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E n e l último capítulo e l autor aborda el tema d e l desarrol lo sustentable, 
asunto que le preocupó y lo o c u p ó pro fes ionalmente e n los últimos años 
de su v ida . U r q u i d i nos dice que en los países de l a región la t inoamer i cana 
empezó tarde la concientización colectiva acerca de los problemas a m b i e n 
tales. Antes de 1960 no estaban presentes s ino e n pequeña m e d i d a los fac
tores antropogénicos de deter ioro d e l m e d i o ambiente . S i n embargo, hoy 
n o puede aplazarse ya l a atención intensa a estos problemas (p. 519) . E n 
los últimos c inco decenios, e l deter ioro ambienta l se h a presentado c o m o 
p r o b l e m a social y e conómico agudo , que afecta l a sa lud y pone e n riesgo 
p r o n u n c i a d o la supervivencia de l a p r o p i a especie h u m a n a y de otras espe
cies (pp. 519-520). 

E l l i b r o de U r q u i d i es u n gran l i b r o . S i n embargo n o es de lectura fácil, 
a pesar de su prosa senci l la y cu idada . Es u n l i b r o para inic iados. S o n 525 
páginas de denso análisis e c o n ó m i c o c o n matices y bi furcaciones y, además, 
c o n muchos números. 

Pero , p o r otra parte, e l l i b ro , c o m o e l p r o p i o autor dice , no es "para eco
nomistas de altos vuelos que se interesan sólo e n las etapas de posgrado, c o n 
grandes ref inamientos técnicos de análisis. T a m p o c o es u n a historia e c o n ó 
m i c a , s ino u n análisis de las políticas de desarrol lo . Es u n l ibro que puede 
i lustrar a l estudiante, a l a soc iedad c iv i l , a l sector empresar ia l y a l m i s m o 
sector político y de gob ierno , así c o m o a l a opinión pública" (pp. 20 y 21). 

E l l ibro tiene u n valor adic ional para quienes fuimos estudiantes univer
sitarios de ciencias sociales durante los años c incuenta y sesenta: u n sabor a 
melancolía. Es la herencia que nos deja el último de la vieja guardia cepalina. 

M A R I O O J E D A G Ó M E Z 

E m i l i o Zebadúa, Manual del "fair play". Guía ética para la política, México , 
F o n d o de C u l t u r a Económica ("Colección P o p u l a r " , núm. 659), 2005, 
95 p p . 

E n los diferentes puestos que h a o c u p a d o E m i l i o Zebadúa (consejero elec
toral d e l I F E , secretario de G o b i e r n o de Chiapas y d iputado federal ) , cada 
u n a de sus decisiones y acciones h a n estado precedidas p o r u n diagnóstico 
o seguidas de u n a reflexión. T o d o e l lo s in desligarse de u n a concepc ión 
teórica que es fruto tanto de la a cademia c o m o de l a lec tura sistemática de 
textos de ciencias sociales, y, e n e l caso de l a reflexión, enmarcada ésta e n 
e l contexto más a m p l i o de l a política, e l derecho , l a economía y l a h is tor ia 
dé México . 
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Este l i b ro es el resultado de ese quehacer político y de ese proceso cotidia
n o y dialéctico de reflexión intelectual que el autor h a llevado a cabo durante 
los últimos diez años. U n o de sus propósitos es e l de ayudar a quienes de algu
n a u otra f o rma part ic ipan en l a v ida pública, que se d e n cuenta, sobre todo 
los funcionarios y servidores públicos, de que sus decisiones y acciones afectan 
a la sociedad en su conjunto, invo lucran razones de carácter ético y tienen 
causas que se inscriben en la real idad de l país. Para aquellos que ejercen de 
otra f o r m a l a política o ref lexionan sobre el la , e l texto pretende ser u n a guía 
e n materia de ética para la política c on u n propósito didáctico y formativo. 

E l t ema de la ética es central para e l autor ; regresa a él e n innumerables 
ocasiones a lo largo de l texto y reconoce que su m a n u a l contiene u n a p r o 
puesta enmarcada p o r e l análisis. 

Esta reflexión parte de la premisa de que e n política "no todo se vale" 
y que detrás de la decisión o acción de u n actor político se encuentra u n a 
concepc ión de lo ético, f u n d a d a e n valores sobre lo que está b i en y lo que 
está m a l , y sobre las consecuencias de acciones y decisiones concretas. 

E l autor l leva más allá l a esfera de i n f l u e n c i a de l a ética en l a política, 
sosteniendo que en la elaboración de políticas gubernamentales se encuen 
tra (explícita o no) u n a visión sobre u n o r d e n m o r a l público. Incluso e n l a 
impartición de just i c ia e l j u e z i n c o r p o r a su concepc ión ética y política a l 
m o m e n t o de juzgar y dictar sentencias. 

M a x W e b e r aceptaba la guerra entre los dioses, entre los pueblos, entre 
los h o m b r e s , pero le temía a u n m u n d o e n d o n d e todos engañaran, h i c i e 
r a n t rampa . Para él, se trataba de que cada q u i e n escogiera su ideal y c omba
t iera c o n banderas desplegadas. D e l a m i s m a f o r m a , Zebadúa plantea c o m o 
u n a obligación asumir u n a posición éticamente f u n d a d a para benef ic io de 
l a política democrática. 

C o h e r e n t e c o n esta idea, e l autor a f i rma que su texto pretende ser " u n a 
guía de ética apl i cada para entender y actuar e n l a política desde u n a pers
pect iva y u n a posición progresistas" (p. 17). Esto , par t i endo de l supuesto o 
aceptando que México está inserto e n u n m u n d o global izado , integrado e n 
Norteamérica y que es u n Estado de derecho que e m a n a de l a Constitución 
l i b e r a l de 1917. Así, n i tratado n i m a n u a l de operaciones , e l texto quiere ser 
e j emplo y guía de u n actuar ético e n l a política. 

Y aspira a e l lo porque e n los últimos 25 años h a h a b i d o u n esfuerzo 
e n o r m e , tanto mater ia l c o m o inte lec tual , de parte de quienes detentan e l 
p o d e r p o r erradicar l a ética de l a política y de l a economía . " L a expulsión 
(o, a l menos , l a marginación) de l a ética d e l ámbito de l a política permite 
— q u e n o j u s t i f i c a — decisiones gubernamenta les que son contrarias a l b i e n 
estar de l a población o que v u l n e r a n d i rec tamente los intereses de algún 
g r u p o específ ico" (p. 20). 
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P a r a e l autor, esta separación h a ten ido consecuencias nefastas p a r a 
América L a t i n a ; l a h a l levado a u n a crisis que comenzó en los años seten
ta, tocó f ondo en los o chenta y que se intentó resolver c o n la adhesión a 
los preceptos y medidas d e l Consenso de Wash ington , e l cual h a ap l i cado 
medidas de política económica que alteran drásticamente l a relación entre 
e l Estado y los mercados, tanto nacionales c o m o internacionales . 

A n t e esta evolución, o regresión en muchos aspectos e indicadores , e l 
método de acción de las fuerzas progresistas n o h a cambiado desde finales 
de los años sesenta y pr inc ip i o s de los setenta: l a l u c h a electoral dentro d e l 
marco legal y const i tuc ional . 

L o s resultados de esta evolución también parecerían haber dejado s in 
sentido las confrontaciones ideológicas que d o m i n a r o n la mayor parte d e l 
siglo X X ; l a sombra de F u k u y a m a se pasea l ibremente p o r esta sección. S i n 
embargo , y c on toda razón, e l autor nos recuerda que l a expresión más c lara 
de la necesidad yjustificación de u n proyecto progresista, en e l actual p e r i o 
d o histórico, es la distribución inequitat iva de l a r iqueza y d e l ingreso entre 
regiones, países y clases sociales. 

A u n re conoc i endo l a i m p o r t a n c i a d e l mercado y l a necesidad de actuar 
e n y sobre él, el s imple h e c h o de que e n l a rea l idad sea imper fec to abre l a 
puer ta a l a i zqu ie rda política. Inc luso e n l a concepc ión más o r t odoxa d e l 
l ibre mercado hay u n espacio para corregir las desigualdades e ineficiencias; 
ese espacio debe ser cubierto c o n e l desarrol lo de l proyecto progresista. 

E l autor retrata los rasgos esenciales de esa globalización o m u n d i a -
lización que tantos cambios h a p r o d u c i d o e n e l último cuarto de siglo. 
C o m i e n z a constatando que , a pesar de l a e n o r m e concentración de r iqueza, 
inc luso e n los países desarrol lados hay m u c h o s atrasos: diferencias enormes 
e n el acceso a l a información, a l c o n o c i m i e n t o , a l a tecnología, mientras 
que se presenta u n a situación precar ia e n cuanto a los derechos h u m a n o s , 
e l m e d i o ambiente , los grupos vulnerables , etcétera. 

L a globalización es u n a rea l idad tangible que ob l iga a replanteamientos 
teóricos y pragmáticos de l a actuación política. Incluso los que están satisfe
chos c o n e l la r e conocen que u n capital ismo g lobal s in ningún f u n d a m e n t o 
e n la ética, esto es, s in u n análisis normat ivo de la economía , genera e l ries
go de que e l mercado se devore a sí m i s m o . 

¿Pesimismo?, ¿fatalismo? E l p rop io autor ofrece algunas cifras que desalen
tarían a l más optimista: 2 0 % de la población más r ica de l planeta concentra 
8 6 % de l producto m u n d i a l bruto , se beneficia con 8 2 % de l comerc io exterior 
total y disfruta de 6 5 % de l a inversión extranjera directa. P o r otra parte, a l 2 0 % 
más pobre de l m u n d o le corresponde sólo 1% de cada rubro (p. 28). 

Esta globalización y sus malestares le i m p o n e n a México u n desafío 
tanto político c o m o e c o n ó m i c o . E n los últimos años ya le h a impuesto car-
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gas severas que, aunadas a procesos internos , desembocan e n u n diagnós
tico de nación nada alentador: desempleo , e conomía i n f o r m a l , elevadas 
tasas de interés, especulación que vuelve más difícil l a inversión product iva , 
pobreza , alta c r i m i n a l i d a d , etc. L a única rea l idad económica que los m e x i 
canos menores de 40 años h a n conoc ido y c o n o c e n es l a de crisis estructural 
o l a de crisis cíclicas. 

Más allá d e l desgaste de las relaciones económicas, políticas y sociales 
e n que se sustentaba u n t ipo de soc iedad que creía e n e l "progreso", l a gran 
constante d e l siglo es l a t remenda des igualdad e n todos los sentidos, y de 
m a n e r a absoluta, que caracteriza a l a población. 

Tras a l menos 60 años de v igencia d e l ant iguo régimen y casi u n sexenio 
de a l ternanc ia política en e l Ejecutivo federal , es tal l a brecha económi
ca y social que separa a los mexicanos , que las distintas clases h a n dejado 
de c o m p a r t i r la idea de nación que durante u n t i empo unió a todos (o al 
menos n o los separó). 

E n e l ámbito de l a política, hay l a impresión de que los mecanismos 
de t o m a de decis iones son " inef i c ientes" y c o n d u c e n a l a parálisis y a l a 
i m p o s i b i l i d a d de l legar a acuerdos. " L a i n c a p a c i d a d d e l sistema político 
de o frecer so luc iones justas y duraderas a l constante deter ioro de l a v ida 
e conómica h a desgastado l a con f ianza de l a ciudadanía e n las inst i tuc io 
nes públicas" (p. 35) . 

U n a parado ja subyace en estas dos real idades y es l a que se manif iesta 
e n e l debate nac iona l : p o r u n a parte, hay consenso sobre l a falta de func io 
n a l i d a d , n o de l a estructura d e l Estado, s ino de l a p r o p i a política (el que
hacer político co t id iano , relaciones entre poderes y niveles de gobierno) ; y 
p o r otra , hay paz social , l a ley se ap l i ca más o menos de m a n e r a estricta y se 
vive u n a dinámica de relativo o r d e n público . 

P a r a encontrar las razones de esta d i s func i ona l idad , e l autor emprende 
u n a revisión de la h istor ia reciente de México . C o m i e n z a c o n el "mi lagro 
m e x i c a n o " o desarrol lo estabilizador, p e r i o d o c o m p r e n d i d o entre 1958 y 
1970 e n e l que se instaló u n régimen político y e c o n ó m i c o que le h a dado a 
México e l c i c lo de mayor crec imiento y bonanza ; este crec imiento , además, 
i b a aparejado de u n a baja inflación. E n e l ámbito de l a política, el gob ierno 
se benefició de u n acuerdo entre e l capi ta l y e l m o v i m i e n t o obrero . 

Después de 1982 se d a u n cambio de m o d e l o , p r i m e r o gradual y des
pués b r u t a l . A diez años de l a firma d e l T L G A N , de toda l a nueva inversión, 
9 0 % se h a concentrado e n cuatro estados, de los cuales tres se sitúan en e l 
norte . Las entidades d e l norte h a n crec ido d iez veces más rápidamente que 
las d e l sur. 

E n todo caso, nos dice e l autor, mientras n o haya u n a historia d e l 
México contemporáneo que p r o p o r c i o n e u n diagnóstico objetivo y c o n c l u -
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yente de las crisis de las dos o tres últimas décadas, y que establezca respon
sabilidades, el Estado se seguirá c o n d u c i e n d o de f o rma antiética. 

Para Zebadúa, e l proceso que h a l levado al enorme desgaste que h a n 
sufrido las instituciones podrá comenzar a revertirse, si acaso, cuando se 
re introduzca l a ética en l a política y l a economía. 

L a evolución política reciente de América L a t i n a ofrece u n a o p o r t u 
n i d a d para el lo , pues hay espacios que se están abr iendo . Después de que 
durante los años noventa l a mayor parte de l a región vivió bajo l a a l ianza de 
centro-derecha y derecha que aplicó las políticas económicas contenidas 
e n el Consenso de Wash ing ton , esta al ianza se h a ido desgastando y se h a n 
p r o d u c i d o giros hac ia l a i zqu ierda . Este fracaso de las políticas neol iberales 
conservadoras h a abierto u n a "ventana de o p o r t u n i d a d " para l a i zqu ierda , 
le h a abierto posibi l idades políticas, aunque c o n u n margen reduc ido , para 
u n giro gradual y m o d e r a d o . Las recientes elecciones e n B r a s i l , Uruguay , 
C h i l e y Bo l i v ia parecen con f i rmar esta tendencia . 

E n t r e los temas a los que tendría que hacer frente esta nueva o la de 
progresismo e n América L a t i n a están l a corrupción y e l respeto de l a ley. 
Mientras que l a teoría l i bera l presume la neutra l idad d e l Estado, e n rea
l i d a d los func ionar ios conservan u n a gran d iscrec ional idad para asignar 
proyectos, programas y contratos, l o cua l d istors iona los intercambios que 
real izan de f o r m a co t id iana múltiples actores económicos . Las formas en 
que se manif iesta esta d i s c rec i ona l idad o corrupción son m u y variadas. 

Sobre l a aplicación de l a ley, Zebadúa recuerda las palabras de James 
M a d i s o n cuando a f i rmaba que e l p o d e r era expansión y que p o r lo tanto 
había que poner le límites. S i n embargo , n o basta c on que éstos estén plas
mados e n l a Constitución; h a c e n falta mecanismos permanentes que sean a 
l a vez democráticos e inst i tucionales . 

E l p u n t o de arranque de cua lquier proceso de transformación democrá
t ica está e n e l c u m p l i m i e n t o de l a ley p o r parte de l a autor idad . E n México , 
l a extensa r e d de normas administrativas sirvió para m a n t e n e r controlados 
a mandos medios y a c iudadanos comunes ; para la alta buroc rac ia y l a élite 
política, sirvió c o m o m e c a n i s m o p a r a to lerar l a corrupción y e l abuso de 
autor idad . L a ley aparece c o m o ins t rumento puni t ivo y de c o n t r o l político. 

Más allá de discusiones, p o r e jemplo , de sí hace falta u n a nueva Cons 
titución o n o , debería haber acuerdo , a l menos , e n que exista u n a exigencia 
mínima sobre e l f u n c i o n a m i e n t o de l a política: todos los actores interesados 
e n hacer política deberían c o m p r o m e t e r l e c o n l a ley, e n t e n d i d a ésta c omo 
f rontera para l a actuación, c o m o ins t rumento de decisión, c o m o arbitro 
para d i r i m i r controversias. 

L a revalorización de l a ley e n e l Estado mex i cano tiene que encuadrarse 
e n los términos e n que se conc ibe y desarro l la l a política actual , esto es, en 
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e l aparente consenso sobre l a democrac ia c omo el sistema de mejores opor
tunidades e n términos de l ibertades. 

A este respecto, hay quienes a f i rman que n o se puede cali f icar (o des
calificar) l a democrac ia m e x i c a n a p o r fenómenos políticos concretos (la 
situación e n Chiapas , e l voto de los mexicanos en e l extranjero) o p o r e l 
sentido e n que fa l lan las instituciones. H a y otros que a f i rman que n o existe 
u n marco legal o ins t i tuc iona l verdaderamente democrático, sino que todo 
se deriva de u n a serie de relaciones de fuerza, p r o d u c t o de l a política. 

L a resolución de esta cuestión es importante , pues l a concepc ión de l a 
democrac ia def ine l a f o r m a en que autoridades y c iudadanos se re lac ionan 
con las leyes. Igualmente importante es l a cu l tura democrática; Zebadúa 
l a define c o m o "e l espacio o e l ambiente , y también e l pr i sma , a través de l 
cual los c iudadanos c o n c i b e n y ent i enden sus derechos y obl igaciones y las 
autoridades rea l izan l a lec tura de las leyes y de los códigos" (p. 85). E l grado 
de desarrol lo de l a c u l t u r a democrática de u n a soc iedad también determi 
n a la f o r m a e n que se mater ia l iza e l Estado de derecho frente a situaciones 
concretas. 

E l autor deja planteadas u n a serie de preguntas que todos los invo lu 
crados e n l a política deberían tener s iempre e n cuenta : l a situación que 
prevalece e n la política, ¿es produc to de elementos estructurales o mayor
mente cultural? ; ¿se trata de u n a discusión sobre e l diseño estructural de 
la política o de u n a cuestión de relación de fuerzas, agendas y preferencias 
electorales?; ¿en qué sentido debe i r l a relación entre reformas y objetivos 
de políticas buscadas? 

N o obstante, más allá de estas discusiones y de las conclusiones a las que 
se puede llegar, se presenta nuevamente l a discusión de l a ética y de l pape l 
de l a m i s m a e n l a actuación co t id iana de func ionar ios y autoridades. Es tan 
clara esta presenc ia que e l autor se pregunta , hac i endo u n a analogía c on 
el fútbol: ¿por qué se in t roduce e l concepto de fair play si existe u n regla
mento? P o r q u e , tanto e n e l fútbol c o m o e n l a política, n o se trata de u n a 
aplicación textual o aerif ica de la n o r m a , sino de u n a interpretación a la luz 
de u n a idea d e l fútbol y de l a política. 

F i n a l m e n t e , Zebadúa establece los que deberían ser los ejes de u n a polí
tica progresista sustentada en pr inc ip ios éticos y políticos: s in u n programa 
alternativo de finanzas públicas, política energética, estabi l idad macroeco-
nómica y combate a l a pobreza n o se puede pretender , a l a vez, gobernar y 
cambiar a l a soc iedad. 

E l autor nos re cuerda que e l p r o b l e m a f u n d a m e n t a l de México (y de l 
m u n d o ) es l a creciente pobreza , además de los índices de desigualdad en el 
ingreso y e n l a r iqueza . T o d o el lo i n c r e m e n t a u n a volátil polarización entre 
países, sectores y clases sociales. 
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Ante este escenario, todo aquel cuya posición sea progresista tiene 
l a tarea, la responsabi l idad y l a o p o r t u n i d a d de responder a los t iempos 
modernos . N o puede hacer lo c o n l a m e m o r i a de las batallas anteriores. E l 
reto es recuperar e l o p t i m i s m o y generar u n idea l e n e l cua l l a gente p u e d a 
creer; e l reto es actuar c o n planteamientos y propuestas de política refor-
mulados y actualizados. 

Así, hemos visto que este m a n u a l , y los apuntes que lo c o n f o r m a n , son 
u n m o d o de conceb i r l a política contemporánea e n México y de actuar e n 
el la; constituyen el bosquejo de u n proyecto mayor que e l autor a n u n c i a 
c omo u n a teoría genera l sobre l a política y la ética e n México . Después de 
este m a n u a l , esperamos c o n entusiasmo esa obra . 
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