p . 

Por su t í tulo , este l i b r o me p a r e c i ó p r o m e t e d o r cuando lo v i . Esperaba en
contra r en él u n análisis de los procesos de re forma administrativa a la luz 
de la g loba l i zac ión , así como de l nuevo papel y los retos que los gobiernos 
en f ren tan en el actual escenario m u n d i a l . Ciertamente el autor toca estos 
temas y presenta con clar idad los nuevos modelos de ge s t ión púb l i ca surgi
dos a p a r t i r de la d é c a d a de los ochenta , y c ó m o , en mayor o m e n o r medi
da, é s tos se h a n extendido - o h a n tratado de h a c e r l o - en diversas partes 
de l m u n d o . Pero, al margen de analizar esta tendencia general, buena par
te de l l i b r o está dedicada p rop i amente a u n anál is i s de la g loba l i zac ión , el 
"neo l ibera l i smo" y sus principales defensores, vistos recelosamente desde 
la perspectiva del Tercer M u n d o . 

E n el p r i m e r cap í tu lo , " G l o b a l i z a c i ó n : tema de nuestro t i empo" , el au
t o r caracteriza la g loba l i zac ión como u n factor de e s t andar izac ión e c o n ó 
mica m u n d i a l , para así destacar los temas de l Estado y la a dmin i s t r a c ió n 
p ú b l i c a . De lo que en real idad se trata es de u n anál is i s del concepto del 
"Estado comerc ia l cerrado" de l filósofo a l e m á n de l siglo XVIII J o h a n n G. 
Fichte , cuyo p lanteamiento Guer re ro ident i f i ca como "e l precursor de la 
g l o b a l i z a c i ó n " . U n Estado cerrado porque n o c o m e r c i a r í a con o t r o Estado 
y " p o r q u e al abarcar toda la t ierra , e n g l o b a r í a paralelamente a toda la h u 
m a n i d a d " . Resulta difícil ident i f i car el comerc io " como el ú n i c o m e d i o de 
la g loba l idad" , sobre todo en "nuestro t i e m p o " , donde los estados n o só lo 
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comerc ian unos con otros, sino t a m b i é n in tercambian i n f o r m a c i ó n , coo
peran v ejercen inf luencia cu l tura l directa o ind i rec tamente , por n o men
cionar l a ' m u l t i p l i c i d a d de intercambios que t i enen lugar en el á m b i t o de 
la sociedad civi l . 

En el segundo cap í tu lo se entra m á s en materia al discutirse las trans
formaciones y los retos a los que se e n f r e n t a r o n las administraciones públ i
cas a p a r t i r de mediados del siglo X X . T e n i e n d o como base documentos de 
la O N U , Guerrero hace u n análisis del proceso de m o d e r n i z a c i ó n adminis
trativa impulsado p o r dicha o r g a n i z a c i ó n en pa í ses como Birmania , Pakis
tán , Niger ia , Cei lán v Malasia, todos ellos en proceso de " d e s c o l o n i z a c i ó n " . 

El autor pone de relieve la tens ión que exist ía hacia finales de l siglo, 
cuando el esfuerzo de la ONL' " p o r establecer los mecanismos de u n a admi
ni s t rac ión púb l i ca m u n d i a l m e n t e compar t ida que ayudara a esa parte de 
la h u m a n i d a d a integrarse al universo civi l izado" e n f r e n t ó el reto de las 
emergentes pol í t icas "neoliberales", que pugnaban ya n o por fortalecer el 
Estado, sino por debi l i tar lo "en p r o de u n proyecto de s u p e d i t a c i ó n al ca
pi ta l transnacional" , encabezado p o r Estados Unidos . A d e m á s de esta ten
s ión v q u i z á como era de esperarse, la O N U c o n s i d e r ó que t a m b i é n el 
p r o b l e m a de la m o d e r n i z a c i ó n en dichos pa í s e s radicaba en su a s imetr ía , 
pero sobre todo en su diversidad social, e c o n ó m i c a y cu l tura l . La conclu
s ión fue, p o r tanto, que " n o existe u n recetario administrat ivo de aplica
c ión universal" . 

Más adelante se presenta la t rans ic ión de los modelos tradicionales de 
a d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca al mode lo or i en tado al mercado que c o b r ó fuerza 
hacia finales de los a ñ o s setenta, v que pugnaba p o r incrementar la efi
ciencia de los aparatos administrativos b a s á n d o s e en los pr incipios de las 
empresas privadas. Apoyado nuevamente en informes de la O N U , Guerrero 
reconoce que diversas pol í t icas emanadas de esta nueva visión, como fue 
el caso de la privat ización, eran propicias para ciertos pa í ses y que la 
"emergencia d e n t r o del sector p ú b l i c o de muchas actividades comerciales, 
industriales v e c o n ó m i c a s [ . . . ] r e q u e r í a una capacidad de manejo que has
ta entonces c o r r e s p o n d í a solamente al sector pr ivado" . 

Conscientes de este hecho, " juntos , la O N U , el gob ie rno estadouniden
se v la F u n d a c i ó n Ford , avudaron al establecimiento o al desarrollo de 70 
inst i tuciones de f o r m a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n en a d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca en los 
pa í s e s subdesarrollados". Sin embargo, el proceso de t r ans formac ión en
f rentó diversas dificultades. B a s á n d o s e en los casos de Nigeria , Zaire, Su
d á n v Senegal, el autor menc iona c o m o u n o de los' obs tácu los "la 
inmadurez de los procesos de c o n s t r u c c i ó n nacional en pa í ses subdesarro
llados, impel idos a realizar en pocas d é c a d a s lo que en el occidente desa
r r o l l a d o se hizo en varios siglos", lo cual estaba t a m b i é n estrechamente 
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l igado a su l imi tada capacidad administrativa. L o que ha quedado claro 
hasta el m o m e n t o es que la a d o p c i ó n de los modelos occidentales ha des
plazado los modelos locales, pero no los ha reemplazado del todo, y que 
en estos pa í se s independizados rec ientemente " p r e d o m i n ó una act i tud de 
desconfianza hacia los supervivientes del servicio civi l co lonia l " . 

Guerrero inicia el capí tulo 4 indicando que "los innovadores de la geren
cia p ú b l i c a desean enterrar todo l o que representa el Estado nacional e 
in tentan transfigurar al m u n d o supraestatal bajo la f ó r m u l a de la globaliza-
c ión" , donde la gerencia global centrada en la eficiencia y la a c u m u l a c i ó n de 
capital pretende imponerse a la admini s t rac ión púb l i ca que sustenta sus valo
res en la ét ica y produce u n efecto social de bienestar colectivo. 

Recurr iendo nuevamente a los tipos ideales, el m u n d o entonces se d i 
vide entre estados globalizadores y globalizados. Así de fácil. Pero las fuen
tes del p r o p i o autor tra ic ionan su" a rgumento , pues d e s p u é s de todo la 
g loba l i zac ión no es tan mala y de hecho es "una o p o r t u n i d a d para los esta
dos que son eficientes y disciplinados [.. . , al t i empo que] constituye u n es
t í m u l o para la c o o p e r a c i ó n in ternac iona l y la a c t u a c i ó n colectiva de 
alcance m u n d i a l " . En suma, tampoco p o n e r énfasis en la eficiencia está tan 
m a l y se concluye que "es necesario acrecentar la capacidad del Estado pa
ra e m p r e n d e r y promover acciones de interés colectivo, pero de manera 
ef iciente" . De acuerdo. T a m b i é n de acuerdo en que "a pesar de todo, el Es
tado nacional n o desaparece, en tanto que el á m b i t o de acc ión del gobier
n o considerado como con junto se está expandiendo , m á s que d i sminu i r al 
paso que la g loba l izac ión avanza". Esta idea es de Giddens. Capí tu los des
p u é s vuelve sobre este p u n t o y presenta el caso a l e m á n para demostrar que 
Max Weber no ha m u e r t o , y que "e l concepto de sistema pol í t ico legal-ra-
c ional con u n equipo b u r o c r á t i c o es todavía el d o m i n a n t e " . 

Pero el autor re toma su crít ica a la g loba l i zac ión en el cap í tu lo q u i n t o . 
G l o b a l i z a c i ó n que "redefine y subordina a los estados nacionales", mien
tras la in terdependenc ia y el imper ia l i smo son recreados. Crit ica asimismo 
el concepto de "c l iente" , el cual desde su p u n t o de vista excluye al ciuda
dano, así c o m o el establecimeinto del nuevo m o d e l o de ges t ión que no se 
detiene ante peculiaridades, distinciones n i diversidades. A q u í la conclu
s ión es que "la estrategia seguida p o r la nueva gerencia púb l i ca es poco o 
nada alentadora, p r inc ipa lmente en pa í se s subdesarrollados [... y] los sal
dos del neol ibera l i smo han sido desastrosos para su nivel de vida, de m o d o 
que a la d é c a d a de 1980, ahora hay que a ñ a d i r la p é r d i d a del decenio de 
1990". L l a m a la a t e n c i ó n , sin embargo, que el autor no presente n i n g ú n 
dato o caso que respalde lo d icho , sobre t o d o cuando menciona a cont i
n u a c i ó n que el caso de Nueva Zelanda n o aporta pruebas que acrediten 
los logros de las reformas. 
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M á s adelante se hace u n b u e n recuento de las presiones y los incent i 
vos de la revoluc ión administrat iva en diversos pa í s e s a par t i r de 1980, co
m o el caso de la re forma gerencial b r i t án ica y las que tuv ieron lugar en 
otros p a í s e s de Europa Occidenta l . Nuevamente Guerrero indica que " n o 
existe u n mode lo ú n i c o de r e f o r m a de la a d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca , n i hay 
'soluciones de c a j ó n ' para los problemas de l Estado B u r o c r á t i c o " . Tam
b i é n reconoce que la i m p l a n t a c i ó n del nuevo m o d e l o gerencial sí se ha 
d e t e n i d o o adaptado de facto a las peculiaridades de cada pa í s y r e g i ó n , 
incluso en Estados Unidos , d o n d e "la r e forma administrat iva [ . . . ] n o se 
propuso abol i r el Estado adminis trat ivo , sino m á s b i e n , acomodar en su 
seno a la nueva gerencia p ú b l i c a , con todos sus rasgos mercantiles y com
petit ivos" . 

El octavo cap í tu lo es notable . Se hace una d e s c r i p c i ó n minuciosa de l 
surg imiento y o rgan izac ión de la U n i ó n Europea (UE), as í como de los re
tos que enfrenta hoy en d í a en mater ia administrativa. Se s eña la la t ens ión 
existente entre la prop ia burocracia de la UE y la de los estados nacionales 
en la toma de decisiones, aunque parece claro que el p r i n c i p i o de subsi-
d i a r i d a d ha logrado imperar . E l caso de la UE muestra igualmente que, a 
pesar de l ampl io proceso de i n t e g r a c i ó n y la c r e a c i ó n de una burocracia 
europea, el Estado nacional se considera todavía la fuente de l e g i t i m i d a d 
m á s preciada. Sin detenerse demasiado en las razones, el autor concluye 
que la "experiencia empresar ia l " resulta inaplicable en la UE, "no s ó l o p o r 
p r i n c i p i o , sino t a m b i é n p o r el contexto de i m p l a n t a c i ó n " . Pero este capí
t u l o es notable t a m b i é n p o r el cambio de estilo. Me atrevo a decir que en 
su e l a b o r a c i ó n par t i c ipó a lguien m á s . Es evidente la ausencia de conceptos 
ampl i amente mencionados en el resto d e l l i b r o , así como el uso m á s mo
derado de las citas. Esto es a ú n m á s claro cuando se lee el noveno y ú l t i m o 
c a p í t u l o , en donde el neol ibera l i smo, la pr ivat izac ión y el Banco M u n d i a l 
vuelven a ser centrales. 

Guer re ro acierta sin d u d a en mostrarnos que tanto los nuevos mode
los de gerencia púb l i ca c o m o el proceso de g loba l i zac ión m u n d i a l n o son 
la panacea, y en que todavía queda u n largo camino p o r recorrer para que 
los pa í s e s subdesarrollados p u e d a n aprovecharlos realmente . En este senti
d o el l i b r o es u n buen aporte a la d i s cus ión . Sin embargo, los pocos casos 
- m e n c i o n a d o s super f i c ia lmente- presentan u n escenario m á s d r a m á t i c o 
de l o que rea lmente es tá sucediendo. La experiencia del Sudeste As iá t ico 
o incluso la de algunos pa í s e s lat inoamericanos nos l levaría a conc lu i r que 
los ú l t i m o s 20 a ñ o s n o h a n sido de l todo perdidos . 

A l c o n c l u i r la lectura, la i m p r e s i ó n que me queda es que los cap í tu lo s 
f u e r o n escritos sin seguir verdaderamente u n o r d e n , pues se vuelve sobre 
argumentos saldados una y otra vez. Parece que el autor fue descubriendo 
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nuevas fuentes y decidió incluirlas sin importarle demasiado que su tesis 
central se desvaneciera. Considero además que, en ocasiones, el autor 
identifica erróneamente la globalización con el nuevo modelo gerencial, 
como si necesariamente se implicaran. Por otra parte, en algunos momen
tos resulta complicado saber cuándo está escribiendo el autor, dada la 
gran cantidad de citas. 

Consciente o inconscientemente, este libro nos lleva a concluir que el 
mundo no se divide en buenos y malos, así como que la globalización y el 
nuevo modelo gerencial tienen defectos y no son totalmente aplicables en 
todos los países, pero ofrecen oportunidades e ideas valiosas. Tratándose 
de un autor como Guerrero, especialista mexicano en el tema, se extraña 
finalmente que el caso de México esté ausente. De hecho, la palabra "Mé
xico" se encuentra sólo una vez en todo el libro. 
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E l 12 de j u n i o de 2002 se p u b l i c ó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I n f o r m a c i ó n P ú b l i c a Gubernamen
tal (LFTAIPG). La Ley se p l a n t e ó como sus objetivos principales proveer 
lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la i n f o r m a c i ó n 
mediante procedimientos sencillos y expeditos; transparentar la ges t ión 
p ú b l i c a mediante la d i fus ión de i n f o r m a c i ó n que generan los sujetos obl i 
gados; favorecer la r e n d i c i ó n de cuentas; y c o n t r i b u i r a la d e m o c r a t i z a c i ó n 
de l Estado mexicano y la p lena vigencia d e l Estado de derecho (art. 4 ) . E n 
sus a r t í cu los transitorios, la LFTAIPG es tab lec ió los plazos para que las insti
tuciones p ú b l i c a s federales estuvieran en condiciones de hacer que el ejer
cicio del derecho a la i n f o r m a c i ó n fuera factible. A u n q u e el derecho de 
acceso se c o n s i d e r ó en el a r t ícu lo 6 de la C o n s t i t u c i ó n desde 1977 - " e l ac
ceso a la i n f o r m a c i ó n es tará garantizado p o r el Estado"- n o fue sino hasta 
la e x p e d i c i ó n de la Ley cuando se establecieron las directrices para esta
blecer c laramente este derecho. A par t i r de este m o m e n t o , la transparen
cia y el acceso a la i n f o r m a c i ó n se i n s c r i b i e r o n en la agenda pol í t ica 
nac ional y se co locaron como una de las grandes po l í t i cas púb l i ca s del se
xen io foxista. 


