
1 Miguel de la Madrid, Siete tesis de gobierno, Presidencia de la Republica, Me 
xico, 1982. 

Durante la campafia politica de Miguel de la Madrid por la presiden 
cia de la republica, se propuso una profunda reforma municipal que 
dotaria a las comunidades de "los instrumentos politicos, adminis 
trativos y econ6micos para gobernar, organizar y encauzar mejor la 
inmensa fuerza potencial creadora del municipio, a fin de que ellos 
mismos pudieran generar el desarrollo de sus comunidades urbanas y 
rurales" .1 

Al inicio de su gobierno, De la Madrid promovi6 ante el Congreso 
de la Union una reforma al articulo 115 de la Constituci6n, en la 
cual se ampliaban sustancialmente el poder y las funciones del go 
bierno municipal, proponiendo la participaci6n de la comunidad en 
las decisiones y la tarea de emprender acciones en favor de su desarro 
llo. 

Estos dos hechos colocaron al municipio en el nivel central de la 
discusion. Se sefialo que el municipio se hallaba entre la sociedad y el 
Estado; en la primera coma un espacio de su acci6n y en el segundo 
como una pieza fundamental de la practica del poder en el sistema 
politico mexicano. 

La descentralizaci6n de la vida nacional hacia el municipio seria 
motivo de discusion, no solo en los recintos academicos; se ha indi 
cado que la descentralizacion, en tiempos de profunda crisis, es parte 
de un proceso de reparto de compromisos y no de soluciones; se 
sefialaba tarnbien que la paradoja de la descentralizacion es que esta 
se lleva a cabo centralizando la capacidad de toma de decisiones, 
realizada en los altos niveles de gobierno y entre grupos reducidos. 

Antes de finalizar esta nota introductoria, dos anotaciones acerca 
del escenario estatal. 

El estado de Tabasco, con una superficie de 24 665 km2, esta 
constituido por 17 municipios, los cuales se han agrupado historica 
mente en cuatro regiones denominadas la Chontalpa, el Centro, la 
Sierra, los Rios. 

Cada una de las regiones presenta caracteristicas que la hace uni 
dad homogenea y reconocible entre ellas. Por ejemplo, la Chontalpa 
es la region mas poblada (44.9% de la poblacion estatal) y la mas 
diversificada en cuanto a su producci6n, en cambio la region de los 
Rios es la menos poblada (17.24 hab/km2) y la PEA se ocupa primor 
dialmente en el sector agropecuario. 
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2 "Curso, balance y perspecriva de la Revolucion Mexicana". Expediente, Comi 
sion Nacional de Ideologia, PRI, num, 2, I 983. 

3 Enrique Gonzalez Pedrero, Una democracia de carne y hueso. Ed. Oceano, Me 
xico, 1987, p. 32. 

4 Ibidem, p. 36. 

En Tabasco la descentralizaci6n parti6 de una idea general: "Mexico 
es una naci6n de pequefias comunidades, de municipios. Somos un 
estado federal, y federalismc es descentralizacion. Uno de los aspectos 
fundamentales de esta descentralizaci6n reside en el fortalecimiento 
dernocratico del municipio. ''2 

En la entidad, fortalecer la instancia municipal habria de tradu 
cirse en dos tipos de acciones: la juridica y la administrativa, ambas 
dirigidas expresamente hacia la organizacion de la capacidad opera 
tiva del municipio. 

La descentralizacion no se entendio como un nuevo campo de 
lucha del federalismo, sino como una negacion del proceso de centra 
lizaci6n. 

La descentralizacion no era describir una realidad presente sino 
enfrentarse con ella. Se tr araba de llevar a la practica el federalismo 
que esta plasmado en la Constitucion. 

El hecho de que la campafia politica para gobernador coincidiera 
con la campafia presidencial, logro conjuntar las propuestas y po 
nerlas en marcha en Tabasco. El referente legal f ue el articulo 124 
constitucional, el cual marca que lo no escrito expresamente en la 
Constituci6n en materia de gobierno interior, es asunto de cada uno 
de los estados federados. El nuevo gobernador lo expreso de la si 
guiente Iorrna: "Lo que falta es retomar los origenes para avanzar 
mas rapido, "3 

La modernizacion del municipio partia del reconocimiento de la 
realidad de estas entidades en los afios de 1982 y 1983; la transforma 
cion no seria Iacil, pues las rnodalidades tradicionales de la primera 
instancia de gobierno no podian desaparecer de un plumazo. 

La cotidianeidad mostraba la siguiente escena: "Los presidentes 
municipales atienden muchisimas demandas de individuos y grupos, 
que son en su mayoria peticiones; con mayor frecuencia en las areas 
rurales, la gente del campo se acerca al ayuntamiento para suplir sus 
carencias, recurriendo a la 'bondad' del presidente municipal, que 
otorga bienes y servicios a sabiendas de que la opinion publica le 
seria favorable. "4 

Resultaba obvioque ningun presupuesto seriasuficiente para satis 
facer la inercia de esta tradicion paternalista tan fuertemente arrai 
gada en los municipios del pais, la misma situaci6n se presentaba en 
diferentes tonos en Tabasco. 

Se hizo explicito que el "paternalismo es la cara opuesta de la 
democracia, que es casi su negaci6n, pues deposita en un solo hom 

Antecedentes 

En lo politico, la administraci6n publica estatal coincide en tiem 
pos politicos con la administraci6n federal, lo que permite espa 
cios de maniobra entre ambos niveles de gobierno, en tanto comuni 
dad de politicas y de la posibilidad de acceder oportunamente a 
recursos financieros federales. 
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5 Ibidem, p. 37. 
6 La planeacion democrdtica y el [ortalecimiento municipal, Publicaciones del 

Gobierno del Estado de Tabasco, septiernbre de 1985, mimeo. 
7 Ibidem. 
8 Gonzalez Pedrero, op. cit., p. 49. 
9 Para tener un panorama mejor de las rnodificaciones del gobierno de Mugica, se 

rerornienda ver: Francisco J. Mugica: Hechos, no palabras, Institute de Estudios 
H istoricos de la Revolucion Mexicana, Mexico, 1985. 

bre la facultad y la 'gracia' de repartir todos los bienes de la socie 
dad" .5 

Como una via alternativa se concibio al municipio coma una 
comunidad organizada y activamente participativa, con capacidad 
politica, juridica y administrativa, que "debe apoyarse en la planea 
cion democratica para fortalecerse como la instancia de gobierno 
mas cercana al pueblo, pues en el se registran las demandas basicas 
de la poblaci6n y la participacion social. Es, pues, un espacio que 
tiene amplias posibilidades de desarrollo' '. 6 

La planeacion dernocratica, en su aplicacion en Tabasco, preten 
dia evitar el dispendio de recursos y el derroche de los esfuerzos; esta 
finalidad era buscada por tres vias: continuidad de los programas, 
eficacia en los resultados y coherencia en las decisiones. 

Un segundo aspecto tenia que ver con la participacion popular; 
para que el sistema funcionara no bastaba que la sociedad politica se 
obligara a actuar en determinado sentido si la sociedad civil lo hada 
en sentido opuesto o no estaba de acuerdo. Frente a esta situacion el 
Estado tenia dos alternativas: "imponer su decision por la via de la 
fuerza o apegar su actuaci6n a la voluntad soberana". 7 

De lo anterior se desprendio la caracteristica democratica de la 
planeacion, y la institucionalizacion de la participacion ciudadana. 
La finalidad era la racionalidad, la participacion ya no era fruto del 
azar o del voluntarismo, sino una actividad consciente y organizada. 

Este nuevo espacio daba lugar a alternativas adecuadas a los pro 
blemas y circunstancias locales y permitia la recuperacion del go 
bierno municipal por su comunidad, transforrnandolo en el princi 
pal actor de su propio desarrollo .. 

En resumen, el Iortalecimiento municipal en Tabasco era indis 
pensable, por ser el municipio la celula basica en donde la participa 
ci6n popular se habria de reflejar activamente en las decisiones que a 
todos afectaban. Por otro lado, la instancia municipal era garantia de 
que las respuestas del gobierno estatal estarian al alcance de la mayor 
parte de la sociedad civil, que de esta forma se constituia en un 
vigilante permanente. 

Descentralizar seria un reconocimiento a la diversidad regional e 
intraestatal. Fortalecer al municipio era la razon fundamental que 
obligaba al sistema de planeacion a apegarse a criterios democra 
ticos. 

En Tabasco, el proceso de descentralizaci6n y fortalecimiento mu 
nicipal "rio era casualidad ni magia: podian admitirse muchos califi 
cativos menos uno: novedoso"." Detras de este proceso estaba la 
organizaci6n social del sureste y de Tabasco en particular. 

Los historiadores reseiian que un aiio antes de que la Constitu 
ci6n devolviera a los municipios su capacidad y personalidad juri 
dica, el gobernador Francisco J. Mugica convoc6 a elecciones muni 
cipales:? 28 afios antes que el resto del pais, Tomas Garrido Canabal 
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1° Carlos Martinez Assad escribio un amplio estudio de esa epoca y ernpleo como 
titulo esa Irase del presidente Cardenas: El laboratorio de la reuolucion. El Tabasco 
garridista, Sig lo XXI Edi tores, Mexico, 1987. 

11 Carlos Martinez Assad y Alicia Ziccardi, "Politica y gestion municipal en Me 
xico", Cuadernos de l nuestigacion Social, ISS·PN,.\M, Mexico, nurn. ) 81 1988, pp. 6· 7. 

12 Gonzalez Pedrero, op. cit., p. 51. 
rs Jordi Borja, Estado y ciudad, PPU, Barcelona, 1988, p. 22. 

Alexis de Tocqueville decia que hay una estrecha relacion entre las 
autonomias locales, las libertades individuales y la capacidad de 
cambio de una sociedad. 

En esta tradicion, Jordi Borja anota que el Estado moderno 
tanto los centrales como los perifericose se ha vuelto mas com 
plejo e intervencionista y tambien mucho mas centralizado, lo que 
lleva a que los organos politicos locales y regionales pierdan poder y 
autonornia frente al nivel central de gobierno. 

Esta centralizacion es hoy poco eficiente desde el punto de vista 
economico global, pues multiplica los costos sociales, los desequili 
brios territoriales y las deseconomias de aglomeracion: socialmente 
es injusto, ya que contribuye a aurnentar las desigualdades entre los 
grupos y las areas territoriales; politicamente es inaceptable, puesto 
que conduce a un modelo tecnoburocratico estrechamente vincula 
do a las oligarq uias economicosociales y significa una verdadera 
expropiaci6n politica de las clases populares, que contemplan impo 
tentes el modo en que los derechos formales, las organizaciones sQ 
ciales y los representantes elegidos sirven de muy poco frente a cen 
tros de poder inaccesibles, que toman sus decisiones en forma 
inapelable sin contar con ellos.P 

Ante este panorama, urge plantearse dice Borja la descentra 
lizacion politicoadministrativa como media adecuado para promo 
ver la socializacion politica de las clases populares y el desarrollo de 
las libertades individuales, asi como las transformaciones socioeco 
nomicas de tendencia igualitaria. 

Aqui retomamos la ultirna propuesta de Borja, relativa a la inte 
graci6n de las personas en comunidades de base territorial. No se 
trata de idealizar al territorio, pero side constatar que existen unida 
des territoriales forjadas por la historia y la geografia, que tienen una 
identidad sociocultural, un patrimonio y un signo de identidad de la 
poblaci6n. 

Apunte teorico 

reconocio el derecho al voto a la mujer, yen los afios 30 el presidente 
Cardenas calific6 a Tabasco coma "el Iaboratorio de la Revolucion 
Mexicana" .10 

Otro gobernador del estado, Carlos Alberto Madrazo, propuso en 
los afios 60 al Cornite Ejecutivo Nacional del PRI el sistema de elec 
ciones directas en las candidaturas muriicipales.!' Muchos se olvida 
ron que uno de los argumentos mas solidus que se ernplearon en 
contra de este proyecto, fue que resultaba anacronico.U 

Estos son los antecedentes minimos que habrian de tomarse en 
cuenta al elaborar las estrategias de descentralizacion en Tabasco. 
Tai era el proyecto politico de la administracion de Enrique Gonza 
lez Pedrero. 
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14 Diego Lordello de Mello, "Modernizacion de los gobiernos locales en America 
Latina", Reoista Interamericana de Planijicacion, vol. XVII, num. 66, junio de 1983, 
pp. 185202. 

is Ibidem, pp. 188-190. 

Para las clases populares la relaci6n con el territorio y con las 
estructuras comunitarias es fundamental; no disponen inicialmente 
de medias para actuar individualmente a niveles mas grandes ge 
nerales y abstractos, sino que necesitan estar integrados en estruc 
turas de base. 

La recuperacion y reconstruccion de estas estructuras territoriales 
es una cuestion fundamental en un proceso de organizaci6n, en su 
capacidad de intervenir en la politica y en las relaciones con las 
instituciones. Las estructuras de base territorial son un media para 
formar alianzas sabre la base de problemas concretos y de establecer 
relaciones positivas entre las clases trabajadoras y las clases medias, 
contra las oligarquias, las monopolios y las altas esferas burocrati 
cas. 

La propuesta de accion de Jordi Borja debe ser convenientemente 
desglosada, crearle un puente, darle la posibilidad de articularse. 

De forma complementaria citamos la propuesta de Diego Lorde 
llo de Mello, acerca de la modernizacion de las gobiernos locales de 
America Latina. 

La idea central de este administrador publico gira en torno a que 
la modernizaci6n de los gobiernos locales sera: "la constante adecua 
ci6n de sus estructuras basicas, de sus poderes y funciones, de su 
organizaci6n interna y de sus procedimientos operativos a las necesi 
dades de las comunidades a que sirven y al cumplimiento de un 
papel consecuente en el proceso de desarrollo nacional't.v 

Lo anterior implica cuando menos tres puntos fundamentales: 
a) cuestionar el proceso de toma de decisiones: b) la manera de invo 
lucrar la participacion ciudadana en el establecimiento de priorida .. 
des, y c) la distribucion de los beneficios sociales de la accion guber 
namental. 

Lordello de Mello plantea de manera muy clara el cuadro patolo 
gico de los municipios en America Latina, is y de ahi pasa a indicar 
las partes medulares del tratamiento: al nivel central del gobierno le 
corresponde promover cambios estructurales de orden constitucional 
y legal, y adoptar politicas, planes, programas e instituciones de 
apoyo tecnico y financiero capaces de propiciar las condiciones esen 
ciales para que el municipio se libere de su cuadro patol6gico. 

Al nivel intermedio de gobierno le corresponde complementar las 
medidas de orden legal y ejercer las acciones necesarias, para la mo 
dernizacion de los gobiernos locales en el ambito de SU competencia. 

La responsabilidad de los municipios es la modernizacion de su 
organizacion interna, SUS metodos y procesos operativos; teniendo 
una actitud activa hacia la participacion ciudadana, incluso tor 
nando compulsiva la consulta popular en ciertos casos. 

Esta modernizacion de los gobiernos municipales es entendida 
como parte de una amplia reforma de las instituciones politicas del , pars, 

Las dos propuestas presentadas seran el anclaje de referencia en 
relaci6n con las actividades de descentralizaci6n que se llevaron a 
cabo en el estado de Tabasco. 
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16 Enrique Gonzalez Pedrero, Discursos por Tabasco, 1983-1987. Gobierno del 
estado de Tabasco, Villahermosa, 1988, vol. I, pp. 3638. 

17 Consiitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Vi'llahermosa, 
1985. 

En la Ley Estatal de Planeacion reglamentaria del articulo 76 
se especifican los mecanismos que se seguirian en el sistema estatal 
de planeaci6n. La ley sienta las bases para que cada sector actue, en 
consecuencia, con los prop6sitos del Plan Estatal de Desarrollo (PED), 
de tal forma que se permita que el gasto publico se oriente congruen 
temente con los objetivos del desarrollo y, por otro lado, que haya 
transparencia en el manejo de los asuntos publicos, 

U nos meses despues, en febrero de 1984, cir cu la la nueva Ley 
Organica Municipal, que introduce en la concepci6n tradicional del 
municipio prestador de servicios el caracter de promotor de su pro 
pio desarrollo. Con esta nueva caracteristica, los municipios del es 
tado participan en igualdad de drcunstancias con otros sectores de la 
administracion publica estatal. 

A partir de entonces el municipio participo coma parte activa del 
Sistema Estatal de Planificacion Democratica (SIESPLADE); si el am 
bito de sus responsabilidades habria de abarcar la atencion de las 
necesidades esenciales de la poblacion, era indispensable crear un 

.marco juridico adecuado. 

Articulo 36. 
rx. El estado organizara un sistema de planeacion dernocratica del desa 
rrollo estatal que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad, 
al crecimiento de la economia y a la dernocratizacion politica, social y 
cultural de I estado. 
Articulo 76. 
x. Los fines <lei proyecto estatal contenidos en esta Constitucion deterrni 
naran los objetivos de la planeaci6n. La planeaci6n dernocratica buscara 
la participacion de las diversos sectores sociales y recogiendo las aspira 
ciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y a, los 
proyectos de desarrollo. Por lo tanto, habra un plan estatal de desarrollo 
al que se sujetaran obligatoruimente los programas de la administraci6n 
publica del estado. La ley facultara al ejecutivo para que pueda estable 
cer los procedirnientos de partici paci6n y consulta popular en el sisterna 
estatal de planeacion y las bases para que el ejecutivo coordine, me 
diante convenios con los gobiernos de las entidades municipales, e in 
duzca y concerte con los particulares las acciones a realizar.17 

La viabilidad de la planeacion dernocratica y del fortalecimiento 
municipal en Tabasco, dependieron de una equilibrada y realista 
conjugacion de cuatro factores Iundamentales: a) un marco juridico 
adecuado; b ) disponibilidad de recursos financieros, escrupu losa 
mente controlados; c) una administracion publica disciplinada y efi 
ciente, yd) una activa y comprometida participacion social en todas 
las etapas del proceso.16 

En cuanto a los ajustes juridicos, la Constitucion del Estado Li 
bre y Soberano de Tabasco se reform6, pudiendo leerse en ella: 

Las modificaciones 
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18 Ley Orgdnica del Municipio, Publicaciones del Gobierno del Estado de Tabasco, 
Villahermosa, 1984. 

19 Gonzalez Pedrero, Una democracia, op. cit., p. 32. 

De acuerdo con lo anterior, se reconocio que el ayuntamiento 
reunido en cabildo es la autoridad maxima del municipio y es el 
responsable del control y vigilancia de los actos emprendidos por 
el presidente municipal, asi como de la Iormulacion y observancia de 
la reglamentacion municipal. 

El ayuntamiento no solo debe reconocer su diversidad comunita 
ria y administrar con eficacia los recursos que le corresponden, sino 
estar en condiciones de emitir normas juridicas basicas que consoli 
den la cooperacion social territorial en cada municipio: el Bando de 
Policia y Buen Gobierno, el Reglamento de Obras, y los de desarro 
llo, de seguridad y otros de acuerdo a la especif icidad de cada uno de 
ellos. Este papel es el que se les asigna a los ayuntamientos en la 
nueva ley. 

Las adecuaciones administrativas del fortalecimiento municipal 
encontraron SU expresion mas clara en el ambito de la operacion del 
SIESPLADE, en donde con la acci6n del COPLADET como espacio de 
articulacion entre la instancia municipal y el poder ejecutivo esta 
tal, se plasma esta adecuacion en los Planes de Desarrollo Municipal, 
PLADEM. 

En los PLADEM se precisan los objetivos generales, las estrategias y 
las prioridades del desarrollo integral de los municipios de Tabasco; 
estos documentos contienen previsiones sobre los recursos asignados 
a tales fines, determinan los instrumentos y responsables de la ejecu 
cion y establecen las lineamientos de politica de caracter global, 
sectorial y de servicios municipales. 

Por ultimo, la ley establece la posibilidad de suscribir convenios 
unicos de desarrollo entre el estado y los municipios. 

La coordinaci6n esta reglamentada por dos instrumentos: el Con 
venio U nico de Desarrollo ( cun) en todo lo q ue se refiere a las relacio 
nes federaci6nestado, y el Convenio Unicode Desarrollo Municipal 
(CUDEM) para las acciones entre el estado y los municipios. 

El CUDEM fue el primer convenio en su tipo en la republica y se 
formula "con la plena conciencia de que los municipios no son 
estados en miniatura, ni los estados pequefias republicas Iederales";'? 

Estos CUDEM se operan por medio de Programas Municipales de 
Inversion, cuyos recursos estan orientados hacia la atencion de prio 
ridades municipales, por lo cual son descentralizados hacia los ayun 
tamientos para su ejecucion. En tal sentido son una herramienta 
para apoyar el fortalecimiento de los municipios. 

Articulo I. El municipio es la base de la division territorial y de la 
organizacion politica y administrativa del estado. 
Articulo 2. La Iuncion primordial del municipio es permitir el go 
bierno democratico de la comunidad para la prornocion del desarrollo y 
para la prestaci6n de los servicios publicos.!" 

De tal forma, en los primeros dos articulos de la Ley Organica 
Municipal, se lee: 
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20 Gonzalez Pedrero, Discursos por , op. cit., vol. 11, pp. 175176. 
21 Gonzalez Pedrero, Una democracia , op. cit., p. 50. 
22 Ibidem, p. 65. 

El reconocer a la promoci6n de la democracia comunitaria como la 
funci6n primordial de Ios municipios y el que estos territorialrnente 
abarcan multiples localidades, permiti6 que los espacios geograficos 
de los municipios de Tabasco se dividieran en delegaciones, subdele 
gaciones, sectores y secciones, a fin de prof undizar la democracia y 
llegar con ella hasta la comunidad misma, que es el origen del Es 
tado mexicano. 

El nuevo orden suprimi6 de manera definitiva las agencias muni 
cipales y en cada una de las nuevas instancias establecio la eleccion 
dernocratica del representante politico de la cornunidad, de base te 
rritorial. Democracia y cambios territoriales encontraron una expre 
sion conjunta y concreta en Tabasco. 

En Tabasco, descentralizaci6n y democracia se asumieron coma 
un nuevo modo de vida; el gobernador Gonzalez Pedrero lo propuso 
de la siguiente manera: "El camino mas seguro para lograr la descen 
tralizaci6n de la vida nacional, en el arnbito politico, es el del fortale 
cimiento de los municipios. No se puede transitar a el con solo 
transferir recursos y arnbitos de accion. Es necesario capacitar a los 
cuadros politicos que haran realidad ese despliegue municipal.' '20 

Al terrnino del primer curso de capacitaci6n municipal (septiem 
bre de 1984) se descentralizaron los servicios educativos y de salud. 

Tai proceso pudo ser posible mediante la transforrnacion del 
Centro de Productividad de Tabasco (CEPROTAB), en Instituto de Ca 
pacitaci6n para el Desarrollo, lugar en donde se formaran y capacita 
ran permanentemente a los recursos humanos que trabajaran en los 
murncrpros. 

El aspecto politico del cambio se hizo patente al final de 1985, 
ante el cambio de presidentes municipales y de diputados al Con 
greso del estado. La estrategia seguida en el interior del PRI partido 
sin oposicion real en el estado en ese afio fue la consul ta a las bases 
y la elecci6n interna de candidates. 

"La consul ta a las bases en 1985 era una vuelta a Ios origenes. No 
se trataba de copiar del pasado, sino de retomarlo, de aprovechar la 
experiencia.''21 Y de aprovechar la circunstancia, podriamos agregar. 

La consulta result6 una experiencia que enriqueci6 la vida pol i 
tica del estado, Para la eleccion de candidatos a presidentes munici 
pales jugaron un papel mas importante los comites seccionales que 
los sectores del partido; esto quiere decir que conto menos el pertene 
cer y el padrinazgo del sector que la militancia en la base del partido 
y la voluntad y el apoyo popular. 

En cambio, para la seleccion de candidatos a las curules del Con 
greso, los sectores jugaron su papel; ahi se tomaron en cuenta "cier 
tas posiciones sectoriales y, por tanto, se conjugo la consulta directa 
con el sistema de convenciones, con lo cual el partido mantuvo su 
equilibrio dinamico entre sector y seccion" .22 

Quedaba por dar en Tabasco un paso mayor, transitar de la de 
mocracia electoral representativa a la democracia participativa, a la 

.que actua par y para el desarrollo. 
El reto esta pendiente. 

N ueva estructuracion del territorio y del espacio politico 
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2~ Ibidem, p. 79. 

Tai y como lo anotaron Jordi Borja y Diego Lordello de Mello, la 
participaci6n democratica, la descentralizaci6n politica y la demo 
cracia electoral estan inscritas en un proceso de renovaci6n perma 
nente, en constante adecuacion a los tiempos ya la realidad concreta. 

En Tabasco la democracia no se present6 a saltos, se ciment6 en 
la participaci6n de la ciudadania organizada en grupos de base terri 
torial y estos a su vez coordinados en lo politicoadministrativo por 
los municipios, como la instancia de gobierno mas inmediata y 
como espacio de discusi6n y de construcci6n de una democracia que 
transita de lo electoral a la participaci6n activa. 

En Tabasco el proceso electoral de 1985 reflej6 la calidad de un 
proceso democratico, al mismo tiempo que fue una especie de sinte 
sis de una relaci6n madura entre pueblo y gobierno. Las palabras de 
Gonzalez Pedrero son contundentes: "La democracia nose encuentra 
en el tintero de alguna pluma, sino en la aportaci6n que cada uno 
pueda y quiera ofrecer para mejorar la convivencia. La democracia es 
una realidad con rostros y nombres, la democracia es de carne y 
hueso.''23 

La modernizacion y descentralizacion de los municipios de Ta 
basco en el periodo 198387 incluy6 un abanico de aspectos que se 
tradujeron en acciones legales administrativas, en la planeaci6n del 
gasto y en el control financiero, la reestructuracion territorial y la 
participaci6n en la busqueda de una nueva etapa en la democracia. 

Sin embargo, ante las transformaciones democraticas q uedan al 
gunas cuestiones que deben ser estudiadas: 

1. ~La supresion del liderazgo carisrnatico por uno burocratico 
institucional en los municipios, destierra tambien practicas cliente 
listicas tradicionales? 

2. La sujeci6n a una norma burocratica centralizada para la 
elaboraci6n de planes y programas de accion municipal, ~no lleva 
implicita una centralizaci6n de la toma de decision? 

3. ~La introduccion de un nuevo modelo de participaci6n hasta 
la comunidad, altero las relaciones sociales y de dorninacion existen 
tes: provoc6 conflictos intergrupales? 

4. En las elecciones de 1985, ~cu ales f ueron las consecuencias del 
desplazamiento de los dos sectores y c6mo se reconstituyen estos a 
partir de las posiciones en el Congreso es tatal? 

5. ~De que forma se derivan y aplazan las actividades esponta 
neas de las comunidades? 

6. ~Cual fue la respuesta de las "viejas burocracias" municipa 
les, ante los cambios ocurridos en la descentralizacion? 

Se puede concluir, despues de la experiencia de Tabasco, que 
cuando la mayoria de los presidentes municipales del pais se elijan 
dernocraticamente, se habra dado un paso firme en la construe 
ci6n de otra sociedad. Tai situaci6n podra ser el mej or paso para 
solicitar desde ese nivel la descentralizaci6n y la modernizacion de 
este nivel de gobierno. Al Estado s6lo quedara tener voluntad poli 
tica y no tenerle miedo al pueblo. 

~Hada donde? 
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