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Organizacion y seguridad bajo un enfoque organizacional. 

La seguridad es una condicion sine qua non para el desarrollo de cualquier sociedad, 

condicion que en el caso de la sociedad mexicana ha estado puesta en tela de juicio 

por el desafio de las organizaciones delictivas y de algunos ciudadanos a trasgredir las 

formas socialmente aceptadas de convivencia ciudadana. 

Constitucionalmente, es responsabilidad del Estado la atencion del factor 

negativo de la inseguridad a traves de instrumentos (politicas, programas y 

organizaciones) que garanticen a las personas las mejores condiciones para la 

realizacion de sus actividades cotidianas -trabajo, esparcimiento, traslados entre 

distintos puntos, entre otros-, sin que estas se vean amenazadas por factores ajenos a 

la voluntad individual. Como parte de las acciones que el gobierno (parte constitutiva 

del Estado) implementa en este rubro estan la promulgacion de leyes, reglamentos y 

normatividades que sancionen aquellas conductas que representan un peligro para la 

poblacion en su conjunto; a su vez, establece programas de indole social encaminados 

a la prevencion, combate y persecucion de aquellos individuos que realizan actividades 

consideradas ilicitas o desviadas del comportamiento aceptado socialmente. 

Pero tambien la gobernanza dispone por mandato constitucional (articulo 21 de 

la Carta Magna) de facultades para la creacion, desarrollo y conduccion de 

organizaciones encargadas especificamente de atender aquellas circunstancias y 

fenomenos que impidan la conservacion de la paz y orden publicos (instituciones cuya 

tarea primordial es la procuracion, administracion e imparticion de justicia), asi como 

organismos que tienen la funcion de separar a las personas que incurren en la comision 

de delitos para su readaptacion y reinsercion en la sociedad. 

Corresponde en este aspecto a los cuerpos policiacos, ser el primer frente de 

atencion al fenomeno delictivo a traves de dos mecanismos primordiales: la prevencion 

de ilicitos por medios disuasivos y; una vez cometidos estos, la persecucion y detencion 

de quienes se han convertido en infractores y operan al margen de la ley. Esta relacion 

entre el Estado y la sociedad por medio de la seguridad y las condiciones necesarias 
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para hacerla prevalecer ha sido recientemente cuestionada por la ciudadania en vista 

del incremento potencial del nivel de incidencia delictiva a nivel nacional. Los desafios 

de las organizaciones criminales a las medidas impuestas por el aparato estatal 

convierte a los habitantes del territorio en victimas en dos sentidos: para la delincuencia 

en un campo de actuacion con altos grados de impunidad, quienes delinquen sin 

importar la hora, el lugar o condiciones de quien es victimizado. Para las clases 

gobernantes y antagonicas, el factor de la inseguridad es un botin politico que puede 

generar adeptos en sus campanas mediaticas de alternancia en el poder y descredito 

para quienes lo ostentan. 

En todos los sentidos, la sociedad pierde y se ve a si misma en un estado de 

indefension y abandono de quienes tienen la obligacion legal de velar por su seguridad 

y bienestar. De ahi la importancia de indagar en problematicas sociales de alto impacto 

para que en la medida de lo posible generen conocimiento que permita a la comunidad 

implementar mejores condiciones de desarrollo y evolucion para salir de la actual 

situacion de crisis en la cual se encuentra inserta. 

El analisis organizacional del fenomeno. 

Recientemente los medios de comunicacion han jugado un papel trascendental en lo 

referente a las condiciones de inseguridad que padece la nacion mexicana, junto con 

diversas organizaciones de caracter civil, se han convertido en catalizador del clamor 

ciudadano que manifiesta su descontento y temor frente a la situacion que esta 

viviendo. La situacion se ha convertido en una lucha mediatica entre gobierno y . 
sociedad donde el primero esgrime argumentos a favor de las acciones implementadas 

y la segunda expresa cada vez con mas ahinco que las medidas no estan dando 

resultado y que "se hace poco o no se hace nada para abatir los altos indices de 

delincuencia.. ." 

Una de las organizaciones que mas ha recibido impulso por parte del gobierno es 

la recientemente "creada" Policia Federal, cuerpo policiaco en donde recaen las 

apuestas para abatir los altos niveles de criminalidad que la nacion presenta (al menos 



en el presente en relacion con el ambito federal). Hoy mas que nunca el gobierno 

federal ha destinado recursos financieros, tecnologicos y logisticos a una corporacion 

que se ha convertido en el estandarte publico del aparato estatal como solucion a las 

actuales condiciones de inseguridad y riesgo social. Pero algunas organizaciones 

argumentan que los resultados no estan siendo visibles aunado al hecho de que en 

esta organizacion los casos de corrupcion, negligencia, trafico de influencia y nexos con 

la criminalidad han resonado en el escenario politico-social a nivel nacional. 

Partiendo de las premisas de que esta organizacion (Policia Federal) cuando 

menos en el discurso oficial ha recibido todos los insumos que estan al alcance para su 

debido desempeno y en contraparte esta siendo objetivo de diversas criticas en cuanto 

a su funcionamiento, se pueden pensar que existe un problema organizacional en la 

organizacion que no permite que esos "in puts" sean transformados debidamente en 

"out puts" para el cumplimiento de los fines y metas que son el sustento de su accionar. 

Pero dificilmente las organizaciones son ahistoricas, representan una evolucion 

de anteriores arreglos organizativos y conllevan necesariamente cargas y preceptos 

que definen y conforman su actuar en el momento del estudio. El jurista, politico, 

filosofo, escrito y orador romano Marco Tulio Ciceron (55 A.C.) acertaba en senalar que 

"quien no conoce la historia esta obligado a repetirla ..." para denotar que lo que 

actualmente se observa es el resultado de la evolucion historica construida por una 

secuencia de momentos que dan forma a la realidad presente. En este sentido, la 

revision del pasado de toda organizacion representa la conformacion integral para 

generar una cosmovision del objeto de estudio y contar con mejores elementos de 

analisis al momento de indagar sobre el. 

En Mexico existe poca literatura en relacion con las policias, escasas lineas de 

investigacion que refieran al fenomeno desde una vision analitica, como senala 

Martinez (2003:208): 

"Los estudios cientificos de la policia son raros, particularmente en los paises 
europeos. Ha sido sobre todo a partir de 1950, y en especial a finales de los anos 
60, cuando diversos investigadores han comenzado a interesarse por este 
importante organismo de estructura social. Posiblemente el interes manifestado por 
tales personas se haya debido a la peculiar situacion social de ciertos paises hayan 



vivido durante esa epoca (en los Estados Unidos los disturbios raciales y las 
manifestaciones estudiantiles de 1967; en Francia los sucesos de mayo de 1968, 
etc.) y las criticas suscitadas por las intervencion policial con motivo de la misma". 

Una cita mas del propio autor que cobra relevan'cia en funcion del tema de 

estudio del presente trabajo: 

"Son tambien escasas las ocasiones (congresos, seminarios, coloquios), en que 
dicha institucion es analizada con seriedad y detenimiento [refiriendose a la policia] 
y menos aun las destinadas a contribuir a la eventual reforma de las fuerzas de 
orden publico. Pronunciarse sobre este tema parece incomodo, poco rentable, 
politicamente hablando, e incluso mal visto en los medios universitarios.' Es 
curioso observar como en este ultimo sector no parece haber inconveniente en 
estudiar otras importantes instituciones sociales (iglesia, ejercito, hospital, etc.), 
existiendo en cambio una gran reticencia cuando se trata de abordar el analisis de 
la institucion policial" (2003:208). 

En la obra Policia y Seguridad en Mexico, Barron Cruz (2005) hace enfasis en la 

exigua generacion de conocimiento en lo relacionado con la evolucion de los cuerpos 

policiacos en el pais y la poca atencion prestada al fenomeno por parte de las propias 

instituciones policiales, por la comunidad academica y por la sociedad en general, en 

detalle: 

"El texto aqui presentado, ofrece un enfoque que anhela avivar la imaginacion 
sobre la historia de la policia en Mexico. Dicha historia ha sido olvidada, tanto por 
las propias instituciones policiales como por la sociedad en general, por los 
academicos, como si fuera un ente apestado y, por ende, intocable. Sin embargo, y 
a pesar de la actual 'preocupacion' por los problemas de la policia, es indudable el 
poco o mejor dicho, nulo conocimiento que existe sobre la policia" (2005:16). 

Esta misma linea argumentativa es manejada por Ortiz en el libro Funcion policial 

y seguridad publica (1998) quien desde la ciencia penal como disciplina academica, 

demarca la escasa teorizacion en la materia presente en la realidad mexicana, la cual 

impide la sistematizacion de los saberes de la funcion y actuacion policial mexicana, 

como define en la obra: 

"Por otra parte, la importancia de la investigacion la constituye el interes cientifico 
de ir construyendo el saber acerca de la policia ya que no existe sistematizacion 
teorica acerca de la funcion policial, en Mexico practicamente es nula y en algunos 
paises europeos recientemente se empieza a teorizar" (1 998:XI). 

Resaltado propio. 



Para Y anez Romero (1 998) Policia Mexicana: cultura politica, (in)seguridad y 

orden publico en el gobierno del Distrito Federal, 1821-1876. La policia es un reto y un 

ente obscuro a develar para contribuir a su comprension, explicacion y con base en ello, 

construir conocimiento propio y particular que permita avanzar en la conformacion de 

cuerpos de seguridad que respondan en mejor manera a su objetivo teleologico: servir 

a la ciudadania. 

"Construida en Mexico como un 'Obscuro objeto de poder', la policia representa un 
claro desafio al pensamiento cientifico y a las reglas de la legitimidad tematica en el 
campo de las ciencias sociales y aun de las ciencias penales. 

La policia ha sido socialmente construida, con la complacencia de investigadores 
sociales, como un objeto de desconocimiento, producto de la desinformada opinion 
publica, de la arbitraria juridicidad gubernamental, del discurso disciplinario 
paramilitar y del mas clasico caracter de nuestra administracion publica: el 
patrimonialismo" (1 998:9). 

Carrillo Prieto argumenta como el motivo de su libro Policia y estado democratico 

de derecho (2004) y en relacion con el estudio de la policia, su configuracion, funcion y 

desarrollo, la poca generacion de conocimiento especifico del tema aun cuando su 

importancia es manifiesta sobre todo en las condiciones actuales de convivencia social. 

"La importancia de este proyecto radica, primeramente, en la escases de trabajos 
sobre el tema en el ambito nacional; ello pese a la gran trascendencia y actualidad 
que ha adquirido el tema derivado de los problemas por los que atraviesa el pais en 
materia de seguridad publica" (2004:XI). 

Una ultima referencia bibliografica y retomando a Martinez cobra relevancia en el 

sentido de cual ha sido la perspectiva de los escasos estudios que se han realizado 

respecto de las corporaciones policiacas en el pais, cuando acertadamente indica: 

"El enfoque juridico constituye una de las formas mas tradicionales de encarar el 
estudio de la policia. Mediante dicho enfoque se trata de precisar el estatuto 
nacional, la jurisdiccion y la organizacion de tal organismo y exponer las 
disposiciones legales que conceden ciertos poderes a las fuerzas del orden 
publicos, les imponen obligaciones y regulan el conjunto de sus actividades. Todos 
esos aspectos son estudiados en los tratados de derecho administrativo y de 
derecho penal, la mayoria de las veces en forma descriptiva y superficial. En 
cambio los trabajos de caracter sociologico sobre la policia son inexistentes en 
nuestro pais" (2004:252). 

Esta senalizacion de Martinez es retomada por la presente investigacion con la 

intencion de establecer que la mayoria de las investigaciones en materia policial versan 



desde el derecho, la ciencia penal, la criminologia, entre otras disciplinas cognitivas y 

en donde la observancia del objeto de estudio es externa y alejada de las condiciones 

en las cuales de desempena la organizacion. Dentro del campo disciplinario de los 

estudios organizacionales, un instrumento importante para el analisis radica en conocer 

el fenomeno a observar con relevante proximidad, escudrinar al interior en la medida de 
L 

lo posible para observar (entre otros elementos de analisis) comportamientos, 

reacciones, percepciones y sensaciones de los actores sociales, ello para contar con 

una vision integral que permita explicar las circunstancias y condiciones que llevan a los 

individuos, los grupos y las organizaciones a responder a diversas formas de influencia 

de los factores sociales. 

Si las organizaciones son creadas por individuos, compuestas de individuos, 

dirigidas por individuos, la cercania y la relevancia de este factor para comprender el 

funcionamiento de las personas en al ambito organizacional es fundamental para la 

indagatoria a desarrollar en el presente trabajo. Adentrarse en este tipo de 

organizaciones contribuye a eliminar el velo que las envuelve y que las hace parecer 

opacas, difusas y ajenas al espacio social en el cual estan inmersas. 

LA ACTUACION POLICIAL. Aproximaciones cognoscitivas a una organizacion 
blindada. 

Los cuerpos policiacos tienen caracteristicas suigeneris que los distinguen de otro tipo 

de organizaciones, terminos como "secrecia y confidencialidad" son parte sustancial del 

comportamiento y del habla cotidiana, llegan a constituirse como especie de clanes con 

codigos de conducta especificos, se apartan del entramado social y practican una doble 

rol en lo social, por una parte no dejan de pertenecer al entramado gregario y comunal 

pero tambien asumen posiciones y reglas de actuacion que los separa de la 

cotidianidad general. En algunos casos llegan a sacrificar la necesaria convivencia 

social (familiar, amigos, vecinos y conocidos) para convivir en espacios de interaccion 

reducidos a su ambito de pertenencia; es muy comun en este tipo de entidades el 



empleo de adagios como el siguiente: quien entra a la policia con pareja2, la pierde, y 

quien no tiene aqui la encuentra.. . Esto en relacion con la variabilidad constante en 

horario de labor, cargas de trabajo y la decisiva disponibilidad para operar bajo 

condiciones de incertidumbre en relacion con la duracion de sus actividades cotidianas. 

Los cuerpos policiacos construyen un mundo aparte de interaccion social, tienden a 

relacionarse de distintas formas con los companeros de ocupacion, se aislan de la 

comunidad y forman fuertes alianzas al interior de la corporacion. El uso del lenguaje se 

vuelve codificado, particular y en ocasiones exclusivo de algunos grupos o sectores que 

los distingue del resto de la sociedad pero tambien al interior de la organizacion. 

Pero el Estado y la sociedad han contribuido a la gestacion de este mundo ajeno, 

la consideracion del aparto estatal como la pieza mas baja del andamiaje publico 

(Gonzalez et al, 1994), la suposicion de que la policia es un "mal necesario en toda 

sociedad" son condiciones que fomentan el aislamiento de'este tipo de organizaciones, 

atras han quedado los suenos de infancia para convertirse en policias en la edad 

adulta. Ahora la percepcion del gremio es (y como lo dibujan algunas obras filmicas), 

"nadie mejor para atrapar a un ladron, que otro ladron...", refiriendose a la tendencia de 

los cuerpos de seguridad a ser "contaminados" por las organizaciones delictivas e 

incluso a ser parte activa de la criminalidad por medio de factores como corrupcion, 

complicidad, cohecho y demas actos infractores de los lineamientos legales. 

Estas son algunas de las condiciones que generan que las organizaciones 

policiales se conviertan en "cajas negras" ante el comun de la sociedad y se conduzcan 

por sendas de dificil escrutinio publico. No obstante ello, son parte integral de los 

estratos sociales y el conocimiento de sus entramados permite contribuir a mejorar su 

gestion y su desempeno en el ambito organizacional. Los trabajos como el presente y 

desde una perspectiva organizacional buscan la generacion de saberes particulares 

para contribuir modestamente a conocer realidades que puedan ser perfectibles y que 

contribuyan a un desarrollo y evolucion de las sociedades en las cuales estan 

presentes. 

2 Refiriendose a alguna relacion afectiva: esposa(o), novia(o), etc. 



La primera parte del presente trabajo comprende la recopilacion del instrumental 

teorico-conceptual que permita hacer una interpretacion del fenomeno a observar y 

establecer los puentes necesarios para comprender una realidad presente, continua y 

particular de la organizacion objeto de estudio; particularmente el acento esta puesto en 

la aplicacion del modelo de la Nueva Gestion Publica como parte del nuevo enfoque de 

las politicas en la Administracion Publica. En un segundo momento, los esfuerzos estan 

encaminados a recuperar la historia de los cuerpos policiacos en Mexico y 

particularmente aquellos de injerencia federal, para llegar a la gestacion de la actual 

Policia Federal, sus alcances y la revision de sus resultados en relacion con el alcance 

de los objetivos organizacionales. Finalmente, se somete a analisis las implicaciones de 

la adopcion de la Nueva Gerencia Publica en la corporacion tomando como referente la 

posicion, percepcion y vision de algunos de sus integrantes. 



1. ELEMENTOS TEORICOS PERTINENTES. El fenomeno de la @)seguridad: 

Entre el ambito social y la gobernanza. 

El Mexico actual vive uno de sus momentos mas algidos en su desarrollo economico, 

politico y social de la historia, en el imaginario ciudadano confluyen dos momentos 

trascendentales que determinan y condicionan el accionar de la nacion de cara al nuevo 

milenio: la crisis economica que cada vez se vuelve mas palpable en todos los estratos 

sociales y la inseguridad que aqueja a la poblacion en su conjunto, misma que 

amenaza con llegar a niveles que derrumbarian todo el entramado social y las 

condiciones de convivencia necesarias para el avance y evolucion de la poblacion 

mexicana. 

El aumento del costo de los productos basicos, el desempleo, el acrecentamiento 

de la economia informal, la disminucion del ingreso per capita, entre otros factores, 

puede derivar y ser causa de un aumento en la criminalidad como salida a condiciones 

alarmantes de subsistencia ante una polarizacion de las esferas sociales en el pais. En 

las postrimerias.del siglo XXI, Mexico ha dejado de ser una nacion con tres niveles 

sociales -medidos desde la perspectiva economica- claramente diferenciados: clase 

alta, clase media y clase baja. La disparidad en las posibilidades de mejora y ascenso 

como resultante de la acumulacion de recursos monetarios que se reflejen en un mejor 

nivel de vida para quien tiene el acceso a los espacios productivos mediante la 

apropiacion y puesta en marcha de medios de produccion o mediante el empleo de la 

propia fuerza laboral ha reconfigurado las clases sociales en forma distinta: clase rica,3 

clase semi-rica y una gran mayoria de ciudadanos en pobreza extrema. La clase media 

se ha difuminado para distribuirse en forma desproporcional hacia la cuspide (pocos, 

quizas muy pocos) y el sedimento social donde continuamente disminuye su poder 

adquisitivo y sus oportunidades de crecimiento. 

Esta atomizacion de los estratos sociales y por consiguiente de la sociedad en 

conjunto conlleva una dispersion en valores, normas y pautas de conductas que pueden 

desencadenar conductas socialmente sancionadas, la delincuencia y la criminalidad 

3 Recientemente Mexico ha aparecido en el plano internacional por medio algunas revistas 
especializadas en el ambito financiero, por ser el pais que tiene al ciudadano mas rico del mundo. 
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son reflejo de una situacion de desestabilidad social y pocas posibilidades de mejora 

para quienes no pertenecen al minusculo grupo (menos del 1% de la poblacion) que 

cuenta con los medios necesarios para generar ganancias que eleven o cuando menos 

sostengan condiciones onerosas de vida. 

Pero la inseguridad ciudadana (manifestada en los altos indices delictivos) 

tambien responde a la dificultad -hoy presente- del Estado para atender este flagelo 

social, los esfuerzos del gobierno por atender el fenomeno delictivo no ha estado a la 

altura de la condiciones presentes y cada vez mas el crimen organizado realiza sus 

actividades ilicitas en forma desafiante a la autoridad. Siendo el Estado quien por 

mandato constitucional mantiene el monopolio del ejercicio de la fuerza y la aplicacion 

de la ley en la materia, para la ciudadania la percepcion es que este debiera hacer algo 

ante la situacion presente o debiera hacer mas para contrarrestar el factor nocivo que 

se esta convirtiendo cada vez mas en un clamor popular. La posicion oficial arguye que 

las condiciones actuales en materia de (in)seguridad corresponden a la falta de 

atencion que durante tanto tiempo no se otorgo al fenomeno, y que la disminucion de la 

incidencia criminal es un proceso de dilatado tiempo. Si en la administracion del periodo 

presidencial 2000-2006, la frase denotativa que fue motivo de escarnio publico fue "... y 

yo porque", parece que ,a la actual administracion corresponderia "yo no fui.. .". 

Siendo en cualquier sentido (crisis estructural o crisis de gobernanza) la 

poblacion en general se encuentra abandonada o a la deriva en condiciones de 

precariedad y desazon; en los siguientes apartados se desarrollan ambas posibilidades 

que pueden ser elementos a considerar al momento de analizar la situacion actual de 

Mexico frente a la inseguridad vivencial. 

1 .l. LA TELEOLOG~A DEL SISTEMA CAPITALISTA. El imperio de la racionalidad 

instrumental y la atomizacion de las estructuras sociales. 

Partiendo de la simplista definicion que refiere al capitalismo como "la exigencia de 

acumulacion ilimitada de capital mediante medios formalmente pacificos" (Boltanski y 

Chiapello; 2002:35) puede situarse como uno de los momentos historicos del despegue 



de esta acumulacion avasalladora de recursos economicos los avances tecnologicos 

productos de la revolucion industrial en el Reino Unido en la segunda mitad del siglo 

XIX, mismos que transformaran las hasta entonces vigentes formas de produccion 

basadas primordialmente en procedimientos artesanales y bajo propiedad familiar. 

Los aportes Tayloristas de la segmentacion del trabajo, la seleccion y 

entrenamiento del trabajador, pero sobre todo, la separacion entre el pensar y la 

ejecucion de las actividades productivas transformaran las relaciones sociales de 

produccion y desencadenaran una aceleracion de la acumulacion del capital en manos 

de los propietarios de los medios de produccion dando origen a la modernidad en las 

organizaciones pero tambien al surgimiento de la modernidad en las sociedades que 

ahora se conglomeran alrededor de los centros industriales para emplearse como 

trabajadores asalariados en una relacion asimetrica con los detentadores del poder 

econ~mico.~ La actividad productiva se convierte en un proceso cuantificable, medible, 

controlable y por consiguiente sujeto de mejora continua, esta condicion de racionalidad 

sera una constante adoptada por el sistema capitalista como una premisa basica para 

la inversion de recursos, mismo que se esperan tengan un comportamiento pero sobre 

todo una ganancia en determinada periodicidad. 

La modernidad sienta su bastion principal en la racionalizacion, en atacar la 

incertidumbre por medio de mecanismos tendientes a reducirla, a controlarla y en 

algunos casos a eliminarla (Arellano, 1992), y el medio primigenio de la modernidad es 

la racionalidad instrumental "nada es confiable, cientifico y ni siquiera digno de 

considerarse si no es calculable, diagnosticable, optimizable" (Arellano, 1992:27). 

Siguiendo al mismo autor, el simbolo representativo de la modernidad seran las 

organizaciones como espacios interactuantes donde nada escapa a la sistematizacion 

por medio de la generalizacion y en busca del objetivo teleologico: el control de los 

elementos del entorno para estandarizarlos e impedir circunstancias que alteren el 

orden establecido. 

4 La distincion entre la concepcion y la ejecucion de las tareas daria de igual forma y como resultado del 
proceso una nueva conformacion del apice directivo en las organizaciones, la llamada organizacion 
burocratica con: estructuras de autoridad, profesionalizacion de los actores, reglas y procedimientos 
impersonales con alto grado de formalidad, la separacion entre la administracion y la propiedad ademas 
de una escala de valores al interior de la organizacion con sustento en la meritocracia (Weber, 1992). 
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"El imperio de la racionalidad moderna tendra su castillo: las organizaciones, mas 
especificamente la organizacion burocratica. En la organizacion la modernidad 
encontraria el mecanismo sustantivo para universalizar la logica del calculo como 
racionalidad univoca. La tendencia a diferencia para homogeneizar, en la 
organizacion encontro el espacio concreto y limitado, pero abarcante, de esta 
posibilidad. Las organizaciones seran capaces de crear orden en su propia imagen 
e imponiendo al contexto la propia organizacion" (Arellano 1992:27). 

Se puede distinguir a las empresas (organizaciones) en dos primeros momentos 

significativos: la empresa tradicional caracterizada por un solo dueno o pocos en esa 

distincion, dedicada a una sola actividad productiva y operando en un area geografica 

definida. La empresa moderna es controlada por un grupo de personas en el nivel 

directivo (generalmente asalariados), agrupa diversas unidades de operacion y su 

ambito de actuacion en relacion con el espacio geografico disperso. Esta figura de la 

empresa moderna prevalecio durante casi setenta anos como ideologia dominante en 

cuanto a los arreglos organizativos para la elaboracion y comercializacion de los 

productos fabricados (Barba, 2000). 

Uno de los axiomas del capitalismo es la circulacion constante del capital para 

generar acumulacion y esta a su vez sea reinvertida en nuevos ciclos productivos en 

una espiral ascendente cada vez mas vertiginosa y alienante tanto para quien recibe los 

beneficios como para quienes son instrumentos implicados en la generacion y 

regeneracion de la plusvalia. La distincion entre el saber y el hacer dara pie a la 

aparicion de un nuevo estrato social en la organizaciones, los encargados de hacer 

producir mas y en mejor forma los insumos, este segmento formado por especialistas 

en la gestion empresarial tendran como encomienda principal generar mayor margen de 

ganancia para los duenos, estos ultimos, habiendo delegado en alguien mas la funcion 

directiva enfocaran sus esfuerzos a buscar nuevos espacios de reproduccion capitalista 

fuera del ambito fisico de la organizacion, iniciando nuevos centros productivos que 

amplien el margen de beneficios y el diferencial economico precedente. Las nuevas 

inversiones seran regidas por el mismo principio de eficientar los procesos para evitar la 

menor merma y garantizar una rentabilidad apropiada en funcion de los insumos 

aplicados. 

Para la clase trabajadora en general, descalificada de sus saberes y sometida a 

la unica condicion intercambio mercantil con la que cuenta: su fuerza de trabajo, la 
14 



dependencia hacia quienes poseen los medios economicos se vuelve incremental; la 

escasa posibilidad de obtencion de recursos por medios distintos a la enajenacion de si 

mismos como producto de intercambio la convierte en un acumulado de "modernos 

esclavos o ciervos feudales" con la unica diferencia de poder elegir entre mantenerse 

en una organizacion bajo condiciones explicitas de explotacion o abandonarla en busca 

de mejores oportunidades. Pero la forma de produccion capitalista no es esta limitada a 

espacios geograficos y sociales acotados, por lo que su generalizacion y expansion es 

exponencial y con ello limita las posibilidades para quienes no comulgan o concuerdan 

con el sistema imperante de interaccion social en el ambito laboral. El sistema 

capitalista reconoce los efectos colaterales de la alienacion impuesta, pero opta por 

transferir estas hacia fuera del espacio de actuacion. La sociedad en general (y el 

gobierno dentro de esta) sera quien asuma los costos y consecuencias de una continua 

degeneracion del aspecto psicosocial del individuo. 

La incansable busqueda de acumulacion capitalista dara un nuevo giro ante la 

saturacion del espacio cercano de influencia, el punto nodal del cambio sera los 

avances tecnologicos derivados de la informatica y las comunicaciones; surgen asi dos 

senderos a explotar: por un lado una expansion sin fronteras cuya unica limitante sera 

el globo terraqueo y por otro lado, una transformacion de los mecanismos productivos al 

interior de la organizacion. 

Esta nueva revolucion (informatica) impulsara al sistema capitalista hacia una 

nacionalizacion, regionalizacion y globalizacion de las zonas de influencia, este . 
ensanchamiento estara presente no solo en la creacion de nuevos esferas de 

generacion de recursos en otras latitudes a traves de inversion directa, sino tambien en 

la creacion de mercados donde el bien comercializado es el capital mismo a cambio de 

una rentabilidad ~ucrativa,~ la movilidad financiera y la existencia de un "mercado virtual" 

para las transacciones monetarias acarrea nuevos costos para la sociedad en su 

conjunto, ante la posibilidad de generar ganancias utilizando unicamente los medios 

electronicos a disposicion, hay un creciente abandono hacia la posibilidad de invertir en 

infraestructura, procesos productivos, personal y mecanismos de generacion de riqueza 

S El filosofo griego Aristoteles ya advertia como uno de los males de la humanidad es la acumulacion de 
dinero por dinero (Crematistica). 

-- 
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cuyos resultados no son tan expeditos como los llamados. mercados de capitales. En 

este sentido, cada vez menos se invierte en capacidad productiva instalada lo que 

suscita menor empleo y menor disposicion de recursos para la comunidad en general. 

Las crisis economicas las sufren la poblacion en general y no asi los grupos de 

capitales poderosos (Boltanski y Chiapello, 2002), estos ultimos han implementados 

mecanismos de movilid.ad y adaptacion ante las condiciones cambiantes del entorno. 

Las grandes organizaciones altamente jerarquizadas, centralizadas, formalizadas y 

sectorizadas, reconformaran sus entramados en busca de una mayor flexibilizacion, 

adaptacion y pronta adecuacion a la variabilidad y complejidad del ambiente en el cual 

se encuentra insertas, pero tambien en relacion a los escenarios futuros de in~idencia.~ 

Prueba de ello son los nuevos arreglos organizativos que se han disenado para 

afrontar la incet?idumbre, la ambiguedad, el cambo constante y la diversidad de 

escenarios de interaccion. Las estructuras horizontales o aplanadas, matriciales, el 

adelgazamiento de las organizaciones en cuanto a jerarquias y niveles de mando, la 

conformacion en red de grupos de trabajo descentralizados son condiciones imperantes 

para el exito de la nuevas organizaciones (Mintzberg, 1999), donde el enfoque esta 

centrado en la profesionalizacion de los participantes, las relaciones interpersonales, la 

pluricompetencia, la especializacion, la creatividad, los arreglos estructurales haciendo 

hincapie en proyectos a desarrollar (Boltanski y Chiapello, 2002). Estos arreglos 

organizativos seran denominados por algunos teoricos como elementos caracteristicos 

de las organizaciones posmodernas. 

Sin embargo, esta nueva logica de operacion capitalista no se detiene en 

relacion con el capital humano presente en sus imbricaciones intraorganizacionales, los 

despidos y recortes de personal envian a la lucha por cada vez menos espacios 

ocupacionales a una gran cantidad de personas que se enfrentan a numerosos 

6 "Consideremos la importancia de algunas transformaciones, como el surgimiento de la corporacion 
m,odema y de la corporacion multinacional, la separacion de propiedad y su direccion, la 
"profesionalizacibn" gerencia1,'el cambio hacia una economia dominada por los servicios, la regulacion 
gubernamental de la empresas, el acceso a la informacion y la tecnologia de las comunicaciones - 
factores todos ellos, que han alterado las instituciones y las practicas empresariales-. Incluso el 
significado y el papel de la ganancia ha cambiadon (Bozeman, 1998:79). 



competidores por puestos de trabajo altamente discriminatorios, el ser excelente es el 

nuevo paradigma laboral (Albert y de Gaulejac, 1993) a costa de la pisque y el deterioro 

emocional del individuo. Si bien la tecnologia ha proporcionado nuevas y mejores 

herramientas para aumentar no solo la longevidad humana sino la calidad material de la 

misma, tambien es cierto que la tecnologia es el nuevo enemigo a vencer en la 

busqueda de una mejor convivencia social. 

El individuo como actor laboral alienado, forjado a una dependencia absoluta del 

factor capitalista, subsumido a una condicion de acatamiento de las normas impuestas 

por la voragine acumulativa de riqueza, ahora es segregado y despojado de la unica 

ancla de sobrevivencia, el trabajo asalariado. 

Estas condiciones antes senalas son un catalizador de acciones punibles ante la 

sociedad y en muchas ocasiones son el origen de actividades consideradas ilicitas 

dentro de los estandares establecidos, la sobrevivencia fuera de la legalidad permitida 

esta en riesgo ante las acciones de la entidad encargada de perseguir, juzgar y 

condenar aquellas acciones que la comunidad considera como desviadas y que atentan 

contra la sobrevivencia gregaria. El Estado, a traves de sus diferentes marcos 

normativos, instrumentos y organismos publicos entra en accion en contra de aquellas 

personas que actuan en forma separada a lo socialmente aceptado. 

1.1 .l. Laconicas senalizaciones en relacion con las organizaciones modernas y 

postmodernas. 

Con posterioridad a la segunda mitad del siglo XX las condiciones de actuacion 

de las organizaciones empiezan a verse influidas por cambios en el ambiente, los 

avances en tecnologia, telecomunicaciones, transportes y el acercamiento en las 

distancias geograficas a traves de herramientas tecnologicas comienzan a ser factores 

a valorar para un adecuado desarrollo y evolucion de las actividades de las entidades 

productivas. El despunte logrado por paises de oriente (principalmente Japon) podran 

en tela de juicio los vigentes entramados organizacionales que ya respondian (o quizas 

nunca lo hicieron) a las condiciones cambiantes del medio de interaccion. "Los 
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resultados de las empresas japonesas pusieron en duda la supremacia de un modelo 

unico de organizacion desarrollado en Estado Unidos, cuyos postulados teoricos se 

habian conformado desde principios de siglo sobre la base de las propuestas de 

Taylor". (Barba, 2000: 15). 

En este sentido, los especialistas voltean sus ojos a escudrinar las experiencias y 

saberes empiricos de aquellas empresas que respondian en forma exitosa a las 

variaciones, cambios y transformaciones del espacio de actuacion, la mira es puesta en 

analizar, estudiar y desagregar los componentes integrales de los exitos mostrados por 

organizaciones que habian logrado sortear con relativa eficiencia los retos que le 

demandaban las condiciones ambientales. Aspectos como el poder, el control, las 

estructuras, relaciones, produccion entre otros, son revalorados y redimensionados 

para distinguirlos en sus diferencias y particularidades. Como se deduce de la tabla 1 .l, 

las organizaciones bajo el enfoque posmoderno no representan un rompimiento con el 

esquema precedente, mas bien es una adecuacion del viejo estilo que podria definirse 

como ortodoxo hacia una perspectiva flexible y adaptativa que permita una mejor 

repuesta a la circunstancia de participacion y desarrollo. 

Tabla l. l. Modelos de organizaciones. 

Estructura 
Decisiones 
Trabajador 

Empleo 
Control 
Jefatura 

Produccion 
Motivacion 

Plazo 
Relaciones 

Fomallrigida 
Individual 

Obrero descalificado 
A corto plazo 

lrnpersonallexpliato 
Desconfianza 
Masalcantidad 
Satisfaccion 

Largo 
Jerarauicas 

Modernas Posmodernas 
1 Poder Control 1 Autocontrol 

- 

ForrnaI/informaI/flexible 
Colectiva 

Obrero polivalente 
De por vida 

Colectivolimpl icito 
Confianza 

Sectonallcantidad-calidad 
Compromiso 
Cortollargo 

Semidemocraticas 

Organizacion industrial 

Racionalidad 

Continuando con aquellos referentes que pueden contribuir en la distincion entre 

organizaciones modernas y posmodernas, se rescata la senalizacion que establece 

Clegg para indicar los principales cambios entre una parametrizacion y otra, entre un 

modelo que emergio en condiciones ambientales estables y otro que esta surgiendo en 

Recompensas 
Objetivos 

Dualidad (separacion 
disefiolejecucion) 

Formal 

Integracion de diseiio y 
ejecucion 
Sustantiva 

FUENTE: Barba (2000:17). 

Economicas 
Utilidad 

Simbolicas 
Expansion 



un escenario donde el cambio es la constante y la ambiguedad y la diversidad son 

elementos sustanciales en la conformacion organizacional. 

"Donde las organizaciones modernas fueron rigidas, las organizaciones 
posmodernas son flexibles. Donde el consumo modernista fue masivo, el consumo 
posmodernista se basa en nichos. Donde la organizacion modernista se baso en el 
determinismo tecnologico, las organizacion posmodernista se basa en elecciones 
tecnologicas hechas posibles a traves de equipo microelectronico. Donde las 
organizaciones modernas tenian trabajos altamente diferenciados, demarcados y 
especializados, las organizaciones posmodemas cuentan con trabajos altamente 
dediferenciados, de-demarcados y multi especializados" (Clegg , 1990: 181). 

Por su parte, Heydebrand concibe a las organizaciones posmodernas bajo el 

denominativo de formas de organizacion algoritmicas al definirlas como: 

"Son organizaaones pequenas o subunidades pequenas dentro de grandes 
organizacionQs, su produccion o servicio esta computarizado, estan integradas 
por especialistas, profesionales y expertos quienes trabajan en estructuras 
organicas y descentralizadas de equipos de proyectos y grupos relativamente 
autonomos; hay un pequeno enfasis en la division formal y la jerarquia 
administrativa, con funciones tecnicas y administrativas traslapadas en algun 
grado; su estructura flojamente acoplada es frecuentemente reorganizada y 
centrifuga; requieren nuevos metodos de cohesion social tales como relaciones 
interpersonales, normas y practicas clanicas y la creacion de una cultura 
corporativa. Las nuevas formas organizacionales son postburocraticas porque se 
alejan de una racionalidad formal, y de rigidas normas de interaccion formales" 
(Heydebrand, 1990:337). 

Sin ser la intencion del presente trabajo profundizar en las dimensiones teoricas 

que pudieran aportar elementos para determinar si se esta actualmente en uno u otro 

estadio de pensamiento conceptual (modernidad/posmodernidad), lo manifestado 

anteriormente sirve como preambulo para adentrase en el fenomeno u objeto de 

estudio a observar dentro del desarrollo investigativo. Partiendo de la premisa que 

actualmente existen distintas posiciones en cuanto al momento que se vive y que aun 

no existe una distincion clara que permita posicionar el marco de actuacion en uno u 

otro sentido, es importante establecer dos premisas primordiales para el caso de 

estudio: 

Entiendase en forma simplificada que modernidad refiere a una situacion (actual) 

que es diferente a la(s) anterior(es), implica establecer si la situacion y el 

momento observado representa un cambio en relacion con situaciones y 



momentos anteriores. Cambio representado en una mejora o nuevo estatus de 

las condiciones en la organizacion. 

Al hablar de organizacion(es), el termino abarca a las privadas y a las publicas, a 

las lucrativas y las que no lo son, las formalmente establecidas y las que 

responden a momentos y espacios de actuacion dinamica, etc. 

1.2. LA POTESTAD ESTATAL DE LA SEGURIDAD PUBLICA. sistemica 

en la atencion de un fenomeno social? 

Una de las facultades inalienables del Estado moderno en toda sociedad es la 

procuracion de justicia y el mantenimiento de la paz y el orden publico que permitan las 

condiciones necesarias para una convivencia social equitativa y con posibilidades de 

desarrollo. Desde la constitucion de la figura estatal como ente regulador de las 

interacciones sociales en las comunidades, la seguridad publica y las condiciones 

necesarias para su conservacion han jugado un papel central dentro de las funciones, 

atribuciones y responsabilidades del gobierno, para ello en diversos momentos ha 

constituidos distintos proyectos, programas e instrumentos para mantener el fenomeno 

delictivos en los niveles mas bajos posibles. 

Si bien en sus inicios el Estado desempeno fundamentalmente el papel de 

gendarme o custodio tanto en la interaccion comunitaria como en la defensa ante 

ataques del exterior, con el paso del tiempo se vieron incrementadas sus atribuciones 

como resultados de una reconformacion de los espacios de convivencia social, el 

surgimiento de las ciudades urbanas demandaron una ampliacion de las funciones 

estatales para conformar espacios ordenados y con la infraestructura necesaria para 

satisfacer en forma incremental los requerimientos ciudadanos. Los gobiernos de 

sociedades bajo el regimen de produccion capitalista, prontamente se vieron en la 

necesidad de incorporar entre sus objetivos aspectos como la seguridad social (salud, 

educacion, vivienda, cultura), servicios publicos (higiene, comunicaciones, iluminacion, 

entre otros) para establecer una base sustentatoria de la vida economica emergente 

que fungiera como sobrepeso del incremento de la actividad productiva cada vez mas 



pujante e intensificada. Las nuevas industrias demandaban mejores condiciones de 

participacion y mayores elementos fisicos que garantizaran un desarrollo estable de la 

economia, ello incluia no solamente aquellos factores que permitieran una canalizacion 

de los bienes y servicios proporcionados, sino tambien la manutencion de la fuerza de 

trabajo por medio de instrumentos que garantizaran la reproduccion de capital humano, 

ejemplo de ello son los servicios de salud y la educacion. 

El siglo XX nacio bajo el paradigma de la productividad, la evolucion de las 

organizaciones y el acrecentamiento de las centros economicos urbanizados son reflejo 

del importante papel que tomara la industria en el desarrollo nacional, este sector como 

motor de las economias nacionales demandara mejores condiciones y mayores 

oportunidades de crecimiento para lo cual incidira en forma importante en la 

conformacion y estructura de una administracion a cargo del Estado que garantice las 

condiciones esenciales de funcionamiento de los espacios economicos de actuacion. 

Este es uno de los factores que contribuyen a la consolidacion de una administracion 

publica encaminada a sustentar y mantener adecuadas formas de intercambio 

economico entre los distintos espectros que conforman la sociedad. 

El incremento en la diversidad de requerimientos a cargo del Estado lo lleva a un 

aumento en las estructuras gubernativas para responder a las necesidades sociales, 

esta expansion en las dimensiones del aparato estatal confluye en una mayor utilizacion 

de recursos (que al igual que en la organizaciones privadas siempre es escaso), mayor 

centralizacion y la formacion de estructuras jerarquicas bajo una logica operativa que 

atribuye al gobierno la capacidad, habilidad y entendimiento para identificar las 

demandas sociales y establecer la correcta forma de satisfacerlas. La ideologia del 

Estado como la supra organizacion que rige los destinos de sus integrantes sera 

representada por medio de una mayor intervencion de gobierno en las actividades 

economicas, el llamado desarrollo estabilizador de mediados del siglo XX -del cual 

Mexico fue considerado un hito a nivel internacional- aboga por una compenetracion del 

regimen en la actividad productivas nacional a traves de acciones como la regulacion 

de algunos sectores economicos, el otorgamiento de subsidios hacia procesos 

considerados como estrategicos para el desarrollo nacional, la imposicion de 



restricciones arancelarias a favor de la produccion del pais, hasta la privatizacion de 

algunas empresas que se encuentran en peligro de desaparecer. 

Uno de los resultados de esta insercion es el aumento en las dimensiones de la 

burocracia estatal, se crean nuevas dependencias y entidades, las existentes son 

acrecentadas con nuevas funciones y estructuras adicionadas, llegando a ocupar un 

papel preponderante como generador de empleos y como uno de los espacios que mas 

aglutina a la fuerza productiva nacional. La figura autoritaria del Estado en desarrollo 

nacional es representada por el presidencialismo, alrededor del cual subsume todo un 

entramado corporativizado que comulga con la ideologia dominante; pero para sostener 

este aparato estatal sobrecargado se requieren importantes fuentes de recursos, 

mismas que no surgen de la propia sociedad y el gobierno recurre al financiamiento 

externo, tanto nacional como de organismos internacionales. 

La segunda mitad del siglo XX se caracteriza por una diversidad y cambios cada 

vez mas continuos en las demandas y expectativas de la sociedad en relacion con el 

gobierno, factores como una mayor informacion y conocimiento de las formas en que 

operan los gobiernos de otros paises (la globalizacion y particularmente los medios 

electronicos juegan un papel importante), una mayor conciencia social respecto de la 

funciones -y sobre todo de las disfunciones- del aparato estatal daran origen a un 

escrutinio exhaustivo del desempeiio gubernamental. La apertura a la pluralidad con 

tintes democraticos, el surgimiento de grupos sociales de oposicion a la hegemonia del 

partido oficial, organizaciones civiles activas en el escenario publico, desembocaran en 

fuertes criticas ante la ineficiencia operativa, el derroche de recursos, nepotismo y 

corrupcion que son imputadas a la gobernanza. 

El rompimiento del cerco informativo y constrictivo pondra sobre las mesas de 

discusion la efectividad y eficiencia del aparato estatal para responder los problemas 

sociales los detractores empezaran a gestar la necesidad de un cambio en la clase 

politica dominante bajo esquemas argumentativos que reflejan la incapacidad para 

gobernar una sociedad cada vez mas monopolizada en el ramo economico a costa de 

un incremento exponencial del nivel de pobreza de las bases sociales. La crisis de la 

decada de los ochentas representa el punto de quiebre de las formas organizativas que 



la administracion publica habia sostenido (aunque con ligeros cambios) desde 

principios de siglo, el Estado comienza a reconocer la necesidad de reformarse, 

reorganizarse, modernizarse, reinventarse a fin de permanecer en vigencia en un 

espacio social cada vez mas ocupado por organizaciones privadas que controlan en 

forma directa o indirecta, el rumbo y destino de la sociedad. Los primero pasos en este 

sentido fue la necesidad reconocida por la administracion publica de adelgazar su 

estructura mediante la privatizacion de algunos organismos paraestatales que no 

cumplian con los objetivos y que en la mayoria de las ocasiones representaban una 

fuente de dispendio financiero; estas reformas de caracter administrativo son el inicio de 

un proceso de revision y analisis de la forma en como el Estado realizaba las funciones 

encomendadas por la ciudadania. 

Otro punto a destacar de las reformas es la simplificacion que en materia 

administrativa comienza a aplicarse en el gobierno, la excesiva cantidad de tramites 

para el comun de la sociedad era fuente y sustento de una burocracia ensimismada en 

su andamiaje funcionario que ocasionaba y10 contribuia al descredito e incredulidad por 

parte de los contribuyentes. El reposicionamiento del ciudadano que pasa de ser un 

cautivo de los bienes y servicios del gobierno, a un elemento esencial sobre el cual 

debe girar la administracion publica es caracteristico de esta nueva filosofia adoptada 

de aquellas organizaciones privadas de reconocido exito, la nueva gestion publica 

aparece en el escenario estatal como una modernizacion de los estratos de gobierno 

para responder a los nuevos escenarios de incertidumbre, ambiguedad, complejidad y 

variabilidad de lo que algunos especialista han dado en llamar la "aldea global". 

La vision, del Estado-empresa tiene fundamento en la adopcion de los 

instrumentos utilizados por el sector privado para eficientar los procesos y mecanismos 

al interior de las organizaciones y estar en mejores condiciones de lograr los objetivos 

predefinidos: aspectos como la planeacion estrategica, la reingenieria de procesos, el 

benchmarking, son elementos retomados por los teoricos de la nueva gestion publica 

para ser implantados en las dependencias gubernamentales. La administracion publica 

buscara con este nuevo modelo principalmente: mantener aquellos sectores que son 

estrategicos para el desarrollo nacional; promover una gradual desregulacion de 



aquellas funciones que puedan ser atendidas por organizaciones fuera del gobierno; 

aligerar las estructuras gubernativas trasladando la toma de decisiones hacia los 

espacios que esten directamente frente a la problematica presentada; establecer 

objetivos; la potenciacion de los gerentes como lideres dejando atras al funcionario 

publico estatutario; estrategias e instrumentos de medicion con base en resultados en 

lugar de procesos; transformar la vision basada en una economia de costos, hacia una 

enfocada en generar valor para el cliente-usuario del producto o servicio; la 

organizacion gubernamental con base en la conformacion de proyectos; fomentar la 

creacion de cuasi-mercados para aquellas actividades auxiliares o complementarias de 

la funcion administrativa. 

La funcion de la seguridad publica, parte estrategica de las atribuciones del 

gobierno no escapa a esta reforma y aplicacion del modelo de la nueva gestion publica, 

el discurso oficial ha reconocido recientemente la incapacidad de los cuerpos policiacos 

para atender el fenomeno de la delincuencia. Al respecto se han puesto a luz publica 

aspectos como 14 corrupcion de las instituciones, la falta de formacion y profesionalismo 

de sus integrantes, la inadecuacion normativa en la materia y la ineficiencia de los 

planes y programa en el combate al crimen organizado; recientemente se ha 

transformado una corporacion de relativa creacion (Policia Federal Preventiva) para dar 

paso a una organizacion de caracter federal que contribuya en forma sustancial a la 

disminucion de los indices delictivos a nivel nacional: la Policia Federal. Esta nueva 

institucion (formada sobre la base funcional de la precedente) es motivo de la presente 

indagatoria para identificar aquellos elementos de la nueva gestion publica que hayan 

sido implementados como parte de la modernizacion y, al mismo tiempo, analizar la 

viabilidad de la incorporacion de algunos otros. 

En el siguiente apartado se realiza una sucinta recapitulacion de la 

administracion publica en general y particularmente en el caso de Mexico hasta llegar a 

la situacion presente, haciendo relevancia en aquellos mecanismos implementados por 

el gobierno federal para responder a las nuevas conformaciones politicas, sociales, 

economicas y culturales que predominan en el entorno mexicano. 



1.3. LA ADMINISTRACION PUBLICA. Evolucion y desarrollo como un proceso 

de rupturas y continuidades. 

En epocas recientes se ha discutido en el imaginario politico y social la efectividad del 

aparato estatal en el cumplimiento de sus metas y fines constitutivos, el debate ha 

versado sobre la posibilidad de reformular al interior del aparato estatal aquellos 

arreglos organizativos con los que cuenta para desarrollar su actividad. Es en este 

escenario que algunos especialistas (teoricos sociales, academicos, funcionarios 

publicos, entre otros) han vislumbrado la posibilidad de concebir a la esfera gubernativa 

y sus tareas bajo un esquema denominado Nueva Gestion Publica (NGP). 

"Sus defensores 'proclaman que asumir este 'nuevo' modelo permitira revitalizar a 
las organizaciones publicas, ubicandolas en su justa dimension y realidad 
administrativa acorde a nuestros tiempos, disenar elementos explicativos mas 
contundentes acerca de problemas, tecnologias y relaciones; asi como desarrollar 
la capacidad de prescribir modelos de comportamiento que permitan, para decirlo 
en una sola palabra, modernizar al sector publico" (Ramirez y Ramirez, 2002:l). 

Existe un debate sobre el nuevo concepto para comprender y formular 

mecanismos encaminados hacia el buen funcionamiento de las organizaciones publicas 

y, por extension del gobierno. Para los detractores del modelo, la NGP no es otra cosa 

que una nueva epoca en el estudio de la administracion publica; por su parte los 

defensores abogan en la distincion basada en aspectos estrategicos versus 

administrativos, relaciones interorganizacionales mas que intraorganizacionales y en la 

conjuncion politica publica y gestion (Ramirez y Ramirez, 2002). 

"Como se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, con la idea de 
gerencia publica estamos invocando un conjunto difuso de supuestos, conceptos, 
tecnologias y practicas de indudable pujanza y difusion, pero de mas que discutible 
coherencia, que en los ultimos anos se ha convertido en el aliado imprescindible de 
la nueva administracion publica" (Olias de Lima, 2001:9) 

Sin ser el objetivo la toma de postura en uno u otro sentido y siguiendo las 

argumentaciones de Ramirez y Ramirez (2002), cobra relevancia establecer algunas 

distinciones que han caracterizado a la administracion publica desde sus inicios y hasta 

la epoca moderna y como se ha reconfigurado para responder a distintos momentos de 

participacion en el desarrollo social. 



La segunda mitad del siglo XIX esta caracterizada entre otras condiciones por la 

conformacion de ciudades urbanas como producto del exodo de individuos de las 

comunidades agricolas hacia centros demograficos concentricos donde buscan mejores 

circunstancias de subsistencia y sobrevivencia social, esta busqueda de "mejores 

condiciones de vida" conducen a una reconfiguracion de las esferas gubernativas para 

compensar la gestacion de nuevos espacios de interaccion social principalmente en el 

ambito productivo encontrandose ante la necesidad de establecer condiciones que 

permitieran en forma sistematica la atencion de las diversidad de necesidades sociales 

presentes. 

El paso de un Estado fundamentalmente encaminado hacia garantizar la 

seguridad y proteccion de sus integrantes hacia una entidad que incrementalmente 

adquiere tareas de orden social y economico, ocasiona el punto de partida en la 

conformacion de una estructura gubernamental que permitiera la atencion de las 

nuevas demandas y necesidades de una comunidad cada vez mas amplia y al mismo 

tiempo diversificada en cuanto a sus requerimientos y satisfactores. Este aumento en 

las actividades encomendadas desencadena un enfasis en ya no solamente en la 

promulgacion de nueva leyes, reglamentos y ordenanzas en materia de convivencia 

social, sino tambien en la debida ejecucion de las actividades a cargo del aparto estatal 

bajo lineamientos de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus atribuciones y 

ordenanzas. Surge asi un nuevo estrato social conformado por quienes estan 

encargados de la conduccion y ejecucion de aquellas tareas que son atribucion del 

Estado y que reciben el nombre de administracion publica por ser enfocadas hacia la 

generalidad de la sociedad. 

En las postrimerias del siglo XX, la Administracion Publica Clasica se cimentaba 

en dos preceptos relevantes: por una parte el enfasis colocado en la eficiencia y el 

control como herramientas necesarias para una buena gobernanza y, por otro lado se 

hacia hincapie entre la separacion necesaria entre politica y administracion del 

gobierno. Contagiados por los avances propiciados por los nuevos arreglos 

organizativos de las em'presas privadas y ante la pujanza de los aportes taylorianos, la 

administracion publica del momento se enfocaba en el uso eficiente de los recursos y 



evitar el desperdicio innecesario en la actividad publica, establecer el andamiaje de 

procedimientos y practicas tambien implicaba la conformacion de una estructura 

jerarquizada, altamente centralizada y con procedimientos definidos, "podriamos 

caracterizar el modelo de organizacion, propuesto por los clasicos ortodoxos, como un 

modelo con una estructura jerarquica verticalmente definida y con un poder centralizado 

que se distribuye a traves de la estructura. El control es personal, centralizado y 

burocratico" (Ramlrez y Ramirez, 2002:8). 

Al igual que en la Administracion Cientifica propuesta por Taylor, este modelo de 

administracion publica vinculo al individuo en los procesos como una herramienta cuyo 

desempeiio podia ser medido, controlado y vigilado menospreciando la posibilidad de 

que los funcionarios pudiesen actuar en base a ideas, intereses y compromisos que no 

necesariamente comulgaran con la vision de la organizacion en conjunto, idilicamente 

(en el caso de la administracion publica) se aposto por la moralidad y las buenas 

costumbres de los servidores publicos como el ancla para modelar su dinamica laboral 

cotidiana. . 
En la Administracion Publica Neoclasica, el enfoque argumentativo para un buen 

funcionamiento de los aparatos estatales de gobierno radica en los procesos decisorios, 

esta vision de buen gobierno basa sus postulados con enfasis en la toma de decisiones 

en forma incremental. Ante los avances teoricos de la teoria del comportamiento (cuyo 

principal representante es Herbert Simon), este concepto de administracion enfoca sus 

esfuerzos en el control de los resultados siendo consciente de la complejidad inmersa 

en la eleccion de alternativas durante las actividades y procesos implementados. 

"De esta forma, cuando un administrador tiene que elegir entre diferentes politicas 
para cumplir con determinado objetivo, este lo hace con los elementos de que 
puede disponer en ese momento y con base en su propia experiencia. 
Evidentemente, la decision tomada no sera la mejor, pero existe la posibilidad de 
poder hacerle modificaciones marginales a posterion, de tal forma que la politica se 
adecue gradualmente en la medida que el decisor supere los limites de la 
racionalidad" (Ramirez y Ramirez, 2002:12). 

Olias de limas coincide con la relevancia incremental de los sistemas decisorios 

como un aspecto diferencial entre lo publico y lo privado, enfatiza esta distincion al 

afirmar: 



"La gran diferencia entre el mercado y el estado esta precisamente en los sistemas 
decisorios. El proceso politico, a traves del cual se establece la provision de 
servicios publicos, esta sometido a unas reglas peculiares que son completamente 
ajenas a las condiciones de mercado. Asi, la transparencia y la discusion publica de 
objetivos, el procedimentalismo, la multiplicidad y complejidad de actores, que 
ademas no son fijos, la preponderanaa de los valores de equidad y redistribucion, o 
la captacion de votos". 2001 :6). 

La Nueva Administracion Publica apuesta por la equidad y la democracia como 

estandarte y trafa de encaminar sus acciones hacia el beneficio social poniendo el 

acento en el cumplimiento de los programas sociales antes que el fortalecimiento de la 

burocracia. Reconoce el potencial humano del servidor publico y aboga por la utilizacion 

de este recurso en forma discrecional (con cierto grado de autonomia) para lograr la 

mejoria de los sectores beneficiarios del servicio, incluso llega a aceptar algunos grados 

de ineficiencia e ineficacia en aras de alcanzar los objetivos planteados; impulsa el 

trabajo en equipo como contrario a las estructuras piramidales clasicas de la 

Administracion Publica. 

"Esta corriente proponia que la Administracion Publica se ocupara de impulsar la 
equidas en la sociedad y el trato a los individuos, ya que, de acuerdo con su vision, 
hasta esos momentos el gobierno hacia mostrado mas preocupacion por atender a 
clientelas minoritarias con sus programas, desatendiendo a los grandes grupos 
marginados" (Ramirez y Ramirez, 2002:lS). 

La Nueva Economia Politica tambien influencio las formas de administracion 

publica, bajo la premisa de minimizar la intervencion del Estado en la economia 

sostienen que la libertad del individuo a lograr sus propios satisfactores debe ser el fin 

que rija los destinos del aparato estatal, y este sentido, la administracion publica debe 

lograr una mayor suma de beneficios individuales al menor costo posible. La apuesta 

por el individualismo exacerbado como forma de interaccion entre gobierno y sociedad 

ignora la posibilidad del interes colectivo y las acciones y valores comunitarios. 

Es en la decada de los setenta y principios de los ochenta cuando aparece la 

Gestion Publica "con la intencion de formar administradores publicos con herramientas 

de cambio que respondan mas a las necesidades de los practicantes de la 

administracion publica. 

ambiente de negocios" 

corriente consiste en la 

Estas herramientas seran parecidas a las utilizadas en el 

Ramirez y Ramirez (2002:19). La fuente de creacion de esta 

impronta de los modelos de administracion (liderazgo, tecnicas 
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de gestion, entre otras) de las empresas privadas al sector publico, Edwards (en 

Ramirez y Ramirez, 2002:19) refiere a estas traslaciones bajo tres dimensiones de la 

gestion: 

La gestion es una estrategia corporativa y una practica de negocios. Esta 
dimension considera a los modelos de direccion y organizacion desde una 
perspectiva tecnica que permite incrementar los beneficios y la eficiencia en los 
negocios. Esta perspectiva es altamente racionalista en su enfasis por el 
control y la jerarquia, pero solo en el contexto de las organizaaones publicas. 
Algunos ejemplos de propuestas que han implicado este tipo de perspectiva 
son los modelos ortodoxos de planeaaon estrategica, el pago por resultados y 
la reinvencion del gobierno a la manera de Osbome y Gaebler (1 994). 

2. El gerente diferenciado del lider. Los gerentes tratan siempre de mantener el 
statu quo y son adversos al riesgo, mientras que los lideres toman riesgos. Una 
forma de diferenciarlos es que los gerentes son personas 'que hacen las cosas 
correctamente', mientras que los lideres son personas que 'hacen cosas 
correctas'. 

3. El gerencialismo como una ideologia. Desde esta perspectiva, el 
gerencialismo se erige en ideologia, con una vision analitica de las 
herramientas, para que los gerentes tomen decisiones informadas para la 
consecucion de un fin. Desde esta dimension, propuestas de fortalecimiento y 
gestion de la cultura de las organizaaones o la empresa es posible, a la 
manera de Peters y Waterman (1982), quienes establecen el transito de haber 
considerado en momentos iniciales a las organizaciones como pequenas 
sociedades a una perspectiva que nos habla que las sociedades son como 
grandes organizaciones. 

Estas dimensiones manejan como valor primigenio la eficiencia en el sector 

economico y como senalan Ramirez y Ramirez (2002) trasladarlas al sector publico 

implica que ya no basta la vigilancia y el control en el cumplimiento de leyes y 

normativas, se requiere tener organizaciones capaces de responder con prontitud a los 

cambios estableciendo sistemas flexibles que sean eficiente en el uso de los recursos. 

"La Nueva Gestion Publica es el intento de dar cuenta, reflexionar y discutir sobre como 

alcanzar los fines publicos con la mayor eficiencia, eficacia y satisfaccion del 

ciudadano" (Olias de Lima, 2001 :XI). 

La Nueva Gestion Publica (NGP) tiene la particularidad de incorporar un gran 

numero de propuestas en relacion con su cuerpo teorico, parte de cuatro tendencias 

senaladas por Hood (citado en Ramirez y Ramirez, 2002:21) con independencia del 

pais donde se aplique: 



a) Los intentos por reducir el tamano del gobierno y replegar su campo de accion. 
b) La privatizacion de empresas publicas o de propiedad del gobierno, asi como la 

creacion de cuasi-mercados. 
c) La automatizacion de la informacion. 
d) El desarrollo de agendas globales de mercado. 

Siguiendo al propio Hood, Ramirez y Ramirez tipifican a la NGP bajo siete 

doctrinas principales (2002:21): 

1. Participacion de profesionales de la administracion. 
2. Explicitacion de estandares y evaluacion del desempeno de las agencias 

mediante ellos. 
3. Enfasis en el control de los resultados. 
4. Desagregacion de unidades del sector publico. 
5. Cambio en la competencia entre agencias del gobierno. 
6. Enfasis en las tecnicas del sector privado. 
7. Alta disciplina en el uso de los recursos del gobierno. 

La tabla 2.2., muestra en forma concentrada la argumentacion manifestada por 

Ramirez y Ramirez (2002) en relacion con la evolucion de la Administracion Publica y 

sus corrientes teoricas principales. Bajo esta misma logica expositiva de la evolucion de 

la Administracion Publica, Arellano Gault (2002) propone algunas consideraciones 

relevantes senalando distintivos caracteristicos que han sido el sustento para la 

transicion de dos conceptualizaciones en la gobernanza del Estado: de la 

Administracion Publica Progresiva (APP) a la Nueva Gestion Publica (NGP). 

Coincidiendo con Ramirez y Ramirez, Arellano postula que el nacimiento de la 

Administracion Publica (AP) en la era moderna tiene sustento en los adelantos 

tecnologicos de finales del siglo XIX y principios del XX, el denominativo progresiva de 

acuerdo al autor hace referencia la importancia fundamental que se le da al Estado 

como propulsor de la economia nacional "...la APP se basa en la observacion de que, 

por un lado, el gobierno es pieza sustantiva del desarrollo economico y social de una 

nacion, es un motor fundamental, que requiere de un aparato administrativo, grande 

fuerte y efectivo (Arellano, 2002:5). Pero el gobierno en toda nacion que se precie de 

regirse por principios democraticos, debe poseer contrapesos que limiten su actuar 

dentro de parametros previamente establecidos evitando con ello, posibles 

comportamientos tendenciosos, abuso de facultades y poder tanto como la 

malversacion de los recursos siempre limitados. 



TABLA 1.2. Corrientes principales en la evolucion de la Administracion Publica. 

Corriente7 Autores 
representativos ~ocus '  

ORTODOXIA 

HETERODOXIA 

NUEVA 
ADMINISTRACION 

PUBLICA 

NUEVA, 
ECONOMIA 
POLiTICA 

NUEVA 
GESTlON 
PUBLICA 

FUENTE: Ramirez , 

Wilson; Weber; 
Taylor; Gulick; 
W c k ;  White y 

Willoughby. 

Appleby; 
Bamard; Waldo 

y Dahl. 

H. Simon. 

Laswell; 
Lindblom. 

1 La burocracia a 
partir de la 
separacion 
politica- 
administracion. 
El papel ejecutor 
de la AP. 
Las decisiones 
sobre las politicas 
publicas en el 
"juego" 
democratico. 
La dinamica 
organizativa. 
Las coaliciones. 
El control de las 
premisas de la 
decision. 

La accion 
gubernamental en 
relacion con 
actores diversos. 

Bennis; la democracia, la 

Ostrom' La eficiencia en la 
toma de decisiones Buchanan; 

~ u ~ ~ o c k  y Olson. Colectivas. 

Bozeman; 
Peters; Sociedad compleja. 

Waterman; Contexto 
Drucker; turbulento. 

Sherwood; Recursos escasos. 
Munay. 

Osbome y 
Gaebler; 

Bozeman; 
Barzelay; 

OCDE; Gore; 
Moe. 

Espacio publico 
redefinido y 
diferenciado del 
gubemamental. 
La reforma de 
Estado. 

FOCUS' 
Problema 

critico 

I 
'rincipios de la 
administracion, su 
wganizacion. la eficiencia 
1 el control. 

burocratizar 
mejoR 

fl papel politico y social 
l e  la burocracia 

I 
-a racionalizacion del 

controlar a la 
burocracia como 
actor politico? 

-a racionalidad limitada 
Je los decisores. 
La toma de decisiones 
sn las organizaciones. 

racionalizar a 
las organizaciones? 

3oiiticas publicas. 
'articipacion de la 
Jurocracia en el proceso 
 distributivo y de 
ienestar social, 
jemocratizacion de las 
xganizaciones. 

woceso de intervencion 
aubemamentaL 
El oroceso de las 

ndividualismo 
netodologico. 

racionalizar la 
accion del gobierno? 

a la burocracia en 
funcion de valores 
sociales 
compartidos? 

a la administracion 
Publica en funcion 
del nuevo concepto 

I 

Privatizacion. 1 

Tecnicas gerenciales. 
Estructuras flexibles, 
adaptables. 

'Como 
desburocratizar a la 
burocracia? 

y provision. 1 

Descentralizacion. 
Recortes 
presupuestales. 
Evaluacion de 
desempefio. 
Subcontratacion. 
Se~aracion de la 

7 Los autores realizan una subdivision de la Administracion Publica Clasica en una vision ortodoxa y una 
heterodoxa; no obstante ello, ambas inciden en la forma general de concebir a las practicas gubernativas 
en el momento senalado. 
8 El termino Locus es empleado por los autores para referirse al espacio institucional o el lugar en donde 
se concentraran lo estudios sobre el campo (Ramirez y Ramirez, 2002:22). 
9 El concepto Focus, esa en relacion con la dimension especifica del campo de estudio en donde se 
especializan o concentraran las prescripciones (Ramirez y Ramirez, 2002:22). 

'Como 
desburocratizar en 
funcion de la reforma 
del Estado y la 
redefinicion de lo 
publico? 



Una medida en contra de posibles arbitrariedades fue la separacion (al menos en 

plano de la idealidad) de la gestoria de la administracion publica de las esferas 

politicas, estas ultimas susceptibles de influencia por parte de las grandes 

organizaciones industriales y economicas que poseian un fuerte auge y que buscaban 

en todo momento obtener beneficios, facilidades y oportunidades privilegiadas por parte 

de la elite gobernante. Ejemplo de ello son los esbozos de un servicio civil de carrera 

que, fomentado en la meritocracia, garantizara a los funcionarios cierta estabilidad en 

relacion con los vaivenes politicos (Arellano, 2002). 

El sector economico dominante acepto la figura de participacion estatal en las 

relaciones comerciales ya que esta ultima, garantizaba la implementacion y 

conservacion de la infraestructura necesaria para los intercambios economicos, de ahi 

que la burocracia se convirtio "en el mal necesario" para el mercado y la interaccion 

mercantil entre diferentes agentes sociales. 

"No se podia confiar tal sistema, ni a las buenas intenciones de los politicos, ni a las 
bondades de una tecnologia que podia inferir a priori los resultados de una accion 
burocratica. Por ello, la APP tenderia a una preferencia expresa por el uso y diseno 
de mecanismos artificiales y complejos para la distribucion colectiva de los 
recursos, mas que en el uso de mecanismos "nat~rales'~ de mercado; o de la 
construccion de abigarrados mercados artificiales de competencia laboral de 
carrera burocratica, mas que de la utilizaaon de administradores contratados bajo 
criterios del riercado laboral abierto" (Arellano, 2002:7). 

Siguiendo al mismo autor en los senalamientos de los principios que caracteriza 

la Administracion Publica Progresista: 

"La lista de las lineas de accion de la APP contienen entre otros: la regulacion 
gubernamental generalizada y administrada por tecnocratas, la formacion de una 
carrera en el servicio publico estructura por reglas transparentes para evitar el 
compadrazgo y el nepotismo de los politicos, y el desarrollo de sistematicas 
normatividades que redujeran la probabilidad, via el detalle de la ley y lo especifico 
de la norma, de actos corruptos o socialmente inequitativos" (Arellano, 2002:7). 

Pero estos elementos constitutivos de la APP se convertiran con el paso del 

tiempo en los principales argumentos que minaran su legitimidad como mecanismo 

neutral que regula la interaccion de individuos, grupos y organizaciones en un espacio y 

tiempo clarificados. Las criticas a la influencia de politicos en la administracion y atras 

de ellos, moviendo los hilos, los grupos economicos pudientes, seran un poderoso 



instrumento para denostar la capacidad del aparato burocratico de actuar con 

autonomia y distancia de los intereses creados. 

Se esgrime que la APP es la pantalla ideal para esconder contubernios con triple 

participacion, una esfera economica dominante financieramente, una clase politica al 

servicio de la anterior y funcionarios oportunistas que piensan en obtener beneficios 

particulares en muy corto tiempo. Estos y otros argumentos relacionados confluyeron 

en lo que algunos estudiosos de fenomeno politico-social pronunciaron como un cambio 

en las formas vigentes de realizar el trabajo y la gestoria de los recursos publicos y su 

puesta en marcha a traves de planes y programas gubernamentales. 

La tabla 1.3., presenta un cuadro esquematico en donde Arellano recupera las 

modificaciones paradigmaticas entre la Administracion Publica Progresista y la Nueva 

Gerencia Publica. 

IDEA FUERZA DE 
LA NGP 

jERENClALlSM0 AL 
ESTILO DE LA 

INICIATIVA PRIVADA 

CONTRATOS Y 
CREACI~N DE 

COMPETENCIA Y 
CUASI MERCADO 

RET~RICA DEL ARGUMENTO DE LA APP, 
CAMBIO DE LA QUE LA IDEA FUERZA DE LA 

NGP INTENTA SUSTITUIR NGP 

-as "probadas" 
ecnicas del sector 
~rivado permiten 
~isualizar variables 
'undamentales que 
~ i t e n  el desperdicio 
de recursos y 
posicionen al cliente 
como razon de ser 
de la administracion 

La creacion de 
competencia entre 
unidades de servicio 
reduce costos, 
permite la evaluacior 
y elimina subsidios a 
grupos de interes. 

I I  proceso y la norma son 
necanismos creados por las 
egislaturas y la administracion 
Jara evitar no solo la 
mrrupcion. sino a inequidad en 
31 tratamiento hacia los 
diferentes grupos sociales. La 
eficiencia no es el unico valor 
de la AP sino el trato legal, 
Justo y equitativo. 

La logica del mercado y de la 
competencia, es tambien una 
logica de intereses particulares. 
La accion burocratica asegura 
un trato legal y justo, mientras 
que la competencia y el 
mercado estan dirigidos a la 
ganancia y el triunfo del mas 
fuerte sobre el debil. 

IMPACTOS POSIBLES DE LA NGP 

'OSITIVOS: Busqueda de mecanismos de 
nejora regulatoria y tecnicas 
administrativas cambiantes y adaptativas. 

\IEGATIVOS: Debilitamiento de la 
:onciencia de rendicion de cuentas y 
complejizacion de los sistemas de control. 
Excesiva retorica gerencialista (con rasgos 
tecnocraticos) como solucion a problemas 
sociales graves y complejos. 

POSITIVOS: Mejora en los mecanismos de 
accion burocratica ante una vigilancia y un 
control externo mas objetivo y mesurable. 
Implementacion de nuevas opciones de 
coordinacion. Focalizacion en la eficiencia 
de la accion. 
NEGATIVOS: La regulacion se hace 
compleja. Requiere de sistemas 
tecnicamente mas complejos para 
asegurar vigilancia sistematica de la 
sociedad sobre las agencias y las 
personas responsables de los resultados y 
las consecuencias de mediano y largo 
plazo. En otras palabras, es muy dificil 
establecer contratos completos para 
especificar la naturaleza de los servicios 
requeridos, haciendo que los contratistas 
utilicen su oportunismo para otorgar 
servicios de baja calidad social. 



TABLA 1.3. Modificaciones paradigmaticas entre la APP y la NGP (continuacion). 

IDEA FUERZA DE 
LA NGP 

RET~RICA DEL 
CAMBIO DE LA 

NGP 

El servicio publico 
debe en enfatizar 
la productividad 
del trabajo de los 
servidores 
publicos, 
haciendo la 
rendicion de 
cuentas un 
asunto medible y 
transparente. 

EVALUACI~N DEL 
DESEMPEmO 

DlSCREClONALlDAD 
GERENCIAL 

INTELIGENTE 
BASADA EN 

RESULTADOS 

CONTROL POR 
RESULTADOS 

FUENTE: ARELLANO (2002:: 

La rendicion de 
cuentas efectiva 
es aquella que 
demuestra la 
eficiencia y la 
eficacia, no el 
seguimiento de 
normas y 
procedimientos. 
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Sontrolar por 
ssultados no solo 
3s mas eficiente. 
iino que reduce 
as inercias 
>urocraticas y los 
iichos de poder 
que esconden 
>ajo la proteccion 
ie complejos 
mxesos y 
ramites. 

ARGUMENTO DE LA APP, 
QUE LA IDEA FUERZA DE LA IMPACTOS POSIBLES DE LA NGP 

NGP INTENTA SUSTITUIR 

El servicio civil de carrera 
permite proteger el trabajo de Is 
administracion publica de las 
influencias de corto plazo de 
los politicos. La 
profesionalizacion. 
permanencia en la carrera 
administrativa y sueldos 
seguros y transparentes, 
asegura una burocracia 
profesional, neutra y alejada del 
"traW politico. 

La administracion de 
programas requiere de un 
seguimiento escrupuloso de las 
normas y procesos que 
aseguren el cumplimiento de 
los objetivos definidos desde el 
poder legislativo y una 
rendicion de cuentas precisa y 
mensurable. 

El control por procesos es 
clave, ante la dificultad de 
asegurar resultados especificos 
snfrente de problemas de alta 
vomplejidad.donde actuan otros 
agentes sociales aparte del 
gobierno, y sobre todo cuando 
mplica la transformacion de 
:omportamientos sociales. En 
ales niveles de incertidumbre y 
Je las complejas relaciones 
ntergubemamentales e 
nteragencias, el mas seguro 
necanismo de control es el 
mceso. 

POSITIVOS: Introduccion sistematica de 
conceptos de productividad. 
Recuperacion del valor del trabajo 
publico. Mejor y mas intensa dinamica 
laboral en el sector publico. 
NEGATIVOS: Las dificultades Dara 
medir desempeno razonable y' 
transparentemente implica la creacion di 
complejos sistemas de control. Estos 
sistemas tienden a ser bastante 
imperfectos, siendo relativamente facil 
burlarlos, simularlos y adaptarlos por los 
individuos y los grupos. La retorica de 
estas reformas se convierte en el mayor 
activo ante la dificultad de mostrar 
resultados concretos y sostenidos. 
POSITIVOS: Recupera la necesidad de 

~ ~ -. 

administracion inteiigente y capaz como 
requisito de la accion publica. Pugna por 
hacer mas realista la percepcion social 
sobre el papel y la importancia de las 
burocracias en el accionar de un "buen" 
gobierno. 
NEGATIVOS: Deia POCO clara la relacion - .. . 

entre accion gerenc'ial y control 
legislativo y social de tal accion. La 
retorica de la NGP tiende a fortalecer la 
primera y a menospreciar la segunda. SE 
tiende, implicitamente. a sostener y 
fortalecer una neo dicotomia politica- 
administracion. 
POSITIVOS: Induce a una reforma 
compieta e integral de los aparatos 
administrativos, acercandolos a clarificar 
as agendas de accion y los resultados a 
~btener. Cambia las dinamicas de 
.eflexion y analisis en los propios 
aparatos e incluso en las legislaturas, al 
snfocarse a resultados como parte del 
~nalisis. 
VEGATIVOS: Tendencia a sobre 
mfatizar que los cambios complejos que 
3stos sistemas de control por resultados 
'equieren en las estructuras politicas se 
iolucionan con analisis tecnicos y no con 
xocesos de negociacion y acuerdos 
>oliticos. 

Ramirez y Ramirez (2002) recopilan algunas clasificaciones que han realizado 

diversos especialistas partiendo de distintos focos de estudio y niveles de analisis para 

la NGP, la valia de los autores radica en la integracion de las posturas para facilitar el 

entendimiento y coherencia en el analisis (Esquema 1.4.). 



TABLA 1.4. Algunas clasificaciones de la Nueva Gestion Publica. 

-a clasificacion 
de Ferlie, 

Ashbumer, 
Fitzgerald y 
Pettigrew. 

La propuesta 
de Hood 
Jackson. 

WENTE: Elaboracion 

Modelo 1: El manejo de la eficiencia. 
Existe una tendencia a asemejar al sector publico con los negocios con un alto enfoque en la 
racionalidad de las finanzas a traves de: gestion por jerarquia; transferencia de responsabilidad 
a los consumidores o usuarios; relevancia del papel del sector no gubernamental; 
jesregulacion del mercado laboral; modelo de gestion menos burocratico y mas gerencial. 

Modelo 11: El diseno estructural: achicamiento y descentralizacion. 
Adelgazamiento de las estructuras burocraticas por medio de: mayor flexibilidad; menor grado 
3e estandarizacion; responsabilidades estrategias y presupuestales descentralizadas; mayor 
subcontratacibn; distancia entre centro estrategico y periferia operativa. 
lndicadores principales: Cuasi mercados mas elaborados; de la gestion por jerarquias a la 
gestion por contratos; subcontratacion de actividades no estrategicas; diminucion del papel del 
sector publico; entre otros. 

Modelo 111: En busca de la excelencia. 
Interes en la innovacion y aplicacion de modelos de desarrollo y aprendizaje organizacional 
destacando el compromiso de la alta administracion, el impulso de las decisiones de abajo 
hacia arriba y factores que estimulen la innovacion en el sector publico. 
lndicadores principales: Orientacion de abajo hacia arriba; enfasis en el desarrollo y 
aprendizaje organizacional; la cultura corporativa como elemento de cohesion; medicion del 
desempeno con base en resultados. 

Modelo IV: Orientacion al servicio publico. 
Reapoderamiento del control de los senricios publicos por parte de los usuarios locales y los 
ciudadanos por medio de un diseno organizacional que redimensiones la posicion del sujeto de 
atencion y la participacion social en la legitimacion de la gestion en el sector publico 
despersonalizando el poder de decision anquilosado en los funcionarios designados. 
lndicadores principales: Concentracion creciente en la calidad de los servicios prestados con 
miras a alcanzar la excelencia en el sector publico. 

Las doctrinas tipo 
Representadas por aquellas que proponen el perfil ideal del funcionario o empleado para 
cumplir con una determinada funcion. Describen cual es la mejor manera o criterio para 
selecciona a un empleado. 

Las doctrinas tipo 
Integradas por directrices acerca de las configuraciones organizacionales, ocupadas por el tipo 
de organizacion que deberia disenarse para cumplir con un objetivo particular y de como 
estructurar sus componentes. Operan los aspectos relacionados con la estructura de la 
organizacion, en funcion del grado de por ejemplo, que tan incluyentes deben ser las 
responsabilidades, los proveedores unicos o diversificados, la disyuntiva entre hacer o comprar, 
la uniformidad de las unidades de organizacion, la escala de produccion, y el orden de las 
unidades internas de la organizacion. 

Las doctrinas tipo 
Relacionadas con los procedimientos o metodos que deberian operarse en las organizaciones. 
Estas doctrinas incluyen percepciones relacionadas con la forma en que se distribuye la 
autoridad, el ejercicio del liderazgo, el manejo de la informacion, el manejo de casos 
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particulares y la operacion de los pr6ceso de control. 
propia con base en Ramirez y Ramirez (2002:24-27). 

La coincidencia presente entre los autores del Nueva Gestion Publica revisados 

con anterioridad versa en las siguientes argumentaciones generales: 

10 La clasificacion de Hood y Jackson parte del postulado que la NGP es una filosofia, y como tal 
comprende una serie de doctrinas coherentes entre las justificaciones que le dan soporte. Ramirez y 
Ramirez argumentan que para Hood y Jackson, una filosofia debe responder a las preguntas 

y preguntas constitutivas para justificar argumentos razones en la defensa de una 
doctrina en particular. 



La relevancia en distinguir si la NGP representa un modelo distinto y nuevo a la 

Administracion publica precedente, radica mas alla de la alegoria retorica, en la 

debida mesura con que debe ser asumida esta nueva ideologia cognoscitiva y 

evitar en todo momento una generalizacion explicita en su aplicacion y puesta en 

marcha. 

El riesgo de adoptar en forma totalizadoras los postulados de este modelo sin 

considerar las condiciones particulares de la realidad en cada pais o region, 

podria originar desajustes insalvables al momento de la impronta en espacios de 

actuacion que responden a fenomenos concretos y particulares para los cuales 

las llamadas "recetas" teoricas quedan escasas de respuestas y marcos de 

actuacion adecuados. 

1.4. LA NUEVA GESTION PUBLICA. Postulados basicos y su referente en el 

ambito internacional. 

Caracteristico de la segunda mitad del siglo XX y los inicios del presente es la 

complejidad incremental que ha sobrecargado las concepciones y aportaciones teoricas 
en el escenario de lo social, la NGP no escapa a estas tribulaciones epistemologicas al 

ser concebida desde diversos enfoques y aproximaciones que han contribuido y10 

condicionado una diversidad creciente en la delimitacion del marco conceptual de 

referencia. Sin embargo, autores como Aguilar (2009) se han dado a la tarea de 

consensar algunas aproximaciones hacia una definicion que permita objetivar en la 

mejor medida la dimension teorico-conceptual de diversos planteamientos formulados 

para comprender el fenomeno en particular (Tabla 1.5.). 

Aguilar propone una definicion particular de reforma administrativa o reforma de 

la gestion publica: "el cambio de las normas, las estructuras organizacionales y los 

patrones directivos y operativos del gobierno, que por sus propositos, modos o 

resultados se orienta hacia formas pos-burocraticas de organizacion, direccion y 

operacion, con el fin de elevar la eficiencia, la calidad y la responsabilidad de la accion 

publica" (2009: 146). 



TABLA 1.5. Referentes conceptuales en la generacion del concepto de NGP. 

AUTOR (ES) DISTINCIONES SIGNIFICATIVAS 

Pollit y Bouckaert (2000) M 
Hood (1 989) 

Kettl (2000) 

Peters (1996) 

Aucoin (1 995) 

Pollit (2001 ) 

OCDE (1 995) I 
Prats (2004) 

Son cambios deliberados en las estructuras y procesos de las organizaciones del 
sector publico con el objetivo de que funcionen mejor. 
Siete elementos basicos: Busqueda de una administracion profesional y proactiva 
en las organizaciones; la creacion y el empleo de estandares e indic-adores del 
desempeno; enfasis en el control de productos en lugar de insumos y procesos; 
impulso a la degradacion y descentralizacion de entidades; mayor competencia 
del sector Dublico: im~ulso a los sectores aerenciales ~rovenientes del sector 
privado y; mayor disciplina y austeridad en ehso  de los recursos. 
Argumenta seis caracteristicas esenciales: productividad, empleo del mercado, 
orientacion al servicio y al usuario, descentralizacion, distincion entre politica y 
provision del servicio, responsabilidad/rendicion de cuentas. 
Propone cuatro modelos de gobernar: el modelo de mercado; el Estado 
participativo (que incluye a la ciudadania en la gestion); el gobierno flexible 
(descentralizado y adaptativo) y; el gobierno desregulado. 
La privatizaci6n y10 comercializacion de las empresa publicas; contratacion 
externa de los servicios publicos; tarifas realistas de los servicios ofrecidos; 
reduccion del gasto, tamaiio y numero de servidores publicos; cambio de 
estructuras y practicas de gestion. 
Desplazamiento de administracion de insumos y procesos hacia productos y 
resultados; sistemas de medicion del desempeno; unidades organizativas 
flexibles (especializadas, ligeras y autonomas); sustitucion de jerarquias por 
contratos de participacion; utilizacion de mecanismos de mercados para los 
servicios prestados; permeabilidad entre los sectores publicos y privados. 
Cambio de una administracion centralizada, jerarquica, formalizada a una basada 
en la gestion mediante agentes, orientada al mercado con base en resultados 
antes que procedimientos. 
Considera atributos fundamentales: La reduccion de tamano del sector; 
descentralizacion; jerarquias aplanadas; especializacion; desburocratizacion y 
competencia interna; clienterizacion, evaluacion y cambio cultual entre otros. 
Aboga por: Orientacion hacia el cliente-ciudadano-usuario; knfasis en los 
resultados; mayor discrecionalidad hacia los gerentes publicos; separacion y 
descentralizacion entre quienes formulan las politicas y los encargados de su 
ejecucion; distincion de funciones entre aquellas prioritarias para la conservacion 
del Estado y las que pueden ser sujetas de competencia para su atencion; 
tercerizacion de las actividades auxiliares. 
con base en Aguilar (2009: 146-150). 
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FUENTE: Elaboracion propia 

La decada de los aAos ochentas del siglo pasado se caracteriza en el ambito de 

la administracion publica por una reflexion importante en relacion con el papel del 

Estado y de la gobernanza en el desarrollo de las sociedades, el auge de algunos 

sectores economicos que desencadenan procesos de internacionalizacion, 

regionalizacion y globalizacion ponen en tela de juicio la participacion del aparato 

estatal y su paradigma vigente, la vision del gobierno como una entidad clave en el 

desarrollo economico y social de la sociedad, la cual potencia y en ocasiones multiples 

beneficia el desarrollo interno mediante la aplicacion de politicas proteccionistas y 

restrictivas hacia una competencia internacional sin mecanismos que acoten la 

participacion equitativa en las interacciones principalmente de caracter mercantil. 



"Uno de los aspectos mas decisivos para considerar los modos de gestion del 
sector publico va a ser el cambio del entorno. El fenomeno de la globalizacion, 
entendido en su sentido amplio y sin pretender acotar aqui lo que es objeto de una 
viva polemica (Navarro, 200), implica un cambio radical del entorno que se vuelve 
mas fluido e inestable. La globalizacion es retratada como una fuerza 
homogeneizadora, que lima la diferencia politica y las capacidades de los Estados- 
Nacion (Held, 1997:120). El Estado pierde su centralidad como eje de la cohesion y 
reproduccion social compitiendo con fuerzas y movimientos trasnacionales no solo 
en el control de los mercados sino en su capacidad para movilizar recursos y aun 
estado de opinion" (Olias de Lima, 2001 :7). 

La anquilosada vision del Estado benefactor sufre fuertes critica en su funcion y 

sus resultados, la recurrencia en las crisis economicas y financieras que sufren las 

naciones del orbe develan el estancamiento en la perspectiva que se tiene del caracter, 

atribucion, responsabilidad y comportamiento de la maxima entidad organizativa del 

pais. Los especialistas del ramo comienzan a cuestionar con regularidad la importancia, 

alcances y limitaciones del organismo rector a nivel nacional en un impulso por 

reformular la primacia hasta entonces vigente del organismo estatal para regir la 

economia y el desarrollo nacional, haciendo al mismo tiempo hincapie en la estructura y 

funcionamiento de la organizacion mas grande presente en toda sociedad. 

La observancia de las dimensiones y capacidades del aparato estatal, fomenta el 

surgimiento de diversas posturas y postulados en relacion con la eficiencia y el 

desempeno del gobierno para el correcto cumplimiento de las encomiendas que le dan 

origen y sustento en el ambito social, el agotamiento de las consideradas como 

adecuadas formas de actuacion provocan la valoracion y analisis versus el gran 

desenvolvimiento mostrado por algunas organizaciones privadas en el ambito 

internacional, de .ahi el cuestionamiento si las politicas, programas y mecanismos de 

accion estatal debieran seguir la senda iniciada por el sector privado que muestra en 

algunos casos, altos niveles de desarrollo y evolucion. 
$ 1 ' '  

"Dado que la administracion significa basicamente el conjunto de actividades 
directivas y operativas que multiples agentes llevan a cabo para realizar de manera 
eficiente las decisiones que la alta direccion de una organizacion ha tomado, fue 
logico que los errores y las ineficiencias de los gobiernos se atribuyeran a defectos 
organizativos u operativos de la API1 y que se senalaran como criticos varios 
campos de la gestion administrativa, tales como el manejo financiero, la elaboraaon 
de las politicas y programas, la asignacion y uso de los recursos publicos, el control 

11 Siglas que utiliza el autor para referir a la Administracion Publica. 



interno del gasto, la forma de organizaaon del trabajo, la gestion de los recursos 
humanos, los procesos de prestacion de servicios, el trato con los ciudadanos, etc." 
(Aguilar, 2009: 140). 

Las reformas administrativas del sector publico comienzan a tomar cuerpo en 

algunos paises europeos como el Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia, en America 

primordialmente en los- Estados Unidos, asi como en el continente Australiano 

(Arellano, 2002). El primer postulado gestante de la NGP esta basado en la ruptura de 

la antigua vision que segmentaba las formas organizativas entre el sector privado y el 

publico, abogando por una revision de las formas exitosas gerencialitas de las 

organizaciones privadas para aplicar esta ideologia en las dependencias y 

organizaciones gubernamentales. En voz de Arellano 2002:13 (retomando a Aucoin y 

Pollit): 

"En resumen algunos autores sintetizarian esta supuesta evolucion con la llegada 
de un nuevo paradigma, que va de un enfasis en la politica publica a uno en las 
capacidades'gerenciales, de un fuerte enfasis en los procesos a los resultados, de 
jerarquias ordenadas a competencias en espacios de mercados o cuasi mercados, 
de seguridad en el trabajo y salarios precisos para la burocracia, a evaluacion del 
desempeno y firma de contratos especificos amarrados a la obtencion de ciertos 
resultados". 

Otra argumentacion relativa a esta conceptualizacion de la gestion en el ambito 

de lo publico, es la que esgrime Olias de Lima al referirse a la traslacion del termino 

gerencia, en particular, 

"La utilizacion del concepto de gerencia aplicado al manejo de los asuntos publicos, 
entendido como la produccion o elaboracion de bienes y servicios publicos a partir 
de decisiones politicas, es relativamente reciente. La gerencia es una nocion que 
proviene del sector privado y que alude a su especifica manera de obtener 
resultados para el mercado. La gerencia publica tiene que ver con la introduccion 
en el sector publico de las tecnicas y metodos del sector privado con el fin de hacer 
mas eficientes y mas eficaces las organizaciones publicas" (2001 :3). 

Para Aguilar (2009) un primer acercamiento hacia la reforma administrativa de 

Estado consistio primordialmente en (Tabla 1.6): 



TABLA 1.6. Primeros pasos de la reforma administrativa. 
ACCIONES CON BASE EN: 

REDUCIR EL AMBITO DE LA 
INTERVENCION ESTATAL 

REDUCIR EL NUMERO DE 
ORGANISMOS Y PROGRAMAS 
GUBERNAMENTALES. 

REDUCIR EL NUMERO DE 
EMPRESAS PUBLICAS. 

REALIZAR RECORTES DE 
GASTOS. 

REESTRUCTURARLAS 
DEPENDENCIAS 
GUBERNAMENTALES 

INDUCIR Y ASEGURAR LA 1 E m l E w l A  E~ON~MICA. 

Mediante reformas constitucionales encaminadas a una menor 
participacion del Estado, una liberacion del mercado y el impulso a 
organizaciones sociales. 

Transfiriendo actividades hacia empresas privadas y organizaciones 
no lucrativas proveedoras de bienes y servicios publicos. 

Mediante cierres de aquellas valoradas como ineficientes o 
irrelevantes: v a traves de ~nvatizaciones. 

- 

1 
FUENTE: Elaboracion propia con base en Aguilar (2009:142-143). 

Por medio de recortes de personal, programas y unidades que son 
evaluadas como innecesarias e improductivas. 

Reduciendo niveles jerarquicos, adelgazando las unidades de staff, 
subsidios, reforma de pensiones, disminuci6n del gasto corriente, 
actualizaci6n real del costo de los servicios publicos, entre otros. 

A traves de mecanismos de evaluacion, control y descentralizacion de 
las decisiones hacia espacios locales y niveles intermedios 

El Reino Unido es un referente por la trascendencia de los cambios 

implementados en base a una restructuracion de sus actividades y el enfoque de sus 

politicas publicas tendientes a una reconfiguracion del papel del gobierno en la 

sociedad y los objetivos a alcanzar. Factores como la preocupacion por el empleo, la 

seguridad y el bienestar en el pais aunado a crisis en la productividad y competitividad 

economica impulsaran una tendencia hacia la desregulacion, liberalizacion del mercado 

y eficientizacion del gobierno (Aguilar, 2009). Para 1979 la efficiency strategy del 

gobierno anglosajon aposto por una revision de los procesos y procedimientos en 

materia de administracion publica para detectar oportunidades de mejora en la relacion 

costo-resultados y alcanzar en mejor medida la eficiencia en la gestion publica. Bajo el 

auspicio de la tres "e" (economia, eficacia y eficiencia) se busco la reduccion en el 

tamano del aparato estatal, recorte en gastos innecesarios e improductivos, 
1 7  

revaloracion de los procedimientos de adquisicion. 

En 1982 se pone en marcha la iniciativa de gestion financiera, canalizada hacia 

las mejoras en las formas que contenian el sistema administrativo en su conjunto, 

"dicho sea de prisa, el problema se ubica en la burocracia como forma establecida de 

organizacion y direccion mas que en los burocratas singulares" (Aguilar, 2009:161). 



Esta propuesta pugna por una desregulacion de las unidades administrativas del 

aparato estatal que posean autonomia en razon de sus metas especlficas, la utilizacion 

de los recursos asignados y obligadas a responder mediante la rendicion de cuentas 

con base en el desempeno. 

En complemento con la reforma financiera, el programa Mejorar la gestion del 

gobierno: los pasos siguientes, refuerza la idea de descentralizar y otorgar mayor 

discrecionalidad a las unidades operativas distinguiendo entre quienes se encargan de 

la planeacion estrategica y los ejecutantes de las directrices. 

"Las unidades operativas adquieren mayor autonomia y flexibilidad para definir la 
manera como van a realizar sus objetivos y metas, predefinidos por las politicas, y 
se enfocan al quehacer cotidiano. En cambio, los altos directivos del gobierno se 
encargan de una direccion de caracter estrategico, relacionada con el futuro de la 
comunidad y el manejo del entorno politico y economico, deciden las politicas que 
dan sentido de direccion y coherencia a la actuacion del gobierno y evaluan el 
desempeno de los proveedores" (Aguilar; 2009:165). 

Otro elemento distintivo es la posicion que ocupa el ciudadano dentro de las 

reformas implementadas, volviendose este el eje rector de las nuevas politicas, planes 

y programas implementados por el gobierno, dejando de lado la vision de considerar al 

gobierno como un ente aislado de la sociedad y como el unico conocedor de lo que esta 

ultima necesita y requiere para su desarrollo, en palabras de Aguilar: 

"La eficiencia economica gubernamental es solo un fin intermedio para alcanzar el 
fin ultimo de un servicio de valor para el ciudadano, la eficacia social o publica. El 
giro del gobierno justificadamente ensimismado en la solucion de sus problemas 
financieros y organizativos a uno que se enfoca directamente hacia la solucion de 
los problemas de sus ciudadanos es el nuevo paso de la NGP" (2009:167). 

"El gobierno deja de concebirse como el disenador y productor independiente del 
servicio y su produccion se define a partir del consumidor, desde las expectativas 
ciudadanas acerca del producto; en este sentido, el gobierno asume la tarea de 
garantizar a sus ciudadanos usuarios un nivel de calidad universal y estable frente a 
la variabilidad acostumbrada y sufrida de los servicios publicos" (2009:169). 

En forma sintetica, Borins aunado a Orborne y Plastrik (citados en Aguilar, 

2009:170) concretizan los principales distintivos del modelo anglosajon de la Nueva 

Gestion Publica. 



S. BORINS 

Servicio de calidad al ciudadano usuario- 
cliente. 

Autonomia operativa. 

Medicion de los productos y resultados. , 
Gestion de recursos humanos. 

Tecnologia de informacion. 

Pflvatkacion. 

D. OSBORNE Y P. PLASTRlK 

Privatizacion de funciones hacia mercados mas 
eficientes. 

Separacion entre politica y su implementacion; 
entre direccion y operacion. 

Contratos de desempeiio. 

Descentralizacion de autoridad. 

Competencia entre instancias publicas y privadas. 

Responsabilidad-rendicion de cuentas. 

Las reformas implementadas en Nueva Zelanda se han convertido en un hito 

para quienes intentan adoptar la NGP como una via de accion hacia el logro de la 

eficiencia gubernativa, el punto distintivo con la reforma del Reino Unido esta puesto en 

la presupuestacion por resultados, esta enfatiza la necesidad de abandonar la postura 

de un analisis constrenido a la relacion entre insumolproducto para trasladarlo hacia la 

relacion entre el preciolvalor del producto o resultado. El punto de inflexion esta en que 

la asignacion del recurso por unidad administrativa esta en funcion ya no de la cantidad 

minima necesaria para producirlo, sino en la valoracion que del producto haga el 

cliente-ciudadano y cuanto este dispuesto a pagar por la elaboracion a traves de un 

organismo publico (Aguilar:2009). 

"Se presupuesta mirando hacia afuera de la administracion publica, hacia la 
generacion de valor para la ciudadania o comunidad, y se deja de mirar 
exclusivamente hacia la operacion de las unidades administrativas cuyos resultados 
aun si fueran eficientemente realizados podrian no producir ningun valor publico 
agregado" (Aguilar, 2009: 173). 

Otro aporte significativo neozelandes es la posicion estrategica de la gestion 

gubernativa, el analisis cortoplacista de resolucion de los problemas en el presente deja 

su lugar a una posicion que intente anticipar los eventos futuros y con base en ello, 

disenar politicas y planes de accion que consideren las consecuencias de las 

asignaciones actuales para momentos venideros. "Un gobierno fiscalmente responsable 

no es solo el que trata de producir al menor costo posible sus bienes y servicios (lo cual 

es ya un extraordinario avance en terminos de eficiencia economica), sino uno que trata 

de producir valor duradero a su comunidad al menor costo posible" (Aguilar, 2009:175). 



Para los Estados Unidos, la apuesta reformante consistio en la Evaluacion del 

Desempeno del Gobierno Nacional, que para la ultima decada del siglo XX se 

encontraba bajo la lupa ciudadana y padecia de un importante descredito en la opinion 

publica. Esta evaluacion cimentada en los principios de la Reinvencion del ~ob ierno l *  

aboga por la centralidad de los usuarios ciudadanos como objetivo teleologico a traves 

de mecanismos como: la descentralizacion, la delegacion de responsabilidades y 

autoridad, medicion de! desempeno y asignacion presupuestaria con base en 

resultados, incentivar mas y regular menos, entre otros. "Por sus conceptos y el modo 

de decirlos el NPR'~ representa el manifiesto mas convencido y convincente de que la 

gestion privada ha llegado para quedarse en la administracion publica" (Aguilar, 

2009: 181 ). 

Restando la retorica y elocuencia de la gobernanza norteamericana, las reformas 

implementadas son reproducciones de aquellas implementadas en otras latitudes 

(principalmente el Reino Unido), como indica Barzelay (2003:38): 

"En lo sustancial, el NPR abarcaba cambios en el sistema federal de contratacion, 
el traspaso de responsabilidad a ciertas areas de la gestion de personal, la 
implementacion del Acta de Desempeno y Resultados del Gobierno en 1993, la 
reorganizacion de la Oficina de Gestion y Presupuesto, un programa para 
establecer estandares de servicio y una extensa bateria de medidas estrechamente 
vinculadas a los departamentos y organismos especificos". 

El caso Australiano sustenta sus reformas en el paradigma del racionalismo 

economico, como una medida para eficientar la administracion publica en los anos 

ochenta del siglo XX; los postulados del racionalismo economico descritos por Pusey 

(citado en Barzelay, 2003:26) se basan en: 

"Primero, politicas nacionales dirigidas a mejorar el desempeno economico 
descenderian en cascada la jerarquia de las politicas, esto es, desde las politicas 
macroeconomicas, hasta las politicas de mercado laboral y luego, mas abajo, hasta 
las politicas 'de educacion. Segundo, las politicas de gobierno encaminadas a 
mejorar el desempeno economico se traducirian en politicas conceptualmente 
similares orientadas a mejorar la eficiencia y efectividad del sector publico. Tercero, 

12 Obra literaria de D. Osborne y T. Gaebler (1992), cuyos postulados son: gobierno catalizador; gobierno 
propiedad de la comunidad; gobierno competitivo; gobierno con sentido de mision; gobierno orientado a 
resultados; gobiemo emprendedor; gobierno anticipador; gobiemo descentralizado y; gobierno orientado 
or el mercado. Aguilar 2009:180. 

Siglas en ingles para la Evaluacion del Desempeno del Gobierno Nacional (National Performance 
Review). l 



las organizaciones de gobierno incorporaran elementos estructurales de las 
organizaciones del sector privado y modelarian sus procesos de acuerdo con las 
practicas optimas del sector privado". 

El acento esta situado en la reorganizacion del aparato estatal, la compactacion 

de algunas dependencias, la absorcion de funciones por parte de algunos organismos 

como resultado de la eliminacion de otros, el enfasis marcado en el presupuesto por 

programas y el mejoramiento de la gestion financiera esto mediante la programacion de 

metas, estrategias y prioridades en los organismos gubernativos, como senala Yeatman 

(en Barzelay, 2003:31) "la cultura de la funcion publica australiana devino 

<gerencialista> durante los anos ochenta cuando los candidatos formados en la 

universidad fueron seleccionados para posiciones de nivel medio y superior de acuerdo 

con el merito.. . ". 

1.5. Los dispositivos y practicas de gestion como mecanismos para lograr la 

economia, eficacia y eficiencia en las organizaciones publicas. 

Una distincion c,aracteristica de la NGP en relacion con la Administracion Publica 

tradicional es la relevancia que toma el entorno como elemento a considerar en la 

aplicacion del modelo, como lo indican Ramirez y Ramirez (2002:27): 

"...la Nueva Gestion Publica propone, en cambio,14 considerar que las relaciones 
interorganizacionales, es decir las influencia de fuerzas externas a las 
organizaciones gubernamentales juegan un papel clave en su funcionamiento. Se 
proponen entonces diversos niveles de analisis del entorno: el interno (sistema 
institucional y sectorial), el inmediato (sistema politico), el regional o nacional y el 
internacional". 

En este mismo sentido de la relacion con el entorno, Olias de Lima senala: 

"Las propuestas de la NGP tienen ademas una alto grado de contingencia. Debe 
entenderse este termino en la acepcion dada por Luthans (1980,30) como la 
<<relacion funcional entre determinadas condiciones circundantes y los conceptos y 
las tecnicas administrativas apropiadas para lograr el objetivo propuesto>>. La 
contingencia toma en cuenta la estructura, tecnica y de produccion, y el entorno 
social, politico y economico" (2001 :9). 

14 Refiriendose a la comparacion con la administracion publica precedente. 



Abrir la ventana hacia el exterior implica al mismo tiempo la inclusion de diversos 

sectores de la sociedad como participantes politicos y observadores del desempeno 

cotidiano de las organizaciones gubernamentales. Estos actores pueden ser formales 

(partidos politicos, ONG's, congreso legislativo en sus tres ambitos de gobierno, entre 

otros) pero tambien medios informales (medios de comunicacion, opinion publica, 

grupos de presion, por mencionar algunos) Ramirez y Ramirez, 2002. Bajo la premisa 

que las acciones y estrategias implementadas por las organizaciones publicas deben 

recibir la valordcion y evaluacion del actores sociales desde el exterior de la 

organizacion agente, el gerente publico debe aprender a interactuar, dialogar y 

coordinarse con la sociedad en el desempeno de sus funciones, evitando en todo 

momento que influencias particulares trastoquen la posibilidad de alcanzar los objetivos 

y fines organizacionales. 

"En contraste con la situacion en las disciplinas tradicionales, las teorias de la 
gestion publica son construidas, probadas y aplicadas en la practica. Los teoricos 
en gestion publica deben, y no pueden evitar estar incorporados en la practica de la 
gestion publica. Aun mas, mientras las teorias sobre la gestion publica y la practica 
deben mantenerse separadas, ya que representan formas diferentes de actividad 
social, las dos no pueden estar separadas en su contenido sustantivo o en sus 
mutuas e interactivas influencias. Esto significa que las comunidades intelectual y 
practicante estan mas que inextricablemente ligadas.. ." (Frost y Wechler, citado en 
Ramirez y Ramirez, 2002:29). 

Ante esta simbiosis latente entre teoria y pragmatismo en la NGP, Ramirez y 

Ramirez concretizan: 

"En virtud de esta cercania entre teoria y practica, los estudios de casof5 han 
constituido una de las formas mas utilizadas en la investigacion y la docencia de la 
NGP dada la inextricable profusion de retos y restricciones al aparato 
gubernamental, al intentar conciliar el reto de impulsar la democracia, la insercion 
en un mundo que se globaliza (al menos en lo que a mercado y comunicaciones se 
refiere) con la emergencia de una mayor participacion ciudadana en la gestion de 

. problemas de orden publico" (2002:29). 

Los preceptos 4e la NGP aunque diversos, divergentes y difusos en su 

definicion, pueden ser tipificados de acuerdo con la clasificacion que Olias de Lima 

(2001) propone en forma de alternativas o recomendaciones emanadas de los 

planteamientos principales cuyo objetivo es contribuir a generar nuevos encauses para 

l5 Resaltado y cursivas propias. 



los modelos tradicionales de gestion (Tabla 1.7). Particularmente hace referencia a 

reducir el tamano del sector publico; descentralizar las organizaciones; jerarquias 

aplanadas; ruptura del monolitismo y especializacion; desburocratizacion y 

competencia; desmantelar la estructura estatutaria; clientelizacion; evaluacion; cambiar 

la cultura. 

TABLA 1.7. Prece~tos de la NGP. 

ELEMENTOS DE LA NGP 

1 Reduccion del tamatio del 
sector publico. 

Jerarquias aplanadas. S 
especializacion. 

Desburocratizacion y 
competencia. 

Desmantelar la estructura 

Evaluacion. 6 
Cambiar la cultura. m 

1 , 
FUENTE: Elaboracion propia con b 

APORTACION RELEVANTE 

Una estrategia esencial de la NGP que es puesta en accion a traves de 
procesos como la privatizacion, desregulacion y el traslado de 
actividades a organismos privados, sean estas de caracter trascendental 
como las consideras auxiliares. 
El ensanchamiento de los organismos publicos es una limitante para la 
NGP, esta situacion genera espacios de poder. incertidumbre y 
complejidad que son dificilmente controlables. La descentralizacion 
aboga por reducir la distancia entre la sociedad y las entidades publicas, 
mejoras en la toma de decisiones por medio de la cercania con el 
espacio donde se plantean. 
La eliminacion de estructuras jerarquicas y sobre saturadas con niveles 
internedios que no responden a la funcionalidad requerida. La 
coordinacion y comunicacion es mejorada al acortar las distancias y 
procesos para la toma de decisiones. 
La generaci6n de unidades gestoras independientes a las estructuras 
cen6ales fomenta la autonckia y la formacion de objetivos claros, 
concretos y particulares. Esta segmentacion permite una mejor 
respuesta y adaptacion a los cambios del entomo. 
Por medio de la eliminacion y10 limitacion de los factores altamente 
formalizados como el procedimentalismo, la irresponsabilidad y la 
excesiva jerarquizacion; esto conlleva a la ruptura del monopolio de las 
actividades y la generacion de nuevas alternativas para la atencion de 
las necesidades y demandas ciudadanas. 
Con un enfoque basado en resultados se abroga el sedentarismo laboral 
y el conformismo que prevalece en las organizaciones publicas. El 
rompimiento de la estabilidad sustentada por los arreglos y procesos 
estancados y de larga duracion, generan una nueva logica laboral que 
apuesta por la movilidad, flexibilidad y la orientacion hacia el rendimiento 

Trasladar la logica de actuacion publica de un enfoque del usuario de los 
productos y servicios publicos, que se encuentra cautivo y carece de 
capacidad de evaluar, hacia un concepto de cliente quien decide y elige 
entre distintas opciones y alternativas para satisfacer sus necesidades 
La implementacion de instrumentos de medicion que permita el analisis 
del desempeno y resultado de las corporacion& para determinar la 
continuidad, oportunidades de mejora y rendimiento. Esta condicion 
rompe con las formas tradicionales donde la evaluacion no existe o esta 
matizada a algunos procesos sin atender los resultados. 
Implica la transformacion en percepciones, psique y comportamientos 
largamente estabilizados por la administracion tradicional, cambiar la 
concepcion de la organizacion y la participacion de los actores es un 
elemento trascendental en el cambio del paradigma administrativo. 
ase en Olias de Lima (2001 : 12-20). 

Siguiendo a la migma autora (Olias de Lima), la NGParepresenta un agregado de 

diversos instrumentos y orientaciones que intentan superar el modelo precedente de 



administracion y que es una de las fuentes de todas sus criticas: el burocratico. "Las 

criticas a la administracion burocratica son al mismo tiempo una puesta al dia de la 

antigua desconfianza hacia el estado y el reconocimiento de la existencia de carencias 

tecnicas para la gestion de la complejidad" (2001:21). 

A los preceptos antes senalados se pueden agregar factores o elementos que 

contribuyen a la transformacion de las formas administrativas tradicionales en nuevas 

dimensiones estructurantes de gestion en el sector publico: la relevancia de los 

gerentes en la implementacion y el liderazgo para el alcance de los objetivos 

planteados; la responsabilidad compartida en el desempeno de las actividades y el 

compromiso ante la evaluacion de los resultados; e l  empoderamiento de los gestores 

por medio de la delegacion y el caracter discrecional para la toma de decisiones asi 

como la revaloracion del usuario del producto o servicio publico asumiendo a este 

ultimo como clientes que pueden calificar los resultados de la gestion en la medida en 

que sean cumplidos sus requerimientos y necesidades. 

Si bien uno de los puntales de la NGP es la transferencia de herramientas, 

dispositivos y practicas de gestion de organizaciones privadas a las publicas bajo la 

premisa que estos mecanismos han dado resultados en eficiencia y eficacia en las 

primeras y por tanto, el traslado de tecnologias, procesos administrativos, instrumentos 

de gestion deberan causar el mismo impacto en las segundas, implica un analisis 

concreto, especifico y particular en cada momento y organizacion receptora de estas 

modificaciones en las dinamicas organizacionales. 

"El exito de los procesos de transferencia organizacional para una adecuada 
aplicacion de los preceptos de la NGP requiere la toma de conciencia de tres 
aspectos mutuamente relacionados: el caracter complejo de las organizaciones, el 
caracter socialmente construido de los modelos organizacionales y el caracter 
publico de las organizaciones gubemamentale~"'~ De la Rosa (2008: 121 -1 22). 

Siguiendo la cita de referencia, transferir no debe limitarse a la simple copia de 

los modelos de un sector organizativo a otro, quedarse en este espacio de actuacion 

corre grandes riesgos de que la impronta se desvirtue, se geste un modelo hibrido o en 

16 Cursivas propias. 



la mayoria de los casos, conlleve a un fracaso magnificado que impida incluso la 

continuidad de las practicas previamente establecidas. 

El acento debe centrarse en el analisis de las herramientas administrativas que 

tienen las posibilidades de ser transferidas mecanicamente, aquellas cuyo traslado es 

necesario aunque el exito no se logre y otras que requieren forzosamente la garantia de 

exito para su implantacion (De la Rosa, 2008). El siguiente esquema (Tabla 1.8.) 

muestra graficamente aquellos elementos senalados por el autor para ejemplificar las 

modalidades de transferencia organizacional. 

TABLA 1.8. Interrelacion entre herramientas administrativas y procesos de 
transferencia organizacional. 

Posibilidades Transferencia de transferencia Transferencia 
mecanica 

Planeacion estrategica. X X 

Desarrollo organizacional. X X 
Control de gestion. X X 

Administracion por obietivos. X 
Mercadotecnia. X X 
Administracion de recursos humanos. X X 
Tipos de liderazgo. X 

Tecnicas de toma de decisiones. X 1 
Pensamiento estrategico. X 

Cambio organizacional. X 

Aprendizaje organizacional. X X 

Administracion total de la calidad. X 

Cultura organizacional/corporativa. X 

DiseAo organizacionallreingenieria. X 

Benchmarking. X 
Empowennent. X 

Tkcnicas de rieaociacion. X 
Tecnologia de informacion. X X 
FUENTE: De la Rosa (2008:125). 

Olias de Lima senala en esta misma secuencia de ideas, algunas tecnicas 

particulares que han sido empleadas en la gestion privada las cuales son retomadas 

para implementarlas en algunos conglomerados publicos (Tabla 1.9). La transferencia 

de las herramientas administrativas de organizaciones privadas a publicas abre un 

campo de analisis y estudio organizacional respecto del impacto que pueden tener 

estos instrumentos en la eficiencia de los aparatos estatales para alcanzar los fines y 



metas de su creacion y permanencia en el imaginario social. Indagar sobre estos 

derroteros representa una vertiente que puede aportar conocimiento de los alcances y 

limitaciones en el proceso a implantar. Como senalan ~ a m i r e z  y Ramirez (2002), los 

estudios de caso representan una buena herramienta metodologica de aproximacion a 

realizada particulares y concretas incluyendo como eje central organismos publicos 

como objeto de estudio para estudiar y comprender mejor sus dinamicas en el 

desempeno organizacional. 

TABLA 1.9. Herramientas tecnicas que son trasladas del sector privado al escenario de la 
NGP. 

DENOMINACI~N CARACTER~STICAS ENFASIS EN 

Fundamentalmente contable. 
Dificultades con la no calidad. 

A B C (Actividad basada en 
los costes).* 

Benchmarking. 

Calidad total. Se centra en las personas. Calidad, Muy extendido. Se preocupa por la 
costes y plazos. responsabilidad y los estandares. 

Imputacion de costes indirectos en 
funcion de los procesos operativos. 

E " A (EmnOmia del valor 
anadido). 

Vinculadas con las tbcnicas del 
marketing. Compara con las 
organizaciones con problemas 
similares. 

Incide en el performance relativo 
de una actividad. 

Aprecia la rentabilidad asignando 
activos financiera por sector de 
actividad. 

Reingenieria. 

FUENTE: Olias de Lima (2001:29). 

Se centra en el analisis financiero, 
No contempla la calidad. 

- - 

Gestion de proyectos. 

1.6. EL CASO MEXICANO. Breve recorrido de la Administracion Publica; la 

Reaccion vs calidad total. Reforma de 
conjunto que cuestiona funcionamiento 
v  roced di mi en tos. 

incorporacion de la NGP y principales estrategias e instrumentos 

Uno de los propositos es la 
reduccion al minimo del personal. 
Minimiza el ~ a ~ e l  de los actores. 

* Dificilmente aplicable en las organizaciones publicas. 

Crea unidades especificas de 
proyectos. Define objetivos. 

implementados. 

Volcada sobre los clientes y el 
valor percibido de un producto. 

"La administracion publica en Mexico, como pais periferico, ha sido influida con 
gran intensidad en sus ideas y en sus practicas por el exterior; de hecho, los 
fenomenos administrativos pueden explicarse como resultado de la aplicacion de 
practicas y conceptos administrativos extranjeros a la realidad mexicana y de su 
confrontacion con la misma. Incluso los esfuerzos de reforma administrativa se han 
llevado a cabo tambien bajo la influencia internacional, mas que por factores 
completamente endogenos" (Martinez, 1999:31). 



La epoca colonial en Mexico es una etapa donde se sientan las primeras bases de la 

administracion publica, el poderio en ese momento de la nacion conquistadora 

establece las formas y los acomodos en la conformacion de la clase encargada de 

generar los recursos economicos que eran enviados hacia el imperio iberico, el 

sojuzgamiento de los llamados naturales del continente posee diversa connotaciones, 

desde el esclavismo, el feudo y las encomiendas, todas ellas bajo el auspicio y la 

autorizacion del monarca europeo. 

Existen y convergen dos clases o estratos sociales claramente definidos, los 

espanoles peninsulares y los indios o nativos del continente recien descubierto, la 

administracion de la riqueza emergente esta en su totalidad bajo el control de los 

primeros quienes tienen el encargo real de recaudar la mayor cantidad de insumos para 

una nacion en proceso de expansion y fortalecimiento del imperio. 

"Pero el siglo XVI no es solamente el de la lucha militar. En el se esbozan las 
estructuras permanentes que perviviran durante la epoca colonial. El triunfo de los 
conquistadores y el reparto que hacen de la riqueza de las nuevas tierras, el 
sojuzgamiento de los hombres por medio de la esclavitud primero y de la 
encomienda despues, y la distribucion de las tierras por medio de la mercedes, 
prefiguran la nueva sociedad colonial. El desequilibrio entre dos mundos: la 
republica de los espanoles y la de los indios" (Moreno en Sanchez, 2004:77). 

Los territorios conquistados eran otorgados para su explotacion a personas de 

origen europeo que hubiesen participado en la apropiacion de la region o a individuos 

que poseyeran algun titulo nobiliario por linaje desde ultramar, estas personas como 

representantes del rey en el nuevo mundo, gozaban de una discrecionalidad absoluta 

para el manejo de los medios de produccion que tuviesen a su alcance. La condicion 

necesaria y fundamental era el trasladar un porcentaje de sus ganancias a la Corona 

Espanola, esta ultima mantenia en todo momento la posesion legal de todo aquello que 

fuera descubierto, nacido o que yaciera naturalmente en el continente. Para el 

encargado de hacer rendir los recursos le correspondia parte de las ganancias, el resto 

debia ser recaudado y enviado a la nacion espanola como una fuente importante de 

financiamiento para sus planes de expansion. 

La casa real iberica instauro en la Nueva Espana el Consejo de Indias como la 

maxima autoridad para dirimir en asuntos administrativos y legislativos (Sanchez, 



2004), esta institucion al depender directamente de la corona, garantizaba la estructura 

centralizada por medio de la cual se recaudaban las ganancias generadas en las 

regiones que componian los territorios dominados. 

"El Consejo de Indias tuvo la cualidad de ser a la vez Consejo de Estado, un 
consejo administrativo. Como Consejo de Estado coadyuva a la unidad de la 
Corona en razon, de la atribucion que tiene para proponer la designacion de 
virreyes." Como consejo administrativo tiene como funcion dirigir a la sociedad 
colonial en su conjunto para el beneficio de la Corona" (Sanchez, 2004:82). 

La forma de administrar y recaudar los impuestos estaba basada en arriendos 

dados a particulares, organizaciones privadas y municipalidades con el objetivo de 

garantizar la provision necesaria a costa de los contribuyentes dejando sin observancia 

el enriquecimieho particular de quien ostentaba el cargo (Martinez, 1999). Esto 

desencadeno en dos situaciones peculiares: la compraventa, consignacion y renta de 

algunos cargos publicos y el empoderamiento de algunos particulares quienes 

obtuvieron gran influencia local con base en el enriquecimiento producto de sus 

funciones. "Los empleos publicos eran una regalia de la Corona, otorgados en gran 

parte con base en el favoritismo cortesano y el rango nobiliario" (Martinez, 1999:32). 

"Existia en la colonia espanola una diversidad de problemas como eran: la 
seleccion de funcionarios de mayor nivel basados en el rango nobiliario, el 
favoritismo cortesano; el desprestigio de los virreyes como hombres leales al rey, 
debido a que usaban la administracion en beneficio personal; un sistema 
economico, politico y administrativo inoperante frente al orden internacional del 
siglo XVII; la preocupacion de la Corona por la formacion de una clase media de 
administradores, clerigos y letrados, que pudieran estar en contra del rey; el 
esquema rigidamente centralizado y patrimonial imposibilitaba el cambio. Era 
necesario, iniciar una reforma a fondo para cambiar esta situacion. Para neutralizar 
a la antigua burocracia, ordenar las reformas y lograr el exito buscado, la Corona 
emprendio la reorganizacion administrativa de la Nueva Espana, mediante la 
reforma borbonica" (Sanchez, 2004:125). 

La reforma borbonica fue una respuesta a los dispendios, excesos y descontrol 

originado por el otorgamiento de atribuciones y concesiones sin la vigilancia y el control 

17 "Dentro de las funciones de mas alto rango de la Corona, destacan los virreyes y los capitanes 
generales, quienes eran los representantes del rey. Habian sido escogidos y nombrados por el, por lo 
que le debia lealtad absoluta. Eran los ejecutores de la politica y la administracion real. Tenian a su cargo 
la administracion y control de todos los asuntos civiles y militares, la supervision de los asuntos 
financieros, de la justicia, asi como los asuntos relacionados con la iglesia. El poder que concentraban 
como representantes del rey, obligaba a una excesiva concentracion de funciones administrativas" 
(Sanchez, 2004:83). 
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centralizado de la Corona, fue un intento por recuperar el dominio peninsular sobre los 

medios productivos encomendados a parte de la sociedad novohispana. 

"La reforma borbonica profesionalizo la burocracia, especialmente en materia fiscal, 
para eliminar la corrupcion y recuperar el poder central de la monarquia. Se 
incrementaron asi los ingresos y se sustituyo a los pocos criollos empleados en los 
cargos publicos peni~sulares" (Martinez, 1999:33). 

"Por su parte, para Garcia Cardenas (1984) los resultados de la reforma borbonica 
fueron un exito. La buena administracion logro sus mejores frutos en la 
reorganizacion de la hacienda. Se logro formalizar los informes y envios de la 
recaudacion y la cuenta publica; se clausuraron los desfalcos, se aceleraron los 
tramites de expedientes, se agilizaron los mecanismo de vigilancia y control, se 
incrementaron los salarios, se establecio el sistema de partida doble, se procuraron 
nuevos metodos de recaudacion y se crearon nuevos impuestos a pulperias y al 
comercio" (Sanchez, 2004: 126). 

No obstante el exito para la Corona de la reforma implementada al eficientar la 

recaudacion de impuestos y la recuperacion de los recursos que cada vez en menor 

cuantia llegaban a la casa real, lo efectos colaterales fue la toma de conciencia de la 

clase media novohispana (incluyendo el clero) sobre la disparidad en la distribucion de 

las ganancias provenientes de la explotacion del nuevo territorio, la polarizacion de los 

estratos sociales en el nuevo continente serian un elemento trascendental para la 

gestacion de la independencia del yugo iberico. 

"Al descontento general solo le falta un detonador. Este se produjo en 1808, cuando 
el ejecito frances obligo a la abdicacion de Carlos IV. En adelante el pueblo espanol 
y la Nueva Espana reclamaron la participacion directa en la defensa de la Corona, 
iniciando en ambos lados una nueva etapa de la historia de nuestro pais" (Sanchez, 
2004: 1 27). 

Para Mexico, el siglo XIX se caracteriza por una constante lucha interna y el 

intercambio constante del poder entre las distintas facciones en disputa que afectaron la 

conformacion politica, social y administrativa del pais. Aun cuando se eliminaron las 

condiciones de vida feudal, senorlos y el predominio estamental en la administracion de 

publica economia, justicia y sociedad- (Sanchez, 2004), se mantuvo vigente las 

condiciones de gobernan,za colonial. Se bien se logran avances importantes en materia 

de soberania territorial. Las luchas intestinas harian prevalecer un estado de guerra con 

una administracion casuistica en donde todo sucedia de forma extraordinaria, "la 

administracion 6ublica colonial pasaria a su etapa de administracion publica 



congresional y despues de diversos acontecimientos a ser una administracion publica 

dictatorial" (Sanchez, 2004: 130). 

En 1821 se constituyen las primeras secretarias de ~s tado"  (Tabla 1 . lo)  como 

parte de los intentos de legislar una administracion publica para la naciente nacion 

mexicana, en detalle: 

TABLA 1.10. Funciones de las Secretarias de Estado de 1821. 

SECRETAR~A DE ESTADO FUNCIONES 

Secretaria de Estado y del Despacho 
de Relaciones Exteriores e Interiores 

todos los empleados de rentas. 
FUENTE: Sanchez, 2004:134. 

Relaciones diplomaticas. 
Gestion de la direccion general de correos. 
Composicion de caminos y calzadas. 

Secretaria de Estado y del Despacho 
de Justicia y Negocios Eclesiasticos. 

Secretaria de Estado y del Despacho 
de Guerra y Marina. 

Secretaria de Estado y del Despacho 
de Hacienda 

La constitucion politica de 1824 formalizo la existencia de tres poderes para la 

Todos los asuntos permanentes de Estado. 
Todos los negocios de los consejos que haya, 
tribunales supremos, jueces y demas autoridades 
civiles del reino, cuyas consultas de pleitos y causas. 
Los asuntos generalmente eclesi8sticos. 
Los pertenecientes a todas las regiones seculares y 
regulares. 
Todo lo correspondiente a las tres juntas supremas: de 
cirugia, de medicina y de farmacia. 
Todos los empleados de la servidumbre en general del 
palacio imperial. 
Los asuntos relacionados a las armas y guerra de mar 
y tierra. 
La provision general de los empleados del ramo. 
Lo perteneciente a la Hacienda publica en sus diversas 
ramas. 
La provision inmediata o aprobacion en su caso de 

gobernanza mexicana: e l  ejecutivo bajo la tutela de un solo individuo en su caracter de 

Presidente de la Republica; el legislativo conformado por las camaras de Senadores y 

Diputados y; e l  poder judicial que descansa en la suprema Corte de Justicia, en los 

Tribunales de Circuito y en los Juzgados de Distrito. 

Para mediados del siglo XIX las reformas en materia de administracion publica 

se caracterizan por una reconfiguracion y redimensionamientos de las funciones del 

gobierno, el debate entre las facciones polarizantes de liberales y conservadores incluia 

cuestiones como el papel que deberia desempenar el Estado, la siguiente tabla (1.1 1) 

l8 "...la administracion publica obtiene carta de naturalizacion mediante la practica administrativa a traves 
de las secretarias, bajo la direccion de los secretarios de despacho" (Sanchez, 2004:149). 



ejemplifica algunas modificaciones en la conformacion de la estructura del aparato 

estatal 

TABLA 1.11. Cambios en las dependencias gubernamentales. 

Ministerio de: 

1. Relaciones 
Interiores y 
Exteriores. 

2. Instruccion 
Publica e 
Industria. 

3. Hacienda. 
4. Guerra y Marina. 

Ministerio de: 

1. Relz$iones Exteriores, 
Gobernacion y Policia. 

2. Justicia, Negocios 
Eclesiasticos, Instruccion 
Publica e Industria. 

3. Hacienda. 
4. Guerra y Marina. 

Secretaria de Estado de: 

1. Relaciones Exteriores. 
2. Relaciones Interiores, 

Justicia, Negocios 
Eclesiasticos e 
Instruccion Publica. 

3. Fomento, Colonizacion, 
Industria y Comercio. 

4. Guerra y Marina. 
5. Hacienda y Credito 

Publico. 
FUENTE: Elaboracion propia con base en Sanchez (2004: 154-1 65). 

Secretaria de Estado de: 

1. Relaciones Exteriores. 
2. Gobernacion. 
3. Justicia e Instruccion 

Publica. 
4. Fomento. 
5. Comunicaciones y 

Obras Publicas. 
6. Hacienda y Credito 

Publico. 
7. Guerra y Marina. 

Estos cambios en la estructura de la administracion publica en un espacio de 

tiempo relativamente corto, es claro ejemplo de la inestabilidad existente en el aparato 

estatal gobernante, las continuas pugnas entre las facciones politicas y los momentos 

de mandato de cada grupo influyen trascendentalmente en el armado y constitucion del 

entramado publico, caracteristico de un periodo en el que el Estado (y por consiguiente 

la administracion) no termina por definirse politicamente. 

"Durante un periodo de 89 anos del siglo XIX existieron diferentes formas de 
gobierno que indudablemente influyeron en la organizacion y el funcionamiento de 
la administracion publica mexicana. De tal manera, se tuvieron: tres regencias; dos 
imperios; seis republicas federales; ocho republicas centrales; siete periodos 
dictatoriales; un gobierno provisorio republicano; un gobierno militar y civil frances; 
gobierno imperial por medio de lugarteniente" (Garcia citado en Sanchez, 
2004: 193). 

Es hasta la presidencia porfirista cuando empiezan a tomar formas algunos 

elementos caracteristicos de la Administracion Publica, el impulso e integracion de 

Mexico en la economia mundial, la apertura al capital extranjero por medio de la 

inversion en modos de produccion y obras de infraestructura son el reflejo de una 

mayor sistematizacion y tecnificacion del aparato estatal. "Pero al margen de la ley, en 

todos los niveles persistia el contrabando, el cohecho y el soborno, en tanto que en la 



seleccionig influian considerablemente el nepotismo, la amistad y el paisanismo" 

(Martinez, 1999:34). 

La Revolucion Mexicana y su proceso de rompimiento de las hasta entonces 

formas de interaccion social, es el punto de partida de una nueva vision del Estado 

como figura concentrica del desarrollo nacional. De la lucha prominentemente social y 

politica del fenomeno surgira una recomposicion del aparato estatal con una postura 

predominantemente economica, la recomposicion de la clase gobernante ante el arribo 

de la figura caudillista en un primer momento y de la ideologia estadista en forma 

subsecuente, sera volcada hacia una mayor participacion del Estado en el sector 

productivo. 

"Por ello, uno de los fenomenos importantes ocurridos en la sociedad mexicana 
durante el siglo XX, a raiz de la Revolucion de 1910, es la notable expansion de la 
actividad economica del Estado. De hecho el crecimiento se ha dejado sentir en 
todos los ordenes de la vida social, pero en el domino economico el 
desenvolvimiento de la accion estatal es mas notorio" (Pichardo en Sanchez, 
2004: 1 98). 

"De esta manera, el Ejecutivo posrevolucionario paso a regular la economia a 
traves del gasto en inversion publica, la politica fiscal, la politica monetaria, estimulo 
y restricciones al comercio, esfuerzos para el desarrollo economico, ampliar la 
seguridad social mediante cajas de ahorro, la politica agraria y laboral" (Sanchez, 
2004: 1 98). 

Como causa de la mayor participacion estatal en el desarrollo economico, la 

administracion publica recibio un fuerte impulso que en paralelo con la estructura estatal 

empezo un periodo de "crecimiento y diversificacion sostenido", situacion que 

perduraria hasta el ultimo tercio del siglo XX, en el siguiente cuadro (1.12.) se 

representa el crecimiento de diversas dependencias para atender la incremental 

diversificacion de los ambitos en los cuales se incorporaria la participacion del gobierno 

a nivel economico y social. El primer tercio del siglo se caracterizo por el 

establecimiento de las principales bases que sustentarian el desarrollo estabilizador de 

mediados de siglo, terminada la lucha revolucionaria, el paso siguiente fue la 

reconstruccion del gobierno con miras a gestar un aparato burocratico que representara 

los anhelos que fueron estandarte de los caudillos insurrectos. 

19 Refiriendose a la seleccion de los servidores publicos mediante un catalogo de puestos. 



TABLA 1.12. Cambios en las dependencias gubernamentales. 
1914 

Secretaria de Estado 
de: 

1. Relaciones 
Exteriores. 
Gobemacion. 
Justicia. 
Instruccion 
publica y Bellas 
Artes. 
Industria y 
Comercio. 
Agricultura y 
Colonizacion. 
Comunicaciones 
y Obras Publicas. 
Hacienda y 
Credito Publico. 
Guerra y Marina. 

FUENTE: Elaboracion I 

1917 

Secretaria de Estado 
de: 

1. Hacienda y Credito 
Publico. 

2. Guerra y Marina. 
3. Comunicaciones. 
4. Fomento. 
5. Industria y 

Comercio. 
6. Estado (la cual 

absorbe las funcion 
de Relaciones 
Exteriores y 
Gobernacion). 

Departamento de: 

7. Salubridad Publica. 
8. Universitario y de 

Bellas Artes. 
9. Judicial. 

~ p i a  con base en Sanche 

1939 

Secretaria de Estado 
de: 

1. Gobernacion. 
Hacienda y Credito 
Publico. 
Defensa Nacional. 
Economia Nacional. 
Agricultura y 
Fomento. 
Comunicaciones y 
Obras Publicas. 
Educacion Publica y 
Asistencia PStblica. 

Departamento de: 

8. Trabajo. 
9. Agrario. 
10. Salubridad Publica. 
1 1. Asuntos Indigenas. 
12. Marina. 
13. Distrito Federal 

(2004:202-243). 

Secretaria de Estado de: 

1. Gobemacion. 
2. Relaciones 

Exteriores. 
3. Hacienda y Credito 

Publico. 
4. Defensa Nacional. 
5. Marina. 
6. Economia. 
7. Agricultura y 

Recursos Hidraulicos. 
8. Comunicaciones y 

Obras Publicas. 
9. Educacion Publica. 
10. Salubridad y 

Asistencia. 
11. Trabajo y Prevision 

Social. 
12. Bienes Nacionales e 

Inspeccion 
Administrativa. 

Departamento de: 

13. Agrario. 
14. Distrito Federal 

El peso del movimiento transformador recaia en la figura del Ejecutivo como el 

lider que convocara a la union nacional y a la reconstruccion del pais que en ese 

momento aun se mantenia fraccionado politica y socialmente, el aparato de Estado (la 

administracion publica) recibiria un fuerte impulso para convertirse en el mecanismo por 

excelencia para fomentar el crecimiento y desarrollo economico,20 la gestacion del 

partido hegemonico aglutinaria a toda la clase laboral del gobierno misma que seria 

impregnada de la ideologia estatal.*' 

La postura politica-ideologica del gobierno abogaria por una posicion nacionalista 

que implicaba el rescate, expropiacion y la institucionalizacion de aquellos recursos 

20 "En 1933, el presidente Rodriguez convoco a una reunion de su gabinete para elaborar tecnicamente 
un plan de trabajo que sentara las bases del proximo gobierno, el cual fue llamado Plan Sexenal" 
isanchez, 2004:229). 
1 "La burocracia desernpetiaba funciones de articulacion y agregacion de intereses, ademas de la 

ejecucion de politicas gubernamentalesn (Martinez, 1999:35). 



considerados como vitales para el desarrollo del pais (petroleo, electricidad, transporte 

ferroviario, minas, entre otros), los cuales permanecian bajo dominio de extranjeros. 

"Mexico empezo a consolidar su estabilidad politica en la decada anterior a 1940. 
Sin embargo, ese ano puede considerarse como el punto de arranque de un 
periodo de crecimiento sostenido. Diversos autores opinan que fue el sector publico 
uno de los elementos importantes para dinamizar la economia. Lo que realizo el 
gobierno entre1940 y 1960 fue desarrollar la infraestructura (caminos y sistemas de 
riego) y llevar a cabo una politica de estimulos (subsidios y proteccionismo) que 
auspicio la inversion privada" (Sanchez, 2004:237). 

El llamado desarrollo estabilizador de mediados de siglo en Mexico, seria 

observado por el mundo entero como un ejemplo de una nacion que cada vez ocupaba 

una mejor posicion en el ambito internacional, el incremento de la intervencion 

gubernamental en casi la totalidad de los espacios de participacion social demostraba 

un rumbo que la gobernanza arguia como la ruta idonea para posicionar a la nacion 

mexicana entre las mejores economias del orbe. La administracion publica se 

especializo, diversifico y profesionalizo para participar en forma constante y 

predominante en todos los escenarios de actividad economica, nacionalizacion, 

expropiacion, compra y creacion de empresas eran terminos que definian el enfoque 

estatal de desarrollo nacional. 

De acuerdo con Martinez (1999), los sesentas son el declive de la apuesta por la 

administracion publica como motor principal del desarrollo donde el Estado es el faro 

que guia a las sociedades hacia su modernizacion. 

"Al final de la decada de los 1960 se presentaron algunas crisis politicas y el aparto 
estatal ya no fue capaz de satisfacer las demandas de la sociedad. El sector publico 
se enfrento a un contexto complejo y dinamico, el cual requeria realizar cambios 
radicales. Por ello, el gobierno entro en un proceso de modernizacion que parecia 
mas politico que tecnico y mas social que economico. El Estado comenzo un lento 
periodo de democratizacion y el gasto publico se incremento (Culebro, 2008:98 con 
base en Pardo). 

La insostenibilidad del modelo estabilizador cuyo punto de quiebre fue una 

exponencial deuda externa pone en debate la conveniencia de continuar en una espiral 

descendente entre la inflacion y un mayor endeudamiento, dan como resultado una 

reforma administrativa que convertia la consigna del desarrollo estabilizador por la del 

desarrollo compartido, esto implicaba una vuelta al mercado internacional en la 



busqueda de condiciones de intercambio mas equitativas en aspectos economicos y 

tecnologicos entre paises avanzados y aquellos en vias de desarrollo. 

Para 1976 se crea la Ley Organica de la Administracion Publica Federal con el 

objetivo de reformar y reorganizar el vigente sistema administrativo imperante en el 

ambito nacional, en voz de Culebro (2008) esta Ley implica una de las primeras 

evaluaciones trascendentales del entramado estatal en materia de gestion. Enfocada 

hacia el analisis y eliminacion de duplicidades funcionarias pero tambien a establecer 

los mecanismos y procedimientos de la descentralizacion administrativa. Siguiendo al 

mismo autor los objetivos principales de la reforma con base en la Ley citada son: "1) 

simplificar las estructuras y especificar las facultades de las administracion centralizada, 

2) evitar la duplicacion de estructuras y 3) promover la idea de que el presupuesto 

publico seria un medio eficaz para alcanzar los objetivos nacionales" (Culebro, 

2008: 1 00). 

"La intencion era adaptar el gobierno a los cambios en la esfera mundial, como por 
ejemplo la introduccion de nuevas formas de elaborar el presupuesto publico y la 
administracion por objetivos. De esta forma, la administracion publica federal fue 
organizada en sectores y los procedimientos y rutinas fueron tambien modificados" 
(Culebro, 2008: 100). 

1.7. De la reforma administrativa a la modernizacion administrativa. 

La epoca de los ochentas representa un cambio paradigmatico en la administracion 

publica en Mexico, las crisis economicas producto de un reacomodo internacional de las 

fuerzas economicas vigentes a nivel mundial impactarian a la economia mexicana en 

forma trascendental, la caida de los precios del petroleo (desde ese entonces fuente 

principal de recursos para el pais) se combinaria con una alza importante en las tasas 

de interes por concepto de deuda externa y la volatilidad de la paridad cambiaria peso- 

dolar (Culebro, 2008), contribuirian a una reduccion drastica en el gasto publico de la 

nacion. 

"Hasta cierto punto, el gobierno mexicano inicio la introduccion de los principios y 
tecnicas de la NGP desde 1982, al comienzo de la administracion de Miguel de la 
Madrid. La fuente de estas transformaciones fue localizada, en primer lugar, en los 
niveles mas altos de la administracion publica federal, tales'como las secretarias de 



Estado, y despues en algunos lideres del partido politico en el poder, aunque el 
Congreso jugo un papel menor en el diseno y formulacion de las politicas publicas. 
No obstante, no fue sino hasta 1994, durante el regimen de Ernesto Zedillo, cuando 
la NGP se intensifico y adquirio una perspectiva mas integral. La NGP opero dentro 
de un marco institucional que ya habia sido establecido'' (Culebro, 2008:108). 

El gobierno mexicano en el periodo de 1982 a 2000, implemento diversos 

mecanismos encaminados a disminuir la situacion de crisis economica que el pais 

comenzo a experimentar. a traves de la instauracion de diversos programas publicos 
# 

para lograr austeridad y economias administrativas, el objetivo trascendental: 

descentralizacion, simplificacion, prestacion de servicios con calidad y comba te a 

la corrupcion (Sanchez, 2004:342). 

El Programa de Descentralizacion Administrativa (79834988) como primer 

programa de modernizacion, proponia tres lineas de accion especificas: 1. 

Fortalecimiento del federalismo; 2. Mayores atribuciones a la vida municipal y; 3. 

Fomentar el desarrollo regional.22 Estas directrices son parte integral del Plan Nacional 

de Desarrollo (1 982-1 988) bajo la premisa de descentralizar la vida nacional como una 

condicion necesaria para responder a las condiciones cam-biantes del entorno. Como 

consecuencia de estas lineas de accion, Sanchez (2004) senala que tomaron cuerpo en 

tres acciones concretas implementadas por el Estado: 

1. transferencia de entidades paraestatales, administradas por el gobierno federal, 
a los gobiernos estatales; 

2. de coordinaaon para la ejecucion y operacion de programas de desarrollo cuya 
responsabilidad se transfiere a los gobiernos en los estados por el Convenio 
unico de Desarrollo y; 

3. desconcentracion de las funciones. (Sanchez, 2004:346). 

La descentralizacion asumira cuatro derroteros especificos para llevar a cabo su 

objetivo: la reforma municipal, la descentralizacion educativa; la descentralizacion de 

los servicios de salud y; el desarrollo regional. La siguiente tabla (1.13) representa 

esquematicamente el Programa de Descentralizacion Administrativa en el periodo de 

22 Sanchez (2004:345). 



TABLA 1.13. Programa de Descentralizacion Administrativa. Elementos representativos. 
PRINCIPALES 

L~NEAS DE ACCION. 

1. Fortalecer el 
federalismo. 

2. Mayor autonomia 
al municipio. 

3. Fomentar el 
desarrollo 
regional. 

ACCIONES 
PREVISTAS. 

1. Transferir la 
gestion de 
entidades 
paraestatales al 
ambito estatal. 

2. Coordinar 
programa de 
desarrollo bajo 
responsabilidad 
de los estados. 

3. Desconcentrar 
funciones 
administrativas. 

VERTIENTES 

1. Reforma municipal. 

2. Descentralizacion 
educativa. 

3. Descentralizacion 
de los servicios de 
salud. 

4. Desarrollo regional. 

ENFASIS EN: 

FUENTE: Elaboracion 

Garantizar fuentes de ingreso 
adicional para impulsar la 
independencia politica. 
Representacion proporcional 
asegurada. 
Facultades para expedir bandos, 
reglamentos y norrnatividad 
general aplicable al espacio de 
actuacion. 
Garantizar ingresos locales por 
impuestos y contribuciones. 
Acreditacion de los empleados 
municipales como servidores 
publicos. 
Transferir a los gobiernos 
estatales la educacion basica y 
normal. 
Creacion del Consejo Estatal de 

m propia con base en Sanchez (2004:345-358). 

Educacion Publica. 
Los servicios de la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia y el IMSS 
quedan bajo la tutela de los 
estados. 
Sectorizar e impulsar la 
generacion de economias 
regionales con base en 
infraestructura y produccion 
especializadas 

El Programa General de Simplificacion de la Administracion Publica Federal 

(1989-1994) conjo principal instrumento de la administracion salinista argumentaba 

como proposito esencial "( ...) la modernizacion de la administracion publica (que) busca 

devolver a la sociedad civil su iniciativa, que progresivamente habia sido reducida ante 

un aparato estatal que crecia en tamano y complejidad" (Vazquez citado en Sanchez, 

2004:361). Para el gobierno, la reduccion de tramites y la eliminacion de algunos otros 

represento un mecanismo de modernizacion del aparato estatal, dejando de lado una 

revision integral de la gestion publica que provocara una reorganizacion administrativa 

de fondo y no solamente de forma. 

El programa contenia cinco objetivos (Tabla 1.14) como plataforma de 

modernizacion del gobierno federal para reducir la excesiva "tramitologia" a la que se 

enfrentaba la ciudadania al interactuar con las distintas dependencias en la 

cotidianidad. 



TABLA 1.14. Objetivos del Programa de Simplificacion Administrativa. 

OBJETIVOS ALCANCES 

] los sectores economicos para competir en los mercados nacionales. 
!. Consolidar una cultura 1 Se busca trascender el plano del mejoramiento procedimental y 

. Fortalecer e impulsar la 
modemizacion 
economica del pais. 

La simplificacion de la administracion publica es indispensable para 
fomentar la participacion y la concurrencia de los particulares en la 
actividad productiva nacional. propiciar la productividad y la calidad de 

gubernamentales. 
1. Promover la elevacion de 1 Se establecio como prioridad, identificar y modernizar aquellas areas 

administrativa que 
propicie la eficiencia y la 
productividad en la 
gestion de las 
instituciones 

mecanico del quehacer en las oficinas de las dependencias y entidades 
paraestatales cuya importancia es innegable, para incidir en un cambio 
de actitudes de los servidores publicos, que implica una mision 
superior: servir a la sociedad. 

La estrategia para el logro de los objetivos senalados, consistio en cuatro lineas 

la calidad y la 
transparencia en la 
prestacion de los 
servicios publicos. 

l. Apoyar las acciones de 
la administracion para la 
prevencion y el combate 
a la corrupcion. 

5. Fomentar y ampliar el 
acercamiento con la 
sociedad, como medio 
de mejoramiento de la 
accion publica y de 
fortalecimiento de la 
confianza entre 
gobiernos y ciudadanos. 

de accion (Tabla 1.15) para lograr una homogenizacion en todos los programas de las 

dependencias y entidades a nivel federal. 

de servicio publico que mayor problematica habian acusado en su 
relacion con la ciudadania por la utilizacion de mecanismos y sistemas 
manuales obsoletos, lentos e inadecuados. 

Se reforzaron y ampliaron las acciones correctivas que conforman una 
verdadera estrategia de largo alcance en esta materia. y que 
fundamentalmente, disponen de una mayor y mejor fiscalizacion, 
revision, actualizacion y fortalecimiento del marco normativo-legal de 
las responsabilidades publicas y aplicacion mas estricta y escnipulosa 
de las sanciones administrativas y penales. La premisa es clara: a 
mayor transparencia y sencillez, menor corrupcion. 
El proposito es abrir los canales de comunicacion con los distintos 
sectores de la poblacion, para que el esfuerzo de simplificacion 
administrativa respondiera directamente a las necesidades, urgencias e 
insatisfacciones expresadas por los sectores. Nadie mas que el usuario 
de un servicio publico conoce el nivel de calidad y eficiencia con que se 
esta prestando, y nadie mejor para promover como podria mejorarse y 
hacerse en forma mas sencilla. 

TABLA 1.1 5. Vertientes del Programa de Simplificacion Administrativa. 

FUENTE: Sanchez (200434). 

VERTIENTE DESCRIPCI~N 

1. Desconcentracion y 
descentralizacion. 

Esta vertiente incluye acciones de descentralizacion y de 
fortalecimiento a las oficinas regionales que las dependencias y 
entidades requieren para el buen desempeiio de sus funciones. 

2. Desregulacion 
administrativa. 

3. Agilizacion de tramites. 

1 I 

FUENTE: Sanchez (2004:365). 

Revision de las normas y disposiciones vigentes para eliminar o 
disminuir requisitos y condiciones en el cumplimiento de las 
obligaciones. 

Su fin era cortar tiempos de revision o autorizacion, suprimir instancias 
innecesarias y aumentar la eficacia interna con la automatizacion y la 
meiora de los Drocesos. 

4. integral 
de los sistemas de 
atencion al publico. 

- - 

Incluye acciones que tienden a aumentar la calidad de la respuesta en 
la atencion al publico. 



"El problema de simplificacion administrativa es que fue vista como un fin en si 
mismo y no como un medio para el mejoramiento de la administracion publica 
federal. No se enlazo a una estrategia mayor, que hubiera redundado en mejores 
resultados, tanto al interior como al exterior del aparato gubernamental" (Sanchez, 
2004:365). 

El Programa de Modernizacion de la Administracion Publica (1995-2000) es 

iniciado por la administracion zedillista para "mejorar la calidad en la prestacion de los 

servicios publicos, mediante enfouue provenientes de la gerencia privada23 (planeacion 

estrategica, enfoque de calidad y reingenierla de procesos) para ser aplicado en la 

administracion publica federal" (Sanchez, 2004:368). 

"De acuerdo con la Secretaria de la Contraloria, el ~ r o m a p ~ ~  trataba de alcanzar 
dos objetivos fundamentales: primero, transformar la administracion publica federal 
en una organizacion eficiente y efectiva que lograra satisfacer las demandas de la 
sociedad; y segundo, combatir la corrupcion y la impunidad promoviendo medidas 
preventivas y sanciones adecuadas" (Culebro, 2008:llO). 

Dicho programa contenia cuatro subprogramas con sus respectivas lineas de 

accion representadas en el siguiente esquema (Tabla 1.1 6). 

TABLA 1.16. Subprogramas y lineas de accion del Promap. 

SUBPROGRAMAS 

ciudadania. 

2. Descentralizacion 
desconcentracion 
administrativa. 

3. Medicion y evaluacion 
de la gestion publica. 

4. Dignificacion, 
profesionalizacion y Btica 
del servidor publico. 

1 

FUENTE: Sanchez (2004:370 

Desregulacion. 
Difusion y agilizacion de autorizaciones, permisos, concesiones y 
licencias. 
Definir estandares. 
Difusion de servicios. 
Programas de atencion ciudadana. 
Registro sistematico de quejas y denuncias. 
Mecanismos de participacion social. 
Presupuestar productos. 

9. Federalizacion. 
10. Evaluacion de delegaciones y unidades regionales. 
11. Delegacion de funciones operativas al interior de las dependencias 

y entidades. 

12. Medicion del desempeno. 

13. Clima laboral. 
14. Sistema de seleccion. 
15. Actualizacion de conocimientos y habilidades. 
16. Sistema de reconocimientos. 
17. Sistema integral de desarrollo de recursos humanos. 

23 Cursivas y subrayado propios. 
24 Promap. Programa de Modernizacion Administrativa. 



"El Promap establecia que el control presupuestario debia ser complementado con 
la evaluacion de los resultados, incluyendo la calidad de los servicios y las 
poblaciones objetivo. Sin embargo, el principal cambio cultural residia en la 
creacion de indicadores de desempetio en todas las agencias. Estas debian enviar 
y negociar cuales iban a ser sus indicadores con las secretarias de Hacienda y de 
la Contraloria" (Culebro, 2008:lll). 

El programa se desarrollo en dos etapas, la primera bajo una perspectiva de la 

planeacion estrategica y la calidad, la segunda encaminada hacia el mejoramiento de 

proceso por medio de la reingenieria (ambos momentos por medio de la transferencia 

de esquemas conceptuales provenientes del sector privado). La etapa inicial baso su 

desarrollo en distintos pasos o momentos en forma secuencial: el establecimiento de 

bases de coordinacion para establecer compromisos y terminos sobre los cuales las 

dependencias harian frente comun a fin de lograr homogeneidad y consensos respecto 

de los objetivos a alcanzar; la definicion de estandares e indicadores de servicios que 

permitiran valorar el avance o la consecucion de los objetivos propuestos; los 

estandares e indicadores serian difundidos a la sociedad para generar compromiso con 

base en la calidad de los proceso realizados; la retroalimentacion con el cliente-usuario 

de los productos se convertiria en un instrumento de mejora continua por medio de la 

revision y adecuacion derivada de las sugerencias y opiniones de los ciudadanos; la 

planeacion estrategica directiva serian el siguiente paso dentro del enfoque 

modernizador determinando: mision y vision, objetivos estrategicos definidos, 

indicadores y metas, asi como la prioridad asignada a cada objetivo (Tabla 1.17); 

subsecuente al proceso de planeacion estrategica de modernizacion implica que las 

dependencias gubernamentales cuenten con un programa estrategico especifico para el 

mejoramiento de los servicios prestados y; por Ultimo, la medicion y evaluacion de los 

avances de la implementacion del programa. 

La segunda etapa del Promap encaminada hacia la reingenieria de procesos fue 

vertida en dos directrices, por una parte transformar aquellos procesos considerados 

como primordiales y, por otro lado la mejora continua de los mismos. Esto se realizo 

mediante la implementacion de tecnicas como los diagramas de flujo, la matriz de valor 

agregado, graficas de Gantt, diagrama de causa-efecto, entre otros. 



TABLA 1.17. El proceso de Planeacion Estrategica. 

PREGUNTA ELEMENTO DESCRIPCION 

Nuestra tarea. 

ILOS objetivos esenciales para el cumplimiento nos proponemos lograr? lobjetivos estrategicos. de la 

Lo que queremos ser. 

1 I 

I L ~  forma en que se lograra el proceso 

Mision. 

lo lograremos? l~strategias clave. especificado en los objetivos que estan 
expresados en Jos programas como estrategias 

La mision es un enunciado corto que establece 
el objetivo general, es la razon de existir de la 
misma. 

Vision. 

lo lineas de accion. 
1 I 

Descripcion de un escenario futuro altamente 
deseado de la Direccion General. 

haremos? proyectos. Son las acciones especificas para implementar 
las estrateaias. I 

lo mediremos? 

Siguiendo a Sanchez (2004) la modernizacion administrativa del periodo 1982- 

Indicadores. 

2000 con sus diversos programas se pueden consensar o comparten los siguientes 

Metas. 

Parametro para evaluar el logro de los objetivos 
estrategicos. 

aspectos, los cuales ademas permiten comprender en cierta medida aquellas 

- 
Especificacion num&ica de cuanto deseamos 
lograr. 

FUENTE: Sanchez (2004375). 

condiciones a las cuales tratan de dar respuesta: 

provienen de periodos de enorme turbulencia y crisis economica, tanto mundial 
como nacional; 
son resultado de las presiones de organismos internacionales que ponian como 
condiciones obligatorias la puesta en marcha de estrategias de retraccion 
estatal para obtener recursos financieros del exterior; 
con sus instrumentos y estrategias intentaban disminuir de manera gradual el 
excesivo centralismo administrativo, reducir el tamano del gobierno, suprimir 
areas administrativas y el congelamiento de plazas en la burocracia; 
pretendian adecuar el sistema administrativo a las nuevas prevalecientes en el 
mundo, particularmente a la Nueva Gestion Publica (New Public Management) 
Y; 
el programa de privatizacion de las empresas publicas fue una estrategia que 
cada uno llevo a cabo, de manera sistematica y permanente, con el 
consecuente desmantelamiento del sector paraestatal. (Sandiez, 2004:387). 

Mexico entra al siglo X X I  bajo un esquema de gobierno en transicion, la crisis 

politica nacional toma forma ante el cambio de estafeta del partido en el poder mismo 



que llevaba mas de 70 anos (en forma monopolica) dirigiendo los destinos de la nacion, 

el cambio de gobernanza obedece entre otras circunstancias a "un voto de castigo" 

emitido por la ciudadania en contra de un aparato estatal que en ese momento se 

encontraba trastocado por diversos aspectos negativos, de manera enunciativa: poca 

capacidad para cumplir con las funciones fundamentales; ineficiencia en la atencion de 

las demandas sociales y en los servicios prestados; discrecionalidad en la aplicacion de 

la ley; falta de responsabilidad y nulo compromiso para la rendicion de cuentas; 

oportunismo, clientelismo y corrupcion en casi todos los niveles y dependencias 

publicas (Sanchez, 2004). 

"En este sentido, en primera instancia destaca la percepcion que el principal 
problema de la administracion publica en nuestro pais, es la corrupcion 
administrativa en sus diversas dimensiones y como consecuencia de la impunidad. 
El combate a la corrupcion y el fomento a la transparencia se vuelven la prioridad 
mas importante del gobierno. La tesis resultante es: que en la medida en que se 
elimine la corrupcion, la modernizacion de la administracion publica sera posible y 
factible. La reforma administrativa resultante variable residual dentro de este marco 
de estrategia" (Sanchez, 2004:395). 

Son dos los principales programas implementados durante de la administracion 

foxista en el periodo 2000-2006, el programa de combate a corrupcion y fomento a la 

transparencia y el desarrollo administrativo y el modelo estrategico de innovacion 

gubernamental como propuestas de modernizacion administrativa que reposicionara al 

pais en un escenario economico internacional cada vez mas distante de la realidad 

mexicana. 

El Programa de Combate a la Corrupcion y Fomento a la Transparencia y 

Desarrollo Administrativo (2001-20006) se enfoca en la busqueda de una mayor 

credibilidad en el aparato gubernamental por medio de la reorganizacion administrativa 

que prevenga y sancione los actos de corrupcion, mejorar la eficacia, eficiencia y 

honestidad del aparato estatal con la participacion activa de la ciudadania, contando 

para ello con cinco objetivos estrategicos (Tabla 1.1 8). 



TABLA 1.18. Objetivos del Programa de Combate a la Corrupcion y Fomento a la 
Transparencia. 

OBJETIVOS CONTENIDO 

1. Prevenir y abatir practicas 
de corrupcion e impunidad 
e impulsar la mejora de la 
calidad de la gestion 
publica. 

2. Controlar y detectar 
practicas de corrupcion. 

3. Sancionar las practicas de 
corrupcion e impunidad. - 

4. Dar transparencia a la 
gestion publica y lograr la 
participacion de la 
sociedad. 

5. Administrar con pertinencia 
v calidad el patrimonio 
inmobiliario federal. 

FUENTE: Sanchez (2004:398). 

El enfoque preventivo en el combate a la corrupcion se estima 
fundamentalmente para lograr el exito, lo que transforma de raiz las 
estrategias anteriores mas dirigidas a la correccion y el castigo. Ademas 
se busca impulsar el desarrollo administrativo y de los servidores 
publicos para que puedan actuar con estructuras, sistemas y procesos 
de calidad en un entorno de etica publica. 
Centra la atencion en el analisis y la mejora de los controles internos en 
las instituciones, de manera principal en aquellos relacionados con sus 
aspectos sustantivos y en los criticos. Este esfuerzo se acompaiiara de 
los trabajos de vigilancia, evaluacion auditoria focalizados en el 
fortalecim~ento de los mecanismos de control. 
Premisa de la accion publica es la aplicacion objetiva Y sin distincion de 
la ley para castigar c'onductas y hechos delictiios, a-partir de trabajos 
serios y sistematicos de investigacion, pero con pleno respeto de los 
derechos de los servidores publicos y de los particulares. 
Se pretende que el desempefio de las dependencias y entidades en su 
operacion, la aplicacion de recursos y los resultados que se esperan de 
ellas sean conocidos y de facil comprension para la sociedad. Por lo 
tanto, condicion indispensable de la funcion publica, lo es el abrir los 
espacios que faciliten el involucramiento organizado de la poblacion en 
el conocimiento y evaluacion de sus tareas. 

Este objetivo se dirige a conocer, mantener y aprovechar de manera 
adecuada el patrimonio inmobiliario de la Federacion. 

Derivado de estos objetivos se establecen lineas estrategicas concretas y lineas 

de accion especificas encaminadas a minimizar y en su caso erradicar los problemas 

de corrupcion que aquejan el aparato de estado en el ramo administrativo a nivel 

federal (Esquemas 1.19 y 1.20). 

TABLA 1.19. Lineas estrategicas del Programa de Combate a la Corrupcion. 

OBJETIVOS L~NEAS ESTRATEGICAS CONTENIDO 

1. Prevenir y abatir 
practicas de corrupcion e 
impunidad e impulsar la 
mejora de la calidad de 
la gestion publica. 

1.1. Establecer el marco El marco juridico necesito de una revision y analisis de 
juridico, institucional y todos aquellos ordenamientos que tienen relacion con 
operativo que permita la los temas de corrupcion. transparencia y desarrollo 
secretaria. administrativo. particularmente en los asuntos que son 

competencia de la Secretaria de la Contraloria y 
Desarrollo Administrativo. 

1.2. Mejora de los procesos y El objetivo rector de abatir la corrupcion exige. en 
servicios publicos en la buena medida, estrategias y acciones distintas a las 
administracion publica tradicionales. Es premisa fundamental dar enfasis a la 
federal. prevencibn de conductas y hechos indebidos. lo que 

obliga a una mejor organizacion y funcionamiento de 
las instituciones publicas federales. 

1.3. Desarrollar los recursos El capital humano y su desarrollo integral es un 
humanos de la elemento central de la estrategia para combatir la 
administracion publica corrupcion y fomentar la transparencia y la 
federal. simplificacion normativa y de procesos de la gestion 

publica; la formacion de servidores publicos con 
principios y valores eticos en sus desempeno cotidiano 
es el reto. 



TABLA 1.19. Lineas estrategicas del Programa de Combate a la Corrupcion (continuacion). 

OBJETIVOS 

2. Controlar y detectar 
practicas de corrupcion. 

3. Sancionar las practicas 
de corrupcion e 
impunidad. 

4. Dar transparencia a la 
gestion publica y lograr la 
participacion de la 
sociedad. 

5. Administrar con 
pertinencia y calidad el 
patrimonio inmobiliario 
federal. 

L~NEAS ESTRATEGICAS 

2.1. Implantar controles en la 
administracion publica 
federal. 

2.2. Investigar e integrar 
informacion basica sobre 
la actuacion de las 
instituciones para 
fundamentar acciones 
que mejoren su 

CONTENIDO 

El trabajo coordinado de todas las dependencias y 
entidades para el combate a la corrupcion se centrara 
en la atencion a las areas susceptibles de mejora y 
que por su riesgo o existencia de problemas de 
corrupcion, deban tener una respuesta rapida y 
contundente para erradicar practicas ilicitas. 

La gestion publica requiere de mecanismos de 
informacion que permitan conocer lo que se hace en la 
APF,'~ evaluar sus resultados y rendir cuentas a la 
sociedad sobre su desempeiio. 

desempeiio. 
Las conductas indebidas en la funcion publica 

3.1. Aplicar las sanciones que implicaran sanciones ejemplares a 10s Servidores 
a conductas publicos responsables. En efecto la impunidad es una 

indebidas. de las causas de la corrupcion. 

4.1. Dar calidad y La exigencia ciudadana es por tener un buen gobierno, 
transparencia a la gestion que utilice los recursos publicos con pulcritud y 
publica. eficiencia. que tenga contacto con la sociedad y le 

brinde servicios de calidad. 

4.2. Generar acuerdos con la El combate a la corrupcion preve la participacion de la 
sociedad. sociedad organizada en un esfuerzo que requiere ser 

integral y de la mayor profundidad. 

4.3. Crear una nueva cultura La corrupcion es un fenomeno social y como tal 
social de combate a la requiere soluciones que incidan en la forma de pensar, 
corrupcion. sentir y actuar de la sociedad; se trata de una parte 

fundamental de la cultura de un pais. 
5.1. Administrar con Los inmuebles federales son una parte importante del 

pertinencia y calidad los patrimonio de la nacion; su atencion y cuidado deben 
bienes inmuebles de la ser una prioridad del gobierno. 
administracion publica 
federal. 

TABLA 1.20. Lineas de accion del Programa de Combate a la Corrupcion. 
OBJETIVOS 

1. Prevenir y 
abatir 
practicas de 
corrupcion e 
impunidad e 
impulsar la 
mejora de la 
calidad de la 
gestion 
publica. 

L~NEAS ESTRATEGICAS CONTENIDO 

1 .l. Establecer el marco juridico, 1.1 .l. Comision intersecretarial para la 
institucional y operativo que permita Transparencia y el Combate a la 
la secretaria. Corrupcion. 

1.1.2. Reforma del marco Juridico relativo a las 
atribuciones y competencias de la 
secretaria. 

1.2. Mejora de los procesos y servicios 1.2.1. Mejora regulatoria interna de la APF. 
publicos en la administracion publica 1.2.2. Investigacion de mejores practicas 
federal. anticorrupcion. 

1.2.3. Fortalecimiento del sistema de control 
interno de la APF. 

1.2.4. Nuevo enfoque de los organos internos 
de control. 

25 APF. Administracion Publica Federal. 



TABLA 1.20. Lineas de accion del Programa de Combate a la Corrupcion (continuacion). 
OBJETIVOS 

2. Controlar y 
detectar 
practicas de 
corrupcion. 

3. Sancionar las 
practicas de 
corrupcion e 
impunidad. 

4. Dar 
transparencia 
a la gestion 
publica y 
lograr la 
participacion 
de la 
sociedad. 

L~NEAS ESTRATEGICAS CONTENIDO 

1.3. Desarrollar los recursos humanos de 1.3.1. Estudio de sueldos y salarios de las 
la administracidn publica federal. areas criticas de la administracion 

publica federal. 
1.3.2. Formacion y capacitacion de los 

se~dores  publicos. 
1.3.3. Servicio profesional de carrera en la 

administracion publica federal. 
1.3.4. Induccion y adopcion voluntaria del 

C6digo de Etica de los Servidores 

2.1. Implantar controles en la 2.1.1. 
administracion publica federal. 

2.1.2. 

2.2. Investigar e integrar informacion 2.2.1. 
basica sobre la actuacion de las 
instituciones para fundamentar 2.2.2. 
acciones que mejoren su 

Publicos. 
Inventario de areas criticas en la 
administracion publica federal. 
Programas operativos para la 
transparencia y el combate a la 
corrupcion en areas criticas de la 
administracion publica federal. 
Asesoria para diseno y fortalecimiento de 
los sistemas de control de las areas 
criticas. 
Auditoria. control, seguimiento y 
evaluacion de la gestion publica. 
Sistema de informacion directa. 

desempeno. 
3.1. Aplicar las sanciones que 3.1 .l. Usuario simu~ado.'~ 

corresponda a conductas indebidas. 3.1.2. Detencion y sancion de casos de 
corrupcion. 

4.1. Dar calidad v transoarencia a la 4.1.1. Lev oara el Acceso a la Informacion 
gestion publka. ' 

4.2. Generar acuerdos w n  la sociedad. 

4.3. Crear una nueva cultura social de 
combate a la corrupcion. 

Facilitacion y recepcion de quejas, 
denuncias e inconformidades. 
Identificacion de estandares de atencion 
ciudadana. 
Uso de la tecnologia para la 
transparencia en el gobierno. 
Coordinacion con estados y municipios. 
Contraloria social. 
Informacion publica sobre la operacion y 
desempeno de las instituciones y los 
servidores publicos. 
Medicion del impacto en el combate a la 
corrupcion e impunidad. 
Administracion eficiente y transparente 
de los recursos humanos, materiales y 
financieros de la secodam2' para 
coadyuvar a un buen gobierno. 
Acuerdos de colaboracion v Dactos 
sedonales de wmbate a la corrupdon. 
Relaciones institucionales de vinculacion 
para la transparencia. 
Incorporacion de los temas de combate a 
la corrupcion y a la impunidad y de etica 
publica en el Sistema Educativo 
Nacional. 
Consejo Nacional de Transparencia y 
Contra la Corrupcion. 
Campana de Posicionamiento del 
Gobierno Federal en el Combate a la 

26 Programa implementado por el gobierno mediante el cual se realizan verificaciones del correcto 
desempeno de las entidades gubernamentales, bajo la suposicion de ser un usuario de los servicios 
p$~blicos que otorga la agencia. 

Secodam. Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo. 



"Como podra inferirse, el Programa Nacional de Combate a la Corrupcion y 
Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006, establece 
como prioridades el combate y eliminacion de la corrupcion; el fomento de la 
transparencia en el uso de los recursos publicos; evitar la impunidad en detrimento 
de la aplicacion rigurosa de la ley; la aplicacion de codigos de etica para el correcto 
desempeno de los funcionarios publicos; el desarrollo administrativo sin 
considerarlo como una reforma administrativa; la instauracion del servicio civil de 
carrera como un mecanismo de modernizacion administrativa". (Sanchez, 
2004:404). 

TABLA 1.20. Lineas de accion del Programa de Combate a la Corrupcion (continuacion). 
OBJETIVOS L~NEAS ESTRATEGICAS CONTENIDO 

Por lo que respecta al Modelo Estrategico para la Innovacion Gubernamental 

5. Administrar 
con 
pertinencia y 
calidad el 
patrimonio 
inmobiliario 
federal. 

(2001-2006), este fue estructurado con la vision de mejorar la capacidad gubernativa 

5.1.1. Administracion del Patrimonio 
Inmobiliario Federal. 

5.1. Administrar con pertinencia y calidad 5.1.2. Avaluo y justipreciacion de inmuebles 
los bienes inmuebles de la federales. 
administracion publica federal. 

que responda de mejor manera a las necesidades, demandas y anhelos de la sociedad 

FUENTE: Sdnchez (2004403-4P4). 

y recuperar la credibilidad perdida en epocas pasadas. La puesta a punto del gobierno 

esta soportada en una serie de estrategias que permitan la conformacion de estructuras 

planas y f~exibles*~ que respondan en mejor medida a la cambiantes condiciones del 

entorno. 

TABLA 1.21. Modelo Estrategico de Innovacion Gubernamental. 
ESTRATEGIAS ALCANCES 

1. Administracion por 
calidad. 

2. Federalismo- 
Municipalizacion. 

Establecer el Premio Nacional de Calidad. 
Establecer sistema de administracion de calidad (Intra-gob). 
Cambiar el Premio Nacional a la Administracion Publica por el 
premio del Presidente a la Innovacion y la Calidad. 
Fortalecer la capacidad de respuesta estrategica de los gobiernos 
estatales y municipales para servir mejor a los ciudadanos. 
El reto de la municipalizacion es incrementar la capacidad y 
velocidad de respuesta estrategica de los gobiernos municipales, 
frente a las demandas y necesidades de la poblacion. 

28 "Aunque no existe un diagnostico administrativo, se sostiene que se requieren estructuras planas 
(reduccion) y estructuras flexibles (reorganizacion). Las estructuras planas implican que el gobierno 
requiere de estructuras mas horizontales, con menos niveles, con menos plazas y mas sencillas "se trata 
de eliminar la grasa y fortalecer los musculosn. Las estructuras flexibles parten del supuesto de que los 
organigramas son esquemas del pasado, de la Revolucion Industrial, por lo que se afirma que ya no 
funcionan, debido a que fueron disenados para un entorno y una epoca que ya no existe. Por ello, las 
estructuras verticales, centralizadas, deben ser sustituidas por otras horizontales, virtuales, nucleadas, en 
red, matriciales y por proyectosn (Sanchez, 2004:408). 
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TABLA 1.21. Modelo Estrategico de Innovacion Gubernamental (continuacion). 
ESTRATEGIAS ALCANCES 

3. Continuidad y 
abandono. 

Es una utopia inventarlo todo a partir de una hoja en blanco. 
ademas de ser un acto de descalificacion soberbia. 
Es necesario aprender como desaprender (abandonar paradigmas 
disfuncionales e inutiles). 

4. Gobierno abierto y 
participativo. 

Para lograr un gobierno innovador y de calidad es vital democratizar 
la informacion. 
El secreto esta en convertir en una costumbre el rendirle a la 
sociedad cuentas claras. 

5. Reformas juridicas y 
normativas. 

6. Eliminar las 
restricciones. 

Los gobierno cuyos paradigmas se basan en la innovacion y la 
calidad y no en el control, requieren de repensar y renovar sus 
marcos juridicos y legales, ya que responde a otra logica. 

La mayoria de las restricciones tienen su raiz en la resistencia de 
las Dersonas afectadas. Es mas emotiva aue logica. 

7. Unir la retaguardia 
con la vanguardia. 

8. Mercadotecnia 
social. 

Haya dependencias mas avanzadas que otras en diversos campos. 
Se requiere que estas compartan su experiencia y su poder 
tecnologico con las que muestran retrocesos. 

Es una estrategia para lograr el cambio de la conducta publica. 
Aplicaciones: planificacion familiar, alcoholismo, nutricion, ecologia, 
etcetera. 

9. Benchmarking. 

Consiste en evaluar los procesos, servicios y resultados de las 
instituciones reconocidas como representantes de las mejores 
practicas. 
El proposito es compararnos con los representantes de las mejores 
practicas, de gobierno y de administracion, de clase mundial, para 
igualarlos o superarlos. 

10. Financiamiento 
emprendedor. 

Un gobierno innovador debe ser capaz de allegarse de recursos 
extra gubernamentales. Los presupuestos no alcanzan para 
financiar los proyectos estrat6gicos. 
Desarrollar un banco de proyectos estrategicos. 

1 1. Informatica y 
telecomunicaciones. 

El megaproyecto "E-Mexico", con sus productos "e-government" 
(gobierno digital o electronico), "eeducation" (revolucion de la 
educacion soportada con tecnologias de informacion), "e- 
cornmerce" (negocios electronicos), y otros, sera la respuesta del 
gobierno federal a tan estrategica oportunidad. 

1 viable. 
FUENTE: Sanchez (2004:409). 

12. Subcontratacion de 
servicios. 

La puesta en marcha del modelo fue disenada con base en cuatro momentos o 

El gobierno debe enfocarse a los procesos y servicios estrategicos 
y sustantivos. Los procesos o servicios secundarios o adjetivos 
pueden ser subcontratados o cualquier otra modalidad permisible y 

periodos secuenciales durante el mandato foxista que estan representados en el 

siguiente esquema (1.22.): 



TABLA 1.22.Etapas del Modelo Estrategico de Innovacion Gubernamental. 
FASE 

Arranque: 
Calentando 
motores. 

Primera fase: 
encendiendo el 
fuego de la 
innovacion. 

Segunda fase: 
avivando la 
llama de la 
innovacion. 

Tercera fase: 
730 dias para 
cambiar el 
gobierno para 
siempre. 

FUENTE: Sanchez (2 

DESCRIPCI~N 

Diseiio del Modelo Innovacion y Calidad 
Gubernamental. 
Red Nacional para la Innovacion y la Calidad 
Gubernamental. 
Negociacion de metas y capacitacion del equipo 
coordinador. 
Transformacion de las oficialias mayores. 
Negociacion sindical con la FSTSE. 
Reunion de trabajo con gabinete ampliado. 
Propuesta de cambio. 

Prueba del acido y capacitacion integral. 
Premio del Presidente a la Innovacion y la Calidad. 
Programa de Reconocimiento a Innovacion y 
Calidad. 
Medicion de la satisfaccion del cliente. 
Inicio del programa e-government. 
Consejo Nacional para la Innovacion. 
Desregulacion burocratica. 
Consulta a los servidores publicos. 
Iniciativa del servicio civil de carrera. 

1. Outplacement & Telecomuting. 
2. Gobierno enfocado y diferenciado. 
3. Gobernanza corporativa (Corporate Governance). 
4. Servicio civil de carrera (vision futurista). 
5. Financiamiento estrategico. 
6. Conexion emocional (pasion). 
7. Metiendo goles (sic). 
8. Capacitacion continua. 

1. Blindaje constitucional. 
2. Reforma juridica. 
3. Gobierno competitivo. 
4. Nuevos paradigmas de la gestion publica. 
5. Servidores publico de carrera orgullosos. 
6. Un Gobierno competitivo: proyeccion internacional. 

TIEMPOS 

Inmediato: 
primeros 100 dias 

de gobierno. 

Corto plazo: 
200 1-2002. 

Mediano plazo: 
2003-2004. 

Largo plazo: 
2005-2006. 

Ambos programas (el relacionado con el combate a la corrupcion y el modelo de 

innovacion) son intentos de realizar una modernizacion administrativa integral de la 

administracion publica por medio de una transformacion gradual del aparato estatal 

pero quizas aun se mantenga en la posicion de provocar un voluntarismo participativo 

de los sectores involucrados. 



La administracion vigente en el gobierno mexicano, a traves del Plan Nacional 

de desarrollo (2007-2012),~~ determina el rumbo que seguira el pais en materia de 

crecimiento y evolucion en los sectores economicos, politicos y sociales con la 

participacion de los distintos sectores que conforman la sociedad mexicana mediante el 

establecimiento (en este caso) de cinco ejes principales de actuacion.30 

1. Estado de derecho y seguridad. 
2. Economia competitiva y generadora de empleos. 
3. Igualdad de oportunidades. 
4. Sustentabilidad ambiental. 
5. Democracia efectiva y politica exterior responsable. 

Es en el numeral cinco de dichos ejes de actuacion donde se hace referencia 

tacita a diversas estrategias en materia de eficacia y eficiencia gubernamental por 

medio de la mejora de los mecanismos de gestion y los resultados de las funciones a 

cargo de la Administracion Publica Federal, asi como fortalecer la transparencia y 

rendicion de cuentas de los servidores publicos. Particularmente el objetivo cuatro y 

cinco (Tabla 1.23) hacen referencia a esta vision de mejora en el aparato gubernativo 

TABLA 1.23. Retos del Plan Nacional de Desarrollo en materia de Administracion Publica. Eje 5: 
Democracia efectiva y politica exterior responsable. 

OBJETIVOS 

Mejorar la regulacion, la 
gestion, los procesos y 
los resultados de la 
Administracion Publica 
Federal para satisfacer 
las necesidades de los 
ciudadanos en cuanto a 
la provision de bienes y 
servicios publicos. 

ESTRATEGIAS ENFASIS EN: 

4.1. Elevar los estandares de 1 1 
eficiencia y eficacia 
gubernamental a traves de la 
sistematizacion y digitalizacion 
de todos los tramites 
administrativos y el 
aprovechamiento de 
tecnologias de la informacion y 
comunicaciones para la gestion 

Enfasis en la digitalizacion para lograr una 
estandarizacion de los procedimientos buscando 
una verdadera administracion publica en linea. 
El objetivo: facilitar el acceso a la informacion 
publica; promover la transparencia; manejar 
mayores cantidades de informacion; creacion de 
expedientes electronicos; entre otros. 

29 Publicado en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 31-05-2007. 
30 htt~:II~nd.~residencia.aob.mx consultada el 06-04-2010. 

- 
publica. 

4.2. Hacer mas eficiente la 
operacid,, y el gasto de las 
dependencias y entidades 
federativas. 

4.3. Profesionalizar el servicio 
publico para mejorar el 
rendimiento de las estructuras 
organicas de la Administracion 
Publica Federal. 

4.4. Adoptar un modelo de diseno 
del presupuesto basado en 
resultados que facilite la 
rendicion de cuentas y genere 
los incentivos para que la 
Administracion Publica Federal 
cumpla las metas planeadas. 

Promover la austeridad mediante la reduccion del 
gasto operativo. gastos de representacion y 
servicios personales. 

Profesionalizacion de los servidores publicos en el 
desempeno de sus funciones por medio de 
programas de actualizacion y capacitacion, 
mecanismos de evaluacion e incentivos asociados 
al desempeno. 

Contar con un sistema que garantice que los 
recursos publicos cumplan en forma plena y 
permanente con los fines para los cuales han sido 
destinados y que la ciudania reciba, con toda 
oportunidad, sus beneficios y resultados. 



TABLA 1.23. Retos del Plan Nacional de Desarrollo en materia de Administracion Publica. Eje 5: 
Democracia efectiva y politica exterior responsable (continuacion). 

5. Promover y 
garantizar la 
transparencia, la 
rendicion de 
cuentas, el acceso 
a la informacion y 
la proteccion de los 
datos personales 
en todos los 
ambitos de 
gobierno. 

ESTRATEGIAS ENFASIS EN: 

4.5. Evaluar el desempeno de los 
programas de gobierno y su 
impacto en la poblacion. 

5.1. Coordinar y establecer 
mecanismos para la 
transparencia y rendicion de 
cuentas de los gobiernos 
estatales y municipales en el 
eiercicio de los recursos 

Redisenar e implementar un nuevo sistema de 
evaluacion del desempeno basado en indicadores 
que evaluen los programas en terminos de 
cobertura. eficiencia. impacto economico y social, 
calidad y equidad. 

Crear mecanismos de revision de los recursos de 
procedencia federal ejercidos por estados y 
municipios. 

fiderales. 
5.2. Fortalecer a los organismos 

encargados de facilitar el Contar con organos u organismos especializados e 
acceso a la informacion publica imparciales con autonomia operativa, de gestion 
gubernamental y de proteger presupuestaria y de decision. 
los datos personales. 

5'3' Desarrollar el marco normativo Aunada a la Ley Federal de Transparencia en el que garantice que la ambito gubernamental, desarrollar una Ley Federal informacion referente a la vida en la materia que regule la informacion en poder de privada y a los datos personales paruculares. estara protegida. 
La correcta organizacion archivistica contribuye a la 5.4. Desarrollar las disposiciones y eficiencia de las actividades de legales y los procedimientos gobierno, por lo que se debe prever la aplicacion de que regulen la adecuada tecnologias de la informacion en el manejo y conservacion de documental, con enfasis en la regulacion de los los archivos gubernamentales' documentos en formato electronico. 

5.5. Promover los mecanismos para 
que la informacion publica La calidad de la informacion como criterio y norma 
gubernamental sea clara, veraz, cotidiana. 
oportuna y confiable. 

5.6. Promover entre la poblacion los 
beneficios de utilizar el derecho 
de acceso a la informacion 
publica gubernamental, con Fomentar entre la poblacion la utilizacion de este 
especial enfasis en los recurso y los beneficios que de ello se derivan. 
programa educativos escolares 
y en la capacitacion de los 
servidores publicos. 

5.7. Promover la transparencia y la 
rendicion de cuentas de los Ampliar las obligaciones de transparencia hacia partidos P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  agNpaciones todas las entidades de interes publico. politicas nacionales y 
asociaciones de trabajadores. 1 

) ~ a  cultura de transparencia debe permear en el 

5.8. Fomentar una cultura de ambito educativo para impulsar la formacion de una 
conciencia critica y Btica en los ninos y jovenes. transparencia y rendicion de Ejercer los derechos ciudadanos y exigir la cuentas. rendicion de cuentas a los gobernantes. debe 

informacion Util a la crear concienCia sobre lo mucho que puede hacer 

ciudadania sobre los la poblacion para coadyuvar en la solucion de los 

gobierno. 



2. RESENA HISTORICA DE LA FUNCIONAL POLICIAL EN MEXICO. 

"Generalmente cuando se habla de policia, uno piensa enseguida en la limitacion 
de los derechos, en la privacion o la restitucion de las libertades. En realidad no se 
trata exactamente de eso. Etimologicamente, la palabra policia, evoca ante todo un 
concepto de proteccion. Efectivamente, la palabra proviene del griego (polis) que 
quiere decir ciudad, y de su derivado (politeia) u organizacion de la ciudad. Hasta el 
punto en que la mayoria de los vocabularios han llegado a confundir 
voluntariamente la idea de ciudad y la de su defensa" (Martinez, 2003:224).31 

Para Jorge Nacif (citado en Martinez, 2003), el concepto de policia encuentra su origen 

en las dos raices griegas (polis y politeia) para englobar el termino de "Gobierno de la 

ciudad" con elementos claves como: el buen orden que se observa y guarda en la 

ciudades en cumplimiento a las leyes u ordenanzas establecidas; cortesia, buena 

crianza y urbanidad en el trato y costumbres; pero tambien aseo, limpieza y pulidez. 

Martinez tambien refiere a Mayer para quien el concepto de policia corresponde a "la 

actividad del Estado a defender, por medio del poder de autoridad, el buen orden de la 

cosa publica contra las perturbaciones y los desordenes que puedan llevarse a las 

exigencias individualesJ'. (2003:225). 

La funcion policial ha estado durante su desarrollo historico bajo la tutela del 

Estado, son parte constitutiva de las fuerzas publicas cuyo primordial interes es 

garantizar el orden y la paz social dentro de un territorio determinado; su 

conceptualizacion (cuando menos en el sentido teleologico) implica un irrestricto apego 

a las leyes y mandamientos emanados de las instancias rectoras en la materia. 

"Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que la funcion policial es tan antigua 
como la humanidad misma, por la sencilla razon de que la contraparte del delito 
parece ser consecuencia inevitable de la parte menos noble de la naturaleza 
humana". (Martinez, 2003:5). 

El senalamiento de Martinez resulta relevante en el sentido de que el 

surgimiento, desarrollo y evolucion del aparato policial ha estado intimamente ligada 

con las distintas acepciones que las sociedades han promovido como parte de su 

gobernanza, concretamente con el desarrollo del concepto de Estado como ente rector 

del progreso social. La seguridad de una nacion ha estado bifurcada principalmente en 

31 El autor retoma algunas ideas emanadas en: Couvernement du Quebec, Organization et fonctions 
policieres (Quebes: service general des mayens d'enseignement 1980, pag. 7.); y Le clere, Marcel Le 
clere: Historie de la police, 4 edicion. (Paris: press Universitaires de France, 1973, pag. 5). 



dos dimensiones espaciales, la externa cuya responsabilidad ha recaido en las fuerzas 

armadas y la interna, la cual ha sido encomendada a distintos organismos encargados 

de hacer prevalecer la ley y los estatutos en materia de convivencia ciudadana. Estos 

ultimos han recibido la denominacion de policia, termino que de acuerdo con la Real 

Academia de la Lengua Espanola hace referencia a: 1) Cuerpo encargado de velar por 

el mantenimiento del orden publico y la seguridad de los ciudadanos, a las ordenes de 

las autoridades politicas; 2 )  Buen orden que se observa y guarda en las ciudades y 

republicas, cumpliendose las leyes u ordenanzas establecidas para su mejor gobierno; 

3) Cada uno de los miembros del cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del 

orden publico. 

POLIC~A f. (del gr. politeia, gobierno de una ciudad). Conjunto de los reglamentos 
que mantienen el orden publico: la policia de un Estado // Administracion 
encargada de mantener dicho orden: denuncia a la policia. 11 Conjunto de agentes: 
viene de la policia. 11 Limpieza, aseo: dormitorio en perfecto estado de policia. 11 
Policia secreta, aquella cuyos individuos no llevan uniforme a fin de pasar 
inadvertidos. // Policia urbana, la encargada de la via publica. // -- M. Agente de 
policia. (Sinon. Detective, esbirro. Pop. Chapa).32 

Ante la inexistencia clara de un momento historico definido de la aparicion de los 

cuerpos de policia, algunos especialistas del tema identifican los origenes en la ultima 

fase de los gobiernos absolutistas, 

"No es casual que en 1667 Luis XIV, mediante un decreto real, creara la institucion 
de policia al nombrar, como parte de una restructuracion de su politica (gobierno 
racional-administracion), al Lugarteniente de Policia. Policia que debia vigilar un 
sinnumero de asuntos publicos: calidad de los alimentos, precios, construcciones, 
sanidad, nodrizas, inundaciones, incendios, carruajes, libros, etcetera." (Gonzalez 
et al. 1994:26). 

"Y es quiza en el siglo XVll cuando aparecieron las instituciones policiales, como 
cuerpos mas o menos constituidos y organizados, con funciones mas claras y 
definidas. Aunque durante los siglos posteriores se dio, en la practica, una terrible 
confusion entre las funciones y practicas militares con las policiales. La razon fue 
que las fuerzas de policia estuvieron largamente sometidas a la disciplina militar, lo 
cual causaba que la distincion entre ambas fuera dificil de efectuarla." (Barron, 
2005:22). 

Donde los consensos toman cuerpo y se aglutinan es en senalar que el paso del 

llamado Estado absolutista al Estado moderno o liberal de derecho es el espacio 

32 Diccionario Larousse Ilustrado. Ediciones Larousse, S.A. de C.V., Mexico, 1988, pp.819. 



historico social que permite la constitucion formal del aparto policial tal como se conoce 

hoy en dia, como indica Ortiz (1998:3) "pues con el Estado moderno se constituye el 

estado de derecho, y desde luego, las instituciones publicas de la modernidad, 

particularmente el aparato policial.. . ". 

Los estados absolutistas cuya caracteristica era la potestad de la nacion en 

manos del rey o monarca, quien junto con la nobleza y el clero (como clases sociales) 

determinaban y sancionaban las conductas de los individuos bajo su yugo, eran los 

responsables del ejercicio de la violencia punitiva hacia el interior de sus dominios. 

Violencia infringida por medio de cuerpos represores constituidos originalmente por la 

milicia pero tambien por algunos grupos  mercenario^^^ encargados de hacer prevalecer 

las directrices emanadas de las clases dominantes. . 
"De este modo la sociedad medieval se gobierna por leyes que proceden de la 
voluntad divina que senalan el correcto proceder de los individuos, a cuyas normas 
deben adecuar sus conductas todos los sujetos para no entrar en contradiccion con 
la voluntad de Dios". (Ortiz, 1998:5). 

"El Estado tambien realizo practicas controladoras de esa inmoralidad mediante sus 
ejercitos, que aun cuando no se encontraban integrados plenamente al poder 
publico, realizaban tareas de seguridad estatal. Por esta razon los militares son los 
sujetos encargados materialmente de la funcion policial, reivindicadores de la moral 
estatal y religiosa". (Anderson en Ortiz, 1998:6). 

Para especialistas como Ortiz (1998), la transformacion del dominio absolutista a 

un estado liberal de derecho obedece a dos fenomenos historicos con un mismo origen, 

la aparicion de una nueva clase social en el imaginario politico y economico: los 

comerciantes y productores particulares que posteriormente darian cuerpo a la 

denominada clase burguesa. 

Los movimientos sociales enmarcados en la revolucion francesa (1789) 

pugnaron por una reconstitucion de la ideologia politica dominante en aras de una 

mayor participacion de los individuos en los destinos de la nacion en convergencia con 

los avances tecnologicos desarrollados por la revolucion industrial que transformaron 

los modos de produccion economico y las practicas comerciales de la epoca, 

33 Mercenarios eran los individuos pagados por la nobleza quienes comunmente no pertenecian a la 
comunidad bajo la logica de evitar armar y capacitar a los siervos por temor a rebeliones armadas contra 
la nobleza, esta ultima ungida por derecho divino o por situaciones de linaje. - 



conllevaran a una nueva'conformacion del Estado pasando de un dominio totalizado a 

una rectoria vigilante de las interacciones sociales. 
. 

"En el orden economico los burgueses ingleses desarrollaron la transformacion 
tecnologica, lo que la historia recoge como la revolucion industrial; y en el orden 
politico los burgueses franceses lograron la transformacion politica derrocando a la 
monarquia e instaurando el moderno Estado liberal de derecho. Ambos a la postre 
serian la sincretizacion del capitalismo" (Ortiz, 1998:9). 

La figura estatal sera pues el nuevo arbitro en las interacciones economicas, 

politicas y sociales de los individuos dejando en libertad a estos ultimos para buscar 

mejoras particulares en un espacio delimitado por las leyes y jurisdicciones que solo 

sancionaran las acciones prescritas como generadores de distorsiones a la norma 

establecida. Citando a Ortiz (1 998:14), 

"En su caracter de mandatario de la voluntad del pueblo, el gobierno debera cuidar 
materialmente los bienes y las personas de los gobernados, para ello fue necesario 
crear un organo del gobierno que realizara la funcion protectora. Asi, el Estado 
moderno asume como una de sus funciones la de otorgar al pueblo soberano, en 
razon de que por voluntad popular se instaura el Estado y el gobierno, a quienes se 
faculta para llevar a cabo la seguridad publica, que significa la seguridad de los 
ciudadanos". 

El propio autor citando a Bustos Ramirez, agrega: 

"De este modo surge la funcion policial del gobierno para salvaguardar los valores, 
derechos, bienes y personas de la colectividad, es decir la moderna policia".34 

Por su parte Gonzalez et al. (1994:35), senalan: 

"Es posible decir que la nueva fuerza de la clase capitalista [burguesia] y el principio 
economico del libre mercado, llevo paulatinamente a la policia a ocuparse de la 
proteccion de la propiedad privada, en tanto un derecho consagrado en las 
mencionadas declaraciones politicas [constituciones, leyes], y protegido de la 
fuerza publica, especializandose en la prevencion y persecucion de los 
transgresores de esa propiedad." 

2.1. El caso mexicano. 

Para algunos historiadores, antropologos y juristas se podria hablar de la existencia de 

diversos grupos o facciones sociales encargadas de la seguridad en civilizaciones 

34 Ortiz, Ortiz Serafin, Funcion policial y seguridad publica, 1998, pp. 14. 



antiguas como el pueblo azteca y los mayas, sociedades que evolucionaron en su 

organizacion politica y social en forma separada pero con rasgos convergentes 

respecto al desarrollo que realizaron las culturas europeas en el ambito de la 

conservacion del orden y la seguridad de sus integrantes. Como indica Martinez 

(2003:9) "No es posible creer que esta actividad [refiriendose a la policial] tenga un 

desarrollo lineal desde el periodo prehispanico hasta nuestros dias, es decir, que los 

antecedentes historicos de la policia en Mexico tienen que establecerse en Europa y no 

en Mesoamerica". 

En el Mexico precolombino existian diversas disposiciones en materia de 

seguridad para la poblacion, en el caso del Imperio Azteca contaban con personajes 

encargados de la vigilancia, custodia y prevalecencia del orden y funcionamiento al 

interior de la comunidades, esta ocupacion claramente tipificada y diferenciada de otras 

era una parte importante de la gobernanza y las clases dirigentes (tambien llamadas 

"castas"); siguiendo a Martinez: 

"que el policia, independientemente de la denominacion que se le dio en el pueblo 
Azteca, no solo denota su presencia fisica, sino ademas cumplio con ciertas 
funciones que desde aquellas epoca le fueron designadas y que en la actualidad, 
claro esta, con sus respectiva variantes [sigue] ejecutando" (2003:25). 

"Su funcion consistia en vigilar las calles del barrio, obligar a los vecinos a mantener 
limpios los frentes de sus casas, cuidar que no llegaran por ahi merodeadores de 
otros barrios o de pueblos del otro lado de la laguna para realizar actos de rapina, y 
en ocasiones intervenir para calmar los animos en pleitos de vecinos y no olvidar la 
vigilancia de los graneros publicos considerados de alta prioridad para el Estado." 
(Inigo en Martinez, 2003:25). 

No obstante que la gran expansion del poderio Azteca estaba fundada en la 

capacidad belica, dominacion y condicion de vasallaje de los pueblos conquistados, al 

interior del imperio la organizacion politica apuntalaba el orden y la seguridad de los 

individuos por medio de codigos de conducta con apego a las costumbres y tradiciones, 

pero tambien con las interpretaciones teologicas y una cosmogonia que en la actualidad 

ha intentado ser rescatada por quienes se interesan en conocer y comprender la 

complejidad de una civilizacion largamente subvaluada pero con altos tintes de 

evolucion y desarrollo. Ejemplo de esto Ultimo es lo que refiere Martinez al senalar "la 

organizacion policiaca tenia una amplia cobertura de vigllancia en islotes, templos, 



chinampas, escuelas, mercados, tribunales de justicia, e inclusive destinaba escoltas 

para acompanar a los recaudadores de impuestos y tributos." (2003:26). 

Con la llegada de los espanoles y el inicio de la conquista, algunos escribanos 

(principalmente religiosos) dejaron constancia de su perplejidad ante la capacidad 

organizativa del que en ese entonces fue llamado "pueblo de indias", el asombro 

abarcaba desde la formas arquitectonicas, el comercio, las estructuras de gobierno, y 

por supuesto la organizacion de la seguridad en la convivencia cotidiana. Fueron los 

frailes ibericos quienes trasladan el termino de "alguacil"35 para referirse a quienes 

estaban encargados de,.!la ejecucion de las sanciones que eran impuestas a quien 

cometia alguna falta y se hacia acreedor a algun tipo de pena o suplicio. "Los alguaciles 

se distinguian por las mantas pintadas que llevaban y a donde quiera que iban, se les 

hacia acatamiento 'como a muy principales del senor y de su justicia mayor'." (Toro 

citado en Martinez, 2003:36). 

Pero la avanzada organizacion de las civilizaciones que encontraron los 

espanoles en su internacion por el ahora llamado continente americano fue suprimida, 

avasallada y literalmente enterrada bajo la ideologia dominante de la potencia europea, 

la aculturacion de los nativos del continente y la imposicion de una cosmovision 

(tambien basamentada en la teologia) trajo consigo la emancipacion de cualquier tipo 

de forma y estructura organizativa preexistente (como fue en el caso de la civilizacion 

azteca). Para imponer la propia cultura fue quizas necesario desacreditar la precedente 

bajo consignas de barbarie, salvajismo, ignorancia e "inmoralidad", terminos con los 

cuales clasificaron los ibericos a las formas de convivencia de una cultura no entendida 

y altamente prejuiciada. Como acierta en indicar Martinez, 

"Por la sucinta exposicion que se ha hecho [refiriendose a la capacidad organizativa 
de culturas precortesianas] es posible senalar como equivocada las opinion de que 
los pueblos precuahtemicos eran incivilizados, de costumbres brutales, apartados 
de la razon y la justicia, y por ello debe desecharse por completo esa opinion y ser 
vista como tendenciosa o llena de prejuicios" (2003:37). 

La epoca colonial en Mexico (entonces llamada la Nueva Espana) en lo referente 

a la administracion de justicia y el mantenimiento del orden y paz publicos no es mas 

35 Tomese el termino como es senalado por la Real Academia de la Lengua Espanola (RALE) para 
distinguir a un oficial menor de justicia que ejecuta las ordenes del tribunal a quien sirve. 
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que la impronta del modelo juridico espanol en territorio americano. Dentro de esas 

traslaciones encontramos el termino de "policia" que por aquellas epocas tenia una 

concepcion ampliada de las atribuciones y responsabilidades de las actuales, 

comprendia un espacio de actuacion mucho mas general y estaba intimamente ligado 

con el buen gobierno de las entidades. 

"que el termino de policia no era reducido a vigilar, perseguir aprender o cuidar el 
orden de una sociedad, sino mas bien, para administrar todas las actividades que 
se generaban en la ciudad, anteponiendo el aseo vigilancia y seguridad en todas 
ellas, .para que se estableciera un desarrollo en la municipalidad requerida". 
Martinez (2003:46).~' 

Asi, como herencia del protectorado espanol las funciones policiales antes del 

movimiento emancipador estaban enfocadas en la buena gestion administrativa del 

gobierno en turno. 

"En el compendio de Providencias de Policia de Mexico del Segundo Conde de 
Revillagigedo del ano 1792, se aprecia el amplio rango de asuntos que incluia el 
concepto de policia ptemoderna o policia publica, materia de los Alcaldes de Barrio, 
Jueces de Policia, Junta de Policia; o sea de la politica gubernamental: agua, 
fuentes, alcantarillas, canerias, agua de molinos, alumbrado de la ciudad, guarda 
faroles (o serenos),* perros, vacas de leche, banos, cementerios, carne, coches, 
empedrado, desnudez, incendios, polvora, mercados, presos, pulquerias, 
tocinerias, etcetera." (Yanez, 1999:76). 

De acuerdo con Yanez (1999) la persecucion de las faltas e infracciones 

cometidas por los ciudadanos correspondia a los cuerpos armados semi-militares 

mismos que se encontraban separados de la policia publica tanto juridica, cultural y 

competencialmente. La funcion policial obedecia a establecer condiciones de salud, 

moralidad, transito, comercio, etc. como practicas cotidianas de las ciudadania. 

La figura emblematica de la organizacion juridica en la colonia es el 

Ayuntamiento como c6lula reglamentaria y legal en la conformacion del nuevo territorio, 

al interior del ayuntamiento se formaba la "Junta de Policia" la cual tenia las funciones 

de: 

- - 
36 Una de las acepciones para el vocablo policia indica limpieza, aseo. Pero tambien indica cortesia, 
buena crianza y urbanidad en el trato y costumbre (actualmente en desuso). Real Academia de la Lengua 
Espanola. 
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"las obras de desague, de las atarjeas3', del aseo de las acequias3* y calles, de que 
las construcciones no provocaran desordenes en la traza de la ciudad, que en las 
plazas del mercado no se cometieran abusos ni se gestaran pleitos, que los 
naturales no fueran despojados de sus solares39, etc., siempre teniendo una vision 
de que se cumpliesen las actividades por los empleados de los ramos 
correspondientes y dando parte oportuna de las anomalias que se encontraron, 
para que la ,junta en sesion del Cabildo40 junto con los demas integrantes de la 
corporacion, tomaran las oportunas consideraciones al asunto" (Nacif en Martinez, 
2003:46). 

Como en el caso de las culturas prehispanicas la religion tenia un peso 

importante en la gobernanza iberica de la Nueva Espana, en este sentido la actividad 

policiaca tambien destino parte de su fuerza al cuidado y mantenimiento de la fe 

catolica, el adoctrinamiento y la conversion forzosa a la nueva imagen teologica 

promovida por el clero requeria la participacion de la fuerza publica en el combate hacia 

quienes se resistian a abrazar los nuevos dogmas eclesiasticos. 

"Paulatinamente la actividad policial se fue especializando. Habia muchos y muy 
diferentes problemas en una ciudad recien fundada sobre las casi ruinas 
humeantes de otra ciudad que fue la capital de un gran imperio. Por ello, el 12 de 
julio de 1530 se crearon los titulos de alguaciles de indios y alguaciles de doctrinas. 
Es decir, una parte de los hombre pasaban en forma directa al servicio de la iglesia 
para perseguir a los indios obstinados que se resistian en adoptar la fe cristiana" 
(Martinez, 2003:50). 

La centralizacion de los poderes facticos en la capital de la Nueva Espana, 

reducia el ambito de actuacion de los cuerpos de seguridad en un epicentro que cada 

vez estaba mas conglomerado, los distingos entre las personas espanolas y los nativos 

de la region, la segregacion de estos ultimos y sus inconformidades y carencias, eran 

factores potencializadores de disturbios y actos que atentaban contra el funcionamiento 

de la ciudad. El despojo de las tierras y propiedades, los atropellos, el bandidaje y los 

hechos delictivos se incrementaban con la expansion demografica de la capital, en este 

sentido, la escasa fuerza policial no encontraba recursos suficientes para la atencion de 

las infracciones que ocurrian a cualquier hora del dia o de la noche. Abundando con 

Martinez, "A lo largo de la historia de los pueblos, el dinero fue representado por oro en 

polvo, piezas de plata, flechas y plumas y la moneda circulante, ha sido siempre un 

- -- - 

37 

38 
Conducto o encanado por donde las aguas de la casa van al sumidero. Diccionario RALE. 

39 
Zanja o canal por donde se conducen las aguas para regar y para otros fines. Diccionario RALE. 

40 
Porcion de terreno donde se ha edificado o que se destina a edificar. Diccionario RALE. 
Corporacion municipal. Diccionario RALE. 



1 tentador atractivo para los ladrones, y ha requerido de una especial vigilancia policiaca 

para evitar su robo." (200351). 

Para los habitantes de la entonces gran metropolis novohispana la figura del 

, alguacil tenia poca importancia en la actividad citadina, constantemente eran objeto de 

burlas e injurias en virtud de que la funcion primordial era denunciar los ilicitos para que 

otros cuerpos armados se encargaran de la reprimenda correspondiente. Es menester 

indicar que en sus inicios los alguaciles no portaban armas y su cercania con la 

poblacion lo hacia victima de la irreverencia como figura publica, habia entonces que 

endurecer las leyes y sanciones para evitar la desobediencia de la comunidad al 

representante de la ley. 

"Entre los mas impresionantes, en la actividad policiaca, tanto por su epilogo 
- insolito como por el hecho de que la victima del suceso que fue aquel policia que 

estuvo presente en las celebraciones del centenario de las apariciones de la virgen, 
fue el ocurrido un 7 marzo de 1647. 

Le llamaban "el mulaton por su piel bronceada que le significo un serio obstaculo 
para una carrera dentro de las fuerzas publicas. El estaba asignado como alguacil 
en Ixtapalapa. Frecuentemente lo veian comer en la Plaza Mayor cuando el tenia 
que venir a tratar asuntos de su competencia en el Ayuntamiento. Siempre alegre y 
decidor, se iba a comer en Los Ligones de la plaza el volador y a recordar viejos 
tiempos. 

Un dia tuvo un altercado con un caballero portugues a quien le reclamo una falta 
menor. Se hicieron de palabras, el hombre lo insulto y se quejo amargamente de 
que las autoridades contrataban negros como alguaciles cuando estos solo 
deberian servir como lacayos o cocheros. El mulato trato de someterlo por faltas a 
la autoridad cuando el hombre saco un puflal y se lo clavo en el pecho. Trato de 
huir, pero fue detenido por un grupo de curiosos que lo entregaron a otros 
alguaciles que llegaron a recoger a su companero muerto. 

Se realizo el juicio, comparecieron testigos y el portugues fue condenado a la horca. 
No porque hubiera dado muerte a un mulato sino por lo que este representaba. Se 
requerian severas medidas de escarmiento para evitar que se debilitara el principio 
de autoridad en la Nueva Espana, y que se relajara por la parte mas sensible que 
es el policia, por ser el contacto inmediato con el pueblo. 

Unos dias antes de cumplirse la sentencia, el portugues se quejo de unos fuertes 
dolores en la boca del estomago, fue enviado a la enfermeria de la carcel donde 
aprovecho un descuido de la vigilancia para colgarse de una viga. Quienes 
habiamos seguido muy de cerca el caso concluimos que el hombre se habia 
horcado no por arrepentimiento sino para no darle la satisfaccion a los alcaldes de 
que lo ajusticiaran por haber dado muerte a un ser inferior. 

Parece que a esta misma conclusion llegaron los ministros de justicia porque 
ordenaron que se ejecutara la sentencia estuviera vivo o no el acusado." (Inigo en 
Martinez, 200355). 



I Ante el incesante incremento de la delincuencia que cada vez desafiaba con mas 

ahinco la actuacion policial, en el ano de 1722 fue creado un nuevo cuerpo que recibio 

en nombre de la Acordada, ademas de construirse ex profeso un edificio destinado para 

el encarcelamiento de los infractores y un patibulo para la aplicacion de la penas. El 

cuerpo de la Acordada tenia como mision la vigilancia de los caminos, campos, 

despoblados y parajes publicos, se le otorgaron amplios poderes y autonomia para 

juzgar a los detenidos y aplicar las penas de forma sumaria. Para Martinez (2003) estos 

elementos "policiales" pueden ser tipificados como mercenarios a sueldo porque no 

estaban bajo la tutela, supervision o escrutinio de ninguna autoridad legal. 

"Muchos oficiales de la Corona estaban en cierto grado obligados a dar cuenta de 
su proceder, pero no asi el juez de la Acordada, que tenia virtualmente carta 
blanca, cosa que con frecuencia era tambien una invitacion a que abusara del 
poder. No tardaron en surgir protestas contra los excesos de esta organizaaon, 
algunas por parte de los condenados injustamente, pero con mayor frecuencia por 
parte de otras autoridades, que veian minadas sus facultades habituales. El juez de 
la Acordada solia residir en la capital". (Martinez, 2003:90).~' 

En el caso de las ciudades, para 1780 surge la figura del "Alcalde de Barrio" que 

complementaria el trabajo policiaco mediante la vigilancia y registro de los hechos 

delictivos cometidos en su demarcacion. Para 1787 "se inicio realmente la vigilancia 

policial, que habria de convertirse en la policia preventiva de los tiempos modernos. 

Una de la primeras acciones fue evitar un robo de materiales destinados a la 

construccion del convento de la villa de Guadalupe, gracias a la oportuna denuncia de 

Sor Mariana de San Juan Nepomuceno". (Inigo citado en Martinez, 2003:61). 

Ante los problemas de iluminacion en la ciudad, se destinaron fuerzas policiacas 

a la vigilancia nocturna de la calles y al cuidado del entonces alumbrado incipiente con 

faroles a combustion, estos elementos fueron bautizados por la ciudadania como los - 
serenos-. "El equipo del que estaban provistos dichos custodios de la Ciudad de 

Mexico, consistian en un chuzo4*, un silbato, una linterna, escalera, alcuza43 y panos". 

(Martinez, 2003:62). , 

41 En 1812, mediante la Constitucion de Cadiz se ordeno la desaparicion de la Acordada. (Martinez, 
2003:77). 
42 Palo armado con un pincho de hierro, que se usa para defenderse y ofender. Diccionario RALE. 



Otra figura distintiva de las fuerzas policiales fueron los celadores de policia, 

cuya responsabilidad era el auxilio de los funcionarios policiales en el cumplimiento de 

los mandamientos en la materia pero sin la atribucion de remitir a ninguna persona a 

prision que no hubiese cometido alguna infraccion, su participacion solo estaba 

fundamentada en la f~agranc ia~~ del delito. "Para controlar los movimientos de rebeldia 

o motines, asi como aprender a criminales, considerados peligrosos, se encontraba la 

tropa que tenia caracteristicas militares y no policiacas, esta se instauro a partir del 

motin de 1692". (Martinez, 2003:65). En este sentido y como lo relata el propio autor, 

aun cuando la policia tenia como funcion principal la salvaguarda del orden publico y la 

tranquilidad de los ciudadanos, el poder del combate a la delincuencia correspondia a 

los tribunales de orden militar o a los pertenecientes al orden eclesiastico; como 

ejemplo de los primeros se pueden senalar La ~ u d i e n c i a ~ ~ ,  e l  Tribunal de la Acordada y 

Tribunales Especiales, el mas importante en la cuestion religiosa fue el Tribunal del 

Santo Oficio, este ultimo utilizado fuertemente en la persecucion de la herejia y figura 

iconica de una sociedad regida por una concepcion teologica dominante durante mas 

de trescientos anos de formacion de la nacion mexicana. 

"Dos tipos de policias existieron durante el regimen de la Colonia: una de simple 
vigilantes nocturnos que tenian a su cargo el cuidado del orden de la ciudad y de 
los bienes de los ciudadanos su funcion era, desde poseer las llaves de los 
domicilios hasta la detencion de los sospechosos, y los 'alguaciles', funcionarios 
dependientes de los jueces, para la practica de las diligencia, hacer comparecer a 
testigos y ejecutar aprehensiones" (Pina y Palacios en Martinez, 2003:68). 

Desde el surgimiento de la nacion mexicana como estado independiente, ha 

estado atravesada por diversas luchas armadas internas que han transformado 

constantemente el escenario nacional en el ambito de la seguridad. La transicion de 

una colonia bajo la tutela de una potencia europea, la gestacion de una pretendida 

monarquia y el paso por diversos regimenes dictatoriales han influenciado el escenario 

politico nacional en la constante busqueda de una definicion propia construida muchas 

43 Vasija de barro, de hojalata o de otros materiales, generalmente de forma conica, en que se guarda el 
aceite para diversos usos. Diccionario RALE. 
44 Termino utilizado para indicar que la detencion se realiza en el mismo momento de estarse cometiendo 
un delito, sin que el autor haya podido huir. 
45 La Audiencia era un tribunal con funciones gubernamentales especificas, atribuciones generales para 
solucionar los problemas policiacos y los asuntos relacionados con la administracion de justicia. 
(Martinez, 2003:78). 



. 
veces a costa del derramamiento de sangre de ciudadanos que han pugnado por 

transformar el mapa geopolitico del pais en diversos momentos de su historia. 

"En el primer Imperio Mexicano no se dieron grandes modificaciones en el sistema 
policial de la ciudad de Mexico, mas bien se copiaron muchas de las disposiciones 
emanadas del gobieho virreinal, esto significa que aunque se habia logrado la 
independencia de Espana, se continuaron con los sistemas administrativos, solo 
cambiaron algunos sentidos ideologicos" (Martinez, 2003:77). 

Uno de los primeros anhelos de la gobernanza del Mexico independiente se 

centraba en la definicion y el actuar del nuevo Estado, en la construccion de un 

entramado juridico que respondiera a las nuevas necesidades como nacion 

emancipada del poderio espanol. Por ello, la legislacion en materia de justicia penal y 

actuacion policial estaria rezagada en la gestion de procedimientos y actuaciones en la 

funcion del orden publico y la seguridad de los ciudadanos. Para el ano 1826 existia en 

la ciudad de Mexico (sede de los poderes federales del pais), dos fuerzas policiacas, 

una denominada administrativa con dependencia del Ayuntamiento y otra militar con 

adscripcion al Ejercito, en esta ultima recaia la aprehension y juzgamiento de los 

ladrones y delincuentes. Las reformas del periodo a los estatutos legales conllevarian a 

la creacion de un cuerpo de policia federal que custodiara el orden y los intereses de 

los ciudadanos de la gran capital, llamado en ese entonces "Cuerpo de Policia 

Municipal" o de "Celadores Publicos". 

Estas acciones respondieron a la necesidad de crear un aparato que reprimiera 

los desordenes continuos que se presentaban en la ciudad y a los cuales los actuales 

organismos de seguridad (formados por guardias y celadores) no podia hacer frente. 

Para el ano de 1827, se da la desaparicion del cuerpo de alguaciles (herencia colonial) 

para dar paso a los soldados de policia quienes recibiran el calificativo de gendarmes, 

derivado de los vocablos "gens d arms" (Martinez, 2003). 

En 1842 se dieron avances para incorporar la participacion de la poblacion en 

coadyuvancia con las fuerzas publicas del orden, estos "vigilantes ciudadanos" 

cumplirian con la mision de observar los sucesos en los alrededores de su lugar de 

residencia y reportar las anomalias a las autoridades para la aplicacion de las 

sanciones. Las causas de estas acciones son resultados del ya entonces incremento 



poblacional en la gran capital mexicana y ante los rumores de la llegada a la urbe de 

personas que huian de sus lugares de origen y encontraban refugio en la colonias 

recien formadas. 

"El proceso de instaurar un grupo policiaco formado por ciudadanos de las mismas 
manzanas era un sistema solo de vigilancia civil, fue caracteristico de las 
intervenciones extranjeras y de conflictos internos, ya que estando la ciudad en 
peligro inminente, y en crisis economica, se les compromete a los vecinos a 
resguardar sus calles y sus casas; asi sin gastos, se mantenian mas o menos la 
seguridad publica, cierto es que los grupos policiacos no contaban con elementos 
suficientes para controlar la inestabilidad que se hacia cotidiana en la metropoli" 
(Martinez, 2003:108). 

Para 1848 se concluye con la participacion de voluntarios civiles que participaba 

en la vigilancia citadina y se crea el primer cuerpo policiaco con infanteria y caballeria y 

en donde se pretende la conformacion de un policia profesional que respondiera 

adecuadamente a las necesidades vigentes. En 1869 y bajo el mandato del Presidente 

Juarez surge la figura del ministerio publico quien encabeza la persecucion de los 

delitos en territorio nacional y es auxiliado por la policia en el cumplimiento de sus 

deberes estatutarios. En correlacion con lo anterior, aparece en escena una Inspeccion 

de Policia, la cual y siguiendo a Martinez, "podia utilizar para sus funciones a toda la 

fuerza armada de policia, de infanteria y de caballeria, asi como a los guardias diurnos 

y nocturnos, con esto se le dio un aspecto mas de fuerza a los grupos policiales, mas 

paramilitar que de simple vigilancia," (2003: 125). 

El uniforme de policia y sus diferentes configuraciones en el Mexico 

independiente jugara un papel importante en la imagen de autoridad y respeto en la 

ciudadania, ademas de ser un distintivo contribuye en buena medida a prevenir los 

actos delictivos y a mostrar una imagen de constante vigilancia por parte del Estado en 

los actos publicos de interaccion cotidiana. 

Si bien la capital de la nacion era el centro de atencion al fenomeno de la 

seguridad, en el resto del pais existia una autonomia muy marcada en cuestiones de 

orden y seguridad, retomando a Martinez: "El gobierno federal concedia autoridad a los 

estados para crear una gran cantidad de unidades milicianas y policia, que por lo 

general eran cuerpos pequenos, mal entrenado y peor equipados. Los gobernadores 



tenian su milicia, un presidente municipal, su policia, y un hacendado su tropa privada 

de servidores" (2003:130). La guerra contra la invasion de Estados Unidos puso de 

manifiesto esta distancia entre las entidades federativas: mexicanos en lucha con otros 

mexicanos y contra los invasores del pais del norte. 

"Eran pocas las poblaciones grandes o pequenas, aparte de las capitales estatales, 
que tenian muchos policias permanentes, salvo unos cuantos guardias en los 
grandes edificios municipales y las carceles. Los capitalistas contrataban policias 
privadas para sus empresas, para misiones especificas habia unidades especiales" 
(Martinez, 2003: 165). 

La posibilidad de padecer asaltos y vejaciones en los trayectos entre 

comunidades era una constante para el viajero que en muchas ocasiones debra erogar 

fuertes cantidades monetarias para contratar proteccion la cual no minimizaba el riesgo 

de ser sorprendido por quienes debian cumplir la funcion de proteccion y salvaguarda. 

Para algunos estudiosos del tema como Martinez (2003), la policia tambien se 

constituyo por la "conversion" de antiguos bandidos y asaltantes que aprovechando su 

"experiencia" fueron cooptados por el gobierno para "proteger en lugar de robar". 

En la segunda mitad del siglo XIX surge en Mexico un nuevo grupo encargado de 

hacer imperar la ley en territorio nacional, la llamada policia rural fue la encargada de 

la vigilancia de los caminos y la persecucion de los infractores y proscritos. 

"El gobierno de Juarez aspiraba a organizar una fuerza de policia politica firme y 
fuerte para llevar a cabo su programa, para contrarrestar a los revoltosos y 
facciosos; del ejercito y para dar un empleo decente a los guerrilleros, no todos los 
cuales habian sido bandidos. Con estos objetivos en mente, el gobierno liberal de 
Benito Juarez fundo la fuerza de policia rural de Mexico en 1861" (Martinez, 
2003: 1 35). 

Este nuevo cuerpo policial multiforme y carente de principios en materia de sus 

funciones y atribuciones que delimitaran su accionar, rapidamente se vio inmiscuido en 

actos que denotaba su falta de vocacion para el servicio publico. Como se excusaba el 

propio Presidente Juarez ante los desatinos de la recien formada unidad de combate a 

la delincuencia, 

"Lamento los excesds de guerrilleros como Rojas, Carbajal, Gonzalez Ortega y 
Pueblita, pero es preciso tolerarlos porque de otro modo nos abandonarian, y he 
hecho comprender a nuestros aliados (los yanquis) que dichos guerrilleros obraban 



asi por instrucciones nuestras y para quitar toda clase de elementos al enemigo" 
(Giron citado en Martinez, 2003:136). 

La anterior expresion pone de manifiesto la limitacion del gobierno federal para 

conjuntar y sostener una organizacion policial que fuera garante de la seguridad de los 

ciudadanos, ello principalmente debido a la crisis economica soportada por el pais en 

ese momento y como resultados de los conflictos tanto internos como externos que 

habian agotado los recursos del erario publico. De acuerdo con Martinez (2003,137) 

"Los bandido de Mexico se volvieron rurales, pero siguieron siendo en gran parte, 

bandidos. Policias y bandidos no son en realidad los antagonistas que se supone".46 

Como el propio autor categoriza: 

"La policia es estructuralmente hija de la politica. Surge a consecuencia de la 
necesidad politica y consigue el control y la educacion politica. Sin duda la 
configuran las realidades economicas y sociales, pero en lo esencial sigue siendo 
un instrumento politico de Estado" (2003:138). 

El impulso del gobierno federal a esta nueva concepcion policiaca derivo en una 

de las primeras dicotomias en la materia, la existencia de una fuerza garante del orden 

en los ambitos estatales y municipales. En la ordenanza estatal formada por milicianos 

para la vigilancia de las ciudades y pueblos bajo el auspicio del gobierno de la entidad; 

y en la rama federal, para el combate y la aplicacion de la ley en la campina bajo la 

tutela del gobierno federal. Los denominados rurales se vieron igualmente beneficiados 

por la desconfianza del gobierno central en el ejercito, la apuesta fue por imponer una 

disciplina militar y la integracion de individuos que habian prestado sus servicios en 

regimientos militares (pero tal pretension nunca vio la luz en la practica). Asi, los rurales 

tenian como principales funciones la vigilancia de fincas y caminos, la persecucion y 

aprehension de ladrones, delincuentes, malhechores para ponerlos a disposicion de la 

Autoridad Judicial, con quien tambien colaboraban en las distintas diligencias del ramo. 

(Martinez, 2003). 

"Bandoleros muy conocidos, y entre ellos cierto numero de individuos harto 
sospechosos, se hicieron policias rurales, pero otros muchos siguieron en contacto 
con los bandidos y en consecuencia, el orden y el desorden tuvieron un nuevo 
tamiz" (Martinez, 2003: 14 1 ). 

46 Cursivas propias. 



Para 1869, los estados comienzan a estructurar una organizacion policial con 

cierta homogeneidad pero con altos rasgos de independencia respecto de sus 

confederados, estas gendarmerias estaban conformadas en la base por elementos del 

ejercito pero con una alta dependencia en las ordenanzas de los jefes politicos en 

vigencia. Aun cua,ndo esta policia ya concebia dentro de sus funciones la prevencion de 

los delitos y la persecucion de los infractores, innovando en la investigacion de los 

ilicitos y la proteccion de las personas, adolecia de un liderazgo a ultranza en la figura 

del superior dictatorial quien regia las directrices en la materia y las acciones 

implementadas. La etapa porfiriana de la nacion mexicana continuo con el impulso 

hacia las fuerzas rurales como estandarte de la modernizacion del pais en materia de 

seguridad y orden publicos. 

"El gobierno tenia la intencion de suministrar a esta policia [rural] el armamento mas 
moderno, como las carabinas Remington de Estados Unidos y las espadas de 
caballeria francesa, pero los oficiales de aprovisionamiento a menudo vendian el 
nuevo equipo a persona locales y dejaban que los efectivos de la organizacion se 
las arreglaran como pudieran" (Martinez, 2003:147). 

Pero un distingo importante en la fuerza rural era la constante rotacion de sus 

integrantes, ante las limitaciones en los beneficios legales4' de pertenencia, optaban 

por una breve estancia en el cuerpo como medida de estadia mientras lograban un 

mejor medio de sustento. Como senala Martinez (2003) las posibilidades de ascenso 

eran minimas y para la gran mayoria el maximo rango a ostentar era el de cabo, aun 

cuando ganaban mas que un trabajador ordinario los descuentos eran significativos y 

minaban los ingresos reales del policia. 

El manejo mediatico de la policia rural en el presidencialismo porfirista 

representa un ejemplificativo de la constante relacion simbiotica entre la politica y la 

policia, el Presidente Diaz realizo alarde en multiples ocasiones de la efectividad y 

eficiencia de la llamada "policia del presidente" tanto en los circulos politico- 

empresariales del territorio nacional como con las naciones extranjeras. Retomando a 

Martinez (2003: 1 66): 

47 Es importante senalar que por legales se hace referencia a los haberes percibidos por su trabajo y no a 
las acciones ilicitas que algunos cometian como medio de compensar lo que ellos mismos consideraban 
como recompensa por los servicios prestados a la nacion. 
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"La fama mas que los hechos es lo que hace de la policia lo que es para el publico. 
Las autoridades politicas modelan cuidadosamente esa fama formando 
deliberadamente su imagen.. ." 

Cuando la reputacion de una fuerza de policia padece, decae tambien su poder, 
entonces la policia trata de defender su imagen como puede, y los que se 
consagran al control social constantemente tienen que estar alimentando el mito de 
la policia". 

Siguiendo al mismo autor (2003: 167), 

"Las fuerzas de policia son primordialmente politicas y los rurales lo eran mas que 
muchas.. ." 

"Los rurales acudian a donde los llamaba el desarrollo economico. Sus 
contingentes iban en los trenes, y ocupaban las estaciones, tanto para garantizar el 
orden y la seguridad como para convencer a viajeros y hombre de negocios de que 
Mexico era un lugar seguro, y con un buen servicio de policia" (2003: 167). 

Esta imagen mitificada de la policia rural mexicana haria eco en el vecino 

norteamericano donde algunos medios hacian hincapie es esta nueva raza de 

guerreros que combatia con ahinco la delincuencia en territorio azteca, el extracto 

citado por Martinez del Periodico lllustrated Buffalo Express de 1901 da muestra de un 

exaltado temple y habilidades ademas de la omnipresencia de la elite policial digna de 

un pais moderno: 

$'Tal es el soldado como quien dice una mezcla de gente del fisico y policia montado 
cuyo nombre llena de terror al ladron o el asesino en Mexico. El ladron sabe bien 
que con esta tropa detras de el, su causa esta perdida. La idea fila del rural es 
capturarlo, vivo o muerto, le da igual, pero tiene que capturarlo y en general lo 
consigue. A los rurales se debe que el interior de Mexico este tan exento de 
crimenes, que los trenes y los bancos no sean asaltados, y que sean tan raros los 
asesinos y los asesinatos. En todo Mexico hay rurales. Cada poblacion pequena o 
grande, tiene su parte. Desde todo los trenes puede verseles" (2003: 171 ).48 

Una nota mas del Periodico Mexican Herald de 191 1 : 

"Los rurales son jinetes escogidos y grandes tiradores, seleccionados entre los 
vaqueros de las indomitas serranias y las planicies deserticas del norte de Mexico. 
El hecho de que haya muchos forajidos y bandidos notorios aumenta su eficacia en 
el combate. Tienen perros de busca entrenados para acosar a los fugitivos y hasta 
detener el caballo de su amo por la brida. El caballo de un rural mexicano hara 
parecer poca cosa a los mejores caballos de Estados Unidos" (Martinez, 2003:171). 

48 Cursivas propias. 



La realidad en Mexico en relacion los rurales distaba mucho de los esfuerzos 

propagandisticos del gobierno por enaltecer su funcion, los continuos atropellos, 

saqueos, vejaciones y abusos sufridos por la poblacion en general frente a un grupo 

semiorganizado de otrora bandidos y ahora con proteccion estatal confabulaban lo que 

para Martinez ha dado en describir, "La fuerza policial rural de Mexico era un hibrido de 

obediencias e intereses propios" (2003:172).~' LOS rurales son desintegrados en el ano 

de 1913 ante la incandescencia del movimiento nacional revolucionario de rebeldia y 

cambios en la conformacion politica social de Mexico en las postrimerias del siglo XX. 

"Por la naturaleza de su trabajo, la policia suele vacilar cuando se encuentra frente 
a una revolucion de verdad. A diferencia de los soldados, sus miembros no son 
extratios lanzados subitamente contra una colectividad para reprimir el desorden; 
estan en contacto diario con el pueblo y vacilan en enfrentarse a conocidos de los 
cuales dependen en muchos sentidos" (Martinez, 2003: 172). 

Como en el caso de la guerra independentista, la revolucion trastoca el sistema 

de gobernanza vigente y pone en entredicho las formas organizativas desafiando con 

ello las autoridades y cuerpos de seguridad. Las fuerzas armadas toman control de las 

calles y las gendarmerias son desintegradas para incorporar a la mayoria de sus 

miembros a la organizacion castrense y los menos regresan a sus lugares de origen o 

se adhieren a los movimientos de lucha revolucionaria. La suspension de las garantias 

-individuales son muestra del estado de sitio en el que se encuentra el pais, y los 

movimientos armados no se hacen esperar enarbolando distintos objetivos pero con 

una causa comun: el derrocamiento del actual sistema de gobierno y la implantacion de 

nuevas formas de convivencia social. 

Las luchas entre los lideres revolucionarios (Madero, Zapata, Carranza y Villa) 

con base en la heterogeneidad de las ideologias seran el colofon donde yaceran 

subsumidos los ideales revolucionarios en una voragine de desacuerdos y opacidades 

que poco o nada contribuiran a la nueva conformacion politica del pais. Para Martinez 

de Murguia (citada en Lopez-Portillo, 2003:155): 

"Asi, durante el Mexico postrevolucionario siguio adelante la preeminencia de los 
controles politicos sobre la policia. Si bien el cambio de siglo implico la 
transformacion radical del contexto, derivada de la institucionalizacion del conflicto, 

49 Cursivas propias. 



ahora la policia quedaba atrapada por las reglas impuestas de un modelo politico 
de corte autoritario, que garantizo la debilidad estructural de un Estado de derecho". 

Aun sin enfriarse todavia las armas de la reyerta nacional, en 1912 Francisco l. 

Madero inauguro la escuela de policia en la ciudad de Mexico, empero los esfuerzos de 

esa epoca en materia policial estaban encaminados a resarcir el orden en la ciudadania 

y a combatir los delitos que el propio movimiento revolucionario habia causado 

mediante las enfrentas de la poblacion. 

"La Constitucion de 191 7 confirmo el nuevo orden, que no diferia fundamentalmente 
del antiguo. Los vencedores resultaron ser refonnistas, no revolucionarios, y 
siguieron fieles a las normas generales de la direccion nacional establecida por la 
reforma decimononica y reforzada por el porfiriato" (Martinez, 2003:184). 

Para 1923 se crea la Escuela Tecnica de Policia buscando hacer de la policia 

una carrera en la que se pueda ascender por escalafon y para que sus integrantes 

reciban la instruccion adecuada que la actividad requiere. La ciudad de Mexico sufre 

una transformacion geopolitica en 1928 cuando se gesta el Departamento del Distrito 

Federal que integra delegaciones, subdelegaciones y jefes de dependencia; en el ramo 

de la seguridad los policias de gendarmeria daran paso a la Policia del Distrito 

Federal. En 1941 surge la policia bancaria e industrial y se crea la Policia Preventiva 

del Distrito Federal y la Direccion General de Transito, los objetivos primordiales: la 

vigilancia (en materia de prevencion) y la vialidad. La persecucion de los delitos sera 

entonces una atribucion exclusiva del Ministerio Publico. 

La segunda mitad del siglo XX se ha caracterizado por la apuesta en la 

profesionalizacion de los cuerpos de seguridad publica, por el incremento (aunque 

minimamente) de las percepciones de los efectivos y por un paulatino aumento de la 

fuerza policial principalmente de los egresados de los distintos institutos y escuelas 

creadas para formar el profesional de carrera en la materia. Los esfuerzos no han sido 

pocos pero parece que la carrera contra la delincuencia y la criminalidad tienen fuertes 

rezagos que han impedido la disminucion de los indices delictivos en el pais. 

Aspectos como la corrupcion, la infiltracion del crimen organizado en las 

estructuras policiacas y la ineficiencia en la operacion son los desafios que enfrenta el 



Estado para garantizar un axioma que es pilar de su legitimidad y buen funcionamiento: 

Garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. 

2.2. El marco de actuacion de los cuerpos policiacos. 

"En las sociedades contemporaneas, la policia ejerce una mision particularmente 
dificil: representa un simbolo de la autoridad y sus principales funciones consisten 
en: mantener el orden publico, proteger ciertos valores comunmente aceptados, 
aplicar las leyes y los reglamentos, investigar los delitos cometidos, perseguir y 
detener a sus autores" (Carrillo, 2004:61). 

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos es el eje rector que tutela la 

actuacion policial en todo el territorio nacional, es el fundamento legal que da origen y 

sustento juridico al desempeno de las distintas corporaciones encargadas de preservar 

el orden y la seguridad publica; las distintas disposiciones que en la materia se 

implementen estaran en todo momento subvencionadas a lo establecido en la carta 

magna y por ningun motivo atentaran contra lo senalado en el documento legislativo 

supremo forjado en 1917 con el objetivo de plasmar los anhelos revolucionarios de la 

nacion mexicana. 

"Articulo 21. La investigacion de los delitos corresponde al Ministerio Publico y a 
las policias, las cuales actuaran bajo la conduccion y mando de aquel en el ejeracio 
de esta funcion. 

El ejercicio de la accion penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Publico. 
La ley determinara los casos en que los particulares podran ejercer la accion penal 
ante la autoridad judicial. 

La imposicion de las penas, su modificacion y duracion son propias y exclusivas de 
la autoridad judicial. 

Compete a la autoridad administrativa la aplicacion de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policia, las que unicamente 
consistiran en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la 
comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutara esta por el arresto correspondiente, que no excedera en ningun caso de 
treinta y seis horas. 

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policia fuese jornalero, obrero o 
trabajador, no podra ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o 
salario de un dia. 



Tratandose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infraccion 
de los reglamentos gubernativos y de policia, no excedera del equivalente a un dia 
de su ingreso. 

El Ministerio Publico podra considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la 
accion penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. 

El Ejecutivo Federal podra, con la aprobacion del Senado en cada caso, reconocer 
la jurisdiccion de la Corte Penal Internacional. 

La seguridad publica es una funcion a cargo de la Federacion, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, que comprende la prevencion de los delitos; la 
investigacion y persecucion para hacerla efectiva, asi como la sancion de las 
infracciones administrativas, en los terminos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitucion senala. La actuacion de las instituciones de 
seguridad publica se regira por los principios de legalidad, objetivkiad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitucion. 

Las instituciones de seguridad publica seran de caracter civil, disciplinado y 
profesional. El Ministerio Publico y las instituciones policiales de los tres ordenes de 
gobierno deberan coordinarse entre si para cumplir los objetivos de la seguridad 
publica y conformaran el Sistema Nacional de Seguridad Publica, que estara sujeto 
a las siguientes bases minimas: 

a) La regulacion de la seleccion, ingreso, formacion, permanencia, evaluacion, 
reconocimiento y certificacion de los integrantes de las instituciones de seguridad 
publica. La operacion y desarrollo de estas acciones sera competencia de la 
Federacion, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ambito de sus 
respectivas atribuciones. 

b) El establecimiento de las bases de datos criminalisticas y de personal para las 
instituciones de seguridad publica. Ninguna persona podra ingresar a las 
instituciones de seguridad publica si no ha sido debidamente certificado y registrado 
en el sistema. 

c) La formulacion de politicas publicas tendientes a prevenir la comision de delitos. 

d) Se deterrninara la participacion de la comunidad que coadyuvara, entre otros, en 
los procesos de evaluacion de las politicas de prevencion del delito asi como de las 
instituciones de seguridad publica. 

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad publica, a nivel nacional seran 
aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados 
exclusivamente a estos fines".50 

Toma relevancia lo estipulado por el maximo documento doctrinario del pais la 

concepcion de que la seguridad publica es una atribucion y una funcion competente al 

50 CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION. Secretaria General. Secretaria de 
Servicios Parlamentarios. Centro de Documentacion, Informacion y Analisis. (Ultima reforma Diario Oficial 
de la Federacion 24-08-2009). Cursivas propias. 



Estado en sus tres esferas de gobierno: la federal, la estatal y la municipal. Es una 

condicion inalienable de la gobernanza en turno y por ningun motivo puede ser 

derogada hacia otras organizaciones sea cual fuere su naturaleza y participacion en el 

mantenimiento del orden y la paz social. Por otra parte, senala los continuos de accion 

del Estado como garante de la seguridad de sus integrantes a traves de la prevencion 

como primer mecanismo de combate a la inseguridad de la poblacion, en segundo 

termino, obliga a las autoridades a la persecucion, detencion y consignacion de los 

infractores y, por ultimo, la aplicacion de las penas y sanciones que cada persona se 

haga acreedora por las infracciones cometidas. 

Otra distincion significativa es la referencia a que las instituciones de seguridad 

publica seran de caracter civil, disciplinado y profesional. El termino "civil" empleado 

hace sustancial hincapie en la ausencia de las fuerzas armadas como instituciones 

dedicadas a la seguridad publica, rasgo caracteristico para separar las funciones de 

dos cuerpos que tienen la facultad del ejercicio de la fuerza en aras de la proteccion de 

la ciudadania. Pero tambien hace referencia a la disciplina y la profesionalidad como 

baluarte de todo cuerpo policiaco que permita un desempeno apegado a la legalidad 

vigente y una eficiencia distintiva en su desempeno y desarrollo. Como acierta en 

senalar Martinez (2003:236): 

"...el buen funcionamiento de un cuerpo policiaco, como el preventivo, no depende 
de la expedicion de nuevos reglamentos, ni mucho menos de los cambios 
rimbombantes de nombres, que nuestro medio, son un factor mas para acrecentar 
la soberbia, la egolatria y prepotencia de quienes detenten la fuerza. 

En este orden de ideas se remarca la pronta y urgente aparicion de tecnicos, 
universitarios de carreras publicas y juristas al frente de dicha institucion [policia], 
para la prevencion de la delincuencia no es el mando castrense, con un peculiar 
criterio y manifestacion lo que se requiere, sino el buen juicio de un buen abogado o 
un tecnico en material policial". 

Por ultimo, es importante mencionar la adecuacion manifiesta en el articulo en 

comento enfocada a la creacion de un organismo que aglutine los esfuerzos a nivel 

nacional en el combate a la inseguridad, el Sistema Nacional de Seguridad Publica 

tendra a su cargo la coordinacion en todo el territorio de la implementacion de politicas 

adecuadas en la materia, la vigilancia de los procesos de desarrollo humano y la 



logistica como una herramienta indispensable de colaboracion en la prevencion y 

persecucion del delito. 

Existen dos grandes rubros tematicos en lo que concierne a la actividad policial en 

el pais, los cuales abrigan a todos los cuerpos policiacos con que actualmente cuenta la 

nacion mexicana para el combate a la inseguridad: la Policia Preventiva y la Policia 

Persecutora. 

"La primera [preventiva] con su presencia previene la comision de los hechos 
delictuosos, adopta las medidas para evitar las infracciones legales; esta 
encomendada a diversos cuerpos policiacos segun la esfera de la administracion de 
que se trate. La segunda [persecutora] debiera investigar los actos, las evidencias y 
las pruebas que acreditan a un tipo penal y en consecuencia la probable 
responsabilidad, del inculpado siendo en consecuencia su accion inmediata de 
perseguirlo, esto es, se activa al consumarse el ilicito penal, siendo esto 
propiamente el presupuesto necesario para su intervencion" (Martinez, 2003:231). 

Estos dos ambitos de competencia conllevan una serie de disposiciones en la 

materia encaminados a un solo objetivo, el combate eficaz al fenomeno delictivo desde 

dos momentos distintos de aproximacion, por un lado evitar en la medida de lo posible 

la consumacion de actos que sean considerados atentatorios al bienestar comun y, por 

otra parte, la persecucion y consignacion ante las autoridades correspondientes a 

aquellos individuos que comenta acciones que son tipificadas como violatorias al orden 

establecido. 

Prevenir implica vigilar, informar, exigir, ordenar y obligar con el objetivo de 

garantizar el orden, la moral y la seguridad de las personas y sus bienes. Para ello cada 

municipio ha implementado un cuerpo policiaco que en general esta compuesto por un 

jefe, un subjefe, comandantes y personal que autorice el presupuesto de egresos de 

cada entidad. Sin embargo y con excepcion de las grandes capitales del pais, la 

mayoria de los municipios son carentes de personal que reuna los requisitos 

indispensables para el ejercicio de esta primordial funcion en desarrollo social; en la 

mayoria de los Ayuntamientos existen escasos elementos encargados de mantener el 

orden publico y la ciudadania ha tenido que asumir algunas funciones que legalmente le 

corresponden al aparato estatal, ante ello no es extrano presenciar una combinacion 

entre la fuerza publica y las costumbres locales en la aplicacion de la justicia. 



Cuando existen recursos en la municipalidades, la ocupacion de policia estan tan 

devaluada en el imaginario colectivo que pocas personas optan por la carrera del 

servicio publico de seguridad, esto se refleja en el nivel educativo y la preparacion que 

comunmente son de Mima categoria en quien forma parte de los cuerpos policiacos. Si 

sumamos la escasa importancia que le asigna el propio Estado al mantenimiento del 

orden (reflejado en los irrisorios salarios de quien arriesga su vida cotidianamente), el 

resultado es un circulo vicioso que comunmente es aprovechado por las organizaciones 

delictivas para corromper el sistema de justicia en el pais. 

"Naturalmente, una buena labor de prevencion solo puede ser realizada por un 
buen cuerpo de policia y para lograr esto ultimo es indispensable adoptar toda una 
serie de medidas recomendadas por la teoria y la practica policial desarrollada en 
todo el mundo, tales como la rigurosa seleccion de aspirantes; la seleccion 
igualmente rigurosa de los oficiales de mediana y alta graduacion, asi como su 
rotacion periodica en los puesto de responsabilidad; la estricta formacion de los 
agentes y oficiales en instituciones especializadas; el establecimiento de salarios 
atractivos y de un sistema de promocion racional y justo; la profesionalimcion o al 
menos la corporativizacion de la actividad policiaca, a fin de convertirla en una 
carrera prestigiosa que atraiga para toda la vida el severo mantenimiento de la 
disciplina interna; la minuciosa y constante comprobacion de la honestidad personal 
de cada uno de los elementos como primer paso hacia la conquista de la 
honestidad corporativa" (Moreno citado por Martinez, 2003:272). 

Una situacion similar vive el ramo de la persecucion de los infractores, la falta de 

preparacion y vocacion de servicio son condiciones claves en el incremento de la 

corrupcion al interior de los cuerpos policiacos. La ausencia de tecnicas cientificas 

investigativas y el trabajo basado en la "experiencia" de los integrantes mas antiguos, 

repercuten en un limitado alcance de los objetivos organizacionales, si la preparacion 

consiste en la ensenanza en el campo para los "iniciados o novatos" es innegable la 

transmision de vicios, malas actitudes y desordenes que han sido perpetuados de 

generacion en generacion. 

En Mexico no existe una labor de investigacion, las unicas indagatorias 

realizadas cumplen con la necesidad de justificar que se hizo algo por atender el 

problema, para el delincuente si no es atrapado en flagrancia, las posibilidades de ser 

detenido son escasas, de ahi la recurrencia en el delito y los altos indices de impunidad 

que vive la criminalidad hoy en dia. 



2.3. El aparto policial y su relacion con el contexto historico. 

"...el Estado como ente moral y estructurador de la sociedad, debe proporcionar a 
la sociedad, bienestar personal, seguridad fisica, prevencion y castigo, segun el 
caso, para todo aquello que pueda lesionar a la persona humana, en cuanto a su 
organizacion y desenvolvimiento. 

La policia siempre pertenece y pertenecera al Estado; es una potestad juridica que 
seria imposible delegar en organismos extranos al mismo, quienes la ejercen son 
parte integrante de la maquinaria Estatal" (Martinez, 2003:274). 

Lo antes senalado en el presente capitulo sientan las bases para esgrimir que por 

naturaleza propia, origen y funcionamiento, la actividad policial ha estado 

intrinsecamente ligada a la ideologia del aparato estatal dominante. Su actuar ha 

respondido en gran medida a las condiciones imperantes y en la mayoria de su 

desarrollo historico ha fungido mas como un aparato represor bajo la tutela de la elite 

en el poder que como un instrumento que garantice la seguridad de la sociedad. En la 

epoca colonial, la funcion policial es considerada mas como una policia privada 

dedicada a la salvaguarda y proteccion de los colonizadores (espanoles y clerigos) 

quienes detentaban el poder economico y por tanto, ejercian un dominio de tipo feudal 

en la poblacion. La segregacion social en las principales regiones productivas de la 

entonces llamada Nueva Espana, eran un arquetipo de las formas organizativas 

dominantes; la preponderancia del iberico sobre los naturales del continente 

sublimaban a estos ultimos a un vasallaje que no escapan al ramo de la seguridad, la 

vida del indigena era en mucha ocasiones subvaluada a niveles de ser comparada con 

un objeto o un animal. 

El movimiento independentista abogo por un intento de equilibrar las condiciones 

sociales existentes, la emancipacion de las clases subyugadas impulso sentimientos de 

equidad en la dinamica social del Mexico autonomo; empero, el factor de la seguridad 

publica represento un rezago en materia de legislacion y reestructuracion de las formas 

estatales de desarrollo, aun cuando la seguridad de la ciudadania se vio incrementada 

por la instauracion de diversas fuerzas del orden, la realidad pone a la luz que estos 

organismos ejercieron instrumentos de dominacion y hostigamiento para la poblacion 

en general. La llamada policia rural fue ejemplo y recurso de control politico y social en 



el pais como un mecanismo para encubrir las lamentables circunstancias socio- 

economicas que aquejaban a la poblacion. Como indica Lopez-Portillo (2003: 154-55): 

"El estado habia hecho una apuesta cuyos costos pagariamos hasta nuestros dias: 
intercambio lealtad politica por impunidad y cierto grado de autonomia. En 
consecuencia, sobre la policia prevaleciem los controles politicos sobre los 
juridicos. El referente legal fue refuncionalizado como un recurso circunstancial; por 
tanto, la ley se aplicaria en caso de que fuera politicamente necesario". 

Posterior al movimiento revolucionario y hasta la actualidad, las condiciones de 

seguridad y confianza de la poblacion en las corporaciones policiacas no han forjado 

una relacion estable entre la policia y la ciudadania; el constante incremento en el 

indice delincuencial pone en tela de juicio la eficacia de los cuerpos encargados de la 

seguridad y el orden social. Estos ultimos, se han caracterizado negativamente por la 

escasa preparacion y desarrollo para el debido cumplimiento de las funciones que le 

son encomendadas. Si como indican Gonzalez et al. (1994:17) "A la policia se le ve 

como el "drenaje" del edificio publico; mismo caso para el Ministerio Publico". Es 

previsible que las iniciativas en vias de mejorar este particular aparato estatal no tengan 

eco entre los encargados de la legislacion politica, mas aun, pudiera inferirse que estas 

condiciones de escasa preparacion y desarrollo resulten (como en antano) adecuadas 

para los circulos de poder que controlan los destinos de la nacion. 

Se puede considerar en este sentido, que la actuacion policial ha estado 

supeditada al control de la clase gobernante sirviendo para esta ultima como un aparato 

legitimador de su posicion y en ocasiones como una medida de contencion contra las 

disidencias que no comulgan con la ideologia dominante. Las consignas han sido un 

elemento constitutivo del accionar policiaco encaminado hacia la disipacion de 

movimientos sociales que anhelan nuevos estadios de participacion ciudadana en una 

convivencia armonica e incluyente. 

2.3.1. Policia de Estado o Policia Ciudadana. 

"La ausencia en nuestra Carta Magna, de un tratamiento juridico de la policia y la 
seguridad como un derecho o garantia individual, no solo es muestra de vigencia de 
la version instrumentalista dominante en los liberales del siglo XIX y entre los 
constitucionalistas de 1917; ademas es como un "fosil viviente" en la medida en 



que, al igual que durante el absolutismo, ha quedado a la discrecionalidad soberana 
de los gobernantes, pero ahora funcionando en un Estado de derecho" (Gonzalez et 
al. 1994:41). 

Es anecdotico que el lema de una de las corporaciones policiales de los Estados 

Unidos sea "para proteger y servir" sin especificar el beneficiario de su funcion. En el 

caso mexicano se tiene la percepcion que la policia ha. estado pertrechada en la 

atencion de las disposiciones emanadas de poder politico aun a costa de la ciudadania, 

la mayor preocupacion de los cuerpos policiaco ha sido historicamente el cumplimiento 

de las directrices giradas por los organismos superiores de gobierno y en segundo 

plano, la proteccion de la sociedad. 

El principal dilema policial debiera ser el encontrar los mecanismos adecuados 

que establezcan un equilibrio entre la proteccion de los derechos individuales y la 

seguridad de la comunidad. Choquete (citado en Martinez) hace un pronunciamiento en 

este sentido: 

"Si en una sociedad democratica la institucion policial corresponde al deseo 
justificado de proteger las libertades individuales y sociales, tambien debe 
representar la necesidad de garantizar la armonizacion de tales libertades para que 
se desarrolle,y mantenga un clima general en orden, tolerancia y paz. La policia, 
antes de ser un brazo secular de los tribunales o actuar en nombre de una 
autoridad gubernativa dirigista y represiva, debe permanecer al servicio de la 
comunidad y tener como mision esencial, garantizar la evolucion normal de la 
misma" (2003:253-54). 

La anterior cita refleja el sentido teologico de la policia, alejada de la influencia del 

aparato politico (lo que no indica la necesaria separacion del Estado) y encauzada 

hacia asegurar que la ciudadania cuente con las condiciones necesarias para el uso y 

ejercicio de los derechos que la ley le confiere. Si bien es cierto que existe una 

simbiosis entre policia y ciudadania, en la cual cada una necesita de la otra, la 

percepcion que priva en ambos casos es de un alejamiento entre las esferas que en 

nada contribuye al orden y paz social. Para los ciudadanos, la policia es un organismo 

autoritario, represor, corrupto y negligente; por su parte, la policia considera a la 

ciudadania como incubadora de delincuentes y permisiva en el cometimiento de actos 

ilicitos ademas de ser promotora de desafios a la autoridad y poco respeto hacia las 

leyes y ordenamientos juridicos. 



Este distanciamiento ha ocasionado en multiples ocasiones (cada vez mas 

frecuentes) que la ciudadania tome la ley en sus manos y pretenda hacer justicia ante 

actos que considera delictivos aun a costa de la participacion policial, los linchamientos 

publicos son un reflejo de la percepcion ciudadana de la poca efectividad de la fuerzas 

del orden y ya han existido casos en que los propios policias son las victimas de estas 

manifestaciones populares de desesperacion e impotencia. 

En este sentido, debe gestarse una reconstruccion de los modelos policiales que 

vayan enfocados hacia generar mayor confianza la relacion perene policia-ciudadano 

para la consecucion de los fines sociales que repercuten en ambas caras de la misma 

moneda, como lo expresa Maltz (en Martinez, 2003:262-3): "a menos que la poblacion 

tenga la sensacion de disfrutar de una mayor seguridad a medida que va creciendo su 

seguridad efectiva, la mejoras no conseguiran toda la amplitud posible. Es por esta 

razon que el objetivo de un programa de control de la criminalidad tambien debe 

contemplar el reforzamiento del sentimiento de la poblacion tiene de su seguridad". 

El senalamiento de Martinez es elocuente al referir las condiciones politicas que 

permean al aparato policial en cuanto a su funcionamiento. 

"En un pais como el nuestro, se describe y delinean las bases para que la policia 
deje de estar al se'rvicio exclusivo de quien detenta el poder. Pero bajo este 
regimen las dedaraciones de derechos quedan relegadas a un plano formal, ya que 
se materializan a un Estado individualista y con sufragio censitario en el que la 
policia no puede cumplir un verdadero servicio para todos los ciudadanos, sino que 
se la circunscribe a unas funciones meramente represivas, mas que preventivas y 
de proteccion de los derechos" (2003:255). 



3. APROXIMACI~N METODOLOGICA AL CASO DE ESTUDIO. 

La evolucion teorica en las ciencias sociales y las humanidades, al ser una actividad 

primordialmente cognitiva y basada en el empirismo constructivo, posee y articula una 

metodologia distinta a las ciencias naturales en relacion con la generacion y 

acumulacion de conocimiento y saberes propios de las diversas categorias que arropan 

el pensamiento social. 

Esta distincion en la forma de adquirir nuevas nociones conceptuales ha 

suscitado debates y discernimientos en la validez y legitimacion de lo acumulado en 

relacion con aquellas disciplinas basadas en la sistematizacion y utilizacion de 

herramientas con sustento en la metodologia cientifica. Asi, mientras en las llamadas 

ciencias "duras" la acumulacion cognoscitiva esta soportada en la generacion de nuevo 

conocimiento tecnico, particular y especializado que desplaza y obsoletiza al 

conocimiento precedente, en las ciencias sociales, esta acumulacion tiende hacia la 

disertacion y argumentacion discursiva que conlleva hacia la generacion de nuevo 

conocimiento pero tambien hacia el replanteamiento y reflexion de aquellas teorias y 

esquemas conceptuales previamente establecidos. 

Si para las ciencias naturales la logica deductiva le permite entender eventos 

particulares por medio de la contrastacion de doctrinas axiomaticas y generalizantes, la 

ciencia social pretende construir conocimiento del mundo social partiendo del estudio, 

analisis y entendimiento de circunstancias precisas y concretas para intentar 

comprender esferas aglomerantes que respondan a estos fenomenos especificos de 

comportamiento e interaccion. 

Partiendo de lo anterior, se puede sostener que ambas categorias disciplinarias 

recorren caminos paralelos de progreso y desarrollo, encaminadas desde distintas 

parapetos hacia la evolucion humana y sus condiciones de subsistencia; la ciencia 

natural en los aspectos tangibles y la ciencia social con base en el comportamiento de 

los seres humanos como actores sociales. Para las ciencias sociales, la revision y el 

repensamiento de los canones y eruditos en las disciplinas sociales convergen en 

campos comunes de interaccion entre los estudiosos de las humanidades, quienes 



buscan la reinterpretacion de los dogmas y doctrinas sociales desde esferas distintas 

de aproximacion y analisis hacia nuevas realidades especificas de interes, con ello y a 

traves de la valorizacion de antiguos modelos teorizantes, se pretende la validacion de 

la vigencia o el replanteamiento de aquellos desarrollos cognitivos para responder a 

fenomenos sociales situados en escenarios propios y particulares. 

Por otra parte, la ausencia de metodologia cientifica ortodoxa en el ambito social 

conlleva a una serie de consideraciones relevantes desde el propio planteamiento del 

objeto de estudio y la forma de abordarlo para su analisis. Esta aparente difusividad 

provocada por el tamiz conceptual y teorico que el propio investigador asume al 

momento de plantear las variables de estudio y los objetivos buscados en las 

indagatorias, provoca una diversidad en la forma y manera en como es entendido no 

solo el objeto de estudio, sino tambien el mundo circundante del observador. 

Caracteristico de este proceso es la valoracion y el procesamiento de los datos 

de la investigacion (encuesta, cuestionario, entrevistas, etc.), donde aspectos como la 

representatividad y los mecanismos implementados para la obtencion de la informacion 

primaria determinan o condicionan los resultados o tendencias en las premisas 

planteadas. Este alejamiento de la rigurosidad y ortodoxia del proceso axiomatico de las 

ciencias naturales, converge en el uso del lenguaje como principal herramienta del 

investigador no solo para el planteamiento de las hipotesis de estudio sino tambien en 

la interpretacion de los resultados obtenidos, ya que este proceso ademas de 

comprender una realidad especifica atiende la valoracion que de este fenomeno 

particular conlleve a una reinterpretacion global de una sociedad en constante cambio y 

evolucion. 

3.1. LA D~COTOM~A METODOLOGICA. Entre lo cuantitativo y lo cualitativo. 

"La investigacion cuantitativa consiste en aquellos estudios cuyos datos pueden 
analizarse en terminos de numeros.. . La investigacion puede ser tambien 
cualitativa, o sea describir cientificamente a las personas, acontecimientos, etc., sin 
usar datos numericos ... La investigacion cuantitativa se basa en los planes 
originales y sus datos se analizan e interpretan con mas prontitud. La investigacion 
cualitativa es mas abierta y sensible al sujeto. Las dos son utiles y validas y no se 



excluyen mutuamente. Es posible usar ambos metodos en una misma 
investigacion". Best y Kahn (citado en Blaxter et al. 2004:91). 

La pugna siempre presente en la forma y el modo en que los conocimientos son 

adquiridos ha fomentado una larga disertacion entre quienes apuestan por una 

metodologia cimentada en la extraccion de datos que pueden ser medidos, 

comparados, estabilizados y presentados con perdurabilidad en el tiempo y, por otra 

parte aquellos que abogan por una carga intrinseca siempre presente en la valoracion 

de la informacion recabada, las fuentes sociales no son ajenas a la percepcion, 

sentimientos, ideologia, intereses y concupiscencias las cuales forman parte de la 

vision de los fenomenos y los relatos de los mismos. 

"Una vieja polemica que, lejos de atenuarse parece acrecentarse cada dia, es la 
que opone el planteamiento de investigacion denominado cuantitativo al cualitativo. 
Una oposicion que va desde la incompatibilidad absoluta que defienden algunos 
hasta la indiscriminacion total. Los defensores de la incompatibilidad pretenden 
reclamar el recurso exclusivo a uno de ellos, los partidarios del analisis cuantitativo 
afirmando que el analisis cualitativo carece de mecanismos internos que garanticen 
el nivel minimo de fiabilidad y validez, y los partidarios del analisis cualitativo, por su 
parte, afirmando que la supuesta neutralidad y precision medida de los datos 
cuantitativos no pasan de ser una mera afirmacion ideologica, resaltando el escaso 
valor explicativo de varianza aportado por los test estadisticos y ridiculizando el 
abuso esoterico de formulas cada vez mas cabalisticas para el logro de unas 
definiciones de los fenomenos sociales progresivamente alejadas de la realidad 
social". (Ruiz, 1996:ll). 

Esta antagonia de las posiciones sobre las cuales sggenera el conocimiento de 

la realidad y sus intersticios ha llevado a algunos tratadistas a plantear en forma 

paradigmatica dos planteamientos en el abordaje y entramado de los fenomenos 

sociales. 

Siguiendo a Ruiz (1996), la diferencia estriba en que los apasionados del 

enfoque cuantitativo (positivista) abrevan en el analisis de datos duros a traves de 

experimentos y estudios descriptivos y comparativos; la vision cualitativa 

(hermeneutica) se enfoca en el proceso interpretativo en el afan de comprender la 

realidad que se le presenta. Esta diferenciacion la concentra Plummer (en Ruiz, 

1996:13) en el siguiente esquema (Tabla 3.1). Como tambien lo manifiesta Gummesson 

(citado en Ruiz, 1996) en forma simplificada (Tabla 3.2). 



Tabla 3.2. Caracteristicas de la investigacion de tipo cuantitativo y cualitativo. 

Tabla 3.1. Dos planteamientos. 

POSITIVISTA HUMANISTA 

Estudios bien definidos, estrechos. 

No obstante. esta dirigida por teorias e hipotesis 

Unicos, idiograficos. 
Centrados en lo humano. 
Lo interior, subjetivo. 
Significado, sentimiento. 
Fenomenologia. 
Relativista. 
Perspectivista. 
Interpretar, comprender. 
Describir, observar. 
Suave, calido. 
Imaginativo. 
Valido, real, rico. 
Inductiva, concreta. 
Cuenta historias. 
Comprometida etica y politicamente. 
Igualitarismo. 

de 

Epistemologia 

Tarea 

Estilo 

Teoria 

Valores 

PARADIGMA POSITIVISTA PARADIGMA HERMENEUTICO 

Estudios tanto estrechos como totales (perspectiva 
hollstica). 

, La atencion de los investigadores esta menos 

FUENTE: Ruiz. (1 996:13). 

:Generales y homoteticos. 
'Centrados en la estructura. 
Lo exterior, objetivo. 

1 Cosas, sucesos. 
' Realista. 
Absolutista esencialista. 
Logico positivista. 
Explanacion casual. 
Medir. 
Duro, frio. 
Sistematico. 
Fiable, replicable. 
Deductiva y abstracta. 
Operacionalismo. 
Neutral, etica y politicamente. 
Pericia y Elites. 

Investigacion concentrada en la descripcion y 
?xplicacion. 

- .  
expresadas explicitamente. 1 localizada y permite fluctuar mas ampliamente. 

Investigacion centrada en el entendimiento e 
interpretacion. 

La investigacion se concentra en la generalizacion y 
abstraccion. 

Los investigadores buscan mantener una clara 
distincion entre hechos y valores objetivos. 

Son centrales las tecnicas estadisticas y matematicas 
, Los datos son principalmente no cuantitativos. para el procesamiento cuantitativo de datos. 

Los investigadores se concentran en 
especificas y concretas 

local") pero tambien en ensayos y pruebas. 
La distincion entre hechos y juicios de valor es 

menos clara; se busca el reconocimiento de la 
subjetividad. 

Los investigadores se esfueizan por usar un 
acercamiento consistentemente racional, verbal y logico 
a su obieto de estudio. 

Los investigadores estan desconectados, esto es, 
mantienen una distancia entre ellos y el objeto de 
estudio; desempeiian el papel del observador externo. 

El entendimiento previo que, a menudo, no puede ser 
articulado en palabras o no es enteramente consciente 
-el conocimiento tacito iueaa un im~ortante papel. 

Distincion entre cierkia y experiencia personal. 

Los investigadores tratan de ser emocionalmente 
neutrales y establecen una clara distincion entre razon y 
sentimiento. 

Los investigadores descubren un objeto de estudio 

Tanto distancia como compromiso; los investigadores 
son actores que tambien quieren experimentar en su 
interior lo que estan estudiando. 

Los investigadores aceptan la influencia tanto de la 
ciencia como de la experiencia personal; utilizan su 
personalidad como un instrumento. 

Los investigadores permiten tanto los sentimientos 
como la razon para gobernar sus acciones. 

Los investigadores crean parcialmente lo que 
externo a slmismos, mas que "creansu propio objeto 
de estudio. 

estudian, por ejemplo el significado de un pkceso o 
documento. 



FUENTE: Ruiz (1 996: 13-14). 

Mas alla de las disputas entre quienes defienden una postura y quienes se 

cobijan en la opuesta, la realidad parece superar las consideraciones ortodoxas del 

enfoque metodologico a emplear. Cada vez en mayor medida los defensores de uno y 

otro estilo estan presenciando la mixtura en los metodos al momento de realizar las 

investigaciones de caso. Como acierta en setialar Ruiz (1996:17) al referirse a esta 

perene discusion: 

"La metodologia cualitativa es tan valida como la cuantitativa y su diferencia estriba 
en la diferente utilidad y capacidad heuristica que poseen, lo que les hace 
recomendables en casos y situaciones distintas. El acierto del investigador depende 
no de la metodologia que utiliza sino del acierto en aplicarla en aquellos casos 
especificas para los que esta mas adaptada. 

La metodologia cualitativa no es incompatible con la cuantitativa, lo que obliga a 
una reconciliacion entre ambas y recomienda su combinacion en aquellos casos y 
para aquellos aspectos metodologicos que la reclamen. Esta combinacion recibe el 
nombre de triangulacion y es utilizada cada vez con mayor insistencia". 

3.2. El estudio de caso. 

"El estudio de casos utiliza una combinacion de metodos: observaciones personales 
que, en determinados periodos o circunstancias, pueden transformarse en 
participacion; el uso de informantes para proporcionar datos actuales o historicos; 
entrevistas directas, y el rastreo y estudio de documentos pertinentes y registros en 
poder del gobierno local o nacional, de viajeros, etcetera". Cosley y Lury (en Blaxter 
et al. 2004:99). 

El estudio de caso es una herramienta que permite al observador adentrarse en una 

realidad concreta pero tambien en un momento concreto, es indagar sobre una realidad 

dada con miras a comprender algun o algunos fenomenos que se presentan en esa 

realidad particular. Representa escrudinar y hacer un escrutinio con base en la eleccion 

del objeto a examinar mas que una herramienta metodologica a priori y ajena a las 

condiciones del campo de interaccion (Stake, 1994). Las formas de aproximarse al 

conocimiento de una realidad precisa a traves de los estudios de caso puede implicar 

variadas estrategias que el investigador consigue emplear dependiendo de la 

singularidad del objeto de estudio. La siguiente tabla (3.3) consensa algunas posiciones 

que especialistas del tema han planteado como distinciones entre los estudios de caso. 



TABLA 3.3. Tipolo@as en los estudios de caso. - 
AUTOR TIPO DE ESTUDIO PRINCIPAL CARACTER~STICA 

Stake (1 994 y 1999) 

Yin (1994) 

FUENTE: Elaboracion 

Siguiendo a Yin (1994) el estudio de caso recorre tres fases o momentos que 

INTRINSECO 
INSTRUMENTAL 
COLECTIVO 
EXPLORATORIO 

EXPLICATIVO 

DESCRIPTIVO 

forman parte de .un continuum en la investigacion: en primer termino el diseno del 

estudio de caso donde el investigador debe tener y10 desarrollar capacidades de 

observacion, contar con los elementos teoricos necesarios para el estudio del fenomeno 

de interes, sustentar las habilidades que le permitan mantener una postura adaptativa y 

flexible a las condiciones que se le presenten; en segundo termino, la informacion en 

tanto su recoleccion, puede ser variada y su procesamiento estara en funcion de los 

objetivos a alcanzar. El tercer momento es el proceso de la informacion obtenida y 

(Tabla 3.4), por ultimo, esta la fase que refiere a la buena presentacion de los 

resultados de la investigacion. 

Implica el conocimiento integral del objeto de estudio. 
El conocimiento es parcial y limitado. 
Conlleva el estudio de vanos casos al mismo tiempo. 
El acercamiento es inicial y no a profundidad. 
Se buscan explicaciones fundamentales con base en el 
conocimiento profundo. 
No aporta explicaciones sobre la naturaleza del objeto, se limita 
a puntualizar lo observado. 

Tabla 3.4 Ventajas y desventajas de las fuentes de informacion. 

propia con base en los autores. 

FUENTE DE EVIDENCIA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Estable, puede ser revisada repetidamente. Recuperabilidad. que puede ser baja 
Noobstruida, no creada como resultado del Sesgos de selectividad, si la coleccion 

estudio de casos. documental o recogida de datos son incompletas. 
Documentacion Exacta, contiene nombres exactos, referencias y . Sesgos de informe. que refleja sesgos 

detalles de sucesos. desconocidos del autor. 
Amplio alcance, extendida en el tiempo. diversos . Acceso, este puede ser bloqueado. eventos y escenarios. 

Registro de archivo. (Las mismas que para la documentacion). (Las mismas que para la documentacion) 
Precisa y cuantitativa. Accesibilidad debido a razones de privacidad. 
Rango amplio de posibilidades (centra en temas . Sesgos debido a preguntas construidas 

del estudio de caso o generales). inadecuadamente. 
Penetracion (proporciona percepcion de 

Entrevista inferencias causales). Respuestas sesgadas 

Inexactitud debido a registros pobres. 
Reflexividad. tendencia a que el entrevistado 

diga lo que el investigador quiere oir. 
Realidad, se cubren sucesos en tiempos reales. . Tiempo consumido. 
Contextualidad, se cubren sucesos en su Selectividad, a menos que se tenga una amplia 

Observacion directa. contexto. cobertura. 
Reflexividad, los sucesos pueden ocurrir 

afectados por el hecho de ser observados. 



. 

Tabla 3.4 Ventaias Y desventaias de las fuentes de informacion (continuacion). 

FUENTE DE EVIDENCIA VENTAJAS DESVENTAJAS 

I (Las mismas que en la observacion directa). Costo, horas o jornadas de observacion 
necesarias. 

Penetracion en conductas interpersonales y O b ~ e ~ a ~ i O n  participante. (Las mismas que en la observacion directa). 

Sesgos debido a manipulaciones de los 
sucesos por parte del investigador. 

Artefactos fisicos. Penetracidn en dimensiones culturales . SelecWdad 
Penetracion en operaciones tecnicas . Disponibilidad 

Fuente: Yin (1994: 80). 

3.3. Las herramientas metodologicas. 

En terminos generales se pueden establecer dos grandes rubros o instrumentos 

metodologicos en la investigacion ya sea de tipo cuantitativo o cualitativo, la primera 

recurre a las encuestas y los experimentos de fenomenos sociales, la segunda emplea 

la entrevista y la observacion como tecnicas primordiales en el trabajo indagatorio. 

Siguiendo a Lopez (1998) la encuesta es una herramienta de gran auge en la 

actualidad y que permite responder a distintas necesidades de informacion en relacion 

con aspectos sociales. Algunas de las caracteristicas que reafirman su valoracion como 

instrumento privilegiado de estudio social son: Variedad y flexibilidad de aplicacion, que 

responde a la multigama de aplicaciones en diversos campos y sectores; 

comparabilidad, en la oportunidad de establecer factores de medicion con otros 

espacios geograficos y temporales; desarrollo tecnologico, mediante la utilizacion de 

instrumentos avanzados de recoleccion y procesamiento de la informacion; 

oportunidad, por medio de la pronta obtencion de resultados; comprension, referido a la 

facilidad en la interpretacion de los resultados; precision, en el alto nivel de certidumbre 

que pueden llegar a alcanzar la informacion obtenida y; experiencia profesional 

organizada, con base en la especializacion de quienes se dedican a la utilizacion de 

esta herramienta. En el campo metodologico, la encuesta puede ser desagregada en 

cuatro tipos o criterios principales (Tabla 3.5): 



TABLA 3.5. Criterios para la clasificacion de las encuestas. 

TIPO PRINCIPAL CARACTER~TICA 

ENCUESTA 

1 El proposito de esta es tener un primer acercamiento al 1 Exploratoria. fenomeno o tema estudiado. Identifica caracteristicas 

Descriptiva. 

FUENTE: Elaboracion propia con base en Lopez (1 998:38). 

generales o dimensiones. 
Describir con precision las caracteristicas del fenomeno 
observado. 

Explicativa. 

Causal. 

Los experimentos de fenomenos sociales, Pardinas (2002:127) los refiere como 

"reunir a un grupo humano provocando una situacion artificial que introduzca una 

Describir la frecuencia con que ocurre un fenomeno asociado a 
otro. Setiala las relaciones entre distintos factores sin 
establecer causalidad. 
Pretende marcar una relacion causal entre las variables. 

variable y por medio de un equipo de observadores, observar y si es posible medir sus 

consecuencia". Como indica el mismo autor (Tabla 3.6), esta herramienta metodologica 

puede a su vez subdividirke en: 

TABLA 3.6. Tipologia de los experimentos de fenomenos sociales. 

TIPO PRINCIPAL CARACTER~STICA 

Controlado. I Consiste en el trabajo con dos muestras aleatorias, una de ellas sujeta a la 
influencia de una variable mientras la otra ~ermanece aiena. 1 

"Post factum." 

Activos y pasivos. 

La entrevista es el mecanismo utilizado por excelencia donde intervienen 

personas que interactuan entre si para manifestar condiciones pasadas y presentes de 

fenomenos sociales, "se ha definido a la entrevista como una situacion construida o 

creada con el fin especifico de que un individuo pueda expresar, al menos en una 

conversacion ciertas partes esenciales sobre sus referencias pasadas y presentes, asi 

como de sus anticipaciones e intenciones futuras". Kahn y Cannell (citado en Vela, 

2004:66). La siguiente tabla (3.7) consensa los distintos tipo de entrevistas que pueden 

Se pretende investigar la causa de efectos o en otro sentido, investigar los 
efectos de una causa conocida. 

Lo activos son aquellos en que una variable artificial es introducida en un proceso 
social normal. El pasivo no introduce ninguna variable nueva. 

Sociometria. 

Tiempo. 

Utilizado para el descubrimiento y manipulacion de las configuraciones sociales 
midiendo las atracciones y repulsiones entre los individuos de un grupo. 
Mediante la comparacion; requiere randomizacion pero Unicamente en un grupo y 
se compara ese grupo antes y despues de la introduccion de la variable. 

FUENTE: Elaboracion propia con base en Pardinas (2002:127-133). 



ser aplicados como instrumentos de conocimiento y recoleccion de informacion en 
1 

escenarios sociales. 

TABLA 3.7. Principales tipos de entrevistas en la observacion de fenomenos sociales. 

TIPO PRINCIPAL CARACTER~STICA 

1 1 Existe una relacion directa entre el entrevistado Y el entrevistador. I 

Estructurada. 

No estnicturada. 

Aplicacion sistematica y consistente de reglas sobre la naturaleza de 
las preguntas y repuestas. Rigidas, definidas y directas. 
No existe lista de preguntas preestablecidas. Sin orden y 

L 
planteamiento, es una conversacion libre. 

ENTREVISTA 

Semi estnicturada. 

La observacion es parte primigenia del proceso de investigacion, es el proceso 

Terapeutica. 

En profundidad. 

El entrevistador conduce una conversacion sobre tematicas particulares 
dejando libertad al entrevistado para expresar libremente sus ideas. 
Existe libertad para el entrevistado en expresar sus ideas, pero en 

Enfocada o centrada. 

Grupal. 

que implica una relacion directa entre quien indaga y lo que es sometido al escrutinio y 

Mientras uno emite declaraciones el otro escucha y formula 
interpretaciones sobre significados e importancia. 
Consiste en encuentros repetidos entre el investigador y los 
informantes utilizando como medio de interaccion una lista general de 
temas por cubrir con cada informante. 

determinado momento el entrevistador limita el campo de accion a 
objetivos precisos de investigacion. 
El entrevistador convive al mismo tiempo con varios entrevistados 
quienes emiten opiniones con base en tematicas preseleccionadas. 

al analisis. El campo de lo social, "la distincion entre observador y actor se da en 

FUENTE: Elaboracion propia con base en Vela (2004:69-81). 

terminos de posiciones y no de personas o especialidades inamovibles, toda vez que el 

investigador es una persona mas dentro de la sociedad, que puede ser observador en 

determinadas circunstancias y ser observado en otras". (Sanchez, 2004:99). 

La observacion participante es de gran valia para los estudiosos de las 

interacciones sociales, para Sanchez (2004) esta herramienta permite obtener 

informacion mas integral del objeto de estudio yendo mas alla de la simple aplicacion de 

instrumentos experimentales y de medicion. 

Las condiciones metodologicas de la observacion participante son las siguientes 
(Sanchez, 2004:102): 

el observador debe ser un extranjero respecto a su objeto de estudio; 
el investigador debe convivir por un tiempo determinado con los sujetos de 
investigacion; 
las fronteras del escenario tienen que ser definidas; 
el analista debe guardar distancia con el objeto; 



redactar una monografia etnografica, y 
presentar la interpretacion de los resuitados (el informe) a la comunidad 
academica. 

Sin embargo, la observacion participante contrae riesgos inherentes al proceso 

indagatoria, dentro de estos pueden estar el involucramiento (muchas veces 

involuntario) con el objeto de estudio que impida una neutralidad siempre necesaria asi 

como una posicion reflexiva y critica. Por otro lado, esta implicita la tendencia a juzgar 

los fenomenos observados y tomar una postura que sesgue los resultados para el 

propio investigador. Existe en este sentido, una delgada linea en la que debe transitar el 

investigador manteniendo siempre una distancia prudente que le permite alejarse de 

cualquier circunstancia de prejuicio o tendencia en relacion con el objeto de estudio. 

3.4. Estrategia metodologica en el caso de la Policia Federal. 

En el caso de la investigacion de la Policia Federal, se ha elaborado un modelo 

esquematico que puede representar los momentos, condiciones y herramientas 

implicadas para el analisis e interpretacion del fenomeno a observar. Esta visualizacion 

grafica permite vislumbrar en forma secuencial, las acciones implementadas para 

conocer una realidad particular en una organizacion concreta y en un momento 

especifico. (ANEXO). 

Retornando los referentes teoricos de las herramientas metodologicas utilizadas, 

el siguiente esquema consensa sinteticamente la ruta seguida en el desarrollo 

investigativo: 

TABLA 3.9. Metodologia de investigacion utilizada en el caso de estudio de la Policia Federal. 

1 Tipo de investigacion. 1 Instrumental y exploratoria. 1 
1 Instrumento de investigacion. 1 Estudio de caso. 1 - 

Corte de la investiaacion. 
l 

1 Descri~tiva. 

1 Metodo. 1 Cualitativo aunaue con referentes cuantitativos. 1 

FUENTE: Elaboracion propia. 

I 

Tecnicas. Observacion participante; entrevista a profundidad y entrevista 
semi estructurada. 



PRIMERA ETAPA. La revision de los elementos teoricos relevantes. 

La revision de los referentes teoricos representa para el investigador el soporte 

conceptual desde donde toma la postura para incursionar en la indagatoria de su 

interes. Conforma los marcos mentales para el analisis del fenomeno a observar y el 

establecimiento de los puentes cognoscitivos entre la teoria y la realidad observable. 

Para el caso particular reviste importancia el gran impulso ofrecido al Modelo de la 

Nueva Gestion Publica por organismos internacionales, esferas gubernamentales 

primordialmente bajo el regimen del sistema capitalista de produccion y algunos 

especialistas en el ramo de la administracion publica. Adentrarse en este saber 

especializado comprende conocer sus origenes, evolucion y espacios de actuacion 

para enriquecer el analisis del fenomeno a observar, implica la revision de los 

principales postulados y los instrumentos que dan sustento a una logica organizativa 

emigrada de las organizaciones publicas hacia espacios de interaccion de orden 

publico. Esta momento de "revision del estado del arte" en materia de gestion publica 

proporciona documentalmente el andamiaje cognoscitivo que sera aplicado en la 

investigacion de campo. 

SEGUNDA ETAPA. La Policia Federal como objeto de estudio: aproximacion a la 

realidad presente. 

La figura iconica en la atencion del fenomeno delictivo es la funcion policial, esta 

responsabilidad historica ha recaido en la representacion del Estado como un entidad 

que convoca los esfuerzos en aras de garantizar a sus integrantes condiciones 

adecuadas de interaccion y participacion social. Las corporaciones policiacas 

idilicamente han sido creadas para desempenar o llevar a la practica las disposiciones y 

mandatos emitidos por la gobernanzas para paliar aquellas conductas desviadas de 

individuos o grupos que atenten contra las normas establecidas. 

Una organizacion caracteristica de la aplicacion y el cumplimiento de los 

ordenamientos legales en materia de seguridad es la Policia Federal, corporacion que 

no ha estado ajena a las vicisitudes y vericuetos politico-sociales en su gestacion y 

desarrollo como organizacion encargada de velar por la seguridad de los ciudadanos en 



su persona y en sus posesiones. Comprender su corta vida organizacional es contar 

con elementos integrales que permitan distinguir los diversos lapsos que ha vivido y su 

importancia en el actual desempeno y funcionamiento. Para esta etapa se recurre a un 

analisis basado en fuentes informativas como libros, revistas, compendios bibliograficos 

y sitios de internet que manifiestan distintas visiones del desarrollo historico del 

precepto de la seguridad, la funcion policial como instrumento de combate a la 

delincuencia y crimen organizado y particularmente la evolucion que ha tenido la 

organizacion hoy denominada Policia Federal. 

TERCERA ETAPA. Contexto actual: Los resultados y el desempeno de la 

organizacion. 

En este momento de la investigacion los esfuerzos estan encaminados a la observacion 

de los resultados de la actuacion de la organizacion tomando como referentes dos 

visiones particulares. Por una parte, la posicion de las autoridades gubernativas en 

relacion con el alcance de los objetivos de la organizacion y con la evaluacion de la 

actividad corporativa contra el combate a las organizaciones delictivas, la descripcion 

de los resultados y logros obtenidos son elementos primordiales para focalizar la 

postura y rumbo que la gobernanza enarbola como acciones trascendentales en la 

disminucion de flagelo social. 

El contraste esta marcado por algunas organizaciones de la sociedad civil que 

fueron creadas con el objetivo de vigilar y escudrinar la actuacion del Estado en el ramo 

de la seguridad, estos organismos aglutinan algunos clamores populares e intentan 

fungir como interlocutores de la comunidad ante las autoridades expresando consensos 

y disensos ciudadanos en relacion con el problema de la inseguridad que actualmente 

esta viviendo la nacion. Su enfoque radica en una postura critica a las estrategias y 

directrices oficiales al manifestar su inconformidad, desapruebo y en ocasiones apoyo 

al cumplimiento de las atribuciones legales que tiene el Estado en la lucha contra la 

criminalidad. 



l CUARTA ETAPA. El funcionamiento de la Policia Federal en voz de los actores. 

Con la informacion de la tercera etapa, el objetivo es aproximarse a aquellas 

personas que intervienen mediante su labor cotidiana en la consecucion de los fines 

organizacionales, conocer su vision y percepcion del funcionamiento y desempeno de la 

organizacion de la cual son parte para indagar cuales de las practicas y dispositivos de 

gestion que utilizan en su dinamica cotidiana, contribuyen o limitan el desempeno 

organizacional. Esta pretension gira en dos sentidos: por un lado, conocer en voz de los 

integrantes como interpretan los resultados emitidos por la dirigencia de la corporacion, 

que tan cerca o lejos se encuentran de cumplir las metas a nivel organizacion y como a 

traves de los dispositivos y practicas de gestion vigentes se esta en posibilidades de 

llegar a la consecucion teleologica de los fines que son el sustento de la corporacion. 

Por otra parte, es escrutinio se encamina a valorar la opinion de los actores en 

funcion de las manifestaciones que algunos organismos realizan en funcion de su 

desempeno y actuacion, el acento es puesto en como influyen estas declaraciones en 

el trabajo que ellos realizan y como sobrellevan estas posiciones encontradas. 

La seleccion de los informantes en la investigacion esta condicionada a los 

siguientes preceptos: 

Con el objetivo de garantizar una mejor libertad en la comunicacion, se 

conservara estricta secrecia de los informantes quienes en todo momento 

mantendran en el anonimato para no afectar su seguridad laboral entre otras. 

Por razones propias de la seguridad de la organizacion, no se indagara en temas 

relacionados con estrategias concretas y procedimientos de operacion de 

campo. 

No participa personal operativo cuyas funciones estan fundamentalmente 

encaminadas al trabajo de campo y actividades sujetas a instrucciones precisas 

y con poco margen de libertad de actuacion. 

No participa la alta dirigencia pues al ser dependiente directa de los mandatarios 

superiores, sus comentarios y aportaciones pudiesen estar altamente delineados 

con la ideologia politica que les rige. 



Participan mandos medios5' (entre los niveles de jefe de departamento y director 

de area) y primordialmente quienes directamente se encargan aplicar practicas y 

dispositivos de gestion en las areas operativas. 

Dentro de este parametros, son entrevistados aquellos actores que tienen cierta 

antiguedad (mayor a 5 anos) que les permite establecer y dilucidar sobre el 

desarrollo de la organizacion y como se han transformados las formas y 

dispositivos de gestion en su campo laboral. 

QUINTA ETAPA. LOS RESULTADOS. 

Teniendo como referente el marco teorico, se realiza el analisis de los resultados del 

funcionamiento y desempeno organizacional a traves de la interpretacion de las 

distintas posturas que existen tomando como referente los consensos y disensos en la 

opinion de los actores que participan en ia dinamica organizativa y en quienes en cierta 

medida recae la responsabilidad en el alcance de los objetivos planteados. 

El objetivo de esta ultima etapa es reflexionar en la evaluacion que los actores 

hacen del desempeno de la organizacion y la vision de estos ultimos respecto la 

capacidad de la organizacion para alcanzar los fines organizacionales con los actuales 

dispositivos de gestion y posibles condiciones de mejora y perfeccionamiento. 

51 Resulta importante recordar el papel central y poco estudiado de los mandos medios en las 
organizaciones publicas. En general se asume que estos presentan un comportamiento extendido de las 
esferas directivas, sin considerar las particularidades de esta franja jerarquica. Estos no siempre 
interiorizan el discurso estrategico institucional, construyen estrategias especificas segun su posicion e 
intereses y ejercen su autoridad a veces de manera poco funcional, expresandola mas bien en terminos 
de poder personal. (Montano 2005:485). 



Articulo 6.- Las lnstituciones de Seguridad Publica seran de caracter civil, 
disciplinado y profesional, su actuacion se regira ademas, por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos 
reconocidos por la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Deberan 
fomentar la participacion ciudadana y rendir cuentas en terminos de ley. 
Articulo 7.- Conforme a las bases que establece el articulo 21 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, las lnstituciones de Seguridad Publica 
de la Federacion, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ambito de 
su competencia y en los terminos de esta Ley, deberan coordinarse para: 
l. Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines; 
II. Formular politicas integrales, sistematicas, continuas y evaluab\es, asi como 
programas y estrategias, en materia de seguridad publica; 
III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las politicas, estrategias y acciones, a traves 
de las instancias previstas en esta ley; 
IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuracion de Justicia, el 
Programa Nacional de, Seguridad Publica y demas instrumentos programaticos en 
la materia previstos en la Ley de Planeacion; 
V. Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades especificas para el 
cumplimiento de los fines de la Seguridad Publica; 
VI. Regular los procedimientos de ~ l e c c i o n ,  ingreso, formacion, actualizacion, 
capacitqcion, permanencia, evaluacion, reconocimiento, certificacion y registro de 
los servidores publicos de las lnstituciones de Seguridad Publica; 
VI!. Regular los sistemas disciplinarios, asi como de reconocimientos, estimulos y 
recompensas; 
VIII. Determinar criterios uniformes para la organizacion, operacion y modernizacion 
tecnologica de las Instituciones de Seguridad Publica; 
IX. Establecer y controlar bases de datos crirninalisticos y de personal; 
X. Realizar acciones y dperativos conjuntos de las lnstituciones de Seguridad 
Publica;: 
XI. Participar en la proteccion y vigilancia de las Instalaciones Estrategicas del pais 

I en los terminos de esta ley y demas disposiciones aplicables; 
! i  XII. Determinar la participacion de la comunidad y de instituciones academicas en 

coadyuvan.cia,de los procesos de evaluacion de las politicas de prevencion del 
delito, asi como' de las Instituciones de Seguridad Publica, a traves de mecanismos 
eficaces; 
XIV. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores publicos, sus 
familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a estos, y 
XV. Realizar las demas acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia 
en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pdblica. 
Articulo 10.- El Sistema se integrara por: 
l. El Consejo Nacional de Seguridad Publica, que sera la instancia superior de 
coordinacion y defihicion de politicas publicas; 
II. La Conferencia Nacional de Procuracion de Justicia; 
III. La Conferencia Nacio al de Secretarios de Seguridad Publica o sus 
equivalentes; r 
IV. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; 
V. La Conferencia Nacional de Seguridad Publica Municipal; 
VI. Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y 
VII. El Secretariado Ejecutivo del Sistema. 
Articulo a l  2.- El Consejo Nacional estara integrado por: 
l. El Presidente de la Republica, quien lo presidira; 



11. El Secretario de Gobernacion; 
111. El Secretario de la Defensa Nacional; 
IV. El Secretario de Marina; 
V. El Secretario de Seguridad Publica; 
VI. El P~ocurador General de la Republica; 
VII. Los ~obernadores'de los1 Estados; 
VIII. El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y 
IX. El Secretario Ejecutivo del Sistema. 

Sustantivamente, los propositos fundamentales de este organismo estaran 
1 

encaminados hacia (SSP, 2005:51): 

Establecer una politica de seguridad publica. 
Fortalecer al Estado Mexicano en el ambito de la seguridad publica. 
Coordinar a todas las instituciones de seguridad publica de la Federacion, estados y 
municipios con pleno respeto a su ambito de competencia. 
Sumjnistrar, intercambiar y sistematizar la informacion sobre seguridad publica y sus 
tecnologia asociadas. 
Establecer un nuevo concepto de seguridad publica que comprenda la prevencion del 
delito. la procuracion e imparticion de justicia y la readaptacion social. 
Valorizar y dignificar a las corporaciones de seguridad publica para que estas formen a 
su per~onql  ajo los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo 
y honradez. Y '  
Establecer los elementos para propiciar la participacion de la comunidad en la 
planeacion de politicas y medidas concretas para mejorar los servicios de seguridad 
publica. 

El SNSP comprende el establecimiento de acuerdos y conlleva a la colaboracion 

legal de todos los cuerpos de seguridad en la republica mexicana en materia de 
I 

prevencion y comba+ al fenomeno delictivo; aunado a esto, se sientan los 

ordenamientos legales en materia de capacitacion y profesionalismos de los integrantes 
I 

de las policias en la busqueda de una homogenizacion en su accionar y desempeno a 
I 

nivel nacional. Refiere igualmente a la jerarquizacion, responsabilidades y atribuciones 

de los diversos organismo$ encauzados en la seguridad publica. 

Para 1998, se instituye formalmente la Cruzada Nacional contra el Crimen y la 

Delincuencia cuyo diagnostico hacia referencia a seis causas que originaron el aumento 

de la criminalidad en el pais (Macias y Castillo. 2003:89): 

"El escaso numero de personal sustantivo de procuradurias y jueces; la deficiente 
capacitacion del personal de las procuradurias, sueldos bajos e insuficientes 
prestaciones, asi como corrupcion y ciolusion con delincuentes; atraso tecnologico 
en materia de informatica y eq sistemas de inteligencia contra el crimen, 
comunicacion y tacticas operativas y de investigacion; escasos recursos 
financieros; un marco legal y penalidades que no corresponden a la problematica 



actual; e 'insuficiente coordinacion entre los cuerpos de seguridad y escasa 
participacion social". 

Como parte de esta cruzada en 1999 se crea la Policia Federal Preventiva 

(PFP) cuya funcion primorgial era constituirse como una corporacion donde se 

implementara una inteligencia criminal basada en el analisis del funcionamiento y 

estructura de la organizaciones criminales con la realizacion de una labor profunda y 

distematizada bajo un solo mando que evitara pretextos de competencia y ambitos de 

actuacion. Sigu'ienUb a Macias y Castillo: 
1 

"La exposicion de motivos de la Policia Federal Preventiva es muy elocuente 
cuando afirma que: La garantia de seguridad no puede solo limitarse al acto 
coercitivo [...] en la medida en que la funcion preventiva se realice eficazmente 
decrecera la incidencia delictiva, pues aquella funcion tiende a evitarque a violacion 
a las leyes se inicie o se consume. La seguridad publica, en el universo delictivo 
que envuelve 'al , pais, requiere de un enfoque integral y de programas 
complementarios eyitre si" (2003:96). 

4.2. Corta historia formativa. t 

"La Policia Federal Preventiva nacio por un esfuerzo del gobierno federal de hacer 
frente comun al crimen'organizado, que ampliaba cada vez mas sus cotos de poder 
frente a cuerpos de policia municipales que no podian enfrentar desde una posicion 
de fuerza a los integrantes de estas organizaciones, las cuales tenian actividades 
no solo en mas de una localidad y10 municipio, sino en maS de un estado, pues sus 
redes se habian ampliado ya a todo el territorio naciohai" (SSP, 2005:21-22). 

En sus inicios, la Policia Federal Preventiva fue integrada por personal migrado de 

diversas corporaciones de seguridad y procuracion de justicia; la integracion del nuevo 

cuerpo federal' comprendia elementos, del Centro de Investigacion en Seguridad 

Nacional (CISEN), la totalidad de la hasta entonces llamada Policia Federal de Caminos 

(PFC) dependiente hasta ese momento de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, pero tambien con integrantes de la Fuerzas Armadas (Marina y Ejercito) y 
I 

personal 

53 Para los efectos presentes, entiendase el termino civil a aquellas personas que se incorporan a la 
organizacion sin contar con antecedentes de haber laborado en instancias de seguridad en cualquier 
nivel de gobiei-no. 
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Resalta e n  'ekta conformacion inicial la inclusion de elementos pertenecientes a 

las fuerzas 'castrenses en aparente total contradiccion con el postulado constitucional el 

cual establece que las corporaciones policiacas deberan ser integradas por personal 

civil. Asimismo, las nuevas funciones encomendadas al naciente cuerpo incluyen 

labores de investigacion del delito, mismas que de acuerdo con el 21 de la Constitucion 
l 

Politica, es atribucion Snivoca del Ministerio Publico. Para Lopez-Portillo (2003:175), lo 

antes expuesto contraviene los criterios utilizados en el orden legal para la creacion del 
1 

nuevo cuerpo de seguridad. 
l 

"Entre los argumento del Poder Legislativo para aprobar la creacion de la PFP 
figuro la necesidad de restablecer el orden legal violado al surgir corporaciones 
policiales sin sustento constitucional, y de esa manera evitar la desnaturalizacion de 
las funciones del Ejercito y de la Policia Judicial Federal". 

Para la postura oficial (SSP, 2005) la incorporacion de elementos de otras 

dependencias obedecio a la escases de recursos humanos para una organizacion de 

reciente creacion, ante lo cual se recurrio a la participacion activa de 700 elementos del 

ClSEN y 4,899 de las fuerzas armadas mexicanas. 

r 
Dentro de la estrategia seguida ,en la cre'acion de este cuerpo de procuracion de 

justicia, se encuentran los siguientes objetivos en apego a los estatutos legales que le 

otorgan la personalidad juridica. (SSP, 2005:61) 
I 

Consolidarse como la institucion mas importante de pais en materia de 
seguridad publica. 

.e Abatir los indices delictivos y conductas antijuridicas punibles privilegiando las 
operaciones preventivas. 
Formar, capacitar y profesionalizar los recursos humanos, privilegiando la 
profesionalizacion en materia de prevencion del delito. 
Fortalecer la capacidad federal de reaccion en casos de crisis de seguridad 
pqblica o en casos de' desastres con el fin de apoyar a los gobiernos locales 
cuando estos lo soliciten. 
Dar cumplimiento a 1as;funciones y atribuciones que tiene encomendadas con 
eficiencia, profesionalismo y honradez, en estricto cumplimiento a los 

.'e 
ordenamientos juridicos aplicables. -. 
Desarrollar e implementar los instrumentos y mecanismos necesarios que 
permitan un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y 
financieros. 
Incrementar el despliegue a nivel nacional en las areas federales que permitan 
tener presencia y cobertura en el territorio nacional, asi como capacidad de 
respuesta las demaridas de seguridad de la poblaaon. 



Desde su' gestacion, la PFP conformo su estructura jerarquica con un mando 

superior en la figura del Comisionado, un ~ s t a d o ~ ~ a y o r  con rango inmediato inferior y 

unidades centrales y regionales para llevar a cabo las funciones encomendadas; dentro 

de las areas centrales se formaron: la Coordinacion de inteligencia para la Prevencion, 

la Coordinacion de Fuerzas Federales de Apoyo, la Coordinacion de Seguridad 

Regional, el Instituto de Formacion de la Policia Federal Pieventiva, la Coordinacion de 
I 

Administracion y Servicios, Servicios Tecnicos, Transportes Aereos, la Unidad de 

Desarrollo, Asuntos Juridicos y el area de Vinculacion y Comunicacion Social; las 

unidades regionales estarian compuestas por las Comisaria de Sector (aprovechando la 

capacidad instalada por la extinta policia' Federal de Caminos). En detalle: 
1 

A R T ~ U L O  9.- La Institucion, para el despacho de los asuntos de su competencia, 
contara con la estructura siguiente: 
l. Comisionado, 
II. Estado Mayof, 
A. Seccion Primera, Personal; 
8. Seccion Segunda, Informacion; 
C. Seccion Tercera, Operaciones; , 
D. Seccion Cuarta, Logistica; 
E. Seccion Quinta, Planes; 
III. Unidades Administrativas Centrales, 
A. CoOrdinacion de Inteligencia para la Prevencion, 
a. Terrprismo, I 

b. Trafico y Contrabando, : 
c. Secuestros y Robos, ; 
d. Informacion y Enlace, y 
e. Analisis, 
B. Coordinacion de Fuerzas Federales de Apoyo, 
a. Reaccion y Alerta Inmediata, 
b. Operaciones Especiales, y 
c. Instalaciones Estrategicas y Servicios, 
C. Coordinacion de Seguridad Regional, 
a. Seguridad en Caminos Federales, 
b. Puertos y Fronteras, ' 

c. Zonas Federales, 
D. lnstituto de Formacion de la Policia Federal Preventiva, 
a. Centro de'Formacion Policial, 
b. Centro de Capacitacion Policial, 
c. Centro de Estudios Superiores Policiales, 
E. Coordinacion de Administracion y Servicios, 
F. Servicios Tecnicos, 
a. Informatica, 
b. Apoyo Tecnico y 
c. Telecomunicaciones, 
G.  Transportes Aereos, 



H. Unidad de Desarrollo, 
a. Control de Confianza, y 
b. Asuntos Internos, 
l. Asuntos Juridicos, 
J. Vinculacion y Comunicacion Social; ' 
!V. Unidades Administrativas ~egiohales, 
A. Comandancias Regionales. 
a. Cornisarias de Sector 
1. Cornisarias de Destacamento, 
2. Cornisarias de Puertos y Fronteras, y 
3. Comisarias de Aeropuertos. 
Ademas, la Institucion contara con una Unidad de Contraloria Interna, organo 
interno de control, que se regira conforme al articulo 24 de este reglamento. 
Para el debido funcionamiento de las unidades administrativas mencionadas y para 
el ejercicio de las funciones de la Institucion, esta contara con, los servidores 
publicos siguientes: Comisionado, Jefe del Estado 
Mayos, comisarios generales, coordinadores generales, comisarios jefe, 
coordinadores, comisarios regionales, contralor interno, comisarios, directores 
generales, inspectores generales, directores generales adjuntos, inspectores jefe, 
comisarios de sector, directbres de area, inspectores, comisarios de destacamento, 
subdirectores de area, subinspectores, jefes de departamento, oficiales de caso, 
oficiales, suboficiales, analistas, agentes de inteligencia, sargentos de pelkia, . 
cabos de policia, policias y con el demas personal que se requiera para satisfacer 
las necesidades del servicio y unidades administrativas correspondientes de 
conformidad con el presupuesto autorizado. 

La primera participacion policial renombrada de esta agrupacion fue el recuperar 

las instalaciones de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico en febrero de 2000, 

la cual habia permanecido por varios meses sin el ejercicio de su funcion educativa por 

motivos de confli,ctos entre otganizaciones estudiantiles y los organos rectores de esa 

casa de estudios. 

A finales del ano 2000, el Gobierno Federal impulso la creacion de una nueva 
I 

dependencia de Estado, la Secretaria de Seguridad Publica (SSP) como un organismo 

encargado de corporizar las normativas emuladas por el SNSP en lo referente al 

establecimiento de una politica publica enfocada al combate integral a la criminalidad 

organizada 'y los fenomenos ,delictivos buscando en todo momento disminuir la 

aparicion de conductas antisociales desde una posicion cercana a la ciudadania y la 



prevencion del, delito. A esta nueva entidad gubernativa sera adicionada la P F P ~ ~ ,  la 

cual en su gestacion estuvo adscrita narmativamente a la Secretaria de Gobernacion 

"Con la creacion de la Secretaria de Seguridad Publica se le quitan'a la Secretaria 
de Gqbernacion las funciones de policia que tenia desde 1869, cuando el Gobierno 
Federal emitio un decreto para formar un cuerpo de policias rurales, dependiendo 
de es% Secretaria, lo que ,origino que se diera una vinculacion organica entre la 
agenda politica nacional y las funciones federales de policia" (SSP, 2005:23). 

Aunado al impacto mediatico causado por la participacion de la corpgracion en -. 
los disturbios ocurridos en la maxima casa de estudio, se pueden destacar 

complementariamente algunas acciones que conllevaron a operativos de gran 

envergadura, como ejemplos (SSP, 2 0 0 5 ) ~ ~ :  

La intensificacion de! los operativos carreteros con base en la estructura de la 
PFC para garantizar a la ciudadania el mantenimiento del orden en las vias de 
comunicacion federales, asi como en algunos centros masivos de transporte de 
pasajeros y bienes (pubtos, aeropuertos, y zonas fronterizas). 
En distintos estados de la Republica Mexicana se realizaron acciones 
encaminadas a la deteccion, aseguramiento y disposicion a autoridades 
facultadas de personas que no acreditaron su estancia legal en el pais. 
Se crea por primera vez en forma sistematizada un area encargada de la 
atencion a los delitos ciberneticos -aquellos cometidos mediahte el uso de 
instrumentos tecnologicos e informaticos- (fraude, venta de enervantes, 
pornografia y modos de prostitucion infantil entre otros). , 
Como muestra de la colaboracion con otras dependencias gubernamentales se 
destaca la participacion en el "operativo PEMEX" mediante convenios 
establecidos en foyma tripartita con la Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
y autoridades de Petroleos Mexicanos. El objetivo fue la disminucion de robos y 
asaltos a las instalaciones de la paraestatal y a sus equipos de transporte 
territorio nacional. 
En delitos de alto impacto como el ecuestro y el narcotrafico, la corporacion ha 
teniqo una participacion a nivel na E ional efectuando acciones orientadas hacia 
la detencion de lideres criminales y el desmantelamiento de algunas 
orga'nizaciones dedicadas a la privacion ilegal de la libertad y al trafico ilegal de 
drogas. 

La Policia Federal Preventiva es un organo desconcentrado dependiente de la Secretaria de Seguridad 
qublica, con autonomia tecnica y operativa, cuya funcion primordial es prevenir la comision de delitos 
federales y comunes en el ambito federal. (SSP, 2005:75). 
55 La enunciacion.de lag acciones implementadas por la PFP tiene como objetivo presentar una muestra 
esquematica de las actividades realizadas por la corporacion en su ambito de competencia; no se 
pretende estsblecer alguna postura que llegase a inferir ni los resultados obtenidos mediante cada 
actuacion, como tampoco cuestionar la eficiencia y eficacia en el trabajo realizado por la organizacion. 
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4.3. El proceso de reconfiguracion. De Policia Federal Preventiva a ~ o i i c i a  

Federal. 

El l o  de junio del 2009 en el Diario Oficial de la ~ e d e r a c i o n ~ ~  se da a conocer a la 

ciudania el decreto medianie el cual se expide la Ley de la Policia Federal (PF), la 

cual y bajo los articulos transitorios que enseguida se detallhn, sustituye a la Policia 

Federal Preventiva quedando'sin efectos la figura juridica de esta ultima al abrogarse la 

ley que le dio origen y sustento legal para el desarrollo de sus funciones. 

 transitorio^.^' 
\ 

Articulo Primero. La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente al de su 
publicacion en el Diario Oficial de la Federacion. , 

Articulo Segundo. Todas las menciones que en cualquier disposicion se hagan 
respecto de la Policia Federal Preventiva se entenderan referidas a la Policia 
Federal. I 

Articulo Tercero. Los procedimientos que a la fecha de entrada en vigor del 
presente decreto se esten substanciando en las Comisiones de Honor y Justicia y la 
del Servicio Civil de Carrera Policiallde la Policia Federal Preventiva, deberan 
continuar su tramite ante el Consejo Federal de Desarrollo Policial, conforme a las 
disposic)ones legales vigentes al momento de su inicio. 

Articulo Cuarto. Los programas, proyectos, y demas acciones que, en 
cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en razon de su competencia, 
corresponda ejecutar a las dependencias y entidades de la Administracion Publica 
Federal, deberan sujetarse a la disponibilidad presupuestaria de las mismas y la 
que se apruebe para dichbs fines en el Presupuesto de Egresos de la Federacion y 
las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

! Articulo Quinto. Se abroga la Ley de la Policia Federal Preventiva y se derogan 
: 1 las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

Es hasta el ' l i7 de mayo de 2010 cuando se publica el Reglamento de la Policia 

Federal enf el Diario Oficial de la Federacion, para establecer condicionamientos al 

interior de la corporacion como: las relaciones jerarquicas al interior; estructuras 

organicas y operativas; organizacion territorial y del mando; situaciones de orden y 

disciplina, prestaciones, estimulos y recompensas, entre otros. En relacion con el 
I 

l' 
55 El Diario Oficial de la Federacion es el organo del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, que tiene la funcion del  publicar en el territorio nacional: leyes, reglamentos, acuerdos, 
circulares, ordenes y demas actos expedidos por los poderes de la Federacion, a fin de que estos sean 
observados y aplicados debidamente en sus respectivos ambitos de competencia. http:lldof.gob.mx. 
57 Cursivas propias. 



cumplimiento de sus funciones, es Reglamento establece las siguientes unidades 

operativas y administrativas: 
I 

Articulo 5.- La Institucion, para el despacho de los asuntos de su competencia, 
contara con las unidades siguientes: , 
l. OFICINA DEL COMISIONADO GENERAL; 
II. DIVISIONES DE: 
a) Inteligencia; I 

b) Investigacion; 
c) Seguridad Regional; 
d) Cientifica; 
e )  Antidrogas, y 
f) Fuerzgs Federales. 
111. SECRETAR~A GENERAL; 
IV. ASUNTOS INTERNOS; 
V. COORDINACIONES: 
a) Servicios Tecnicos; 
b) Operaciones Encubiertas; 
c) Analisis y Enlace Internacional; 
d) Investigacion de Gabinbte; 
e) Investigacion de Campo; 
f) Investigacion Tecnica y Operacion; 

I g) Para la Prevencion de Delitos Electronicos; 
:i h) Innovacion Tecnologica; 

i) Criminalistica; 
j) lnvestigacioh be Gabinete Antidrogas; 
k) Investigacion de Campo y Tecnica Antidrogas; 
1) Investigacion de Recursos de Procedencia Ilicita; 
m) Restablecimiento del Orden Publico; 
n) Reaccion y Alerta Inmediata; 
o) Operaciones Especiales; 
p) Servicios Generales; 
q) OperacioneslAereas; 
r) Soporte ~ e c n i c o , / ~  
S) Sistema de Desarrollo Policial. 
VI. COORDINACIONES ESTATALES; 
VII. DIRECCIONES GENERALES: 

: 1) Asuntos Juridicos; 
2) Enlace; 
3) Comunicacion Social; 
4) Centro de Monitoreo:Tecnico; 
5) Centra de Alertas y Atencion de Riesgos; 
6) Desarrollo y Operacion de Coberturas; 
7 )  Operaciones e Infiltracion; 
8) Reclutamiento y Manejo de Fuentes de Informacion; 
9) Supervision y Vigilancia; 
10) Analisis y Estadistica; 
11) Asuntos Policiales Internacionales; 
12) lndicadores de Integracion de la Informacion; 
13) Analisi~ Tactico; 

r 



14) Fichas'y Registros Delictivos; 
15) Manejo de Crisis y Negociacion; , 
16) Invegtigacion de Delitos contra la Seguridad e Integridad de las Personas; 
17) Investigacion de Delitos de Alto Impacto; 
18) Investigacion de Delitos Federales; 
19) Operaciones Tecnicas; 
20) Inteligencia Operativa; 
21) Apoyo Tactico; 
22) Prevencion de Delitos Ciberneticos; 
23) Centro Especializado dn Respuesta Tecnolbgica; 
24) Laboratorios en Investigacion Electronica y Forense; 
25) Tecnologias de Informacion Emergentes; 

1 26) Infraestructura e Implementacion de Procesos Tecnologicos; 
! i 27) Innovacion y Desarrollo; 

28) Criminalistica de Campo; 
29) ~aboratoriod; 
30) Especialidades; 
31) Analisis Tactico Antidrogas; 
32) Fichas y Registro de Narcotrafico y Delitos Conexos; 
33) Enlace y Cooperacion Interinstitucional; 
34) Operacion Tecnica Antidrogas; 
35) lnteligencia Operativa Antidrogas; 
36) Apoyo Tactico contra Narcotrafico y Delitos Conexos; 
37) Analisis ~ a c t i c d  de Delitos contra el Sistema Financiero; 
38) Inteligencia Financiera para la Prevencion; 
39) Prevencion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita; 
40) Fuerzas de Proteccion; 1 

: 41) Rescate y Apoyo a la Proteccion Civil; a 

42) Traslados y Apoyo Penitenciario; 
43) Seguridad Fisica; 
44) Reaccion y Operacibn; 
45) Unidad Canina; 
46) Intervencion; 
47) Explosivos; 
48) Equipos Especiales; 
49) Recursos Humanos; 
50) Recursos Financieros; 
51) Recursos Materiales; 
52) Operaciones; 
53) Mantenimiento; 
54) Supervision y Seguridad Aerea; t 

55) Informatica; I 

56) Telecomunicaciones; 
57) Instalaciones Tecnicas y Mantenimiento; 
58) Control de Confianza; 
59) Servicio Profesional de Carrera y Regimen Disciplinario; 
60) Formacion y Profesionalizacion; 
61) Vigilancia y Supervision Interna; 
62) Investigacion Interna, y 
63) Responsabilidades. 



, Las areas de investigacion y servicios tecnicos especializados a que se refiere el 
: articulo 54 de la Ley, seran: ' a) Inteligencia; 

b) Investigacior); 
c)  Antidrogas, y 
d) ~iehtifica. 
Ademas, la Institucion contara con un Organo Interno de Control que se regira 
conforme al articulo 107 del presente Reglamento. 
El Secretario expedira los manuales que sean necesarios para la conformacion de 
la estructura y las funciones que deberan desarrollar las Divisiones, Coordinaciones 
y el Consejo Federal. 
La Institucion cbntgra para su debido funcionamiento con los servidores publicos 
siguientes: ComiSionado General, Secretario General, jefes de division, 
coordinadores, coordinadores estatales, directores generales, directores generales 
adjuntos, directores de area, subdirectores de area, jefes de departamento, 

, analistas y demas personal que se requiera para satisfacer las necesidades del 
' 

servicio, asi como unidades correspondientes, de conformidad con el presupuesto 
autorizado. 
Asimismo, el Comisionado General se auxiliara de una Oficina de Apoyo que se 
integrara con la Cooidinaaon de Asesores, la Secretaria Particular y demas 
unidades de apoyo; tendran las atribuciones que determinen el Comisionado 
General y la normatividad aplicable. Las unidades administrativas estaran obligadas 
a auxiliar a la Oficina de Apoyo en terminos de sus respectivas atribuciones. 

Se puede observar el incremento en la est rk tura con base en el reglamento 

anterior derivado de las nuevas disposiciones de competencia en la materia, el 

redimensionamiento de las funciones pretende cumplir con el nuevo enfoque en el que 

se percibe a la 'corporacion con una esfera de actuacion ampliada. 
1 

Resulta igual de importante distinguir que en paralelo a la estructura que 

constituye la organizacion para el despacho de los asuntos de competencia (articulo 5), 

comporta un escalaft5n jerarquico estipulado en el articulo 108 del Reglamento Interior. 

Articulo 108.- Los Integrantes de la Institucion se agrupan en las cuatro categorias 
siguientes a las cuales corresponden los grados que se indican a continuacion: 
l. Comisarios: 
A. Comisario General; I 

B. Comisario Jefe, y 
C. comisario. 1 

11. Inspectores: 
A. Inspector General; 
B. Inspector Jefe, y 
C.  Inspector. 
III. Oficiales: 
A. Subinspector; 
B. Oficial, y 
C.  Suboficial. 



IV. Escala ~asich: , 
A. Policia Primero; 1 
B. Policia Segundo; 
C. Policia Tercero, y 1 
D. Policia. 

La existencia de estos dos andamiajes organizativos (el funcional con base en el 

puesto y el jerarquico con base en el grado) estaran continuamente entrecruzados en la 

interaccion cotidiana, manteniendo en diversas ocasiones logicas de actuacion distinta 

y diferenciada en funcion del cargo o puesto que se ostenta: 
I 

4.4. El papel que realiza la corporacion en el alcance de los objetivos 

gubernamentales. 1 

1 

La Constitucion Politica de los Estados Unidos ~ e x i c a n o  en su articulo 26, enuncia la 

obligatoriedad del Estado para establecer un sistema integral que favorezca el 

desarrollo economicb, politico, social y cultura de la Nacion. En este rubro cada nueva 

gobernanza en el pais emite un Plan Nacional de Desarrollo (PND) con caracter 

sexenal que promueva los intereses nacionales con base en estrategias definidas en 

diversos campos del tejido social a fin de garantizar un desarrgllo sustentable en 

diversos rubros que son de competencia a todo el territorio del pais. 

En la Republica Mexicana. el gobierno actual rige sus programas y marcos de 

actuacion con sustento en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,58 el cual 

comprende cinco ejes primordiales de pa r t i c i pac i~n :~~  

1. Estado de derecho y seguridad. 
2. Economia competitiva y generadora de empleos. 
3. Igualdad de oportunidades. 
4. Sustentabilidad abbiental. 
5. Democracia efectiva y politica exterior responsable. 

El Gobierno Federal apuesta por el impulso hacia una condicion equitativa de la 
l 

ciudadania en e( respeto por una parte a las libertades y condiciones de participacion 

social para un desarrollo humano sustentable y, por otro lado, hace hincapie en el 

58 Publicado en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 31-05-2007. 
59 I 

htt~:llpnd.presidencia.qob.rnx consultada el 06-04-201 0. 



apego irrestricto a las leyes y al cumplimiento de estas. en materia de seguridad y 

tranquilidad de los integrantes de la nacion a traves del combate energico y la sancion 

de los actos delictivos que atenten contra el bienestar social. De manera subsecuente el 

eje rector del estado de derecho y seguridad se desagrega en los siguientes topicos: 

Estado de derecho: 
f 

1 
1 . l .  Certeza juridica. 
1.2. Procuracion e imparticion de justicia. 
1.3. Informacion e inteligencia. 
1.4. Crimen organizado. 
1.5. Confianza en las instituciones publicas. 
1.6. Cultura de la legalidad. 
1.7. Derechos humanos. 

Seguridad Nacional: 
1.8. Defensa de la soberania y la integridad del territorio. 
1.9. Seguridad fronteriza. I 

1.1 0. Cooperacion internacional. 
I 

Seguridad publica: 
1.1 1. Prevencion del delito. 
1 .12. Cuerpos policiacos. ' 
1.13. Participacion ciudadana. a . r n  - 
En materia de seguridad publica, el gobierno busca impulsar la participacion 

ciudadana en materia de prevencion del delito, como cita el senalado PND (2007:33). 

"La seguridad publica y. el Estado de Derecho forman un binomio esencial para 
hacer realidad el ~esarrbllo Humano Sustentable. El Gobierno debe ser capaz de 
sancionar con objetividad e imparcialidad a quienes no respeten las disposiciones 
contenida en la ley, a fin de garantizar la seguridad de todos los mexicanos. Es la 
propia ciudadania la que! proporciona informacion clave sobre la manifestacion 
publica del fenomeno delictivo". 

Por otra parte, aboga por la mejora de las corporaciones policiacas y de 

procuracion de justicia para contar con instrumentos mas eficientes para la atencion y 
I 

disminucion de la inseguridad publica a nivel nacional. "La ley y las instituciones no 

pueden quedar rebasadas por el fenomeno delictivo. Es debet del Gobierno Federal 

actuar eficazmente y sin titubeos para brindar la seguridad que demandan los 

mexicanos (PND, 2007:73). , 

60 Cursivas 



El PND en su diagnostico de la seguridad publica en la nacion, hace 

referencia a la existencia de multiples cuerpos policiacos existentes en el pais que en 

forma separada intentan combatir la delincuencia en las tres esferas de gobierno: 

Federal, Estatal y Municipal. 

"En Mexico existen alrededor de 350 mil elementos de policia que fbrman parte de 
1,661, corporaciones en los tres ambitos de gobierno. El 89.3% de los cuerpos 
policiales preventivos a nivel nacional pertenecen a los ambitos estatales y 
municipales, y son los que tienen mayor contacto ciudadano. En tanto la policia de 
investigacion representa apenas el 10.7%, con 37 mil 493 efectivos a nivel nacional" 
(2007:73). 

.o., 

La respuesta del gobierno a este conglomerado de cuerpos policiacos 

divergentes y dispersos en todo el territorio nacional esta plasmada en el objetivo 17 del 

propio plan: "Desarrollar un cuerpo policia1 unico a nivel federal, que se conduzca 

eticamente, que este ca~acitado, que rinda cuentas y garantice los derechos 

humanosJJ. ( P N D ,  2007:78): 

Para el objetivo citado! el gobierno propone algunas estrategias de la cuales se 

extraen fragmentos que son representativos de la importancia puesta a la conformacion 

de un cuerpo policial Unico: 

ESTRATEGIA 17.1 Establecer un mando unico policial que abra ; mantenga un 
canal de informacion eficiente, y que facilite la coordinacion y colaboracion entre 
todas las corporaciones de policia del pais. , 

. . .  Por ello se constituira una coordinacion central de todas las policias del pais, 
con fun'ciones de auto~idad, para conformar un frente unico contra la delincuencia. 

ESTRATEGIA 17.2 Modernizar y homologar los sistemas de administracion y 
supervision del personal de los cuerpos policiacos. 

ESTRATEGIA 17.4 Promover la revaldrizaaon social del trabajo de los cuerpos de 
seguridad publica. El desprestigio de los cuerpos policiacos impide la colaboracion 
con la sociedad y dificulta la formacion de una identidad institucional que los 
fortalezca. 

A traves de la depuracion y profesionalizacion de los cuerpos policiacos se 
avanzara en el combate a la corrupcion y en la construccion de un proyecto de vida 
y desarrollo profesional que dignifique su labor ante la sociedad. 

ESTRA~EGIA 17.5 Dotar a los cuerpos policiacos con mejor equipo y con una 
, plataforma tecnologica actualizada. Se destinaran mayores recursos para el 
: equipamiento y capacitacion de las policias y para desarrollar la infraestructura 
" necesaria para realizar sus labores. 

' ' 1  



1 

En marzo de 2007 y como parte de las 100 acciones para los primero 100 dias 

de gobierno de la administration federal en turno, el ejecutivo federal a traves de la 

Secretaria de Seguridad Publica implementa una Estrategia lntegral deSPrevencion 

del Delito y Combate a la Delincuencia ( ver: www.ssp.gob.mx), el objetivo primordial 

sera: "restablecer el sentido original de la seguridad publica del estado, cuya premisa es 

proteger y servir a la sociedad, bajo los principios de legalidad, eficiencia, 

profesionalismo y honra de^!.^' 

Las acciones implemeptadas contemplan ocho ejes primordiales: 

1. Alinear las capacidades del Estado mexicano contra la delincuencia. 
2. Operacion policial. 
3. Prevencion del delito y participacion ciudadana. 
4. Desarrollo institucional. I 

5. Sistema penitenciario. 
6. Combate a la corrupcion. 
7. Tecnologia. Plataforma Mexico. , 

8. lndicadores de medicion establecidos con la sociedad civil. 

Alienar las capacidades incluye la propuesta de la integracion de diversos 

cuerpos policiacos de orden federal que se desempenan en forma independiente y cuya 

coordinacion corresponde a distintos estructuras gubernamentales. Asi la propuesta es 
I 

la integracion de la Agencia Federal de Investigacion (adscrita a la Secretaria de 

~obernacioh); los agentes migratorios (pertenecientes al Instituto Nacional de 

Migracion); la central de inspeccion fiscal y aduanera (incorporada a la Secretaria de 

Hacienda y Credito Publico) y la Policia Federal Preventiva (organo desconcentrado de 

la Secretaria de Seguridad Publica) en un nuevo cuerpo unificado en el combate al 

delito, la Policia Federal. 
l 

I ,  De acuerdo con la estrategia a implementar, el nuevo modelo de actuacion 

policial buscara: , 
I 

Una policia formada y especializada de acuerdo con un modelo homologado, 

que considere estandares internacionales, y 

La participacion activa de la sociedad como metodo de prevencion para el 

combate al delito. 
I 

61 Estrategia Integral de Prevencion del Delito y Combate a la Delincuencia. SSP 7lmar12007. Pp.3 
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Para enero de 2008 se aprueba el Programa Sectorial de Seguridad Publica 

2007-2012.~' una de las ratones esgrimidas para la implementacion del programa 

aparece como el topico 1.2. Coordinacion y cooperacion entre los tres ordenes de 

gobierno: 

"La coordinacion entre los tres ordenes de gobierno, en el marcd del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica, no ha alcanzado los resultados esperados, porque 
el respeto a las soberanias estatales y a las autonomias municipales se ha 
entendido mas como limitante que como capacidad para la accion conjunta y 
concurrente entre los distintos ambitos de responsabilidad policial. La falta de 
mecanismos consisteotes de coordinacion entre las un mil 661 corporaciones de 
policia que operan en la Rebublica Mexicana, no ha permitido la cabal integracion 
de los recursos disponibles para combatir la criminalidad con una sola fuerza 
policial cohesionada.. ."63 

1 
Asimismo en el numeral 1.5. Metodologias, procedimientos y sistemas de 

actuacion pdicial, se sostiene la necesidad de que las acciones de los cuerpos 

policiacos en los ambitos de competencia esten apegadas a procedimientos, normas y 

directrices unificados en concordancia con los estandares internacionales; indicando en 

consecuencia la necesidad de fomentar cambios organico-funcionales para que las 

distintas corporaciones de seguridad publica se concatenen en un modelo logicamente 

bstructurado con una vision comun hacia la prevencion de la seguridad publica. 
: 1 

"Con la op,era~ipn policial conjunta de los tres ordenes de gobierno, alineada a los 
procesos homogeneos de actuacion y con los soportes legales necesarios, se 
amplia'la capacidad de respuesta policial oportuna para atender las denuncias de la 
sociedad y, por esa via, recuperar la confianza y lograr legitimidad social''.64 

El objetivo sectorial estara encaminado hacia la unificacion de los cuerpos 

policiacos de orden federal en un solo mando, el fortalecimiento de la cooperacion y 

coordinacion institudonal para construir un modelo policial que se aleje de una posicion 
I 

reactiva en busca de uh esquema basado en la prevencion y mecanismos homogeneos 

de actuacion que puedan gararltizar condiciones de seguridad publica en el pais. Hace 

mencion a un intensivo despliegue territorial de la Policia Federal en todas las 

entidades federativas a traves de Estaciones de Policia Federal para mantener el orden 

publico y la paz social 'promoviendo la cultura de la denuncia ciudadana. Para 

62 Publicado en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 28-01-2008. ' 
63 ~urs jvas  y subrayado propios. l 
64 Programa Sectorial de Seguridad Publica 2007-2012. DOF 28-01-2008. Pp. 18. 



noviembre de 2008, la Secretaria de Seguridad Publica emitio el Programa Nacional de 

Seguridad Publica 2008-2012 (PNSP) cuyo fin teleologico es garantizar el orden y la 

paz publicos mediante la implementacion de estrategias y acciones integrales en todo el 

territorio nacional (ver: www.ssp.gob.mx). Si bien en el citado programa no hace 
I 

mencion explicita de la participacion del Policia Federal, al ser esta ultima un Organo 

desconcentrado de la SSP, puede inferirse la importancia que tendra en el 

cumplimiento de los objetivos del PNSP toda vez que puede ser concebida a la 

corporacion policiaca como el brazo operador de las acciones que implemente la 

Secretaria. En el citado programa, la SSP propone una serie de estrategias, lineas de 

accion, indicadores y metas (Tabla 4.1) como instrumentos de coordinacion que le 

permitiran ",..preservar la libertad, el orden y la paz publicos; asi como salvaguardar la 
Y 1 
integridad y derechos de las personas a traves de la prevencion en la comision de 

' ' 1  
delitos".65 

1 

Tabla 4.1. Objetivos, estrategias y lineas de accion de la SSP. 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

1 .  Prevenir conductas delictivas con 
mecanismos que garanticen la convivencia 
social y familiar segura en lusare publicos 7 y en el entorno escolar; fortalecer la cultura 
de la legalidad y la atencion a vihimas del 
delito. asi como el respeto y proteccion a 
105 derechos humanos de la poblacion por 
parte de los encargados de la seguridad 
publica en los tres ordenes de gobierno. 

2. Combatir frontalmente el 
fenomeno delictivo y consolidar el Estado 
de Derecho con la coordinacion y 
corresponsabilidad de los tres ordenes de 
gobierno. a traves de la Estrategia Nacional 
de Prevencion del Delito y Combate a la 

1.1. Incrementar la presencia y 
efectividad policial en lugares publicos 
y de convivencia familiar en entidades 
federativas y municipios, como 
mecanismo para prevenir la comision 
de delitos y propiciar un entorno mas 
seguro. 
7 1.2 Reforzar los vinculos de 

colaboracion con las insfancias de 
participacion ciudadana en los tres 
ordenes de gobierno, para que funjan 
como canales de interlocucion en la 
recuperacion de la seguridad. 
1.3. Promover la cultura del 
respeto a los derechos humanos entre 
los servidores publicos encargados de 
la seguridad en los tres ordenes de 
gobierno. 

I 

1.4. Fortalecer y consolidar la red 
nacional de atencion a victimas del 
delito. 

2.1. Apciyar a .las entidades 
federativds en el combate de los 
delitos mas sensibles para Id 
sociedad. 

1.1 .l. Recuperar. con la participacion 
de las corporaciones policiales de los 
tres ordenes de gobierno. lugares 
publicos y de convivencia familiar como 
escuelas, parques. jardines, plazas y 
centros de entretenimiento. que han sido 
invadidos por la delincuencia 
1.2.1. Fortalecer las acciones con la 
sociedad civil en la prevencion del delito 
y la cultura de la denuncia. a traves de 
las instancias de participacion ciudadana 
en los tres ordenes de gobierno para 
lograr un entorno escolar seguro. 
1.3.1. Ca~acitar. en materia de 
derechos humanos, a los servidores 
publicos encargados de la funcion de 
seguridad. y promover la cultura de 
respeto y proteccion a los mismos. para 
circunscribir su actuacion al plano de la 
legalidad. 

1.4.1. Celebrar convenios con 
entidades federativas y municipios para 
integrar la red nacional de atencion a 
victimas del delito, fortaleciendo el 
intercambio de informacion entre los 
diferentes ordenes de gobierno. 

2.1.1. Elaborar. de acuerdo a las 
competencias de cada orden de 
gobierno. acciones para disminuir la 
incidencia de secuestros, homicidios 
dolosos y robos con violencia. 

o5 Fuente: www.ssp.gob.rnx. 



/ Delincuencia en el marco del Sistema 1 1 1 
1 Nacional de Seguridad Publica. 1 

Tabla 4.1. Objetivos, estrategia) y lineas de accion de la SSP (continuacion). 

3 Recuperar el senti* original del 
sistema penitenciario. para que en los 
centros de redusion se garantice el 
cumplimiento de las sanciones impuestas 
a los internos con estricto apego a la ley y 
se procure la creacion de condiciones 
propicias para la reinsercion social. a 
partir de politicas publicas armonizadas 
en los tres ambitos de gobierno. 

4 Garantizar un sistema 
tecnologico de informacion y 
~elecomunicaciones avanzado que de 
soporte a la Estrategia Nacional de 
Prevencion del Delito y Combate a la 
Delincuencia. para compartir 
oportunamente informacion entre las 
corporaciones de seguridad publica en los 
tres ordenes de gobierno. 

5. Profesionalizar a las 
corporaciones policiales en los tres 
ordenes de gobierno. mediante la 
homologacion de procedimientos. 
formacion especializada y vocacion, par$ 
que se conduzcan eticamente. y se 
obtenga el reconocimiento de la sociedad 
como instituciones a su servicio. 

6. . Fomentar la confianza de la 
sociedad en las instituciones encargadas 
de la seguridad publica. mediante la 
puesta en marcha de mecanismos de 
seguimiento y evaluacion que propicien la 
credibilidad en el compromiso 
gubernamental de preservar el orden y la 
paz publicos. 

ESTRATEGIAS 

2.2. Promover la cultura de la 
denuncia ciudadana de hechos 
probablemente delictivos. en los tres 
ordenes de gobierno. 

3.1. Modernizacion del sistema 
penitenciario del pais a traves de la 
estandarizacion de sus sistemas de 
operacion y su actualizacion tecnologica. 

3.2. Crear las condiciones para la 
reinsercion de los sentenciados 
mediante programas en materia de 
empleo. capacitacion para el trabajo. 
educacion. salud y deporte. 

4 Contribuir a la puesta en 
marcha de la Plataforma Mexico en los 
tres ordenes de gobierno. para generar 
informacion que optimice la funcion 
policial. 

4.2. Actualizacion de bases de 
datos de elementos policiales dadbs de 
baja. 
5.1. Homologar el SCPb' en los 
tres ordenes de gobierno para el 
ingreso, promocion y permanencia del 
personal policial. 

1 

I 

5.2. Fortalecer el sistema de 
desarrollo policial para la 
profesionalizacion integral de las 
corporaciones. 

6.1. Fortalecer los mecanismos de 
seguimiento y evaluacion en los tres 
ordenes de gobierno que permitan 
transparentar y rendir cuentas de las 
acciones en materia de seguridad 
publica. 
1.2. Realizar encuestas de ooinion 
lublica para medir la percepcion 
hdadana sobre seguridad publica. 

2.2.1. Impulsar y fortalecer la cultura 

de la denuncia a traves de campanas de 

difusion 

3.1 .l. Promover entre las entidades 
federativas la adopcion de un sistema 
compartido de protocolos homogeneos 
de control. seguridad y vigilancia para 
lograr una administracion eficiente de los 
mismos. 
3.1.2. Integrar el Sistema de 
Informacion y Administracion 
Penitenciaria. 
3.2.1. Impulsar la participacion de 
internos en programas de reinsercion. 
3.2.2. Construir Centros Federales de 
Reinsercion Social (CEFERESO) de alta 
seguridad, incluyendo modulos 
especiales para secuestradores. 
4.1.1. lnterconectar la infraestructura 
de informacion y de telecomunicaciones 
de seguridad publica. 
4.1.2. Compartir informacion y 
generar inteligencia policial para el 
combate a la delincuencia. 
4.1.3. lnstrumentar y adoptar el 
informe policial homologado. 
4.1.4. Uso y explotaci6n de la base 
de datos del REPUVE" para 
proporcionar informacion veraz. oportuna 
y confiable. 
4.2.1. Mantener el registro historico 
de elementos policiales dados de baja. 

5.1.1. Homologar los procesos del 
SCP de los elementos de los tres 
ordenes de gobierno, que permita 
generar un perfil con espiritu de servicio 
altamente calificado y con valores eticos. 
5.1.2. Evaluar a las corporaciones 
policiales con criterios homologados. 
para obtener un estado de fuerza 
confiable y profesional. 
5.2.1. Profesionalizar al personal 
policial. as! como al de seguridad y 
custodia penitenciaria con el esquema 
del SCP. 
5.2.2. A~l icar esquemas de ascensos 
a partir de los criterios y meritos 
establecidos por el SCP 
6.1.1. Establecer mecanismos de 
seguimiento al ejercicio de los recursos 
federales, estatales y municipales en 
materia de seguridad publica. 

l 

6.2.1. AOlicar un sistema de 
evaluacion y seguimiento que mida 
metas y resultados institucionales. 

" REPUVE: Registro Publico ~ehicufar  
67 SCP: Servicio de Carrera Policial. 
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FUENTE. Programa Nacional de Seguridad Publica 2008-2012. www.ssp.gob.mx. 

Por otra parte, los distintos operativos policiacos que ha implementado el 

Gobierno Federal en diversas regiones del pais como respuesta a la lucha contra la 

delincuencia organlzaqa, la Policia Federal ha jugado un papel preponderante en 
I 

compania de las fuerzas armadas, la fuerza de ataque policiaca federal toma 

provisionalmente el control de la seguridad publica en el lugar de ocupacion y 

permanece durante el tiempo necesario que permlta el restablecimiento del orden y paz 

publicos. EL binomio policia-ejercito representa en la actualidad la convergencia de los 

esfuerzos gubernamentales por abatir los altos indices de violencia y crimen que 

registra el territorio nacional. 

4.5. La apuesta por la profesionalizacion. 

El escaso nivel de preparacion de los cuerpos policiacos ha sido historicamente un 
r 

factor altamente menospreciado porilas gobernanzas en turno, de ahi el acierto de 

Gonzalez et al. (1994) al denotar a la policia como el "drenaje" del aparato estatal aun 

cuando representa el ejercicio legitimado de la aplicacion de la fuerza con base en los 

ordenamientos legkles. Esta actividad del servicio publico carente de todo 

reconocimiento social e inclusive de la valoracion necesaria de las autoridades no 

corresponde con la importancia de lsu labor en aras de garantizar condiciones 

equitativas e igualitarias de convivencia social. I 

"Y es que la policia no es, vivida como una autentica profesion ni por los propios 
policias ni por la sociedad. No existe un proceso gremial tipico ni colegio profesional 
ni derechos colectivos. La escasa capacidad de adaptacidn a las nuevas tecnicas 
delictivas es consecuencid logica de la rigidez de ,la estructura policial y del 
desinteres por la profesion. Puede decirse que los policias son considerados. w m o  -. 
ciudadanos de segunda categona. Su caracter represor a los ojos de la comunidad 
los ha colocado en un permanente aislamientos social". (Carrillo, 2004:85).~' 

Es hasta el Ultimo decenio del siglo XX cuando se ha puesto la mira 

sistematicamente en mejorar las condiciones de quienes desempenan la funcion 

policiaca, pero fue como respuesta a la exhibicion publica de las incapacidades de la 

fuerzas del orden para contener una voragine delictiva sin precedentes en el desarrollo 
l 

58 Cursivas propia. ' 
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nacional La capacidad de actuacion fue ridiculizada por las distancias entre quienes 

forman parte de la delincuencia y los encargados de la seguridad. las diferencias entre 

armamento, organizacion e inteligencia denostaron una labor policial que se habia 

quedado rezagada en todos los ambitos de desarrollo (humano, tecnologico, logistica), 

situacion que marcaba una brecha profunda e f  el alcance de los objetkos 

gubernamentales de orden y paz social. 

"El Estado mexicano debe prevenir la deformacion etica y profesional de los 
servidores publicos que integran las iristituciones de seguridad publica, mediante la 
profesionalizacion de todos sus mikmbros. Para ello requiere de la transformacion 
de habitos y conciencia profesional de quienes prestan'sus servicios dentro de las 
instituciones encargadas de las seguridad publica". (Carrillo, 2004:87). 

Esta reconversion de los instrumentos primordiales del Estado como garante de 

la seguridad publica seran motivo de analisis, preocupacion y ocupacion de las distintas 

esferas gubernativas para responder de una mejor forma a los estragos que la 

criminalidad origina en la ciudadania y en sus posesiones. El PND 2007-2012 hace 

referencia a la importancia de la profesionalizacion de las organiz&iones encargadas 

del orden traves de la modernizacion y fortalecimiento de los cuerpos policiacos. En 
I 

su diagnostico senala: 

"Con la creacion de la Policia Federal Preventiva (PFP) en 1999 y de la Agencia 
Federal de Investigacion (AFI) en 2000, el nivel academico requerido para ingresar 
a los cuerpos policiales federales es de bachillerato y licenciatura 
respectivamente Sin embargo, en otros cuerpos policiacos el requerimiento es 
menor. 

Los esfuerzos en materia de capacitacion han sido dispersos. Esto refleja la falta de 
una politica integral @e profesionalizacion de los cuerpos policiales y la 
heterogeneidad de criterios en la aplicacion del proceso de su formacion. Un factor 
que inhibe el servicio de carrera es el sistema de salarios y de compensaciones, 
que muestra, una alta varihnza en los distintos estados del pais" (PND 2007-2012, 
73). 

Como parte del objetivo 17 del citado plan relacionado con el desarrollo de un 

cuerpo policial unico a nivel federal, la estrategia 17.3 impronta, la capacitacion y 

desarrollo profesional de los cuerpo policiacos. 

ESTRATEGIA 17.3 Desarrollar sistemas efectivos de formacion y entrenamiento 
del personal de la policia. 

l 



La sociedad necesita contar con policias altamente capacitados para enfrentar con 
exito a la delincuencia. El combate eRcaz al  crimen exige un trabajo minucioso y 
detallado de policias, investigadoreb y peritos. Cada acqion de la delincuencia debe 
ser combatida de manera profesional y especializada, desde la prevencion hasta la 
disuasion, sometimiento y confinamiento de los criminales, mirando siempre por el 
respeto a los derechos humanos. 

A partir de piloto y en coordinacion interinstitucional y entre los tres 
ordenes de gobierno, se buscara uniformar las distintas capacitaciones que hoy 
reciben los policias mexicanos en labores de resguardo, vigilancia, periciales y de 
i-nteligencia para todas las corporaciones. 

La Estrategia Integral de Prevencion del Delito y Combate a la Delincuencia en el 

numeral 4. Desarrollo Institucional, sostiene que el desempeno de los cuerpos 
1 

policiacos debe estar sustentando por una profesionalizacion de los integrantes a traves 

de programas y metodos educativos que desencadenen una reingenieria para el 

desarrollo organizacional. 

"Ademas se preve, para el ambito federal, el reclutamiento de universitarios con 
creditos curriculares de licenciatura concluidos, que se incorporaran a la policia 
federal. Este sera el primer impulso de profesionalizacion debido al nivel 
academico de los convocados. El curso que sustentaran estara prioritariamente 
dirigido a la areas de investigacion y se impartira bajo el modelo de diplomado, 
para posteriormente generar las especializaciones  correspondiente^".^^ 

La propia estrategia sqtiala la profesionalizacion de la policia federal por medio 

de tres instancias educativas creadas exprofeso: la escuela basica de policia; la 

escuela superior de investigacion y; el instituto para la especializacion de mandos de 

policia. Ello en concordancia con el Servicio de Carrera Policial, rqecanismo para el 

reclutamiento, seleccion, desarrollo, ascensos y separacion del cargo con base en la 

meritocracia (academica, docente, servicio y actuacion). 

El objetivo 5 del yrograma Sectorial de Seguridad Publica 2007-2012 refiere: 

"Profesionalizar a las corporaciones policiales a fin de que se conduzcan eticamente, 

con formacion especializada y de calidad, basada en tecnicas de investigacion y 

estandares i?ternacionales de actuacion 'para la prevencion y combate al delito". (DOF 

28-01-08, 26). De donde se desprenden las siguientes acciones: 

1. Perfil de la policia federal con base en el metodo de la investigacion policial 
2. Homologacion de protocolos de evaluacion. 

1 
69 Estrategia Integral de Prevencion del Delito y Combate a la Delincuencia. SSP 71marl2007. Pp. 9. 



3. Modernizacion y homologacion de los sistemas de carrera policial. 
4. Estandarizacion de los nbeles salariales. 

El Programa Nacional de Seguridad Publica 2008-2012 de igual forma sostiene 
I 

que la profesionalizacion de lo$ cuerpos policiacos es uno de los objetivos que permitira 

abatir los indices delincuenciales, para ello contempla la implementacion de dos 
' 0 -  

estrategias que comprenden por un lado, la homogenizacion del servicios de carrera 

policial en las tres instancias de gobierno y por otra parte, impulsar el sistema de 

desarrollo policial para las policias y los cuerpos de seguridad y custodia penitenciaria. 

La profesionalizacion! de la policia es una medida apremiante para disminuir los 

niveles de incidencias delictivas, pero tambien representa una disminucion en las 

ineficiencias en I,a actuacion,'la impunidad, la corrupcion y la negligencia al interior de 

las organizaciones de seguridad. No basta con una "profesionizacion" basada 

unicamente en incrementar el nivel de escolaridad de los candidatos al ingreso, se 

necesitan programas integrales de capacitacion y adiestramiento, de generacion de una 

ideologia que fomente un desempeno con altos valores eticos y no solo apostar por una 
I 

vocacion de servicio para quien opta por dedicarse a la carrera policial. Concluyendo 

con Carrillo (2004:88): 
1 

"Practicamente hasta ahora [2004], como una politica reciente, el Estado comienza 
a realizar mejores esfuerzos. Sin embargo estos esfuerzos no han sido suficientes, 
pues se debe institucionalizar la capa itacion policial en todo el pais asi como sus 
programlas de trabajo, personal docen 1 e y la duracion de los diferentes cursos de 
capacitacion. Hemos insistido en la necesidad de modificar el perfil de nuestros 
elementos encargados de la seguridad publica y uno de los instrumentos mas 
adecuados con los que cuenta el Estado para lograrlo es el de mejorar la calidad de 
las condiciones laborales de estos se~idores publicos, pues actualmente el origen 
social del personal policial en el pais es de los sectores menos escolarizados y de 
escasos recursos economicos". 

1 

I 

4.6. La postura oficial en relacion con el problema de la 
I 

El Gobierno Federtal ha desarrollado intensas campanas 

inseguridad. 

publicitarias para dar a 

conocer a fa poblacion los exitos que ha tenido en el combate a las organizaciones 

delictivas, los medios masivos de comunicacion y principalmente la television son el 



mecanismo utilizado cotidianamente para informar sobre decomisos, aprehensiones y 

desmembramiento de bandas criminales organizadas. 

El principal argumento del ejecutivo ha sido que el problema de la inseguridad es 

por un lado, un fenomeno dellarga gestacion en el pais y que en la actualidad estamos 

viviendo los resultados de politicas publicas contra la criminalidad cuyo inexistencia, 

mala planeacion e implementacion ha originado un espacio de actuacion favorable a 

quienes se dedican a las actividades ilicitas; por otra parte, sostiene que la disminucion 

de los indices de violencia y delincuencia son aspectos cuyos resultados seran vistos 

en el mediano y largo plazo, que la acciones implementadas daran frutos conforme se 

abatan las i~cidencias delictivas y se gesten mejores condiciones de convivencia social. 
I 

De igual forma, la gobernanza esgrime que la delincuencia es un fenomeno 

multifactorial resultado de la conjugacion de factores economicos, politicos, sociales y 
I 

culturales. Ello requiere una atencion integral al problema y las soluciones de corto 

alcance no repercuten en la mejora de la calidad social y en la garantia del orden y la 

paz social. El discurso oficial aboga por una disminucion paulatina de las actuales 

condiciones de inseguridad y solicita de la ciudadania su colaboracion en la atencion 

del problema (mediante las denuncias), pero tambien la paciencia de la sociedad en la 

obtencion de resultados positivos. Para la clase gobernante se esta en el camino 

korrecto y las estrategias y acciones implementadas representan la mejor respuesta a 
: 1 
un problema largamente anidado en las esferas sociales; no existe una respuesta 

' 1  
simple, concreta y precisa que permita terminar con el problema de la delincuencia en 

1 

el pais, el empoderamiento del crimen organizado de cada vez mayores espacios 

sociales es un factor que representa un riesgo para el desarrollo de la nacion y una 

respuesta energica a tal situacion es el primer paso de la reconquista de aquellos 

escenarios que estan controlados por la delincuencia. 
I 

1 

'4.7. Los resultados oficiales del combate a la inseguridad en el ambito federal. 

En el presente apartado se muestra sinteticamente los resultados emitidos por la 

autoridad en el combate a la delincuencia y la criminalidad, las cifras son emitidas por 

141 



tres informes de labores que la Secretaria de Seguridad Publica ha'emitido como una 

de sus responsabilidades en terminos de transparencia y desempeno. Es importante 

destacar que sucintamente se muestran aquellas categorias que han mantenido cierta 

homogeneidad en cada pno de los reportes de resultados, existiendo no obstante 

acciones que no aparecen reflejados por ser resultados de reciente aparicion o por la 

inexistencia previa de informacion al respe~to. '~  
I 

Los r'esultados expresados en el primer informe de labores (Tabla 4.2) 

corresponden a una colaboracion estrecha entre las entonces Policia Federal 

Preventiva y la Agencia Federal de Investigacion; ademas de la participacion conjunta 

en diversos operativos con personal de las distintas corporaciones policiales en los tres 

ambitos de gobierno (~ederaf,  Estatal y Municipal). 

,Tabla 4.2. Primer informe de labores de la SSP. 

I 

70 1 
Los datos fueron obtenidos a traves del portal de transparencia del Gobierno Federal. 

www.portaltransparencia.qob.mx de fecha 10-04-201 0. 
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' 1  SECRETAR~A DE SEGURIDAD P~BLICA.  PRIMER INFORME DE LABORES. RESULTADOS RELEVANTES 
DE LOS OPERATIVOS (CONSOLIDADO). l o  DE DICIEMBRE DE 2006 A JULIO DE 2007 

~se~uramientosl 
y decomisos 

Operativos 
Conjuntos 

Grupos de 
Coordinacion 

Carreteras 
federales 

Combate al 
narcotrafico Total 



Tabla 4.2. prime; informe de labores de la SSP (continuacion). 

: 1  El segundo informe (Tabla 4.3) muestra el resultado de las distintas acciones 

SECRETAR~A DE SEGURIDAD PUBLICA. PRIMER INFORME DE LABORES. RESULTADOS RELEVANTES 
DE LOS OPERATIVOS (CONSOLIDADO). lo DE DICIEMBRE DE 2006 A JULIO DE 2007 

emprendida en  todb el territorio nacional durante el segundo semestre de 2007 y el 
1 

Ve hiculos asegurados 

Vehiculos recuperados 

Dolares 

Pesos 

primero de 2008, igualmente en coordinacion con distintas entidades del pais y 

actividades propias de la corporacion. 

I 2,867,309.378 634,104.533 3,907,689.008 1,548,866.346 8,957,969 

662 

1.117 

' 796,157 

1,823.737 

Tabla 1 

149 

27 

4,800 

617,505 

SECRETAR~A QE WGURIDAD PUBLICA. SEGUNDO INFORME DE LABORES. CUADRO DE 
RESULTADOS RELEVANTES. AGOSTO 20007 A AGOSTO 2008 

1.357 

1,934 

O 

3,494.574 

Aseguramiento y decomisos 

Detenidos 
1 

lndocumentados 

Marihuana (kilos) 

Cocaina (kilos) 

Cristal (kilas) 

Heroina (kilos) 

Metanfetaminas (kilos) 

Pseudoefedrina (kilos) 

Pastillas psicotropicas (pzas.) 

Amapola (kilos) 

Goma opio (kilos) 

Armas cortad 

Armas largas 

Cartuchos 

Cargadores 

Granadas 

Armas blancas ' 
Vehiculos asegurados 

1 Yehiculos recuperados 

1 pesos 6,039,847.4 1 9,925,387.5 1 15,965,234.9 1 
9,639,069.400 27,529,407.200 37,168,477 

Dolares 

O 

1.830 

500,350 

1,021,077 

Operativos Conjuntos 

6,670 

9,757 

109.059.8 

607.5 

33.0 

28.7 

11.5 

4.0 

98,620 

41.4 

57.6 

967 

I 1,105 

257,887 

4,239 

278 

O 

2,265 

2,468 

2.168 

4,908 

1.301.307 

6,956,893 a 

1 1 I 
3,105,122.5 1 17,276,158 

Acciones Adicionales 

4,094 

3,048 

64,471.7 

24977.4 

11 8.4 

107.5 

23.9 

' 4447.1 

137,108 

0.2 

94.5 

404 

476 

83,667 

1,562 

157 

O 

1,170 

1,935 

20,381.280.5 

Total 

10,764 

12,805 

173,531.5 

25,584.9 

151.4 

136.2 

35.4 

4,451.1 

235,728 

41.6 

152.1 

1,371 

1.581 

341.554 

5.801 

435 

O 

3.435 

4.403 



: I Para el tercer informe (Tabla 4.4) los resultados competen a la segunda mitad del 
' ' 1  

2008 y el primer semestre de 2009 que incluyen acciones propias y en complemento a 
l 

solicitudes apoyo y participacion del organismo con base en los ordenamientos legales 

que rigen la intervencion en la seguridad publica. 

Tabla 4.4. Tercer informe de labores de la SSP. - 
S E C R E T A R I A ~ B O R E S .  CUADRO DE 

- 
RESULTADOS OPER~TIVOS CONJUNTOS Y ACCIONES ADICIONALES. SEPTIEMBRE 2008 

A JULIO 2009 

Aseguramientos y decomisop 

CONCENTRADO DE LA RTENCI~N  AL DELITO DE SECUESTROS EN EL P A ~ S  
SECUESTROS 1 lo INFORME ( 2" INFORME 1 3" INFORME 1 

Detenidos 

lndocumentados 

Marihuana (kilos) 

Cocaina (kilos.) 

Cristal (kilos) 

Heroina (kilos) 

Metanfetaminas (kilos) 

Pseudoefedrina (kilos) 

Pastillas psicotropicas (pzas ) 

Amapola (kilos) 

Goma opio (kilo&) 

Armas cortas 

Armas largas 

Cartuchos 

Cargadores 

Granadas 
I 

Armas blancas 

Vehiculos asegurados 

Vehiculos recuperados 
-- - - -- 

Dolares 

Pesos 

I 

Operativos conjuntos 

7 1 El segundo informe no muestra informacion clara en relacion con el numero de denuncias recibidas en 
el periodo. 

I 

4,947 

4,214 

59.643 

2048 

O 

49 

O 

817 

O 

O 

, 37 

1 761 

984 

303,656 

4,274 

438 

5,870 

2,165 

2.275 
-- 

779.640 

18,322,646 

19,494,464.000 

Denuncias recibidas 

Victimas liberadas 

Secuestradores detenidos 

Bandas desarticuladas 

Acciones 
adicionales Total 

- 1 
4,199 

2,854 

21,412 

643 

O 

' 75 

O 

4,615 

O 

O 

3 

547 

488 

82,621 

1,949 

76 

2,069 

1,647 

- -  2,148 

7,949,726 

19,720,979 

27,796,051 .O00 

119 

87 

7 3 

11 

- 

9.146 

7.068 

81.055 

2,691 

O 

124 

O 

5,432 

O 

O 

40 

1,308 

1,472 

386,277 

6,223 

514 

7.939 

3,812, 

4,423 
-- 

8.729.366 

38.043.625 

47,290,515 

SA" 

198 

174 

24 

460 

158 

466 

5 1 



l' 
Los totales hacen referencia a un incremento sustancial en las detenciones y 

aseguramientos de personas, armas, drogas, moneda extranjera, moneda nacional de 
I 

procedencia ilicita y estan en correspondencia con los argumentos del ejecutivo para 

asegurar que se estan en proceso de disminuir la incidencia delictiva en el pais. 

4.8. Los resultados en el discurso emitido por oyganismos interesados. 

Desde 1994 han venido proliferando a lo largo del pais diversas organizaciones que se 

han dado a la tarea de presentar una postura representativa de la poblacion ante las 

autoridades en materia de inseguridad publica. Estos organismos han 

recogido los clamores populares ed relacion con el .detrimento que ha sufrido la 

ciudadania de las condiciones adecuadas de convivencia e interaccion social. Estas 

organizaciones (la mayoria sin fines de lucro) intentan establecer contrapesos a la 
I 

actuacion de las instancias encargadas de la seguridad fungiendo como escrutadores 

de los resultados y avances en el combate al crimen organizado y a la delincuencia 

generalizada que actualmente sufre la Sociedad en su conjunto. 

El 21 de agosto de 2008 se suscribe el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 

Justicia y la Legalidad (ANSJL)~* con la participacion de los tres poderes de la union 

(Ejecutivo, Legislativo y Judilial), medios de comunicacion, organizaciones de la 

sociedad civil, empresarios, sindicatos y asociaciones religiosas para c~qrginar los 
. . 

esfuerzos encaminados a la disminucion del crimen en todas sus expresiones. Sobre el 

particular, se destacan algunas expresiones que son reflejo sintomatico de la situacion 

que guarda el pais en materia de seguridad publica: 

"Al hacerlo [firmar el acuerdo], reconocemos que la sociedad mexicana se 
encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupcion, la falta de 
coordinacion entre las auforidades, asi como por un ambiente de inseguridad y 
violencia. o 

El estado y la sociedad enfrentan una situacion critica debido tanto a la 
delincuencia comun, que agravia cotidianamente a las familias, como al embate del 
crimen organizado, que es un fenomeno complejo, compuesto por un entramado de 

I 

72 Publicado en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 25-08-08. 
, 



intereses y complicidades que trasciende fronteras" (DOF 25-08-08, Primera 
Seccion). 

Una de las premisas que soportan el acuerdo es la participacion de una instancia 

ciudadana con'amplio respaldo publico y social, para dar seguimiento y evaluacion del 

cumplimiento de los acuerdos medibnte indicadores de gestion. Se suscribieron 74 

acciones con duracion promedio (perentoria) para su cumplimiento entre tres meses y 

tres anos (algunas de ellas dependen de iniciativas de ley que las precedan), para el 

tema del escrutinio de las acciones gubernamentales se destacan las siguientes: 

".XXVI. Promover la creacion de un Qbservatorio Ciudadano que vigile y supervise 
el cumplimiento de los compromisos. 

XXVII. Crear indicadores de medicion del desempeno de las instituc(ones policiales 
y de procuracion de justicia con la participacion de instancias ciudadanas. 

LXIX. Participar en la creacion y fortalecimiento de mecanismos de monitoreo y 
evaluacion de las autoridad& para erradicar la corrupcion y aumentar la eficiencia y 
el reconocimiento social." ' 

" m .  

Cumpliendose el primer ano de la firma del acuerdo la organizacion MeXico 

Unido Contra la Delincuencia, A.C. (MUCD) expresa en su pagina de i r ~ t e r n e t ~ ~  que el 

cumplimiento de 66 puntos que a la fecha (18 de agosto de 2009) no estaban 

solventados tanto por los tres Poderes de la Union como por las autoridades estatales 

(Tabla 4.5). Obteniendo resultados reprobatorios en cuanto su responsabilidad para 

acatar los compromisos  adquirido^:'^ 
l 

Tabla 4.5. Evaluacion del cumplimiento de compromisos por parte del 
Gobierno Federal. 

73 w ~ ~ . m ~ ~ d . ~ r g . r n x .  
74 Tabla reflejada en un desplegado del 18 de agosto de 2009 en la pagina web de MUCD. 

l 



"A un ano'de la firma del ANSJL, los mexicanos encuestados no perciben ningun 
resultado. Por el contrario, se registra una mayor precepcion de delitos cometidos 
contra miembros de su entorno familiar, creciendo en 6 puntos, al pasar de 18.3 por 
ciento en julio de 2008, a 24.2 por cie'nto en el mes de julio de 2009". MUCD. 

El Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C. presenta una evaluacion 

sobre seguridad en 2009 en relacion con los principales delitos cometidos en el pais 
I 

entre los aFios de 2007, 2008 y algunos referentes para 2009, de donde se extraen 

algunas con si de racione^:'^ ; 

" 0 - -. 
En 2008 se registraron en el pais 9,855 casos de secuestros, representando 
un incremento en relacion con el ano anterior en 2,006 casos. 
900 secuestros tipo expres son ejecutados en el pais cada 24 horas y el 
tiempo promedio que dura dicho secuestro es de 5 horas. 
En 2008 se presentaron 5,661 ejecuciones contra 3,217 efectuadas en 2007. 
Hasta abril de 2009 la Procuraduria General de la Republica (PGR) reconoce 
1960 ejecutados, sin embargo fuentes oficiales senalan a este Consejo que al 
9 de junio [2009] van mas de 6,300 ejecutados. 
La extorsion telefoniqa presento un incremento del 200% con respecto al ano 
2008. a 

Se calcula que en este pais se cometen 1,900 robos a casa habitacion por dia 
con un incremento del 16% con respecto a 2008. 
El Robo a transporte de mercancias se incremento en 170% en el 2008 con 
respecto a 2007. I 
A nivel nacional son robados 45 mil autos al ano y se recuperan en promedio 
el 48% de los autos, los demas simplemente desaparecen. 
En el pais son robados en promedio 1,844 comercios cada 24 horas. El robo 
a comercio se incremento 24% con respecto a 2008. 

En lo'que respecta1 a la opinion publica, el Consejo para la Ley y los Derechos 

Humanos, A.C. realizo una encuesta a ciudadanos del Distrito Federal en marzo de 

2009 obteniendose los siguientes resu~tados: '~ 
I 

7 de cada 10 encuestados gasto en 2008 un promedio de 3.600 pesos en 
equipos de seguridad. 
9 de cada 10 encuestados no confia en el Ministerio Publico. Se mantiene 
conforme a 2008. 
9 de cada 10 no confia en la policia. Se mantiene conforme a 2008. 
7 de cada 10, afirmp haber sido victima de algun delito durante 2008, de los 
cuales 8 no denunciaron. 
4 de cada 10, afirmo haber sido victima de extorsion telefonica. 

l 7 de cada 10, afirmo conocer a alguien que sufrio una extorsion telefonica. 

75 Desplegado en.el sitio electronico www.mexicodenuncia.orq bajo el titulo Evaluacion sobre seguridad 
ublica en Me,xico 2009. 
" lbidem. 



1 
I 

El centro de Investigacion para el Desarrollo. A.C. (CIDAC) en ago'sttr de 2009 

publico en internet el indice de lncidencia Delictiva y Violencia 2009 (IIIDV) en los que 

se incluyen variables de estudio como: Homicidios, ejecuciones, robo de vehiculos y un 

rubro denominado resto de los de~itos.'~ La siguiente tabla (4.6) muestra las entidades 

federativas de acuerdo con el indice elaborado para 2009 (ver: www.cidac.org). 

5 .  indice de Incidencia Delictiva y Violencia 2009. 
I I l I 

Tabla 4 

Posicion iNDICE Incidencia Homicidios 
Ejecuciones Entidad 

Y 
lntencionales 

por cada 100 Federativa *DO8 
violencia mil habitantes 

por cada 'O0 mil habitantes 

Vehiculos Resto de los 
delitos por 

robados de cada 100 mil cada mil habitantes 

Chihuahua 82.16 Muy alta 15.0 32.1 

Baia California 61.06 Alta 10.0 10.5 

Mex~co 1 5 5 . 7 3  1 Alta 1 14.3 1 2.5 

Cinalna 1 42.69 1 Media alta 1 12.0 1 17.5 

Distrito Federal 1 40.61 1 Media alta 1 4.4 1.6 

1 39.23 1 Media alta 1 13.5 1 9.3 

1 Oaxaca 1 34.18 1 , Media 1 16 4 1 4  

Sonora 1 33.86 1 Media 1 8.7 5 5 

Tarnaulipas 1 31.19 1 Media 1 5.0 3.5 

Duraneo 1 29.81 1 Media 1 4.0 17.6 

Morelos 1 27.37 1 Media 1 1 5.8 1 1.7 

1 26.16 1 Media 1 11.5 1 0.5 

~ i i n t a n a  Roo 25.14 Media 6.8 1.4 

Nuevo Leon 1 25.08 1 Media 1 3.2 1.8 

Michoacan 1 24.45 1 Media 1 6.4 1 5.9 

I a l i c r n  1 20.69 1 Media baia 1 3.3 1 2.1 

T a h a c r n  1 20.42 1 Media baia 1 5.4 1 1.0 

Guanajuato 20.3 , Media baja 3.0 1.2 

Chiapas 18.7 Media baja 7.1 0.7 

~ e i a c r u z  18.66 Media baja 6.0 0.4 

Puebla 17.98 Media baja 3.3 0.3 

Baja Caiifornia Sur 17.6 Media baja 4.7 0.0 

Aguascalientes 17.44 Media baja 2.0 3.4 

Coahuila 1 1  15.03 Media baja 4.1 2.0 

Queretaro 14.04 Media baja 2.2 0.4 
T 

Colma 13 73 Media baja 4 1 O 9 

Carnpeche 13.16 Media baja 3 4 0.4 

Tlaxcala 1 13.09 1 Media baja 1 3.0 1 0.1 

Zacatecas 1 10.03 ( Media baja ( 2.3 1.7 

San Luis Potosi 9.96 Media baja 1 1.2 1.3 

Hidalgo 1 8.09 1 Media baja 1 1.4 1.5 

Yucatan ( 1  7.82 1 Media baja 1 1.2 0.9 

Nacional I I  1 5.7 4.9 

7 7 Para CIDAC esta variable se obtidne al restar a la incidencia total de delitos captados por el ICESI 
[Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C.), los delitos reportados en las tres variables 
ya consideradas. 



I 
FUENTE: CIDAC (agosto 2009) 

En la tabla se destaca la region del norte del pais como el espacio geografico 

con mayor incidencia delictiva, le sigue la region centro principalmente con el Distrito 
I 

Federal. Estado de Mexico y Jalisco, la parte baja lo forman estados como Yucatan. 

San Luis Potosi, Hidalgo y Zacatecas. Otro dato importantev reflejado en el indice 

elaborado por CIDAC (Tabla 4.7) es el porcentaje de homicidios por cada cien mil 

habitantes el cual se ha tmantqnido con niveles constantes en el periodo de 1996 a 

2008." 

l 

Tabla 4.7. ~brcentaje homicidios 1996-2008. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
, 

Sin embargo pfira el centro de investigacion, este nivel representa "que la 

delincuencia se ha estabilizado en nivele inquietantes" (CIDAC, llDV 2009:6) en 
1 

comparacion al ambito internacional (Tabla 4.8) donde se reflejan naciones que han 
1 

sufrido conflictos belicos. 

78 CIDAC, indice de Incidencia Delictiva y Violencia 2009. Pp. 6. Sitio web www.cidac.org. 



Tabla 4.8. Comparativo internaciona~.'~ I 
1 1  1 

Homicidios por 1 1 Pais Homicidios por 
c/100 mil habitantes c1100 mil habitantes 

1 

2 

3 

4 

5 

El Salvador 

Sudafrica 

Venezuela 

l 

' 1 

Colombia 

' Belice 

10 

11 

12 

- - 
I 

Otro dato relevbnte presentado por CIDAC es el incremento en la poblacion 

penitenciaria en el periodo comprendido de 1991 a 2008, de acuerdo con el IlDV-2009 
1 

existen 225 mil personas recluidas en diversos centro penitenciarios del territorio 

nacional. Sin embargo, si los indices delincuenciales se han mantenido estables 

(aunque en un nivel alarmante) la pregunta que los investigadores del Centro plantean 

toma relevancia para valorar adecuadamente si los mecanismos de administracion de 

justicia estan respondiendo adecuadamente a la situacion ,que sufre el pais en materia 

delictiva: quien se esta encarcelando? ... La siguiente grafica (4.9) muestra en 

forma esquematica los niveles de poblacion penitenciaria y denuncias  presentada^.^' 

61 .O0 (a) 

49.60 (b) 

48.00 (c) 

6 

7 

8 

9 

13 - 
14 

79 CIDAC; fuentes: (a): Policia Nacional Civil (2007); (b): Noveno Estudio de las Naciones Unidas sobre 
tendencias delictivas y el funcionamiento de los sistemas de justicia penal (2003-2004); (c) Observatorio 
Venezolano de Violencia (2008); (d) II Foro Iberoamericano sobre Seguridad Ciudadana, Violencia y 
Politicas Publicas (2008); (e): Instituto Europeo para la Prevencion y Control del Delito, afiliado a las 
Naciones Unidas (HEUNI) (2006); (9: Decimo Estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas 
y el funcionamiento de los sistemas de justicia penal (2006); (g) Sistema Nacional de Seguridad Publica 
$?NSPJ (2008). 

CIDAC, indice de Incidencia Delictiva y v i o l e h a  2009. Pp. 10. Sitio web www.cidac.org. 

' 37.30 (d) 

32.67 (f) 

' ~ e ~ .  Dominicana 

Suazilandia 

Paraguay 

15 

16 

18 

Jamaica 

Brasil 

Ecuador 

RUS& 

Mongolia 

Kasajstan 

23 

15.99 (f) 

13.30 (b) 

12.33 (f) 

Panama 

Mexico 

Nicaragua 

32.40 (b) 

25.30 (d) 

18.07 (f) 

16 50 (e) 

1 1.94 (f) 

11.29 (f) 

11 .O4 (f) 

10.60 (g) 

8.41 (f) 

Costa Rica 

65 

8 3 

97 

7.91 (f) 

24 1 Unanda 

33 

35 

42 

50 

106 

115 

7.70 (b) 

Chile 

Siria 

Espana 

Estados Unidos 

Peru 

Palestina Territorio 

India 

1.90 (f) 

1.23 (f) 

0.77 if) 

Libano 

Malta 

- - 

5 62 (f) 

5.20 (b) 

3 85 (f) 

2 82 (f) 

0.57 (f) 

0.00 if) 



Tabla 4.9.lncremento en niveles de poblacion penitenciaria versus denuncias realizadas. 
1 

1600 
977 

1400 

1200 

1 O00 

800 

GOO 

Numero de denuncias .. Reclusos 

En 2008 la organizacion Consulta Mitofsky presenta un estudio sobre la 

percepcion de los ciudadanos en relacion con los protjlemas de seguridad en el pais. La 

inseg~~r~dad y la familia: Otra vision del problema realizado en febrero de 2008, ofrece 

algunas consideraciones relevantes a los resultados obtenidos en el sentir de la 

sociedad en relacion con las principales preocupaciones colectivas. 
1 

es el principal problema del pais?" 

8: Consulta Mitofsky (2008) La  inseguridad y la familia: Otra vision del problema. Pp:.a.- Sitio.web 
~ w w . ~ ~ n ~ ~ l t a . c o m . m x .  
82 Los porcentajes presentados son resultado de la sumatoria de los conceptos: Inseguridad. narcotrafico, 
corrupcion y drogadiccion. 

Crisis economica 
I 

Inseguridad 

Desempleo 

Pobreza 

Narcotrdfico 

Corrupcion 

Bajos salarios 

Drogadiccion I 

Aspectos relacionados a la inseburidacf2 

FeblO5 

19.8 

21.4 

20.9 

10.3 

3.2 

10.1 

2.2 

3.5 

38.2 

FeblO6 

17 

29.7 

16.8 

13 

1.9 

8.6 

3.6 

2.9 

43.1 

FeblO7 

23.2 

21.8 

15.5 

12.4 

3.1 

4.9 

6.0 

1.6 

31.4 

FeblOB 

22.3 

20 

16.9 

10.5 

7.8 

6.4 

4.5 

2.4 

36.6 



"Como se observa desde hace anos, mas de tres de cada 10 ciudadanos 
recurrentemente mencionan algun aspecto relacionado con la inseguridad como 
principal problema1 destacando que la mencion al narcotrafico se encuentra en 
2008 en su nivel mhs alto" (Mitofsky, 2008:3). 

Otro elemento distintivo ,de la encuesta practicada por Mitofsky a principios de 

2008 es la calificacion que otorga la ciudadania a las acciones implementadas por el 

gobierno para atender el fenomeno del narcotrafico y sus efectos en el tejido social. La 

siguiente tabla muestra la valoracion de estos resultados. Es relevante la opinion en 

relacion con el combate a las organizaciones delictivas vinculadas al narcotrafico donde 

la sociedad divide las opiniones al haber casi paridad entre quienes consideran que el 

gobierno ha hecho un buen trabajo y quienes no aprueban las acciones implementadas. 

gobierno esta haciendo un buen trabajo o un mal trabajo para. ..?83 

TRABAJO 
I 

En 2009 Consulta Mitofsky da a conocer los resultados obtenidos del estudio 

l .  

Ayudar a los adictos a la droga para que la dejen 

Apoyar a las familias de los adictos a la droga 

Medidas ante la insequridad; opiniones ciudadanas (ver: www.consulta.com.mx), la cual 

BUEN 
TRABAJO 

30.4 

34.7 

Combatir a los narcotraficantes 1 

Proteger a los ninos de los vendedores de droga 

compila los resultados obtenidos sobre ocho acciones a valorar por la poblacion en 
I 

16.5 

5.1 
1 

46.9 

39.8 

32.8 

30.1 

relacion con el combate a la delincuencia en el pais. Los resultados se expresan en voz 

M AL 
TRABAJO 

1 

de la organizacion escrutadora. 
I 

SALDO 
(BUENO-MALO) 

38.5 

39.1 

"Cuando se revisan los ocho conceptos evaluados, vemos que el incremento de 
castigos y los retenes son las medidas mas aceptadas. Aparece con alta 
aprobacion la "pena de muerte a delitos graves" y alcanza mayo;'i$ ' de 
desaprobacion "hacerse justicia por propia mano", medida a todas luces 
inadecuada y generadora de mayores problemas ya que significaria la renuncia 
ciudadana a vivir en un estado de derecho regido por las leyes". 

-5.7 

-9.0 

83 Consulta Mitofsky (2008) La 
www.consulta.com.mx. 

inseguridad y la familia: Otra vision del problema. Pp. 5. Sitio web 
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LD~GAME SI USTED ESTA DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA EN EL P A ~ S  ...?84 

1 1 Ns NC 1 TOTAL 1 EN PARTE 

AUMENTAR LOS CASTIGOS 
CONTRA EL CRIMEN 

ESTABLECERRETENES 
PARA LA REVISION DE 

VEH~CULOS 

INCREMENTAR SUELDOS A 
POLIC~AS , 

QU,E LOS CIUDADANOS 
POSEAN ARMAS PARA SU 

DEFENSA 

INCORPORAR MILITARES A 
LA POLIC~A 

IMPONER PENA DE MUERTE 
EN DELITOS GRAVES 

MAS DINERO PARA ARMAS Y 
PATRULLAS 

QUE LOS CIUDADANOS 
HAGAN JUSTICIA POR SU 

PROPIA MANO 

FEB 07 

AGO 08 

JUL 09 

FEB 07 

AGO08 

En los anos de analisig (2007-2009) los resultados muestran una estabilidad en 

AGO '08 

JUL 09 

FEB 07 

AGO 08 

JUL 09 

FEB 07 

AGO 08 

las medidas que la ciudadania considera como provisorias ante los impactos del crimen 

94.8 

95.1 

96.6 

86.8 

' 84.2 

organizado. Sin embargo, resaltan incrementos significativos en los rubros de "que los 

76.7 

76.6 

74.7 

78.5 

73.1 

26.3 

37.8 

ciudadanos posean armas para su defensaJ' y "que los ciudadalos hagan justicia 

3.5 

3.9 

2.6 

, 10.0 

14.2 , 

por su propia manoJJ; estos factores pueden interpretarse como acciones que la 

21.5 

21.3 

22.9 

20.3 

24.2 , 

71.6 

61 .O 

sociedad esta dispuesta a realizar como resultados de la falta' de credibilidad en las 

1.7 

1 .O 

0.8 

3.2 

1.6 

acciones gubernamentales en el ramo. Ejemplificativo de esto ultimo es la disminucion 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1.8 

2.1 

2.4 

1.2 

2.7 

2.1 

1.2 

84 Consulta Mitofsky (2009) Medidas ante la inseguridad; opiniones ciudadanas. Pp. 3. Sitio web 
www.consulta.com.mx. I 
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100.0 

t08.0 . 
, 100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 1 



(aunque tenue) de aceptacion en campos como "incrementar sueldos a policiasJJ y 

"mas dinero para patrullas y armas ".  

0 

El Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI) es una 

organizacion no lucrativa que coordina esfuerzos en temas especializados sobre la 

generacion de estadisticas delictiva en Mexico, tiene a su cargo la supervision de las 

encuestas nacionales sobre inseguridad (ENSI) con la finalidad de deneras indicadores 

de victimizacion, percepcion spcial de la inseguridad y politicas criminologicas. 
! 

"Las ENSl son encuestas victimologicas que se llevan a cabo por varios propositos: 
Uno, para obtener informacion sobre el universo delictivo que no dependa de 
fuentes oficiales -que por regla general son manejadas por quien es juez yqxxte-. , 
Segundo, para tomar como punto de partida el total de delitos cometidos -o al 
menos los que pueden conocerse-, y no unicamente los denunciados. Tercero, para 
precisar si los ascensos o descensos que muestran las cifras oficiales se deben o 
no a ascensos o descensos reales en el numero de crimenes que ocurren. Cuarto, 
para servir de base en la elaboracion de politicas cr iminol~gicas."~~ 

La sexta ENSl con inbrmacion a octubre de 2 0 0 9 ~ ~  presenta algunos resultados 

relevantes para la presente indagatoria, de los cuales se sustraen algunas tablas y 

esquemas que permiten bosquejar la realidad que vive el pais en relacion con la 

incidencia delictiva, la percepcion de la inseguridad y la valoracion ciudadana del 

funcionamiento de organismos encargados de su atencion. 

85 ICESI sitio web www.icesi.org.mx 
86 La ENSI-6 omite los resultados correspondientes a los estados de Tabasco y Tamaulipas, y a las 
ciudades de Villahermosa y NueSo Laredo, en virtud de que en la primera entidad se presentaron 
problemas inherentes al levantamiento de campo; y en Tamaulipas no se realizaron las entrevistas en 
condiciones adecuadas debido a la vigilancia efectuada en algunas ciudades por personas no 
identificadas. (2009:7). 
8' ICESI, ENSI-2009. PP. 22. 
. 1  
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TASA DE DELITOS POR CADA 100 MIL HABITANTES" 

ENSI-6108 

10.800 

9,600 

9.400 

8,900 

8,000 

7.700 

7,500 

6,400 

ENTIDAD 

Nayarit 

Hidalgo 

San Luis Potosi 

Morelos 

Durango 

Puebla 

Sinaloa 

Guerrero 

ENSI-6108 

22,800 

20.400 

15,900 

15,900 

15,900 

15,300 

15.100 

ENTIDAD 

Distrito Federal 

Sonora 

Coahuila 

Aguascalientes 

Baja California 

Estado de Mexico 

Chlhuahua 

Baja California Sur 

ENSI-3/04 

5,500 

5.700 

4.300 

11,300 

10.600 

11,800 

14.900 

8.200 

ENSI-3/04 

19.700 

14.500 

14.000 

12.300 

20.700 

16,100 

10.500 

10.800 

ENSI-5/07 

5.600 

3.100 

6.700 

8.200 

4,600 

10.900 

4.400 

6.100 

ENSI-5/07 

25.700 

, 9.900 

4.900' 

6,700 

13.600 

15.100 

12,600 

6,700 



l 

Otro resultado importante es el incremento exponencial en la percepcion de 

Quintana Roo 

Queretaro 

Guanajuato 

inseguridad a nivel estatal que presenta la ENSI-6 con relacion a levantamientos 

estadisticos anteriores y como reflejo de las cada vez mayores manifestaciones 
I 

publicas de violencia por parte de la criminalidad. 
, 

ENTIDAD 

16.400 

5.200 

7.700 

ICESI, ENSI-2009. Pp. 22. 
ICESI, ENSI-2009. Pp. 6 j .  

Nacional 

12,100 

14,400 

1 1,400 

11,200 

12,000 

11,100 

11,000 

10,500 

Yucatan 

Veracruz 

Chiapas 

12,000 

14,700 

4.100 

1,800 

4.400 

6.900 

3,100 

5,100 

4,400 

3,700 



La percepcion ciudadana del grado de credibilidad y confianza en las distintas 

organizaciones con quienes tiene contacto refleja de igual forma la valoracion que se 

les da al comportamiento de estas ultimas, la ENSI-6 (2009:81) recoge algunas 

manifestaciones relacionadas con el actuar de los cuerpos de seguridad. 

De las instituciones que le voy  a mencionar, el grado de confianza qcie tiene en ... ? 

Partidos politicos 

Legisladores i 

Policias locales 

Ministerio Publico 

Sindicatos 

I Poder judicial 

Organismos empresariales 

Bancos 

O Aun cuando los cuerpos policiacos han mantenido su nivel de confianza, este 

Medios de comunicacion 

Ejercito (fuerzas armadas), 

Iglesia 

dsta muy alejado de una condicion satisfactoria. solo superados (en terminos negativos) 

ENSI-5 
2007 

18 

30 

por la clase politika y por debajo de las fuerzas armadas por la sensacion de 

Mucha 1 Algo 
12 

16 

24 

22 

13, 
24 

~ - - ~ -  p Policias federales 1 37 

ENSI-6 
' 2008 

46 

54 

72 

t 
vulnerabilidad que presentan las policias en relacion con la infiltracion, corrupcion y la 

Poca 1 Nada 
85 

7 8 

74 

69 

73 

67 -- 
57 

Mucha 1 Algo 
13 

16 

25 

22 

14 

2 3 

n 
66 

60 

negligencia en el actuar 

Poca 1 Nada 
83 

74 

7 2 

67 

66 

64 

57 

52 

40 

27 

18 

3 0 

- 

56 

56 

4 7 

58 

73 

confianza le inspira...?g0 

49 

35 

25 

I 

t 
1 

Agentes del Ministerio Publico locales 

1 Policia judicial o ministerial estatal 1 23 ( 44 1 ( 16 1 59 ( 1 18 ( 55 ( 2 5 1  

Policia preventiva local/inunicipal 

Policia de transito 

ENSI-3 

Mucho 

90 ICESI, ENSI-2009. Pp. 83. Cifras e n  porcentajes. , 

1 23 

20 

Agencia Federal de Investigacion (AFI) 

Policia Federal Preventiva (PFP) 

Otras autoridades 

ENSI-5 

Poco 

ENSI-6 
2004 

53 

50 

43 

43 

Nada 
2007 

15 

14 

38 

43 

2008 
Mucho 

12 

63 

58 

31 

28 

48 

Poco 

65 

15 

14 

51 

55 

35 

Nada 

62 

57 

3 1 

29 

55 

Mucho 

13 

22 

28 

50 

54 

34 

Poco 

62 

17 

15 

1 O 

Nada 

2 3 



Un ultim'o referente de la ENSI-06 (2009:84, 86) para e( caso de estudio es la 

medicion del desempeno y la calificacion de las labores ejecutadas por las autoridades 

de procuracion y administkacion de justicia en el pais, la percepcion general es de una 

marcada insatisfaccion en el actuar y desenvolvimiento de las instancias de velar por la 

seguridad, la paz y el orden publicos. , 
1 

En general, de acuerdo con el desempeno de la autoridad esta usted 
con.. .? 

De acuerdo con el  trabajo que realizan las autoridades, calificacion le 
daria en una escala de O a 1 0 ,  donde O es  pesimo y 10 excelente a las 

siguientes ... ? 

Policia de transito 

Agentes del Ministerio Publico locales 

Policia preventiva locallmunicipal 

Policia judicial o ministerial estatal 

Policia Federal Preventiva (PFP) 

Agencia Federal de Investigacion (AFI) 

I Otras autoridades 

1 Policia Federal Preventiva (PFP) 1 7.3 / 5.7 1 6.6 1 

ENSI-3 

2004 

56% 

52% 

52% 

30% 

29% 

/ Policia de transito 

Agentes del Ministerio Publico locales 

Policia preventiva locallmunicipal 

Policia judicial o ministerial estatal I 

1 Agencia Federal de Investigacion (AFI) 1 7.2 1 6.8 1 6.6 1 

ENSI-5 

2007 

6 3 '/O 

6 1 '/O 

58% 

58% 

44% 

42% 

33% 

2004 

6.1 

6.4 

6.2 

En abril de 2010 las organizaciones Mexico Unido Contra la Delincuencia y 

ENSI-6 

2008 

63% 

61 % 

60% 

58% 

44% 

44% 

2 6 '10 

Otras autoridades 

Consulta Mitofsky en forma conjunta presentan l? ~ncuesta  nacional sobre la 

2007 

5.5 

5.7 

5.9 

5.8 

percepcion de seguridad ciudadana en Mexico, del estudio se retornan algunos 

2008 

5.3 

5.5 

5.7 

5.8 

6.8 

cuadros y graficos relevantes para ejemplificar algunas posiciones de la poblacion en 

7.5 

general respecto del fenomeno de inseguridad que vive. 9 1 

1 

"Practicamente 4 de cada 5 ciudadhnos consideran que, las condiciones en las que 
vivimos hoy son menos seguras que las que teniamos hace un ano en Mexico. 

91 Consulta Mitofsky (2010) y Mexico Unido Contra la Delincuencia. Sitio web www.consulta.com.rnx. 
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El 18% que califica como mejor la seguridad es el peor porcentaje reportado en la 
serie de 17 meses desde noviembre de 2008. 

El Sureste del pais se mantiene como la region donde se reporta menos cercania 
con un delito y por el contrario el centro del pais es donde hay mayor valor en ese 
indice. Pero el cambio importante observado en un ano es el incremento en el norte 

I del pais donde pasa de 21% a 33% el porcentaje de ciudadanos en estas 

! I 
condiciones. 

Los temores tapo a robo como a secuestro son mayores en el norte del pais y 
menores en el sureste. Por niveles socioeconomicos, los niveles altos presentan en 
generd mayores temores, aunque no es despreciable el 54% de mexicanos de 
clase baja que dicen temer ser victimas de un secuestro. 

47% de los mexicanos consideran que los operativos establecidos por el gobierno 
federal para combatir al crimen organizado ha sido un exito y 36% que han sido un 
fracaso. Esta medida ha tenido variaciones a lo largo de la serie dependiendo de 
los eventos queese ,presentan, y este ano ha ido a la baja la percepcion de exito. 

i 
Planteado el combate al crimen como una guerra, son ligeramente mas quienes 
dicen que la va ganando el crimen organizado (39%) que quienes afirman que es el 
gobierno (37%). I 

El costo del miedo a la delincuencia, mas alla del economico, tiene que ver con la 
modificacion en los habitos ciudadanos. 62% dice haber modificado el habito de 
traer dinero consigo y en general las 7 actividades medidas muestran que el 
porcentaje de ciudadanos que ha cambiado sus rutinas es mayor al de diciembre de 
2008. Destacan dos hechos, el "dejar de salir de noche" y el "dejar de visitar a 
parientes y amigos", ambas afectan la construccion de las redes sociales 
necesarias en toda sociedad." 

4.9. La vision de los actores en relacion con las practicas y dispositivos de 

1 

La organizacion en estudio puede visualizarse desdea distintas perspectivas, puede 

diseccionarse en dos grandes grupos: uno fundamentalmente operativo y que realiza 

funciones de campo y otro como el que proporciona la ayuda logistica, tecnologica e 

insumos para que el primero realice sus funciones; otra distincion radica en demarcar 

entre personal directivo y personal no estructurado que realiza actividades 

consideradas instrumentales; una tercera sectorizacion senalaria la existencia de areas 

encargada de cumplir y hacer cumplir con los ordenamientos administrativos 

formalmente establecidos sin !faltar a las normas, y otra que tiene que cumplir con los 
I 



objetivos ofganizacionales mediante el desempeno de sus funciones principalmente 

fuera de la corporacion. 

Es bajo esta ultima postura en la cual se intenta profundizar porque, en principio 

vislumbra dos formas distintas de considerar el trabajo propio y los resultados de las 

actividades desempedadas. asi se puede hacer una simple distincion entre areas 

operativas y areas administratiyas, las primeras soportan la funcion trascendental de la 

'corporacion, el combate al crimen organizado y la disminucion de los indices delictivos 

en el ambito federal, las segundas son el elemento de apoyo en materias de recursos, 

equipo, logisticas, medios: de comunicacion, entre otros para coadyuvar en el alcance 

de los fines ~;~anizacionales. Entre unas y otras deben existir nexos comunicantes y de 

interaccion a fin de alinear de la mejor manera posible.que los recursos lleguen a 

quienes los utilizan para la realizacion de las actividades primordiales, en un segundo 

momento corresponde la debida comprobacion y justificacion de los recursos obtenidos, 

toda vez que cada peso utilizado representa un ejercicio de recursos publicos los cuales 

deben ser debidamente testimoniados ante el e,rario publico. 
1 

Este vinculo entre las areas operativas y las areas administrativas esta 

representado por una figura que se denomina como Enlace Administrativo, que hace las 

veces de un coordinador administrativo o gestor de recursos a fin de coadyuvar en el 

cumplimiento de las metas; este puesto tiene un nivel jerarquico que oscila entre jefe de 

departamento y director de area, sus lfunciones primordiales son asegurar la debida 

obtencion de recursos (financieros, materiales y humanos), ante las areas 

administrativas centrales para ponerlos a disposicion de las areas operativas pero 

tambien la, oportuna comprdbacion de los recursos ejercidos ante las instancias 

correspondientes. Como senala uno de los entrevistados: 

"Ser el Enlace Administrativo es una posicion muy ingrata, porque nuestro '&bajo 
es poco reconocido, solo cuando ocurre algo malo y entonces somos reprendidos, 
sancionados, arrestados y a veces suspendidos; respondemos a distintos mandos 
en la institucion, por un lado debemos subordinacion a nuestro jefe en el area a la 
que pertenecemos pero tambien recibimos ordenes e instrucciones de las areas 
administrativas centrales, lo que generalmente nos deja "como el jamon del 
sandwich" para realzar nuestras funciones. Pero lo mas importante, sabemos que 



debemos ayudar en todo lo posible a quien esta'en la calleg2.. . (pausa) a quien dia 
a dia sale a realizar sus actividades poniendo su vida en ello . . .  a ellos nos 
debemos". 

Resulta interesante conocer el porque de esta figura emblematica, como nace y 

como ha ocupado el lugar que actualmente desempena, ello habla del compromiso que 

tienen con los beneficiarios de sus actividades y la posicion que guardan en relacion a 

otras areas, principalmente las controladoras de recursos. Asi lo expresa uno de ellos: 

"Dejame platicarte como surge nuestro puesto. Cuando se forma la institucion, no 
existia el Enlace, cada elemento debi? acudir a cada area dependiendo de lo que 
necesitase, si requeria viaticos acydia a un .area especial para ello, si necesitaba 
algun telefono, radio o vehiculo para sus actividades, iba a otra area para solicitarlo, 
y asi sucesivamente, ;te imaginas el caos que era tener a veces a cientos de 
personas en un mismo lugar y todas requiriendo distintas cosas! ... Esto llevo a las 
autoridades primeramente a crear un gestor (dependiente del area administrativa 
central) que fisicamente estuviera en cada unas de las unidades operativas y 
recopilara las solicitudes del area para su correspondiente tramite. Esto aligero un 
poco las cosas, al pasar el tiempo este gestor fue incluido dentro de la estructura de 
las unidades y paso a formar parte,y participar en las acciones emprendidas por 
estas ultimas, asi, cada vez se comprometio mas con los objetivos del area a la que 
pertenecia y se volvio un ferreo defensor de las necesidades y reqperimientos del 
area al compartir los intereses y compromisos del personal asi como gestionar la 
obtencion de los recursos necesarios. Sin ser el objetivo inicial, el Enlace adopto 
como propias las posiciones del area y represento con mas ahinco a la unidad a la 
que p&fenecia. Hace como tres anos, se trato de revertir el proceso y devolver a 
los Enlaces al area admini$rativa central, logicamente los mandos se opusieron y 
hoy seguimos dependiendo de nuestro jefes operativos': 

. ' W  - 
Revisando el accionar cotidiano de las principales actividades del ~ n i a c e  

Administrativo estas siguen procedimientos relativamente unificados, reciben los 

requerimientos de sus areas y estos son gestionados antes las distintas unidades que 

conforman el area administr'ativa central; una vez utilizados los recursos y con apego a 

los lineamientos establecidos. corresponde al Enlace la debida comprobacion y 

justificacion antes las instancips correspondientes para concluir el ciclo solicitar-ejercer- 

comprobar. . 

Algunas actividades del Enlace Administrativo son descritas a continuacion: en 

materia de recursos financieros la solicitud de viaticos, gastos a comprobar 

(generalmente relacionados con viaticos), tramites diversos para el reembolso de 

gastos efectuados por el personal, solicitud y control del fondo revolvente del area de 

92 Refiriendose a las personas 4ue realizan sus actividades principalmente fuera de la organizacion. 
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pertenencia; en recursos humanos, control del incidencias del personal (faltas, 

vacaciones. licencias medicas. entre otros), tramites de altas. bajas y cambios de area 
1 

de los integrantes de la unidad, control y registro de .la nomina, requerimientos en ' 

materia de prestaciones sociales, etc.; en lo correspondiente a recursos materiales, 

control del inventario, solicitudes de mantenimiento vehicular, requerimientos de 

equipos de comunicacion e informaticos, papeleria y articulos de oficina, como los 

principales. El Enlace cuenta con personal a su cargo que lo auxilia en la realizacion de 

estas actividades pero es responsable directo del cumplimiento de las encomiendas. 
l 

La mayoria de los entrevistados demostro estar satisfecho con su trabajo, 

algunos incluso senalaron 'que una satisfaccion importante es que realizaban 

actividades que correspondiarj a su perfil academico (la mayoria son licenciados en 

areas economico-administrativas), otros mas consideraron que con .. su trabajo . 
contribuian a mejorar la situacion del pais, como lo expresan "tienen la camiseta de la 

institucion puesta". Se vislumbra aqui que si bien la mayoria no pretendia ingresar a un 

cuerpo policiaco, con el paso del tiempo han generado un sentido de pertenencia e 

identidad con la organizacion. 

Para los Enlaces, una observacion importante es la excesiva burocratizacion que 
1 

presentan la mayoria de los tramites, sobre todo aquellos relacionados con el manejo 

de recursos financieros que implica la participacion de distintas instancias desde la 

solicitud hasta la obtencion de los medios economicos, mismos que estan sujetos a una 

exigente rigurosidad para su justificacion. Como se expresa en la sig;iente narrativa por 

parte de un Enlace: , 

"Solicitar un mantenimiento de vehiculo es un proceso demasiado engorroso, 
independiente si es un servicio programado o una reparacion por alguna falla, 
debemos elaborar un formato que lleva los datos del vehiculo, del responsable del 
mismo y del tipo de servicio automotriz que se solicita (describiendo a detalle los 
servicios), este formato se requisita con las firmas del responsable de la unidad y la 
del titular del area, ademas lleva anexo1 un presupuesto del algun taller externo (si el 
costo del mantenimiento o reparacion excede de cierta cantidad, se deben anexar 
otros dos presupuestos distintos y solicitar el servicio de menor valor atendiendo a 
los principios de racionalidad), esta solitud de mantenimiento se canaliza al area de 
mantenimiento vehicular de la unidad administrativa central quien por medio de un 
jefe de departamento revisa la peticion verificando que este en regla (que no 
exceda el limite permitido, que la reparacion no se haya efectuado con reducida 
antelacion, etc.), rubrica el documento y lo remite al subdirector del area quien 



verifica nuevamente la informacion y firma el documento pasandglo al director de 
area para su correspondiente aprobacion; despues se remite la soyicitud al area de 
recursos financieros, esta verifica la disponibilidad presupuesta1 y si procede, 
canaliza la documentacion al area encargada de emitir el cheque a nombre del 
proveedor quien hasta ese momento debe realizar el servicio solicitado. La 
coniprobacion es un poco mas sencilla porque solo se necesita la factura del 
proveedor misma - . .  que debe cumplir con los requisitos fiscales. Si el vehiculo sufrio 
alguna descompostura, tendra que permanecer estacionado hasta la liberacion del 
recurso, este proceso puede llegar a durar hasta 30 dias o a veoes mas". 

Como lo expresa otro entrevistado para el caso de solicitud de viaticos: 1 

"Para solicitar viaticos se requiere elaborar un formato en el area solicitante que 
contiene la firma de quien utilizara el dinero, el Enlace Administrativo y el Titular del 
area donde se encuentra adscrito el elemento comisionado, esta documentacion se 
lleva ante la unidad administrativa central quien veri f ia la informacion, revisa que 
exista suficiencia presupuesta1 y emite el recurso para su utilizacion y comprobackjn 
una vez terminada la comision para la cual fue solicitado. Pero esta unidad central 
recibe las solicitudes de todas las areas pertenecientes a la institucion lo que 
ocasiona cuellos de botella frecuentes y atrasos considerables para disponer del 
dinero y realizar las actividades". 

Si como lo expresan la mayoria de los entrevistados, muchas de sus actividades 
1 

estan bajo la premura de tiempo y requieren unal pronta respuesta para que los 

elementos puedan atender sus ordenes, la dificultad para alcanzar los objetivos se hace 

evidente por el excesivo burocratismo que presentan las areas administrativas 

centrales. Reconociendo por parte de los Enlaces que las areas controladoras de los 
1 

recursos responden a procedimientos establecidos a los cuales deben sujetarse 

normativamente, tambien manifiestan que debiera haber una mayor flexibilizacion para 

agilizar algunos tramites y que quienes tienen la mision de cumplir con los fines 

organizacionales tengan menores dificultades por cuestiones de caracter burocratico. 

Como senalaron algunos de los Enlaces: 

1 
"Sabemos que nuestro trabajo es predominantemente en las oficinas, pero hay 
quienes tienen que realizar funciones de campo delicadas, donde su v'da esta en 
juego, a ellos no puede pedirseles que se preocupen por recabar los d ocumentos 
comprobatorios del dineru utilizado. A veces hay companeros que tienen qub acudir 
a comparecer y carearse con algun delincuente detenido, si la valoracidn del mando 
es que no existe riesgo debe entonces que recabar la documentacion 
comprobatoria de su estancia en el hotel, alimentos, etc. presentando para ello la 
cedula fiscal a nombre de la institucion y con ello identificarse como miembro activo, 
ello conlleva riesgos ante los niveles actuales de criminalidad donde las 
organizaciones delictivas estan presenten en casi cualquier lugar y tienen ' 
mecanismos de informacion y comunicacion mas eficientes". 1 ,  . 



0 -  

Ante la existencia en disparidad en cuanto a los resultados obtenidos p6r la 

corporacion en el combate a la criminalidad, existe distintas opiniones en el grupo 

entrevistado, algunos opinan que la organizacion se esta encaminando hacia lograr 

cada vez en mejor medida los objetivos organizacionales, pero los niveles actuales de 

delincuencia hacen casi imposible valorar en justa medida los logros hasta ahora 

alcanzados. Otros hacen referencia a que debe haber una reingenieria de los procesos 

actualmente establecidos y reconocer la necesidad de enfocar los esfuerzos de las 

areas administrativas y de gestion hacia quienes son los encargados de ejecutar en 

campo las acciones de combate al crimen, los menos expresaron la falta de capacidad 
\ 

de planeacion por parte de la dirigencia para conducir a la organizacion hacia buen 

rumbo. En vos de uno de ellos: a 

"Llevo mas de ocho anos como Enlace Administrativo de la institucion, en este 
tiempo he visto pasar Casi IQ jefes y cada uno de ellos ha desacreditado al anterior 
diciendo que lo hecho anteriormente no sirve y que el hara que el area realmente 
funcione, sin menosprecio de ninguno porque no es mi funcion, la experiencia me 
ha ensenado que su discurso va cambiando conforme se adentra en los procesos 
de la corporacion, llegando al punto de verse limitados por las normas y 
procedirt7ientos establecidos para realizar sus estrategias. Uno de ellos en una 
ocasion :me pregunto se tiene que hacer para comprar un vehiculo que voy a 
utilizar en una comision? Al comentarle el procedimiento, me dijo que eso no era 
posible y que hablaria con las maximas autoridades para corregir esta situacion, el 
tema no se volvio a tocar pero me di cuenta de su limitacion para cambiar las cosas 
porque poco despues y ante una situacion parecida la pregunta fue Que vehiculo 
de los que tenemos podemos utilizar para la comision?". 

Para los entrevistados es dificil determinar con algun grado de certidumbre si la 

Organizacion en su actuar hasta el momento puede considerarse como eficaz en la 
: I 
cumplimiento de sus retos, al encontrarse en la linea media de la estructura 

' ' 1  
organizacioral dificilmente participan en el diseno de las estrategias y programas a 

nivel institucional; sin embargo, dentro de su espacio de actuacion reconocen algunas 

situaciones perfectibles y de mejora que pueden ayudar a un mejor desempeno de la 

organizacion. Como lo expresan, hay mucha influencia politica que tiene injerencia 

tanto en unos resultaqos como en otros, de lo que si estan conscientes es que la 

ciudadania es quien debe valorar la actuacion de la corporacion y, al menos por el 

momento, la percepcion genergl (de acuerdo a su circulo cercano de informacion - 
familiar, amistades, vecinos y conocidos-) es de una escases de resultados por parte de 



la institucion 'o segun otros, los resultados no han estado a la altura de la 

circunstancias. 

I 
La organizacion se encuentra actualmente en un proceso de reconfiguracion y 

transformacion como parte de un mecanismo de modernizacion, el discurso del 

gobierno se ha manejado como un cambio trascendental en las corporaciones 

policiacas quienes se encuentran infiltradas por el crimen organizado (principalmente el 

narcotrafico), ademas de contar con elementos de escasa preparacion para hacer 

frente a los nuevos retos en materia de inseguridad. Los casos de deteccion de 
I 

corrupcion en la institucion han acompanado a los anuncios en medios masivos de 

comunicacion de grandes acciones en contra de la criminalidad. El proceso de cambio 

para algunos de sus integrantes ha transcurrido con momentos de incertidumbre, 

intranquilidad en el ambito laboral y desconcierto, aducen que la falta de informacion ha 

sido un factor que ha contribuido a un clima irregular de comportamiento laboral, como 

lo indica un participante: 
1 

I ,  "Fue en 2006 cuando comenzo el proceso de cambio, se empezaron a escuchar 
rumores de una unificacion con otra corporacion para fortalecer la capacidad de 
respuesta antb BI fenomeno delincuencial, pero todo fue a traves de "radio pasillo" y 
los jefgs nunca expresaron posicionamiento alguno respecto al tema, no se si lo 
sabian y callaron al respecto o tambien ellos desconocian la situacion, pero era 
cada vez mas fuerte el rumor de una posible fusion. Nosotros como administrativos 
no sabiamos con celteza nada hasta que un dia nos reunio el jefe, recuerdo que 
acababa de pasar la navidad de 2007, para decirnos que por instruccion superior 
debiamos mudarnos a otro edificio el cual pertenecia a la otra corporacion, ahi fue 
cando entendimos que la situacion ya se habia dado y que no nos quedaba mas 
que cumplir las ins ucciones recibidas". I 

Este exodo fue tomado con gran recelo por los integrantes de ambas 

corporaciones quienes respoAdian desde su perspectiva a distintas logicas de 

actuacion, la migracidn sucedid en ambos sentidos y empezd un reacomodo de 

personal, funciones y directrices. La reorganizacion que entre otras cosas implico 

cambios de jefes, genero un clima de rechazo y de apatia entre los integrantes de 

ambas instituciones quienes al no saber como actuar, comenzaron a formar grupos 

cohesionados para responder en forma unificada al lo que consideraban como una 

invasion del espacio por parte de personas ajenas al circulo de interaccion. 



Para el area de gestion (los Enlaces Administrativos) implico un reacomodo en 

funcion de comunicar al nuevo mando I? logica procedimental para el desempeno del 

area, pero t4mbien adecuar al personal operativo incorporado de la otra institucion en 

relacion con los lineamientos en materia de ejercicio de recursos. Como senala un 

entrevistado: 

"Al principio fue un estirq y afloje porque los nuevos elementos venian con una 
forma de trabajar administrativamente diferente, ademas se sentian como mejores 
que nosofros y querian imponer sus condiciones bajo el argumento de que ellos 

, habian llegado con "el nuevo jefe" y que este les habia dicho que cualquier 
: problema que tuvieran se lo hicieran saber para poner orden. Pronto nos dimos 
' I  cuenta que esto no era tan cierto y con el trato cotidiano descubrimos que ellos 

habian  sufrid^ qe malos tratos por parte de sus mandos''. 

La tiueva dirigencia pronto encontro limitantes en relacion con la gestion 

operativa y termino reconociendo que muchas cosas no se podian realizar por la simple 

decision de querer hacerlas; todo implicaba una serie secuencia1 de tramites que no 

podian ser alterados porque estaban soportados por la normatividad vigente y 

formalmente estableqda. Cualquier modificacion implicaba la instauracion de 

procedimientos en la mayoria de los casos, cuando eran modificados y actualizados, la 

situacion que los genero ya no &taba presente. Actualmente parece que la situacion se 

ha vuelto un poco mas estable de acuerdo con lbs entrevistados. pero principalmente 

en relacion con la interaccion entre el personal, parece que ha empezado a gestarse un 

clima de cohesion y en eso ha ayudado el cambio de nombre el cual ha permitido que 

empiece a gestarse un sentimiento de identificacion y pertenencia entre los elementos 

de la corporacion. , 

Otro factor relevante es el aspecto de la profesionalizacion de los integrantes, la 

institucion recientemente ha emitido convocatorias de ingreso con requisitos escolares 

primordialmente de nivel licenciatura; sin embargo, para los actores consultados, esta 

situacion debe tomarse con cierta mehra:  

"Si bien el nivel minimo de estudios para el ingreso se ha elevado de preparatoria a 
licenciatura, esto no necesariamente representan mejores condiciones de eficacia y 
eficiencia en la i  actividades de la corporacion. Desde mi perspectiva, se esta 
viviendo un proceso de <profesionizacion> de la corporacion, lo cual no significa 
necesariamente que sea mas profesional. Se requiere personal que tenga la 
vocacion para estar aqui, que tengalla actitud necesaria para soportar carencias y 



sacrifici& j/ que su principal gratificacion sea el cumplimiento del servicio. Ahorita 
, se esta corriendo el riesgo de que ingrese personal con alto nivel de estudio pero 
: cuyo interes sea el contar con un trabajo desconociendo los peligros a que se 
' 1  expone en esta actividad. Sin embargo, creo que el camino por ahora es el 

adecuado y m,a adelante podra haber personas con vocacion para el servicio como l? principal merito , 
f 

La posicion general es que la profesionalizacion representa un factor relevante 

en la modernizacion de la policia, pero esta debe darse en forma continua a traves de 

cursos impartidos por personal especializado en el ramo, conferencias y talleres que 

fortalezcan y mejoren el desempeno de los integrantes. Se trata de una actividad 

laboral que debe se) altamente especializada y con conocimiento especificos; la 

transmision del conocimiento y? no debe recaer en la practica y el aprendizaje de los 

inas experimentados (esto tambien ha contribuidol a transmitir las malas practicas), sino 

en los avances que en la materias se esten dando en otros espacios de conocimiento. 

Una problematica presente es que la organizacion en estudio posee condiciones de 

funcionamiento bajo regimen paramilitar, dentro del cual el acatamiento de las ordenes 

es condicion fundamental en las actividades cotidianas, .esta situacion complica las 

transmision y el debido cumplimiento de las ihstrucciones por personal cuya 

preparacion academica le genera un comportamiento mas encaminado a conocer los 

fines de cada accion asi como sus posibles consecuencias. 

I 

"Recuerdo una reunion en la que ,se toco el tema de la profesionalizacion, en la 
misma sesion se encontraba un coronel retirado del ejercito (ahora miembro activos 
de la policia) quien argumentaba la necesidad de que los elementos cumpliran a 
rajatabla las instrucciones sin importar cuales fueran. Decia: en el ejercito, si se le 
da una orden a un soldado de que barra, este lo hace sin chistar, no dice para que 
o cuales son lo$ beneficios de ello.. . Tuve la oportunidad de responderle con todo 
el respeto que me merecia que estabamos en una institucion que si bien se parecia 
al ejercito no lo era, y que para este trabajo se requeria cierto nivel de 
conocimientos y experiencia, pero ,tambien de capacidad de adecuarse a las 
condiciones de entorno, para lo cual el nivel academico contaba, sin embargo, 
habia entonces que modificar los mecanismos de las ordenes e instrucciones toda 
vez que si se convencia al elementos de los beneficios de una labor bien cumplida, 
este haria todo lo posible para llevarla a cabo". 

t 

La alta burocratizacion: de las areas administrativas centrales es el principal 

centro de atencion de las unidades de Enlace Administrativo, la excesiva "formatitis" 
e :  -.- 

como ellos lo expresan, dificulta en gran medida el desempeno de sus actividades. El 

requerimiento aun vigente de que las solicitudes de cualquier indole deben ser ejercidas 



por medios escritos (fundamentalmente oficios y formatos) limita las posibilidades de 
, 

pronta respuesta para latender situacion donde, como lo manifiestan los entrevistados, 

el tiempo es un factor clave para el exito de las acciones. El Enlace percibe que su 

trabajo principal es ayudar a &!en realiza las actividades de campo, facilitarle en la 
I 

mejor medida posible los insumos que requieren para cumplir con sus objetivos y que 

un apego irrestricto a los lineamientos normativos afecta influye en la consecucion de 

los objetivos de las areas operativas. Anecdota de uno de ellos: 

"Cada que hay un cambio en la unidad administrativa central se convoca a una 
junta para que los Enlaces Administrativos expongqn ante la nueva dirigencia, los 
retos y problematicas en relacion con las gestiones administrativas. En una ocasion 
fui nombrado para exponer la situacion que prevalecia en materia de recursos 
humanos, dentro de mis argumentos expuse que tanto las unidad administrativa 
central como nosotros los Enlaces debiamos considerar como nuestros clientes a 
quienes realizan las actividades de campo, pues eran estos ultimos quienes con su 
trabajo contribuian exponencialmentei al logro de los objetivos de la corporacion. 
Recuerdo que al terminar mi particlpacion, recibi una reprimenda publica por parte 
del alto mando de la unidad quien juzgo inapropiado 'la utilizacion de la palabra 
cliente aduciendo que la institucion debia cumplir cabalmente con las disposiciones 
normativas en materia administrativa y no caer en "clientelismos". . .Yo me referia a 
posicion al perqonal operativo como el eje central sobre el cual debian girar 
nuestras actividades sin descuidar el debido cumplimiento de la normatividad". 

Sobre los cambios en la gestion, han existido intentos de agilizar y mejorar 

algunos tramites y procedimientos que reduzcan la dilacion que existe en ocasiones 

para obtener los recursos empleados en las operaciones. Pero estos cambios se han 

quedado solo en buenas proquestas que no han llegado a consolidarse por la falta de 

compromisb de las partes invo!ucradas y por la necesidad de cambiar algunas politicas 

y lineamientos al respecto. Estos dispositivos que norman los procedimientos son 
. ' W .  

elaborados buscando ante todo la homogeneizacion pero tambien una carga de 

justificacion documental que ampare el otorgamiento de recursos. Como ejemplo: 

"En una ocasion el area encargada del control y autorizacion de los servicios al 
parque vehicular (dependiente del area administrativa central), propuso establecer 
de un programa informatica donde las areas usuarias registrarian la solicitud de 
mantenimiento de los vehiculos, estas solicitudes serian remitidas por medio 
electronico a la unidad responsable de su autorizacion, quien a su vez transferiria la 
solicitud autorizada al area financiera responsable del otorgamiento economico para 
la disposicion del recursos monetario correspondiente. Esta propuesta fue bien 
recibida por los Enlaces quienes salvo algunas consideraciones se mostraron 
dispuestos a trabajar en esta forma. El problema surgio cuando el area financiera 
manifesto que para otorgar el recurso, necesitaba contar con toda la documentacion 



(en medio 'impreso) debidamente requisitada. Ahi quedaron las buenas intenciones 
de mejorar la gestion para una respuesta mas rapida.. . " , 

Otro comentario al respecto, l 

"Las areas administrativas centrales estan tan apegadas a la norma que en 
ocasiones <son mas papistas que el papa? En mas de una ocasion nos ha tocado 
que ante el fallecimiento de algun companero, hemos recibido peticiones del area 
central para cobrar a sus deudos por diaticos faltantes de comprobar, aun cuando el 
deceso ocurrio durante el periodo de comision. Tambien han llegado requerimientos 
por dias de la quincena no trabajados (por ejemplo si'se le pago su sueldo dias 
antes de la quincena) y solicitan se le pida a los deudos que regresen los dias no 
laborados. Ante lo absurdo de la peticion y con el objetivo de cumplir con la norma 
establecida, en ,muchas ocasiones hemos organizado una colecta para reunir el 
dinero y reintegrarlo a favor del fallecido. De lo contrario, iniciar un procedimiento de 
condonacan implica que el area de adscripcion del companero aparezca como 
deudora por un considerable tiempo". 

Un cambio favorable que identifican es que cuentan con la posibilidad de hacer 

transferencias bancarias via electronica. esto les permitio mayo; seguridad ya que 

anteriormente se les proporcionaba el dinero en efectivo (a veces en cantidades 
1 

importantes) y ellos mismos tenian que trasladar el dinero a la oficina para entregarlo a 

cada persona. 

"Para nosotros como Enlace, el trasladar grandes cantidades de dinero nos 
preocupaba, teniamos que apoyarnos con companeros para que nos escoltaran 
hasta la oficina o sino directamente al banco y elaborar uno por uno los depositos 
para el personal operativo. Ahora transferimos el dinero por internet y el personal lo 
recibe inmediatamente". ; 

La posicion de los entrevistados es que pudieran contar con una mayor libertad 

para responder ante las necesidades que se presentan en el area de la cual forman 

parte, una maym autonomia y capacidad de decision serian condiciones favorables 

para su trabajo y, segun ellos, repercutiria en una mejor reaccion ante la premura y 

variabilidad de las situaciones que se le presentan, como lo expresa jno  de ellos: 

"En algun momento existio la posibilidad de que contasemos con una dotacion de 
recursos financieros (sobre todo para viaticos) la cual tendtla una revolvencia 
mensual, al termino de cada periodo presentariamos lo ejercido con la 
documentacion correspondiente y se no otorgaria una cantidad semejante, esto era 
importante para nosotros pqrque se dispondria del dinero en forma inmediata y 
tendriamos tiempo para reunir toda la documentacion necesaria. 
Desafortunadamente la propuesta no cuajo y seguimos con el procedimiento 
establecido. A veces salen companeros de comision de un dia para otro y tenemos 
que facilitarle los recursos para qub viajen y hagan sus actividades. En las 

I 
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condiciones actuales muchos de ellos viajan con sus propios recursos y 
posteriormente se les manda el dinero''. 

El mayor atributo para la gestion (de acuerdo con los Enlaces) es la posibilidad 

de extender lazos de comunicacion personal con las areas a donde se solicitan los 

insumos, esto brinda la posibilidad de, agilizar algunos tramites siempre y cuando se 

establezcan compromisos de regularizacion y estos se cumplan. La responsabilidad, 
l 

honestidad y credibilidad son valores puestos en juego para alcanzar las metas de 

gestion, como refiere un entrevistado: 

"Muchas de las cosas que ;logramos como Enlaces es por medio del trato directo, 
cotidiano y cara a cara con quien esta para atendernos en la areas centt-a!es, a 
veces falta algun documento o requisito y gracias a la confianza que establecemos, - *  
logramos que se nos proporcione lo solicitado. Sin embargo, esto tiene que 
refrendarse continuamente por ello siempre hay que cumplir con lo prometido, sino 
perdemos toda credibilidad lo cual es perjudicial para nuestro trabajo. A veces el 
jefe nos critica por estar tanto tiempo en las areas centrales, pero lo que no sabe es 
que nuestra presencia ahi facilita la obtencion de los recursos, si mandamos a 
alguien, generalmente :no consigue lo mismo que nosotros, sobre todo en 
momentos de urgencia". ' 



I 

5. ANALISIS Y REFLEXIONES FINALES. A manera de conclusiones. 

La Administracion Publica desde su gestacion y hasta la actualidad ha pasado por 

revisiones ciclicas en cuanto a su conceptualizacion, su diseno, sus instmmentos de 

gestion, sus enfoques; pero tambien ha suscitado debates y discusion en base a su 

objetivo teleologico, la eficaz y eficiente utilizacion de los recursos en pro del bien 

comun. Las reflexiones en torno al tema han llevado a momentos de cambios, pero 

tambien de continuidades, de transformaciones y de fortalecimiento de sus estructuras 

y entramados para responder a los momentos socio-historicos de referencia. 
I 

El Estado, como ente rector de las sociedades modernas ha tenido bajo su tutela 

la conformacion de estos andamiajes organizacionales como garante del desarrollo y 

evolucion de las sociedades, ha procurado en mayor o menor medida mantener un nivel 
I 

aceptable de funcionamiento de la maquinaria administrativa para atenuar en ocasiones 

las desigualdades presentes entre las esferas sociales, en otras mas como recurso 

catalizador de las actividades productivas, y otras tantas como articulador de esfuerzos 

para vincula'r los sectorest econpmicos, sociales, culturales y politicos que han tomado 

diversas formas en cada momento de su historia. 

La relacion entre los espacios publicos y privados ha sufrido distintos matices en 
1 

el devenir historico de algunas sociedades; a veces enemigos, como en los 

movimientos de expropiacion y nacionalizacion de sectores productivos; en ocasiones 

rivales, por medio de la formacion de estratos economicos de injerencia estatal a traves 

de empresas paraestatales; pero tambien complices cuando se dan rescates, subsidios 

y concesiones para mantener un minimo de interaccion economica que garantice o 

cuando menos impida debacles economicas que conduzcan a situaciones de crisis 

kjeneralizadas. Esta relacion simbiotica entre gobierno y el sector privado ha mantenido 

una constante a trWes de su evolucion -cuando menos en los Estados con regimen de 

produccion'capitalista-, la asimetria constante en la interaccion mutua con el resultado 

de un gran desarrollo de las organizaciones privadas que han logrado no solo desafiar 

al aparato publico, sino tambien influenciar en gran medida las politicas, programas y 

proyectos de nacion para adecuarlos a condiciones de beneficio individual a costa del 
1 

retroceso, atraso y en 4casiones desmoronamiento de los fines generales. 



La segunda mitad del siglo XX no tiene parangon en toda la historia precedente 

de la evolucion social, el exponencial incremento en las capacidades del ramo industrial 
l 

ha marcado una brecha tangible en comparacion con la administracion publica, el 

crecimiento, expansion y ampliacion de zonas de influencia de las organizaciones ha 

trastocados la capacidad de respuesta del Estado para atender las nuevas demandas. 
I 

Sin duda alguna la nueva revolucion derivada de los adelantos tecnologicos 

(primordialmente informaticos y comunicaciones) opaca los dewubrimientos del siglo 

XIX mediante la llamada revolucion industrial; nacionalizacion, regionalizacion, 

globalizacion propician cambios en la relaciones economicas, politicas, sociales y 

culturales de cualquier espacio organizado, si a esto se adhiere como complemento y 

consecuencia los cambios constantes del entorno, incertidumbre, ambiguedad y 
1 

variabilidad ,de los escenarios de interaccion el resultados es lo que algunos 

especialistas' han denominado "la aldea global" donde confluyen al mismo tiempo y en 

diversas formas intereses, ideologias, costumbres, ambiciones, deseos y competencias 

voraces para apropiarse de espacios con la Unicamente limitante del orbe mismo. 

1 

Las organizaciones privadas son quienes mejor se han adaptado a las nuevas 

,condiciones, se han empoderizado y fortalecido al grado de poder incidir, influir y 

pondicionar en las decisiones de los gobiernos a costa de los intereses nacionales. Los 

monopolios, consor~ios y empresas trasnacionales son la punta de lanza que fijan los 

nuevos dettoteros del resto de la poblacion dictando o modificando normas y politicas 

que se acunan con el objetivo de satisfacer a la sociedad en su conjunto por medio de 

la busqueda del bien comun. 

La Nueva Gestion Publica obedece en parte a este fenomeno de recuperar 
I 

distancia ante la influehcia de lo privado en lo publico, sin embargo su gestacion pero 

sobre todo su implementacioq obedece a distintas condiciones y momentos de la 

tealidad social. Por un lado la insostenibilidad por parte de la gobernanza para 

difuminar la actual dificultad para cumplir con las funciones cargo del aparato publico, la 

crisis economica de la mayoria de los paises que cada vez es mas recurrente y 

amenaza con volverse perene, la apertura democratica que genera la exhibicion del 

aparato estatal (primordialmente en los casos de corrupcion, nepotismo, negligencia y 
I 
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malos manejos de los recursos publicos) son condiciones para una revision de las 

formas y los fondos de {a gestion publica. Por otra parte, no se puede soslayar la 

influencia que tienen algunos organismos monetarios internacionales quienes 

condicionan la posibilidad de continuar con apoyos financiero sobre la base de un 

reacomodo de los mecanismos en 'la administracion publica en los Estados 

peticionariosdel recurso. 

Asi, la NGP viene a transformar las organizaciones publicas y particularmente las 

gubernamentales para implementar arreglos y mecanismos que vieron la luz en los 

espacios org.anizativos privados, el fin de ellos (al igual que en lo privado) la busqueda 

de la eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos previamente establecidos. 
1 

Postulados como la planeacion estrategica; el enfoque hacia el cliente; las estructuras 
, 1  
planas y aligeradas; el gerente como pieza fundamental de la gestion; toma de 

1 

decisiones ,cercanas al origen del problema; enfasis en los resultados mas que en los 

procesos; automatizacion de la informacion; replegar el campo de accion del gobierno a 

espacios estrategicos; la evaluacion de los resultados en metas, objetivos, estrategias y 

lineas de accion; entre otros (Olias de Lima, 2001; Aguilar, 2009; Ramirez y Ramirez, 

2002; Arellano, 2002). , 
1 

El gobierno mexicano no ha sido ajeno a este proceso de cambio, desde los 

anos noventas ha impulsado distintas reformas para transformar la gestion 

gubernamental, ha promovido aspectos como las privatizaciones de aquellos 

organismos considerados. como ineficientes, descentralizando recursos y toma de 

decisiones hacia unidades autonomas del gobierno federal y creado programas para la 

simplificacion administrativa y el combate a la corrupcion. Esto demuestra la adopcion 

al modelo aunque se ha manejado de forma implicita bajo la propuesta de modernizar 

al gobierno y sus dependencias federales. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

contempla algunos retos y estrategias para mejorar la gestion, administracion y 

procesos de la~administracion publica. 
l 

La Secretaria de Seguridad Publica (incluyendo a-sus organos desconcentrados) 

se ha sumado a la politica gubernamental y ha emitido el Programa Nacional de 

Seguridad Publica 2008-2010 donde en igual forma incluye aspectos relativos a la 



mejora de los procesos, la profesionalizacion de los servidores publicos, la planeacion 

estrategica mediante el establecimiento de estrategias y lineas de accion mismas que 

estan sujetas a la evaludcion de los resultados a traves de organismos no 

gubernamentales y sociedad civil. 
1 

' I La indagatoria documental refleja una disparidad en los resultados tomando 

como fuente da @dependencia estatal y algunas organizaciones civiles, ante la 

importancid que reviste en el ambito social las actividades y el desempeno de una 

organizacion como la Policia Federal y siendo instrumento particular de campanas y 

discursos en materia de inseguridad, cobra relevancia los acercamientos que puedan 

realizarse al interior de la corporacion para conocer, describir y explicar como es el 

caso. cuales de los'dispositivos de la Nueva Gerencia Publica estan siendo puestos en 

practica y que otros son los que tienen viabilidad de implementacion para logar un 

<mejor desempeno en la actividab organizacional. 
I 

El reconocimiento por parte del Estado de la situacion que viven los actuales 

cuerpos policiacos en el pais, representa un momento significativo en el analisis de 

estudio, esto, ha permeado al interior de la organizacion y sus integrantes han 

empezado a modificar su comportamiento dentro y fuera de la organizacion; al interior 

comprenden que su trabajo forma parte de un grah engranaje y que los resultados 

satisfactorios implica el compromiso constante y unificado como "cuerpo", por ello 

mantiene gran recelo para opinar en relacion con el desempeno de la institucion en la 

percepcion ciu'dadana; al exterior, algynos de ellos han comprendido que la actitud 

plenipotenciaria derivada de su pertedencia a la organizacion se ha difuminado y que el 

riesgo de ser ellos mismos victimas del crimen organizado es condicion primordial para 

comportarse en forma tal que pase inadvertida ante los demas la relacion con su 
I 

trabajo. Las entrevistas fueron concedidas confiando en el resguardo absoluto de su 

identidad y area laboral. 

Un elemento a importante a resaltar es la doble estructura fulcional que presenta 

la organizacion en su dinamica cotidiana, al ser una institucion de caracter paramilitar 

(al menos en la actualidad enlMexico, todas las policias se manejan bajo este regimen) 

subsisten en todo momentos 40s tipos de interaccion laboral; una en funcion del puesto 



1 
que ocupan -analista, jefe de departamentos, subdirector, etc.- y la otra con referencia 

al grado jerarquico que ostentan -suboficial, inspector, oficial, entre otros-. Esta 

situacion los lleva a desempenar en forma entreverada ambas posicion en funcion de la 

actividad desempeyada, algunos han aprendido a utilizar indistintamente cada uno de 

estas posiciones perol la subordinacion en funcion de la llamada cadena de mando es 

un eje trascendental para el alcance de los objetivos, el acatamiento de las ordenes y el 
1 

debido cumplimiento de las mismas es la columna vertebral de la actuacion de los 

cuerpos policiacos y dificilmente puede ser sustituida por otra forma de organizacion. El 

riesgo que representa la duda, el discernimiento y oposicion en el trabajo de campo 

puede ocasionar no solo que el objetivo no se logre, sino poner en riesgo la integridad 

fisica de los elementos. 

Sin embargo, la estructura en base a las actividades de gestion puede ser sujeta 

de analisis y situacion perfectibles para lograr un mejor desempefio y mejorar los 

procedimientos que actualmente se utilizan, y es donde se percibe en forma implicita 

algunas modificaciones que pueden se? atribuidos a procesos de modernizacion de la 
1 

administracion publica bajo la logica de la NGP. La creacion y transferencia de la figura 

del Enlace Administrativo de la Unidad Administrativa Central para integrarlo a las 

unidades operativa9 puede ser prueba de una descentralizacion de procesos y 

simplificacion administrativa al ser ellos los encargados de las gestiones y atencion a 

los requerimientos en materia de insumos e instrumentos necesarios para el desarrollo , 
de las actividades, ademas se convierten en vigilantes primarios del buen uso y 

destinos de los recursos publicos, en ello puede concebirs'e un esbozo del 

gerencialismo propuesto por al modelo NGP. 
l 

La profesionalizacion he1 personal puede ser tomada como un cambio 

favorecedor del proceso de modernizacion, cada vez son menos las areas qu.q se 

manejan en base a la experiencia de sus integrantes quienes paulatinamente son 

sustituidos por especialistas o profesionistas en las areas de gestion. Empero, el nivel 

operativo puede estar aun en proceso de formacion toda vez que existe una 

profesionizacion quedando !altos de impulsar un profesionalismo en materia policial. 



1 

La utilizacion de herramientas tecnologicas es otro signo de transformacion, el 

uso extensivo de las tecnologias de la informacion puede verse reflejado en el 

aprovechamiento de herramientas como el internet para facilitar los procesos y tareas 

de gestion que impactan favorablemente el desempeno de los responsables pero 

tambien de los usuarios de los recursos disponibles. Algunas propuestas en este 

sentido, aun cuando no se han implementado en su totalidad, reflejan la disposicion al 

cambio de los mecanismos 

productividad. 

El liderazgo y la relacion 

las diligencias administrativas, 

de interaccion para lograr una mejor eficiencia y 

1 

directa entre los actores son elementos subyacentes en 

aunque implicito en el proceso, es reconocida la valia 

que implica el establecimiento de lazos comunicantes en interactivos entre los Enlaces 

con sus homologos, con el personal de su area de pertenencia y con las unidades 

administrativas centrales. 

La mayor problematica que manifiestan los actores es la existencia de un 

espacio altamente burocratizado frente al cual estan en constante contradiccion y 

tratando de sortear la rigidez d,e los lineamientos a que estan sometidos como parte de 

su dinamica. De acuerdo a el i i ,  existe un alejamiento entre la logica de funcionamiento 

de quienes son los controladores de los recursos y, por otra parte quienes,kx ejercen 

en el campo de trabajo. Esta presente la existencia de dos estructuras diferencias, una 

altamente formalizada y "mecanica" (Burns y Stalker, 1994) en los procedimientos y 

funciones representada por la unidad administrativa y central frente a otra que requiere 

una gran flexibilidad, adadtabilidad y respuesta a las condiciones cambiantes del 

entorno como lo es el area de operaciones, esta segunda logica de funcionamiento mas 

"organica' (Burnc y Stalker, 1'994) constituida en la base de la piramide organizacional. 

es la que soporta en su quehacer cotidiano la consecucion de los fines 

organizacionales. 

\ 

Esta situacion es clave desde la posicion de los actores y representa una de las 

posibilidades de mejora en el desempeno organizacional, la comprension de que el 

enfoque hacia los resultados sustituyendo o priorizando sobre el enfoque hacia los 

procesos esta presente Bn la,  reflexiones vertidas por los participantes del estudio, 
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quienes consideran algunos tramites y gestiones como "engorrosas" y complicadas 

para responder con oportunidad a lo, qbe denominan "necesidades del servicio". Otra 

distincion caracteristica del nuevo modelo gerencia1 (NGP) implicita en la 

argumentacion de revalorar al personal operativo como eje principal de las funciones 

administrativas, esta percepcion de considerar a quien hace el trabajo de campo como 

el "verdadero cliente" al interior de la organizacion conlleva al reacomodo de las 

gestiones administrativas teniendo como prioridad la agilizacidn de procedimientos que 

permitan responder con prontitud a los requerimientos instrumentales para el desarrollo 
l 

de las labores tacticas. 

Sigulendo con la logica .de mejorar el procedimentalismo administrativo, la vision 

de una mayor autonomia para:la utilizacion de los recursos es concebida por las areas 

gestoras como una oportunidad de acercar los insumos a quienes operan'rnediante la 

utilizacion de los mismo, esto puede aparejarse con un incremento en la capacidad para 

decidir el momento de asignar los aprovisionamientos necesarios; si como lo expresan, 

el tiempo es un factor que continuamente esta en contra, una mayor cantidad y 

oportunidad de decidir frent6 a cada situacion particular facilita la implementacion de las 

acciones necesarias en funcion de los planes y objetivos de operacion. 
1 

En seguimiento a lo anterior, la implementacion de algunos mecanismos e 

instrumentos de la Nueva Gestion Publica pudiesen generar mejores resultados que los 

actualmente utilizados; sin embargo, la implantacion "recetaria" de [a NGP en toda la 

estructura y procesos organizacionales bajo la premisa conceptual de que el modelo 

debiera implementarse a lo largo y ancho de la organizacidn, representa algunos 

riesgos en organizaciones como la sujeta al analisis, misma que corporiza y desarrolla 

una funcion estrategica pdra la evolucion del Estado y de la sociedad en su conjunto. 

Al ser una organizacion estrategica para el pais, dificilmente podria tercerizar 

servicios hacia el exterior sin el riesgo de verse comprometida en sus funciones en la 

integridad fisica de sus integrantes, la secrecia y confidencialidad en la informacion que 

maneja es condicion esencial para el logro de los objetivos y fines organizacionales. El 

orden jerarquico tampoco puede ser sustituido ya que el acatamiento de las ordenes, la 

disciplina, la subordinacion ,y debido cumplimiento de los deberes son elementos 



esenciales de la actividad policial. ~ a b r a  que apostar por el analisis y la reflexion 

exhaustiva de los procedimientos, mecanismos y dispositivos' de gestion que 

contemplen lo propio, lo particular, lo especifico, lo singular de la realidad intra e 

interorganizacional para construir un modelo organizacional autoctono cargado de 

congruencia con la realidad presente ( Arellano y Cabrero, 1992). Porque como se dice 

al interior de la organizacion objeto de estudio "LA SEGURIDAD C U E S ~ A ,  PERO 

CUESTA MAS NO TENER SEGURIDAD. . . "  

5.1. Implicaciones para futuras investigaciones. 

Adentrarse en el estudio de las organizaciones es una actividad inacabable, siempre 

inconclusa y en 'cada paso surgen nuevas ideas, nuevos lineamientos y nuevas sendas 

propicias a indagar. Esta organizacion no es la excepcion y durante el proceso 

indagatorio se originan nuevos retos, diferentes aproximaciones y ,enfoques con que 

puede ser abordado un mismo objeto de estudio, la riqueza de los organizacional es 

que permite observar un mismo fenomeno desde distintos angulos y posiciones para 

reflexionar sobre los entramados organizacionales, sus formas, consensos y disensos, 

sus impactos e implicadones: toda una gama de posibilidades para contribuir a 

comprender una realidad presente, cambiantes y cada vez mas diversa. Algunos 

referentes en relacion con nuevas Iineqs de investigacion son expresadas en forma 

superflua pet!o con gran contenido y sustancia desde la perspectiva organizacional. 

El proceso del cambio de la propia organizacion y la tendencia hacia la adopcion 

de modelos tambien se ve reflejado en los intentos de apropiar esquemas provenientes 

del exterior como es el caso d e  la formacion del cuerpo unico de policia, emulando las 

improntas del cuerpo nacional de policia vigente en paises como Italia, Francia, 

blemania, Espana, Chile, Colombia, entro otros. Factor que puede influir en el 
' 1 
comportamiento de las practicas institucionalizadas caracteristicas de este tipo de 

' 1  
organizaciones. 

r 

Otra linea de investigacion puede ser dirigida hacia el analisis de la coexistencia 

de dos estructuras claramente definidas en la organizacion como son la funcional y la 
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jerarquica, y como estas se entrelazan continuamente en la dinamica organizacional 

llegando a ser puestas en juego en la relacion entre superior y subordinado. Un 

derrotero distinto puede sGrgir de la aparente disociacion entre la logica formal y 

altamente burocratica de las unidades administrativas versus la necesaria adaptabilidad 

que requiere el trabajo en campo; esquemas aparentemente contradictorios pero con 

un alto grado de vinculacion para el alcance de los fines organizacionales. 

Asi, se puede afirmar que el estudio de las organizaciones conlleva a multiples 
I 

valoraciones de un mismo fenomeno, porque ninguna organizacion es igual a otra, otras 

o todas las demas organizaciones. , 
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