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habian tenido, desde mediados de los 
afios setenta, las ideas de ] ordi Borja 
sobre la cuesti6n, al introducir y rele 
var la dimension politica y superar el 
economicismo que habia prevalecido 
en el analisis de las ciudades. El interes 
por los llamados movimientos socia 
les urbanos, fue inicialmente parte de 
la busqueda de explicaciones sobre la 
condici6n y situaci6n de clase de sus 
protagonistas y solo despues de mu 
chas criticas se reconoci6 la importan 
cia que encerraba la identidad territo 
rial de estos sujetos sociales y politi 
cos. 

Por ello, es importante recordar 
que la descentralizacion; el poder lo 
cal y los municipios aparecieron co 
mo ternaticas relevantes del analisis 
social latinoamericano apenas en 
los ochenta. Para los soci6logos in 

Alicia Ziccardi 
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• Bste artfculo fue el trabajo introductorio 
de la mesa que sabre "Peder local, problemarica 
municipal y descenrralizacion", se reuni6, bajo 
la coordinaci6n de la aurora, en el Primer 
Congreso de la Red Nacional de Investigacion 
Urbana celebrado en la ciudad de Mexico, del 
8 al 11 de ocrubre de 1991. 

1 Vease Ziccardi, "Ecologfa", 1989. 

H ace un par de afios, al ha 
cer un recuento de lo que la 
sociologia urbana habia apor 

tado en los 50 afios que cumplia la 
Reoista Mexicana de Sociologia con 
clui que las tematicas del poder lo 
cal y de la descentralizaci6n fueron 
una especie de camino obligado aun 
que lento en el pensamiento social 
latinoamericano. 1 

Enfatizaba alli la incidencia que 
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2Jbid. 

local, de los procesos electorales y de 
toma de decisiones, en un contexto 
Jatinoamericano marcado por Ia Ines 
tabilidad politica y la imposici6n de 
regirnenes militares (Chile, Argentina, 
Paraguay, Bolivia) o la inexistencia de 
plurarismo politico (Mexico). 

Pero en el interior de las ciencias 
sociales, el analisis de la comunidad 
en espacios urbanos fue sin duda un 
objeto de estudio privilegiado por la 
antropologfa, en la cual es evidente la 
influencia del funcionalismo y de las 
perspectivas culruralistas (Oscar lewis 
en su obra Los bijos de Sanchez es 
el rnejor y mas conocido ejemplo de 
ello).2 
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troducir estos temas implicaba recon 
. sidecar las categorfas y las variables 
con las que la sociologfa funcionalista 
habia interpretado las procesos mas 
importantes. La escuela de Chicago y 
sus seguidores desarrollaron las prin 
cipales conceptualizaciones sabre la 
comunidad y lo local. Mas tarde, Gino 
Germani retom6 la dicotomia de lo 
tradicional y lo moderno propuesta 
por Redfield para explicar los proce 
sos de urbanizacion y las bases sociales 
del populismo de los cuarenta. Pero 
la sociologia funcionalista no logr6 so 
brevivir a la poderosa influencia que 
el estructuralismo marxista europeo 
ejercio, en nuestro continente, en los 
afios sesenta. 

La ciencia politica, por su parte, de 
dic6 pocos esfuerzos al analisis de lo 

-s: •?',;~~~~' ~~ 
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nuara creciendo la ciudad de Mexico, 
a Ja que Gustavo Garza identificaba ya 
como una megalopolis, espacio privi 
legiado de la industria manufacturera 
y los servicios de la producci6n, la ad 
ministraci6n federal, los equipamien 
tos culturales, de salud y recreativos. 
Un sosteriido crecimiento poblacional 
y una permanente demanda de suelo, 
vivienda y servicios que demandaba 
una poblaci6n con bajo nivel de in 
gresos. En lo politico, la oposici6n re 
clamaba el fortalecimiento municipal 
y esto se concret6 en resultados elec 
torates en los que el partido gober 
nante (PRI) debi6 reconocer el triunfo 
de otros partidos (PAN, FCRN). El plu 
ralismo partidario, el surgimiento de 
un singular movimiento de base terri 
torial de damnificados por los terre 
motos de 1985, el movimiento esru 
diantil de la UNAM y una copiosa vo 
taci6n en favor de la oposici6n en 
1988, particularmente en la ciudad 
de Mexico, son ejemplos de los cam 
bios que presentaba el mapa politico, 
Tambien puede decirse que la de 
manda de mayor autonomia y recur 
sos para las gobiecnos municipales era 
anterior y la enarbolaban algunos pre 
sidentes municipales, desde finales de 
los setenta. Poe ello, las rnodificacio 
nes al articulo 115 constitucional a 
principios de 1983, si bien surgfan 
por iniciativa del gobierno federal, ex 
presaban este reclamo y no contaron 
con el beneplacito de algunos gober 
nadores. Poe otra parte, la propia exis 
tencia de la SAHOP (luego convertida 
en SEDUE) encerraba una visi6n insti 
rucional centrali.zadora de la politica 
urbaneregional y restringia su acci6n 
al nivel normativo. 

Para las estudiosos de las proble 

0ESCENTRALIZACl6N Y ESPACIO LOCAL 

La tematica de la descentralizaci6n, 
en cambio, apenas se introduce en 
la decada de los afios ochenta. No 
puede decirse que la incorporaci6n 
de la misma al analisis de lo urbano 
y regional sea una consecuencia de 
cierta moda intelectual. En el caso de 
Mexico, par lo menos, la cuesti6n de 
la descentralizaci6n y de los gobiemos 
locales, como su contrapartida, fue 
ron temas que impuso la propia rea 
Iidad nacional. Una realidad caracte 
rizada a grandes rasgos por el agota 
miento del modelo econ6mico y su 
crisis y por el avance de la democra 
tizaci6n politica. Las reformas anun 
ciadas por el Estado mexicano entre 
las cuales se inclufan modificaciones 
constitucionales (articulo 115) modifi 
caban las atribuciones y com petencias 
de la federaci6n, los estados y los mu 
nicipios. 

La concentraci6n econ6mica en la 
ciudad de Mexico continuaba ofre 
ciendo ventajas locacionales al capital 
y el acceso a bienes y servicios indis 
pensables a la poblaci6n que la ha 
bita. La zona metropolitana de la ciu 
dad de Mexico y tambien las areas me 
tropolitanas de Guadalajara y Monte 
rrey, han sido los espacios privilegia 
dos por la inversion publica federal y 
del gasto, desde los cuarenta hasta el 
boom petrolero. Pero a partir de los 
afios ochenta, las actividades de otras 
regiones del pais alcanzan mayor im 
portancia en el conjunto de la eco 
nomia. nacional, en particular aque 
llas localizadas en los estados petrole 
ros, en la frontera norte y en los es 
tados con enclaves turisticos de nivel 
intemacional. Estos signos inequivo 
cos de desconcentraci6n econ6mica 
y territorial no irnpidieron. que conti 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


ALICIA ZICCARDI 

< Todos esros rexros esran citados en la 
bibliografia de este arriculo. 

'Ibid. 

des grupos de trabajos en los que 
se aborda una amplia diversidad de 
ternaticas: 

1) Las, reflexiones te6ricas, los ba 
lances sobre cl estado de la cuesti6n 
y los problemas del contexto econo 
mico, politico y estatal en los que se 
insertan Jos ternas de la descerurali 
zaci6n, cl poder local y el municipio 
(lose Luis Coraggio, Alejandra Massolo 
y Daniel Iliernaux y Alicia Lindon)." 

2) Los rcsultados de la investi 
gaci6n y el analisis empirico que, en 
tre una amplia gama de ternaticas, per 
mite aproxirnaciones mas precisas sa- 
bre problem as relacionados con las ca 
ractcrisricas que presentan las ciuda 
des, los cstados y las regiones. En es 
tos trabajos se analizan los problcmas 
de la econornfa local, de las relacio 
nes de poder que se estructuran en 
estos territorios, las propuestas politi 
cas descentralizadoras del Estado y las 
acciones distributivas de bienes y ser 
vicios que surgen del poder central 
(Bos Graizbord, Gustavo Garza, Ene 
dina Heredia, Concepcion Martinez, 
Sonia Bass y Alfredo Delgado, Alba Es 
trada, Mario Bassols y Rocio Corona, 
Enrique Contreras, Berta Villasenor y 
Armando Cisnerosj.P 

Las reflcxiones que ofrecen estos 
trabajos permiten agruparlos tcmati 
camcnte de la siguiente manera: 

a) La dcscenrralizaclon. de la crisis 
al ajuste. 

b) La descentralizacion: pluralismo 
y limites a la democratizaci6n. 
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3 ~ovarrubias, "Poder", 1991. 

mas urbanoregionales, para los tecni 
cos y politicos de la burocracia fede 
ral (SEDUE) y en algunos casos esta 
tal, la reforma municipal abrio nue 
vos interrogantes de tipo econ6mico, 
politico y social con respecto al papel 
de los gobiernos municipales y sus re 
laciones con las otras instancias e ins 
tituciones de gobiemo. Esto se puede 
rnedir, en principio, revisando el am 
plio y variado nurncro de documcntos 
publicados en la epoca. Al respccto, 
un trabajo de Francisco Covarrubias' 
sostiene que esta amplia produccion 
acadernica y gubcrnamental no se in 
tegra de manera sisternatica a los anali 
sis del territorio de los gobiernos lo 
cales, de las burocracias e institucio 
nes, de los movimicntos sociales, es 
decir no se amalgaman en un conoci 
rniento unico alimentado por todas es 
tas vertientes. Quiza los trabajos pre 
sentados en el Primer Congreso de la 
Red Nacional de Investigaci6n Urbana 
realizado en la ciudad de Mexico en 
octubre de 1991 algunos de los cua 
les se publican en esre numero son 
precisamente representativos de esta 
diversidad de enfoques, preocupacio 
nes, enfasis, problernas y productos 
que suelen relacionarse con las temati 
cas de la descentralizacton, el poder 
local y la cuesti6n municipal. Indican 
tambien el estado del conocimiento 
de la cuestion y abren un debate sa 
bre muchas cuestiones que perrniuran 
dar continuidad a esta linea de investi 
gaci6n urbana y regional, cuya utiliclad 
social es incuestionable. 

Desde una perspectiva rnetodolo 
gica podemos distinguir dos gran 
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7 vease, Carri6n, Municipto, 1991. 

les y en la provision de los servicios 
publicos que pasaron a manes de los 
gobiernos locales. Por ello los textos 
que se publican en este nurnero pue 
den contribuir a plantear nuevas inte 
rrogantes, asi como tambien a disefiar 
estrategias originates de investigaci6n 
para el estudio de un tema de gran im 
portancia para la vida nacional. 

El trabajo de Jose Luis Coraggio 
ofrece un modelo para el analisis 
de la descentralizaci6n. Partiendo del 
diagnosrico de la concentracion y de 
sus posibilidades de reversi6n, consi 
dera la importancia que encierra el eje 
administrativo y politico. Trata de eva 
luar el significado de la descentrali 
zaci6n en el interior del proyecto neo 
liberal y del proyecto democrarizanre. 
Coraggio advierte claramente c6mo la 
propuesta descentralizadora del mo 
delo neoliberal es uno de los rneca 
nismos basicos para imponer las leyes 
del mercado, la desregulaci6n estatal? 
y el adelgazamiento del aparato bu 
rocratico. El analisis de la descentra 
lizaci6n en el modelo dernocratizante 
se instala, en cambio, en el ambito 
de lo politico y crea un conjunto de 
contradicciones tales como la cficien 
cia vs. la participacion, los tiempos de 
la dministraci6n vs. los de la politica, 
etcetera. 

Pero cabe preguntarse si este mo 
delo permite la comparabilidad de am 
bos proyectos. En el caso del modelo 
neoliberal es evidente la centralidad 
de lo econ6mico y la subordinaci6n de 
lo social a la economia de mercado. 
El proyecto democratizante, en cam 
bio, se formula a partir de lo social, 

DESCENTRALIZACION Y ESPACIO LOCAL 

6 Martinez Assad y Ziccardi, "Proyecto" (en 
prensa). 

Algunos trabajos presentados en el Pri 
mer Congreso de la Red Nacional de 
Investigaci6n Urbana colocan el tema 
de la descentralizaci6n y el poder lo 
cal en el marco de la reestructuracion 
econ6mica, las politicas de ajuste y las 
exigencias de democratizaci6n que ex 
presa la ciudadania. Despues del auge 
petrolero, cuando la crisis era ya surna 
mente grave, surgi6 la propuesta des 
centralizadora del Estado mexicano, 
propuesta formulada por el gobierno 
federal y que para llevar a la practica 
las modificaciones que se proponia en 
contr6 fuertes obstaculos. En salud, 
educaci6n y vivienda, entre 1982 y 
1988, se logr6 cierta desconcentraci6n 
territorial de recursos y la delegacion 
de ciertas facultades adrninistrativas 
a los estados y municipios.6 Sin em 
bargo, aun hoy existe un fuerte control 
central en la elaboracion de las politi 
cas y en la asignaci6n de los recursos. 

La reforma municipal otorgaba ma 
yores competencias y atribuciones a 
los gobiernos locales en una coyun 
tura en que, [unto a la caida del sala 
rio real, se incrementaban las dernan 
das de bienes y servicios de los secto 
res populares. No existe un analisis sis 
tematico ni una evaluaci6n global sa 
bre la manera en que las politicas de 
ajuste, la estarizacion de la econornia, 
la desregulaci6n institucional y la pri 
vatizacion de los servicios incidieron 
en las propuestas descentralizadoras, 
en la actuaci6n de los gobiernos loca 

LA DESCENTRALIZACION: DE IA 
CRISIS AL A.JUSTE 
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autor estudia el impacto regional de 
la politica de parques industriales y 
senala de que manera la mis impor 
tante poHtica de descentrali:zaci6n no 
ha logrado tener influencia significa 
tiva en la dinarnica regional. Por ello, 
Garza argumenta que el crecimiento 
econ6mico diferencial entre las reglo 
nes del pais, se debe mas bien al im 
pacto espacial de las politicas secto 
riales y, posiblemente, a la influencia 
de factores externos, como Ia tenden 
cia a la transnacionalizaci6n del capi 
tal y a la reciente aperturra comer 
cial del pais. El autor concluye que 
en el futuro "la superconcentraci6n 
economicodernografica en la rcgi6n 
metropolitana de la ciudad de Mexico 
tendera a consolidarse [y esta] man 
tendra SU caracter indiscutible de prin 
cipal region del pals". 

La diferencia sustancial entre el 
analisis de Hiemaux y Lindon y el de 
Garza radica en que, los primeros atri 
buyen los actuates procesos de seg 
mentaci6n del territorio a las formas 
de inducci6n del modelo posfordista 
mientras que el segundo atribuye el 
crecimiento econ6mico de las regio 
nes petroleras y de la frontera norte 
a politicas sectoriales, principalmente 
econ6micas y financieras, las cuales 
son promovidas por el aparato estatal 
y con anterioridad (si se quiere) a la 
epoca de la descentralizaci6n y priva 
ti:zaci6n de la econornia. 

Otro analisis de los limites de la 
politica de desconcentraci6n indus 
trial se halla en el trabajo de Bass y Del 
gado sabre Tuxtepec, en Oaxaca. Esta 
ciudad media, segun la clasificaci6n 
del Plan Nacional de Desarrollo Ur 
bano 19901991, es poc su importan 

10 

de lo socialmente etico: la equidad, la 
dignidad en las condiciones de vida, 
la responsabilidad de los gobernantes 
ante la ciudadania. Es decir, no existe 
sintonia para poder contrastar y discu 
tir ambos proyectos. Por otra parte, el 
triunfo del neoliberalismo a nivel in 
ternacional sefiala un nuevo escenario 
para contrastar el proyecto dernocrati 
zante y en su interior dar cabida a una 
propuesta descentralizadora. 

Ahora bien, en otro piano de anali 
sis, trabajos recientes como los de Da 
niel Hiernaux y Alicia Lindon y Gus 
tavo Garza sefialan elementos impor 
tantes para rediscutir la tematica de la 
descentralizaci6n desde la perspectiva 
economicoterritorial. 

Para Hiernaux y Lindon el pasaje 
del modelo fordista al modelo de la 
desregulaci6n trae aparejada una ne 
cesaria redistribuci6n de actividades y 
por ende de la poblaci6n en el te 
rritorio nacional. La hip6tesis central 
de este trabajo es que "la definici6n 
y articulaci6n de ambos tipos de es 
trategias desde ·el capital y desde el 
trabajo estan organi:zando el espa 
cio de un nuevo modo, coma un es 
pacio creciente segmentado o fraccio 
nado. Pero esto no implica necesaria 
mente un efecto desconcentrador, irn 
plica mas bien coexistencia de tenden 
cias aparentemente contradictorias a 
la concentraci6n y a la dispersion. 

Estas ideas no se alejan demasiado 
de los pron6sticos realizados por Gus 
tavo Garza desde mediados de las 
ochenta, en los que enfatizaba la ten 
dencia a la superconcentraci6n que 
presentan las areas metropolitanas, 
particularmente, la ciudad de Mexico. 
En SUS trabajos mas recientes, este 
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bre la estrucrura y diruimica de Ias ciu 
dades medias, segun el Plan Nacio 
nal de Desarrollo Urbano 19911994, 
ofrece una primera aproximaci6n ori 
ginal. Este autor evalua las posibilida 
des de que las ciudades sefialadas en 
el plan alberguen la industria manu 
facturera ante "la eventual apertura de 
la economia". Graizbord cuestiona los 
criterios con que se seleccionaron las 
llamadas ciudades de impulse indus 
trial ya que, a su parecer, "no estan 
todas las que son ni son todas las 
que estan".·Esto ciertamente restringe 
las posibilidades de pronosticar el im 
pacto que tiene la apertura sobre los 
territorios que alojan preferentemente 
actividades industriales a mediados de 
los ochenta. Este analisis, aunque pre 
liminar, efecrua otro seftalamiento in 

cia econ6mica la segunda del estado. 
Tuxtepec es considerada una ciudad 
de "impulse" donde hay la propuesta 
de consolidar el proyecto de un par 
que industrial, que segun los autores 
aun no ha pasado de Ser un proyecto. 
Desde una perspectiva mas general, en 
el Mexico actual hay que buscar ex 
plicaciones sobre los cambios que ex 
periment6 el perfil urbano del pals. 
Concretamente, deben estudiarse en 
profundidad los procesos que han de 
terminado la disminucion de la po 
blaci6n en la ciudad de Mexico de 
acuerdo con los resultados del censo 
de poblaci6n y vivienda de 1990 y, su 
contrapartida, cuales son los presen 
tes, en el crecimiento que presentan 
las llamadas ciudades medias. 

El analisis de Boris Graizbord so 
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De todas formas, los trabajos con 
siderados indican que la dinamica 
econ6mica de las ciudades debe ins 
talarse en el analisis de las activida 
des que se desarrollan en su territorio. 
Y muestran en especial que el reaco 
modo empresarial, en el proyecto neo 
liberal, no admite generalizacioncs sa 
bre los efectos espaciales que pueda 
tener la reestructuraci6n econ6mica. 

Quedan muchas interrogantes que 
deberan retomarse en futuros trabajos 
tales como: 

1) iCuales son los efectos territo 
riales y sociales que producen la rees 
tructuraci6n econ6mica, las politicas 
de ajuste, la desestatizaci6n, la priva 
tizaci6n y la apertura cornercial en di 
ferentes regiones del pais? 

2) iEs posible que se conforme un 
nuevo perfil poblacional en Mexico? 
iQue factores contribuyen a ello. las 
poli ticas de incentivos a la desconcen 
traci6n industrial, la planeaci6n terri 
torial (no obstante SU caracter estric 
tamente normativo), los hechos fisicos 
y social es ( como el terremoto), la mo 

La actualidad es altamente probable una 
mayor descentralizacion, gracias a la vo 
luntad estatal para superar La ineficien 
cia centralista, a Las presiones socia 
Les regionalistas y, fundamentalrnente, a 
La presiones de Las empresas de punta 
orientadas a La exportaci6n, y a las de 
capital nacional. No obstante esas ten 
dencias descentralizadoras que se per 
filan no aseguran un desarrollo regio 
nal equilibrado, por el reducido margen 
reivindicativo que el Estado concede a 
la mano de obra y por La orientaci6n 
general de la politica econ6mica, mas 
preocupada por asegurar condiciones 
favorables a la reproducci6n del capital. 

12 

teresante al sostener que la capaci 
dad industrial de las ciudades mexi 
canas en respuesta a la firma del Tra 
tado de Libre Comercio debe evaluar 
las posibilidades que encierran terri 
torios tales corno: Aguascalientes, San 
Luis Potosi, Veracruz, Chihuahua, Me 
xicali, Ciudad juarez, Matamoros, Rey 
nosa, Tuxtla Gutierrez, Villahermosa y 
Salina Cruz, en las cuales la intensifi 
caci6n de sus actividades econ6micas 
es importante para consolidar una es 
tructura industrial regional mas equili 
brada. 

En relaci6n con las procesos de glo 
balizaci6n de la economia y su im 
pacto sabre la poblacion y el territo 
rio nacional, Enrique Contreras sos 
tiene que una quinta parte del perso 
nal ocupado y del valor agregado de 
las 1 790 empresas maquiladoras de 
exportacion, se localiza en el interior 
del pais, fuera de la region fronteriza. 
Entre las ciudades del interior que han 
recibido mis empresas maquiladoras 
con programas aprobados cita: Chi 
huahua, 65; Monterrey, 57; Gomez Pa 
lacio, 54; Guadalajara, 27; Hermosillo, 
24; Torreon, 24; Merida, 171; Aguasca 
lientes, 15; La Paz, 14; Leon, 9; Saltillo, 
9; Apodaca, 8; Delicias, 8; Irapuato, 
7; Salina Cruz, 7 y San Juan del Rio, 
7, las cuales representan 89% del to 
tal. En este trabajo, Contreras presenta 
elementos para el analisis de Ios efec 
tos que las modificaciones econorni 
cas de las regiones tienen sobre los 
sectores sociales que participan em 
presarios locales, trabajadores sindica 
lizados o productores agropecuarios, 
j6venes, etcetera. 

Este autor, coincidiendo con Hier 
naux y Lindon, concluye queen 
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La descentralizaci6n es un proceso ne 
cesarlo en el modelo democratizanre, 
sostiene Coraggio en el texto aqui ci 
tado. Reforzamiento de poderes loca 
les a partir de un traspaso de faculta 
des y recursos, acortarniento de distan 
cias entre representantes y representa 
dos, control ciudadano y participacion 
social en los procesos de gesti6n lo 
cal, llevan a que los mas optimistas 
hablen de que la descenrralizaci6n es 
consustancial a la democracia ya que 
las mas cautos, a partir del analisis 
de la realidad latinoamericana, sos 
tengan que no existe necesariamente 
tal condici6n, es decir que puede ha 
ber descenrralizaci6n escasamente de 
mocratica. 

Las ideas fuerza que existen actual 

LA DESCENTRALIZACI6N: PLURALISMO 
Y LiMITES A I.A DEMOCRATIZACION 

estudios de caso cuando recuperan los 
desarrollos teoricos existentes sobre la 
ternatica estudiada y, a la vez, utilizan 
tecrucas de investigaci6n que permi 
ten realizar un ejercicio de analisis so 
cial sisternatico sobre el espacio terri 
torial considerado. 

La construcci6n de ti pologias de 
municipios, el analisis de sistemas de 
ciudades, la perspectiva regional, in 
tra o interurbana, han permitido enri 
quecer el analisis para hallar regulari 
dades y/o especificidades que presenra 
la realidad nacional. Cabe ahora tran 
sitar el camino de regreso hacia el enri 
quecimienro del pensarniento te6rico, 
salto cualitativo que la investigaci6n 
urbaneregional tiende actualmente a 
postergar. 

DESCENTRALIZACION Y ESPACIO LOCAL 

dernizaci6n de determinadas instan 
cias gubernamentales? 

Al mismo tiempo, es clara la ne 
cesidad de observar los proyectos y 
las acciones descentralizadoras desde 
la perspectiva de los espacios loca 
les. En esre sentido, los trabajos de 
Bertha Villasenor, Enedina Heredia y 
Concepcion Martinez Omaha, publica 
dos en este numero, ofrecen intere 
santes analisis, 

Los trabajos de Villasenor y de He 
redia presentan las realidades contras 
tantes que coexisten en un mismo 
espacio politicoadministrativo, el es 
tado de Nayarit. En el de Heredia se 
considera el caso de Tabamex, desde 
sus origenes hasta la situacion actual 
de su desincorporacion, mientras que 
en el artfculo de Villasenor se aborda 
la ternatica de la creaci6n de un nuevo 
municipio Banderas, creado a partir 
del impulso otorgado a la moderru 
zaci6n de las actividades turfsticas y 
en el que, sin embargo, se reproducen 
tradicionales practicas politicas entre 
los grupos de poder local. Concepcion 
Martinez, por su parte, presenta los 
resultados de una investigaci6n so 
bre los efectos que tiene la descen 
tralizacion de la poljtica de vivienda, 
salud y educaci6n en la ciudad de 
Aguascalientes. Este territorio, como 
es sabido, fue escogido, en el sexenio 
de 19821988, como laboratorio para 
el proyecto descentralizador del go 
bierno federal. En el mismo, la autora 
pone a prueba diferentes hipotesis de 
alto nivel te6rico sobre la descentrali 
zaci6n y el poder local. 

Lo que se deduce de estos traba 
jos es algo ya sabido pero que nueva 
mente se confirma: la riqueza de los 
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mientos clientelares que operan en los 
gobiernos locales y socavar forrnas pa 
trimonialistas del ejercicio del poder 
que debilitan cualquier proceso des 
centralizador. 

En el caso de Mexico se conoce 
poco acerca de c6mo se gobiernan 
los municipios, incluso sobre c6mo se 
gobierna la gran ciudad capital. Por 
ello, los trabajos de Alejandra Mas 
solo, Mario Bassols y Rocio Corona 
y Alba Estrada contribuyen a avan 
zar en esta Iinea de investigaci6n. Es 
tudiar las practicas tradicionales con 
rraponiendolas a las de la Hamada 
modernidad y establecer los vinculos 
entre una y otra es de fundamental 
importancia. La cuesti6n es detectar 
que mecanismos y procesos persisten, 
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mente sabre este tema a nivel latinoa 
mericano son las siguientes. 

1) El fortalecimiento del nivel de 
gobierno municipal puede contribuir 
a que se instale un "ejercicio del poder 
plural", no s6lo de pluralismo social, 
lo cual a su vez es un requisito basico 
para cualquier proceso de dernocrati 
zaci6n. 

2) El avance dernocratico exige la 
elecci6n popular de los representan 
res de diferentes partidos politicos en 
las instancias politicas locales (ejecu 
tivo local, ayuntarnientos). 

3) Los problernas de la descen 
tralizacion no solo se vinculan a los 
de "quien gobierna, sino a c6mo go 
bierna", descentralizar en su rnejor 
significado implica modificar procedi 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


15 

Bassols, Mario y Rocio Corona, "La Asam 
blea de Representantes. Un nuevo interlo 
cutor politico en el D.F.", ponencia pre 
sentada en el Primer Congreso de la Red 
de Investigaci6n Urbana (RJU), ciudad de 
Mexico, 811 de octubre de 1991. 

Bass, Sonia y Alfredo Delgado, "Desa 
rrollo urbano y gesti6n municipal. El caso 
de Tuxtepec, Oaxaca", ponencia presen 
tada en el Primer Congreso de la ruu, ciu 
dad de Mexico, 811 de octubre de 1991. 

Carri6n, Fernando y otros, Municlpio 
J' democracia, Ediciones Sur, Santiago de 
Chile, 1991. 

Coraggio.jose Luis, Ciudades sin mm- 
bo, SIAPCiudad, Quito, 1991. 

Covarrubias, Francisco, "Poder local, 
problematica municipal y descentraliza 

BIBLIOGRAFfA. 

elecci6n de las representantes es fun 
damental, tarnbien lo es la calidad de 
la representacion, cuesti6n colocada 
por Bassols y Corona. El caso de la 
Asamblea de Representantes del Dis 
trito Federal, que comenz6 a funcio 
nar a partir de 1988, constituye una 
nueva experiencia de representaci6n 
polf tica partidaria, limitada en sus atri 
buciones a cumplir funciones de tipo 
reglamentario. Sin embargo, segun es 
tos autores, esta asamblea constituye 
"un excelente pivote para las tensio 
nes politicas que desde por lo menos 
1985, habia tenido la ciudad y que 
mostraron en las elecciones de 1988 
una creciente oposici6n ciudadana". 

Es de esperar que el torrente de no 
vedosas ideas, producto de investiga 
ciones rigurosas, contribuya a alimen 
tar los futuros trabajos que se realicen 
sabre la tematica general de la descen 
tralizaci6n y el poder local. 
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que practicas tradiclonales prevalecen 
a pesar de los cambios que se advier 
ten en el nivel local. 

En este sentido, algunas ideas al res 
pecto se hallan en el articulo de Alejan 
dra Massolo sabre la descentralizacion 
y la reforma municipal de 1983; ana 
liza el comportamiento de los partidos 
politicos y los movimientos sociales en 
torno a dicha reforma. El "anunciado 
fracaso", al decir de la aurora, se ha 
lla en la forma misma en que se con 
cibi6 el proceso descentralizador y en 
las limitaciones que posee este actor 
colectivo que es el municipio. 

Los sefialamientos sobre la situaci6n 
de subordinaci6n de los ayuntamien 
tos frenre a los gobiernos estatales 
que analiz6 Massolo, encuentran el es 
lab6n faltante de la cadena en la re 
laci6n de subordinaci6n en que se ha 
llan los estados frenre al gobierno fe 
deral. Esta ultirna problernatica es pre 
cisamente analizada por Alba Estrada 
para el caso de Guerrero. En este tra 
bajo se buscan las causas del elevado 
numero de gobernadores de la enti 
dad en un conrexto caracterizado por 
la ingobernabilidad y conflictividad so 
cial. Sin embargo, se llega a la con 
clusion de que la movilizaci6n social y 
la recurrente caida de los gobernado 
res que ruvo esta entidad (de 25 gober 
nadores entre 1917 y 1993, solamente 
seis terminaron el periodo constitu 
cional), debe atribuirse a la precaria 
fuerza local y a la dependencia que 
existe del ejecutivo federal. Estrada 
concluye "que [la situaci6n] es mas 
un efecto del presidencialismo que del 
caracter belicoso e ingobernable de los 
guerrerenses". · 

Finalmente, si bien el tema de la 
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