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Los pro cesos encarninados a m ejo rar 
la regulacion esta ta l, y los proc esos 
ad rni nist rat ivos de los gobiernos 
locales, tanto estata les como munici
pales, se ubican en elmarco del papel 
que dese rnpefia el Estado en la pro
rnocion eco nomica y en su fun cion 
regulatoria . No o bstante los fuertes 
irnp act os que han tenido los esqu e
ma s neoliberales y el debate en t re un 
Estado rninirno y uno promotor del 
desarrollo, en lo s alb ores del nuevo 
rnil eni o se presentan claras teriden
cias qu e p on en de rel ieve qu e e1 Es
tado-n acion, la poblacion , e1 go bier
no cent ral y el territ orio seguiran 
siendo acto res centrales en e1 ter cer 
mi1enio. 

Sin embargo , en e1 futuro inme
diato el Estado dejara de ser pro
pietario de to do y pasara a se r regu
lador y la ins tancia que esta blezca las 
normas; par 10 tanto, debera alejarse 
de las burocracias costosas y de las 
regulaciones excesivas, qu e propician 
corrupcio n y tierien elevados costas 
socia1es; tarnbien t eridra que gar an
tizar los derechos patrimoni ales, qu e 
se veran sornet idos a una supervision 
internacional p ermanente; se ra, en 
fin, un Estado muy diferente . 

El Estado tendra qu e inter venir 
no para deformar los mercad os, sino 

par a crear los . Solo un Esta do fu erte, 
que esta blezca las normas, puede 
garantizar que existan co ndiciones de 
libertad para los m ercados. Todas las 
econornias desarrolladas se suste ntan 
en m er cad os libres, y estos en un 
marco norrnativo avalad o par el Es
tado, princip al su jeto de las relacio
nes in ternaciona1es. In cluso los m er
cados abie rt os demandan normas 
cada vez m as complejas, bajo la su
pervi sion de la autoridad . De esta 
m an er a, globalizacion y Esta do n o 
co m p ite n , sino que se complem en
ta n (Reyes H eroles, 1999). 

Dich o en otros terrninos, 1a inte r
vericio n eco no rnica del Estado co n
tinua ra sien do un facto r clave en el 
desarrollo de 1a cornpet itiv idad de los 
paises, En rigor, habla r de interv en
cionism o estatal no es referirse a la 
inj er encia in riecesar ia, no siste rnat i
zada, del apa rat o gu b ernamema1 , 
sino a las acti vid ad es cons iste nces en 
fijar n ormas que obliguen a la ado p
cion de cie rta coriducta co n efect os 
eco no rn icos, y a desalentar ot ras, aS I 
como a la reali zacion indirect a p ar 
pa rt e del Esta do de activi da des de 
carac ter econornico, sean de produc
cio n , circu lacion 0 dist ribucion , aSI 
como a las de carac ter admin ist ra tive 

y logistico (Marum, 1992). 

En ultima in stancia, los auro res 
co inc ide ri con Luhman n (1986) en 
qu e el Est ado se di vid e en un gobier
n o politico y un gobierno adrnmis 
trativo que se rela cionan en tre sl y 
se vinc ulan a los difer entes gmpos 
que forman la sociedad, e inte gran 
un siste ma politico-adrninistracivo, 
cuyo funcionam ien t o es complejo y 
espec ializado , 10 que hace co mpleja 
y especial izada la tarea de gob emar , 
puest o que las soc ieda des ac tua les 
presentan un en to rno signa do por la 
crec ien te dern ocratizacion y co rnpe
titividad, qu e in crementa las dernan
das de la sociedad , en espe cial de un 
grupo de ella , los empresari os. 

Esta situacio n gene ra discre pan
cias crec ientes en t re los p roblemas y 
las dem andas de so lucio ri, an te las 
cu ales el siste ma po lit ico -adrnin is
t ratrvo se ve exp uesto y presenta una 
limit ad a ca pacid ad de respuest a a 
problemas , po r 10 qu e se generan cri
sis que so n enlren tadas con una es
trat cgia de reducc ion de las demandas 
y de las necesidades del gobi erno , 
par a elevar la capacidad del go bier
n o pol iti co co n base en el gobierno 
adm in ist ra t ive (Donolo y Fich era, 
1982) . 

Las Economias de America Latina 
se han tran sformado y reestructura
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do de m aner a radical y se estan crean
do nu evos acue rdos sociales en las 
sociedades nacionales. Los go biernos 
de la region reconoc en qu e la eco
n orn ia de orie nta cio ri n eoliberal se 
convirt io en la base poliuca qu e la 
ident ificar como "corn pet idora" en 
la econornia mundial. Segun los mi
nistros de hacienda latinoarnericanos 
10 m ejor es "rnoderriizar" las eco rio
rnias regionales para h acerlas m as 
cornpetitivas en los m ercad os rnun
diales y atraer in version for anea de 
las corporaciones glo bales, que ti e
nen un a am plia gama de opc io nes 
en cu anto a lugar es donde in vertir 
(Gwynne, 1999). 

En el caso de Mexico , un est udio 
reciente, el WorLd Competitiveness 

Year Book 1999, reconoce que la eco
n ornia na cional es la decirno t erce ra 
del o rb e; sin embargo, eJ mismo 
in fo rme ubica al pars en la posicion 
36 en m at eria de co rn p et it iv idad 
mundial de 47 eco nornias desarro
lladas y eme rgemes co ns idera das. 

D e acuerdo con la evaluacio n del 
entorno de ne gocios en M exico, est e 
diferencial entre la capacidad de gene 
racion de riqueza d e la econornia 
nacional y su reza go rel ati vo en 10 
refer ence a co rnpe tit ividad resp onde 
a los siguien tes cin co factores: 

El pobre curnplim iento de la ley, 
situ acion qu e se explica ta nto por la 
debil cultura juridi ca de la poblacion 
como por la imp unidad de l sistema 
judicial m exicano . 

La debilidad del siste ma ban cari o 
y fin an ciero. y los organos de super
vision del mi smo, 10 que se refl eja 
en la virtua l desapari cion del cre dito 
como in stitucion en M exico. 

El sistem a tributari o re gr esivo, 
puesto que existe una elevada evasion 
fiscal y la penalizacion de los grupos 
m as vulnerable s de la so ciedad . 

La deficiencia en el n ivel de edu
cacion, particul arment e en cienc ias 
exactas y materi as tecnicas, 10 qu e 
impacta en forma ne gativa sobre la 
calidad de la m ano de ob ra. 

El problema de seguridad publica, 
ya qu e en Mexico elEstado no garan
t iza esta obligacion co nst it ucional. 

En ese espiritu, en mayo de 1997 
los ministros de los paises mi embros 
de la O rganizacion p ara la Coop e
racion y el D esarroll o Economico 
(OCDE) solicita ro n a esa orga n iza
cion qu e re alizara una ser ie de estu
dios sobre los esfue rzos ligados a la 
ref orma regulatori a d e los paises 
mi embros co n base en una autoeva

lu acion , para co n tr ibuir al rnejora
miento continuo de sus practicas re
gulato r ias. C uat ro pa ises, entre ellos 
Mexi co, fu eron ana lizados du rante 
el primer afio, y entre 1998 y 1999 
se hicieron los estudios de Estados 
Unidos, P arses Bajos y [ ap on, 

De acuerdo co n la O CDE, la 
regulaci6n es el co n jun to de in stru
memos m edi ante los cuales los go
biernos fijan requisitos a las empresas 
y a los ciudadanos. Las regulaciones 
incluyen leyes, n onnas formales 0 

informales y reglamentos publicados 

por todos los niveles de gobierno u 
o rga nos gu bern amentales, a qu ienes 
los gobiernos han del egado atribu
ciones para ello. Las regulaciones 
pueden se r sociales , econornicas y 
administra tivas. La reforma regulat e 
ri a co rist ituye un proceso de revision 
y reconstruccion de las regulaciones, 
a fin de rnejorar la calidad y fortalecer 
el funcionamiento y la rentabilidad 
de las re gulaci ones y sus insritu
cio n es. D esre gula ci6n significa la eli
m inacion par cial 0 co rn p leta de la 
regulacion de un secto r para m ejorar 
su actuacion econornica. 

La re forrna regulatoria h a produ
cido susta nciales beneficios eco norni
cos y sociales par a los ciudadanos, 
segun 10 demuestra la experienc ia de 
paises de Ia O CDE. C laro qu e la 
simplilicacion y la mej ora regula toria 
no ata fien unicarn ente al gobierno 
fed eral y al am bito nacional: lo s 
procesos de los go biernos esta ta les 
so n parte irnp ortante de la respuest a 
a la co rn pet it ivida d qu e ex ige la so
ciedad m exicana en gen eral , y en par
ti cular la jalisci ense. • 

En el contexte n acional , co ns 
cien te de los rezagos de la eco nornia 
m ex ican a y de la situac io n qu e guar
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daba 1a adm inis t rac io ri publica de la 
nacion, el presid ente de la rep ublica 
presento el P rograma de M oderni
zacion de la Adrninistracion Publica 
1995-2000 co n e1 prop osit o cent ral 
de que se co nst ituy era en un in stru
m ento del gobiern o federal par a p ro
m over y ate nder co n ma y or calidad 
y o po rtunida d las dernandas de la 
poblacion , adernas de propiciar un a 
may or eficienc ia y p roducti vidad en 
las in stituciones y scrvidores publi
cos , ya que la expe rienc ia interna
cio na l de mues t ra que los paises que 
ave n ta jan a Mexico en cua n to a su 
grado de desarr oll o ti en en go biernos 
qu e so n estrateg icos par a m ejorar el 
de sempefio de sus econornias m e
diante p racti cas admi nist rati vas efi
cientes que utilizan al aparato bu ro
cra t ico co mo impulsor del sect or 
productive y de la pa rt icipacion de 
la sociedad en su co nj un to (Presi
dencia de 13 Republica, 1995). 

Bajo esta co ncepc io n se ela boran 
los programas y p royectos de sirn
plifi cacion y m ejora en la regulacion 
adrni n istrati va de los go biernos lo
cales del pals. Resulta relevan te , en -

Ei.=:::=:.... ~===~_~_ . ,, _._

t on ces, la pregunta (co mo pueden los 
paises co n seve ras care nc ias m ontar
se en el galo pe de la sociedad del co
nocimiento si n o es generando los 
incemivos y las politicas publicas qu e 
auxilien al impulso individual y em
presarial a tornar m as velocidad? (Re 
yes H erol es, 1999). 

ASI, un reciente estudio del sector 
privado (CEESP, 2000) en relacion 
co n el ti empo, en numero de dias, 
qu e t arda un ernp resa rio p ara trarni
tar la ape rt u ra de un negocio fr ente 
a los mecanismos y disp osiciones de 
los go biernos locales, dern ost ro que 
la calidad del marco regulatorio en 
las em idades Iederativas del pals mcjo
ro durante 1999 en co rnp arac io n co n 
el afio ante rio r, pero aun se enc uen 
tra lejos de alcanzar los ni veles que 
requiere la co rnpet it ividad en los mer
cades glo ba lizados , pues ape nas la 
tercera parte de las enti dades logro 
una caliiicacio n aprobat ori a, y run
gun a se acerca siqu iera a lo s ni veles 
de los principales so cios come rciales 
de M exico. 

Cabe destacar que este est ud io se 
baso en una muestra de 987 empresas 

" 

del pals sin distincion del tipo de giro , 
y sus resultad os se co mpararo n co n 
el nurnero de dias que se ne cesitan 
para tramitar la ape rt ura de un nu evo 
ne gocio en los paises de la OCDE, 
de la que Mexi co es mi embro de pl e
no derecho. E ntre los paises de la or
gan izacion estes t rarrutcs tard an en 
promed io 18 elias, mientras que nin
gun a de las adm inistraciones estatales 

. . . 
m exi can as se ace rca siq uiera a esta 
cifra, pues el p romedio n acional es 
de 71 dias. 

De acu erdo co n este misrno estu
dio, las enti da des donde se implan 
taron m ejores practicas regulatOrias 
para la ape rtura de negocios en 1999 
fu eron Colima, N uevo Leon , Aguas
calientes, Baja California Sur y el Es
tado de Mexico; de ellas Colima ob
tuvo el primer lu gar co n 34 dias, y 
pr esentaron un ava rice sus tan tivo las 
adrn in istraciones de Quintana Roo , 
G ue rrero , Q ue re ta ro , Sina loa y Ta
basco. 

Es irnp ori ante, entonces, revisar 
los esfuerzos y calilicar los ava nces 
que h a t enido el proceso de m ejora 
regul atOria y sirn plificac ion adminis
trau va en .Jalisco para co ntar con los 
elemen to s que perrnitan Ilegar a con
clusio nes so bre el apoyo de la admi 
ni st racion pu blica local a los pro cesos 
eco n o rnicos del estado . 

Segu n el trabajo cicado en .J alisco 
el t rarnite para abrir un nuevo nego
cio rcquiere 87 dias, el tiern po m as 
p rol ongado de la region occ ideme del 
pals, pues en Nayari t se requieren 40 
dias, en Aguascali entes 62, en G ua
najuato 65, en Zacatecas 57 y en Coli
m a 34, co mo ya se di jo . ASI, aunque 
h a h abido avances en materi a de des
regulacion.]alisco aun n o es tan atrac
t ivo co mo se dese a par a la inversio n 
produc tiva, p ar 10 que los eslue rzos 
en la m at eri a deb eran imen sificarse 
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para alcanzar el objet ivo de apoyar a 
Ja co mpetitividad del esta do y de 
Mexico. 

Esto explica que la Coordinac ion 
del Program a de Profesion alizacion 
del Servicio Publico y el Inst itute 
Nacional de Administracion Pu blica, 
A.c. (IN AP), capitu lo nacional del 
Insti tut e Intern acional de Cienc ias 
Adrninistrativas, hayan promovido 
el desarrollo de proyecto s de inves
t igacion sobre las administ racio nes 
locales en Mexico en Ialinea cle "Sirn
plificacio n y mejora regulato ria en 
las administrac iones esta tales de Me
xico", con el objetivo de hacer un re
cuen to de los esfuerzos de sim plifi
cacion admin ist rativa y de mejora 
regul ato ria que han hech e los go 
b iernos estata les, incl uyend o el de 
Jalisco ; a la vez qu e t rat ar de dar 

.cuenta de los retos que aun enfrenta, 
de los esfuerzos fu turos de acuerdo 
con su program a para mejo rar la ad
rnini st racion publica y de las opi 
nion es que de estos esfuerzos y logros 
tienen los receptores directos de elIas. 
Asi la ciudadania teridra los elem en

tos de juicio qu e se necesitan para 
valo rar el trabajo de la adrninist ra
cio n publica de Jalisco y los ele
mentos iniciales indispensabl es par a 
avanzar en la construccio n de conclu
siones so bre la influen cia del funcio
namiento de la administ racio n pu 
blica local en la construccion de un 
proyecto estata l que contribuy a a la 
co rnpe ti t ividad y el desarr ollo del 
pais. Esre y no ot ro es el verdade ro 
sign ificado y alcance de los procesos 
gubernamentales de mejor a regula
to ria y sirnplificacio n administ rativa 
pa ra Mexico y Jalisco. 
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