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INTRODUCCION 

La presente obra aborda. uno de los temas poco estudiados en México: La 

Conformaci6n de la Elite Administrativa en el Sector Público Centraliz,! 

do de ~xico, ese reducido sector que constituye la cGspide del perso

nal pol1tico. 

Ante la crisis que vive el pata, considerada como el momento ~n que de

be ocurrir el reacomodo de las estructuras sociales, económicas y polí

ticas del sistema, se delinea un proceso de renovaci6n de las institu-

ciones pol!ticas y de la propia clase politico-administrativa, que res

ponde a la orientaci6n de una nueva generaci6n de pol!ticos, es decir, 

aquellos que se han formado en la escalera jer&.rquica de la Adm1nistra

ci6n PÚblica Federal, que sustentandose en el conocimiento cient!fico y 

t&cnico plantean nuevas forma.a de práxis pol!tica. 

La modern1zaci6n de los Sistemas Pol1ticos implica una modernizaci6n de 

su clase política. En ~xico, esto puede observarse como un reajuste -

dentro de los cuadros dirigentes, debido a 111 modernizaci6n del pa1s. 

Por ello, parece útil senalar, quienes gobiernan al po.!s y cuales son 

sus caracter!sticas. 

Partimos de la idea de que la actividad adininistre.tiva se ho. constitui

do en una carrera profesional y la movilidad ascendente depende de la -

experiencia que el funcionario recoge en cada uno de ·1os puestos que ha 

ocupado, definiendose aa1 la composici6n de la Claae Dirigente del Est_! 

do Mexicano, tratamos de responde~ algunas de las preguntas que suscita 

todo Sistema Pol!tico L c;¡uiEn Gobierna ? L C<uiEn tiene acceso al Poder? 

es decir, analizamos las cualidades de los individuos responsables de -

que el sistema funcione y se preserve, porqu~ el sistema no marcha so1o, 

requiere del pensamiento, habilidad y voluntad de su cuerpo pol1tico. 



Al lado de este obJetivo tambi~n fonnulamos algunas hip6tesis como son: 

- En México existe una minorta gobernante que eJerce directa y en pri

mer plano el poder administrativo. Esta minor!a es el grupo pol1ti

co-adl1Íinistrativo dominar.te, es decir, la Elite Administri.tiva. 

- La Elite Administrativa esta compuesta por aquellos hombres y muJeres 

que se dedican al servicio pliblico en &reas y posiciones en las cua

les las decisiones que realizan afectan al sistema social en su con

.Junto. Est< es, la Elite Administrativa esta integrada por los run
cionarios que ocupan los puestos rormalmente mú importantes en el -

Sector Pliblico Centralizado de México. 

~ El poder de la Elite Adnúnistrativa se ejerce a través de las organ,! 

zaciones pol.1tico-administrativas gubernamental.es y tienen doa tuen

tes: la estructura formal "J las relaciones informales. 

- En lf"exico se desarrolla una razonable movilidad en la Elite Aclminis

trativa c¡ue permite una circulaci6n institucional de individuos hacia 

arriba y hacia afuera. 

El nn'11sis lo presento.moa en una parte te6rica donde definimos varios 

conceptos, esta parte abarca. del capitulo l e.l. 51 y una parte donde se 

estudi6 curriculanoente al coajunto del universo de estudio (301 pers.2 

nas) ba.Jo un marco tipolligico, esta.d1stico y comparativo c¡ue permite -

hacer una explicaci6n ana11tica de los resultados, esta parte se con

forma por el capitulo 6 y 7. Además se presentan conclusiones, anexos 

y bibliograr!a.. 

A pesar de lo sencillo que pudiera parecer, llevar a c.:..bo este tipo de 

anllisis plantea una serie de problemas conceptuales muy compleJos, e!!. 

tre los cuales la nocilin misma de Elite es uno de los principales. 



El cuerpo te6rico de la investigaci1in se basa en los estudios que otros 

pense.dores han ree.1.izado sobre el tema, 

Ya que con este tema hemos querido expresar el sentido pol1tico-admini.!!. 

trativo como puntos de una investigo.cilÍn emprendida desde los tiempos -

de Arist6teles y Plat6n, en la bfuqueda del origen de las Elites que 112. 

bieman a la sociedad·, tal acci6n a la luz del tiempo comprende la pro

yeccilSn de determinadas premisas que dan sentido al desarrollo de diver. 

sos estudios sobre Elites, como una disciplina o dominio del estudio de 

grupos social.es dominantes. 

En el primer cap~tulo, se hace una revisi6n de autores analizando su d,! 

finici6n sobre l.as Elites, as1 tenemos a Vilfredo Pe.reto, Gaetano Mosca, 

c. Wright Mil.la, Robert Michels y Max Weber, entre otros¡ ';/ referidos -

exclusivamente a la recopi1aci'6n d·e informaci6n sobre las personalide.-

des .W. destacadas dentro de l.a pol..itica nacional oe encuentran los tex

tos escritos por Franlt Brandenburg, Roderic /ú Clllllp y Peter H. Smith, -

los cualei; plantean algunas interesantes hip6tesis sobre el reclutamie.!!. 

to y desarroll.o de la Elite Gubernamental Mexicana. Asimismo plantea-

moa nuestra definici6n de Elite. 

En el segundo capítulo senalamos los principales rasgos del Sistema Po

lítico Mexicano ';/ de la divisi6n d" poderes en M'exico. 

En el tercer capítulo explicamos algunas características principales de 

la Aaministraci6n PCtblica en Wexico. 

En el cuarto capitulo se define la Elite Politice. y la El.ite.Mministr,!!_ 

ti va, haciendo una comparaci6n entre ambas, esto exige definir tanto lo 

que· entendemos por Capacidad Política 'I Capacidad Administrativa, as! -

como la movilidaol: y los patrones de reclutamiento de la Elite Aol:ministr.!. 

tiu. 

En el cap;tulo cinco analizamos las rormas de organizaci6n administrat,!. 



tiva. observando la diferencia entre cada una de ellas. 

En el sexto cap!tulo, que es donde se inicia le. segunda parte, nos ocup_! 

mos de la Conformaci6n del Sector Centralizado en México, además se ana

lizan Ios antecedentes de la Elite Administrativa de 1946 a 1982 y los -

cambios en los gabinetes. 

En el séptim cápituio se expone el procedimiento metodológico y los r_! 

sultados del anli.lisis estad!stico de las principales caracterhticas S,2 

cio-pol1ticas ( sociograf!a) obtenidas en la curr!cula de la Elite Admi

trativa Mexicana organiiadas en: origen social; geográfico; formación -

a.cad'bica; experiencia. laboral¡ experiencia docente; actividades pol~t,!. 

cas; y, actividades intelectuales y gremiales, entre otras. 

Cabe sef!.alar que la. agrupación por puestos se realiz6 de acuerdo .nl ni

vel Jerárquico y a su fu.ea de competencia.. 

cOmo resulta natural deducir, el estudio que presentamos tiene "BU origen 

en la lectura analtt ica del libro "Qui~n es Qui~n en la Administración -

Pliblica de ~xico", el cunl consiste en una recopilaci6n de informaci6n 

de carli.cter curricular que contempla a cada uno de los servidores ptíbli

cos de mandos superiores del Gobierno Federal. Dentro de este contexto -

se esto.b'l.ecie.ron una serie de lineftJJlientos que ayudar1an a limitar la -

muestra de estudio• y a utilizar enfoques más precisos en la investiga-

ei6n que aqui se presenta. En este orden de ideas se elaboro el estudio 

orientandolo al anilisis te6rico-biogríifico, anG.lisis y cruce de varia-

bles de los servidores ptiblicos de la actual administracilSn, en el cual 

nuestra principal preocupaci6n es describir y explicar las trayectorias 

y. tendencias de 1a Elite Administro.tivo. en su transcurrir histlSrico y en 

la actualidad los fac-ores c¡ue han contribuido a lo. conformaci6n de la -

Elite en el Poder o "Familia Revolucionaria". 



A rumera de conclusiones se exponen las apreciaciones generales de la 

investigaci6n. 

Finalmente se presentan 1os apartados de anexos y bibliograf!a. 

Cabe advertir que el estudio no pretende ir más allá de una descripción 

analit!ca, y que aqu! presenta la estructura. en formatos distintos (cu.!. 

dros) de los que aparecen en la fuente objeto de estudio. 

El lector no encontrará aqu! mM que materia prima para sacar sus pro-

pias interpretaciones, lo que aqu! se incluye no personaliza la conclu

si6n aportamos una sistematización de los datos que seguro.mente serán -

titiles a quienes se interesen mfu. a fondo por el desarrollo pol1tico-a.2_ 

ministrativo de M'exico. 



l. TEORIAS DE ELITES 

Los estudios sobre el concepto de Elite no son recientes tanto Arist-ª. 

teles como Platón ya hacen referencia en sus trabajos especulativos -

·y descriptivos de las distintas formas y modos de gobierno obligada-

mente Elitista. 

Es a partir de entonces que sw-ge la idea de que un grupo restringido 

y ~electo es el que ha de dirigir la sociedad. Etimol6gicamente la -

palabra Elite viene de: 

Elire - elegir 

Eligere - loe elegidos, lo!l selectos. 

La palabra Elite surge en el siglo XVII cuando se utiliza para descri 

bir mercanc!as de particular excelencia y posteriormente para !'eferi~ 

se a grupos sociales "superiores". Sin embargo, fue realmente a fin.,! 

les del siglo XIX y a partir del XX, q• . .le empiez.a a desarrollarse una 

teor!a de élite, cuando surge la 1Ieoría Clásica, cuando se int~rrumpe 

la circulaci6n de las Aristocracias Europeas debido a los movimientos 

sociales y sindicales !ns.pirados en la Teor!a Marxista. 

I. I TEORIA CLASICA 

Entre .!.os representantes de la Teoría Clásica se encuentran Vilfredo 

Psreto, Gaet8llo Mosca y Robert Mlchels. 

Vilfredo Pareto (1848-1923), afirma que el carácter psicol6gico es de 

gran im¡¡ortancia '¡!uesto q_ue los lÍderes políticos tienen que. aabPJ: "º!!! 
binar la persuaci6n y la fuerza, esto es, sólo lo pueden realizar cieL 

to grupo de personas, al cual ~l llam6: Elite Gobernante o Elite Polí

tica. 

En WlB. forma general define a la Elite en los siguientes términos: "P.Q. 

demos asumir que en cada rama de actividad humana al individuo se le -

puede asignar un indice de su capacidad de la misma forma que se dan -

calificaciones en la escuela ••• Hagamos entonces, una clase de las pe!:_ 

1 



sonas que tienen las calificaciones más altas dentro de Su ram-a de ~ 

tividad y a esa clase llamfunosle Elite "· (1) 

Para él la circulaci6n de las Elites conduce al cambio social porque 

trae consigo la circulaci6n de ideas; de esta manera., la movilidad S,2. 

cial mantiene ni veles elevados para el liderazgo y al mismo tiempo -

asegura el equilibrio político. 

Fa.reto y Mosca coinciden en la. divisi6n de la sociedad en una mayoría. 

y en uno. minor!a, que a esta minoría se le delimita como Elite, y en 

todo caso como una Elite Gobernante. Observan, además, que esta: Eli

te no es del todo homogénea. y que la pueden integrar distintos grupos 

sociales ta.les como nobles, mili ta.res, religiosos, políticoS~, entre -

otros. 

Gaetano Mosca (1858-1941), formula explicitamente el problema de las 

Clases o Elites Políticas y denomina 11 Clase Pol!tica11 o 11Clase Gober

nante" a quienP.s paseen el. poder político. Su doctrina. de la Cl~e P,2. 

lítica es una refonnulaci6n del principio minoritario. 

Mosca en su trabajo Elementos de Ciencia Política hace una distinción 

entre Elite y Masas cuya idea básica se plantea de la siguiente r.ume-

re.: 

" Entre los hechos y tendencias constantes que se e.ru:uentra.n en todos 

los organismos poltticos, uno es tan obvio que se encuentra visible -

incluso al observador comtln. En todas las sociedades • • • aparecen 

dos clases - una clase que gobierna y una clase que es gobernada ". (2) 

Es el mismo Mosca. quien explica el hecho de que una mayor!a se permita 

gobernar por una minor!a en términos de organizaci6n:" •.• el dominio -

de una minoría organizada, que obedece un s6lo impulso, sobre la mayo

r!a no organizada es inevitable. El poder de cualquier minoría es 

irresistible enfrentando e.l. individuo en la mayor!a que se encuentra. -



solo ente la totalidad de la minor!a organizt\da. /!. !la misma vez, la n!! 
nor~a se ha organizad.o debido precisem.ente a que es \Uta minoría,,, 11, 

(3), 

De lo enterior se puede deducir que en el J?ensamiento de Mosca existe 

una clase superior compuesta por 1os individuos más aptos que detenten 

el poder dentro de una sociedad, 

As! mismo, Mosca distingue entre hombre de gobierno y hombre de Esta

do. El primero sabe ascender y conservar altos puestos, el segundo -

tiene conciencia clara de las necesidades de su sociedad y la dirige 

adecuadamente. En este sentido, las minor!as gobernantes por lo gen_!t 

ral est11t1 de tal monera constituidas que los individuos que las for-

man se distinguen del conjunto de los gobernados por cualidades que -

les de.o cierta superioridad material, intelectual o aún moral. 

Robert Michels es otro de los cient'Íf'icos sociales que se ha intereso!_ 

do en el estudio de las Elites debido a ¡a estrecha relaci6n que man

tiene_!'.-- respecto· al~:póder. Seg1in ~l: " La humanidad no puede prescindir 

de la clase política, pero esta a su vez. no puede menos de abarcar tma 

fracción de la sociedad" (4). 

!los dice que la distinci6n del poder pol!tico es inequitativo, en toda 

sociedad, yo. que quienes lo poseen en mayor ¡:iroporción pueden ser con

siderados como una Elite,: " Quien dice organizaci6n dice oligarqu!a!'. 

(5). 

Para él la organiz11ci1Ín determina la división de todo partido o uni6n 

profesional de una minoría que dirige y una l!lllyor!a que es dirigida. 

La primera actua eficazmente el irse delegando :f'Unciones a personas ... 

con aptitu<les revocables y sustituidas luego por un comitE de fUncion~ 

rios profesionales. Se forma así una burocracia. con muchos grados je

rarquices, esta burocracia, paradojicemente, permite la aparici6n de -

3 



líderes, pues las masas necesitan para actuar de contactos personales 

Y vuelcan sus sentimientos en quienes creen que encarnan sus ideales, 

al tiempo que la organizaci6n burocrática se hace más impersonal. 

Además las mBsas no deliberan ni discuten seriamente, necesitan ser -

guiadas y se exponen a la astucia de oradores competentes. 

Así Michels, al enfatizar sobre el estudio de las Elites Pol!ticas, -

sostiene que, estas se distinguen en particular de otras élites que -

tienen menos relación con el ejercicio del poder, aunque pueden mant~ 

ner unB. influencia social importante. La idea básica de Elites• em-

pieza a desarrollarse, entonces en relación al poder político. 

l. 2 CONTEMPORANEli 

Existen otros estudiosos contemporáneos, como pueden ser: Max Weber, 

C. Wright Milla, y Peter H. Sith. 

El análisis de la burocracia en Max Weber parte del concepto de orgn

n1zaci6n que significa un orden de relaciones sociales que usual.mente 

toma sus caracter!sticas por la presencia de W1 líder y también un -

~uad.ro administrativo que preserva las estructuras. Son precisamente 

estos cuadros los que en Wl tiempo peculiar de dominación llegan a -

constituir la burocracia y establecer todo un conjunto de relaciones 

de autoridad leg!tima. 

'weber utiliza el término dominación en un sentido que excluye todas -

aquellas situaciones en las que aparece el poder como derivado de una 

constelaci5n de interesen (organizaciones de clase), y lo define como: 

"La probabilidad de encontrar obedien~ia dentro de un grupo determin,! 

do para mandatos específicos (o para toda clase de mandatos)" (6). 

Asimismo, 11 El estudio de la dominaci5n supone Wl individuo o Wl gru

po deuomics.do > WlB. voluntad de dominar, ucs. expresilin de esa volun

tad que es el mandato y una evidencia de sometimiento y de ace.E, 



.,;;..; .. 

tf:1Ci6n subJe,tiva (legitimidad) con que los dominados obedecen el -

mandato " ( 7 ) 

Por tal razón, la dominación impone una relación de reciprocidad en

tre dominadores y dominados. Ambos contribeyendo un significado a la 

relación de autoridad, es decir, explicando (apoyando} tal relación 

Por un conjWlto de creencias que establecen la legitimidad de la or

ganización sobre la cual se estructura la dominación, 

Weber establece tres tipos de legitimidad a los cuales corresponden 

tres tipos ideales de dominación, cada uno con su aparato específico 

de mando: la domtnación tradicional, que se apoya en la creencia de 

las tradiciones y en la legitimidad de los seBalados por esa tradi-

ci6n para ejercer la autoridad; lo. dominación carismática, que se -

apoya en la creencia, ~n la santidad, beroismo de una persona y a las 

ordenaciones por ella creadas o reveladas¡ y la dominación racional 

que descansa en la creencia, en la legitimidad de ordenaciones esta

tu!das y de los derechos de mando de los llamados por esas creencias 

u ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal). Particular

mente es el tercer tipo de dominación, la dominación racional, la que 

nos interesa puesto que es a partir de ella que se explica el desa

rrollo de los cuadros administrativos que conforman el Sector Centr.!. 

lizado. 

La dominación legal racional se implantá cuando las fWlciones admi-

nistrativas se hacen cada vez más complejas y se necesita de perso

nal técnico y especializado que las realice, de tal forma que este -

peÍ"sonal se .constituye en orgnnización burocrática. 

Por otra parte 1 la autoridad racionel o leg!tima" ••• es la que se b,!. 

sa en un conjunto de normas aceptadas como legítimas por los miem-

bros de wia organización. La autoridad legítima es :f.nherente al car

go, de acuerdo con las normas ". (8) 



Por esta raz6n, los inl.embros d<> la Elite Adininistrative. son peJ:111>na!,. 

mente libres, desempef'ian los deberes objetivOs de su cargo'; se esta

b!l.ecen en e!. seno de una Jerarquía rigurosa a la cual ascienden en -

virtud de su contrato y sobre la base de una seleccilln que se ajusta 

a una cel.iticaci6n profesional, 

AIJÍ mismo, las Elites Tecnocr,ticas se inscriben en una estructura -

!legal, Stt autoridad desemma sobre una doble bMe: en primer lugar, 

sobre el hecho de haber sido designadas conforme a l.e;reo estableci •• 

das; en segwido lugar, sobre el hecho de a tri buirseies una cierta -

COJUPetencia valorada de acuerdo con WlOB criterios conocidos. As!, 

!La competencia se estab!l.ece mediante unos exmnenes, un jurado, 1a -

culminaci6n de una esco!l.arido.d, o la e"'l'eriencia adquirida, 

Concretf!lllente, !a Elite Tecnocrtltica esta integrada por la categorfo 

superior de administradores que se encuentran en el gobierno, en 1on 

departamentos gube:rnementales, y estos son ?Los llamados "altos funci2 

narios", 

C, Wright Ml.!1.!ls rea!l.iza un estudio en f:stados Unidos sobre la Elite 

en e1 poder. Seg{Ín Gi, las Giitea se asocian para formar 1a unidad 

de poder que danina ie. sociedad y los lazos que vhncuian a las 6li-
tes entre e!, tienen fundamentos diferentes, puede tratarse de une. º.2. 

munidad de !nteres entre grupos e instituciones, Milis afirma que -
11 La Elite es una serie de altos c!rculos cuyos miembros son ee!l.ec ... 

cionados, preparados y a quienes se permite e1 acceso intimo a los -

que mandan las Jerarquias institucionales impersonales de la socie

dad moderna", ( 9) 

Tambit;n nos dice que 11 
••• nadie puede ser verdaderamente poderoso et 

nO tiene acceso al. mando de !las grandes instituciones, porque sobre 

esos medios institucionales de poder es can.o los verdaderamente pod!:_ 

rosos son, desde luego, poderosos. Altos pol!ticos y el.tos i'uncion.! 
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rias de1 gobierna tienen ese poder institucional ••• Es cierta que -

no todo el poder está vinculado a esas instituciones ni se ejerce -

mediante ellas pero s6lo dentro y a través de ellas puede el poder 

ser más o menos dtu"adero e importante". (10) 

Milla al igual que los anteriores estudiosos clásicos, define a la 

Elite como las personas de carácter y energía. superiores. Asi mis

mo, nos dice que son Elite por la. clase de individuos que son y el 

resto de la población es masa, la cual, yace indolentemente en una 

mediocridad. 

También nos explica sobre la conformaci6n de la minor!a del poder -

y su influencia en la historia, afirma que 11 la definición mínima de 

la niinor!a de poder según la cual forman ésta los individuos que d!_ 

ciden todo lo que es necesario decidir de gran importancia, no im-

plica que los miembros de dicha Elite sean siempre y necesariamente 

los que hacen la historia, y tampoco implica que no lo sean nunca". 

(ll).. Mills coo.cleye. que los. mi.emb:roa. dP.. la.. E.lite nn.. snn.. rr.p~esen

tativoe, son creaciones del sistema americano o de la irresponsabi

lidad organizada. 

Peter H. Smith, concibe a la Elite político. como aquellos grupos -

que sustentan ·la proporción decisiva ~el poder poll'tico. Le. Elite 

comprende las. l'erso.c.a.s y a. tos gi:upas que, contribuyen a la acci6n 

histórica de Wla colectividad ya sea por las decisiones que tomaron 

por las ideas, los sentimientos o por las emociones que expresan o 

simbolizan. 

la sistematización y clasificación de las grupas dirigentes en M6x,!. 

ca a partir de la Revaluci6n Mexicana ha sida objeta de estudia, -

principalmente de investigadores norteBDJ.ericanou, como en el caso -

de Peter H. Smitb. 



La nueve. clase poJl.!tica surgJ:de. del 1110vimiento e.?'lllB.do es inicia!lme,!)_ 

te militar, con'f.orm.ad.a pc:ir caudillos, quienes se hab!an encargado • 

de la paci:f'ice.ción y uniticaci6n nacional, cquienes sientan las ba-

ses para el establecimiento de la !'uture. dominación civil que habría 

de lograr la estabilidad nacional. por la vfa institucional. Es de-

cir, durante el per!odo Porfirista, en la clase pol!tica predanin•-· 

ban las altas capas socd:a!.ea, !.es cien.t'.tticos; quienes ten!e.n a l!IU ... 

servicio a la clase política eran los integro.ntes de la Elite econa

mice. y !.os inversionistas el<tranje!'os, l!.o. reVo1uci8n introduce C!llll• 

bios en lo. composición de dicho. clase 1 lo. clase alta oe (be. desvene~ 

ciendo mientras que la clase media fortll!.ecb su control sobre !.os -

cargos pol.!ticos, sus Hde!'es p!'.,....nh.n de !.e. cwe media que hasta 

entonceo se ho.b!o.n visto e"clutdes del sistema po!'firisto., es decir, 

que en este sentido, 111a revo!.ucidn ¡>?ti dujo uno. separación entre !l.a 

elite pol!tica y !,a ecmnómi~s.··. (12), 

El concepto de Elite en e!. sentido que UQsotroo !Lo utilhMlos, se " 

uaa para reterirae a aquel gt'upe compuesto por las personan de mayor 

poder e in:tluencia en tma soeiede.d. dada, en este ce.so nos referimos 

Gnicómente al Sector l'!ÍbUco Centralizado, Integ1'e.n !La E!l.Ue adem!Ís 

1o.s persone.e que ocupan !.~s lusa.res de autoridad dentro de ie.s Seer!_ 

tar!as de Estado, as! como aquel!L•• que tienen d poder de deci si6n 

y que participan en el p7'oceso de gobie7'no. !\os miembros de l.o EU

te son reconocidos po7' sus gobernados col!IO ·l.!deres, 1o cue.!l. no imp!J.!. 

ca el concepto de t'epresentatividad.. En a!, el individuo de !l.e. E'l.i

te en algunas ocn.sionea no tiene mgs o mejores cua.lidades. o caracte

r!stice.s aparte de !tas que proporcione. el pueeto o los puestos conf~ 

ridos, El poder que mantiene el individuo se debe a la posición que 

ocui¡a dentro de le. Secretar~a de Estado, En el caso concreto de es .. 

tudl.o se considera poder como "El dominio que ejercen c!l.ases o ft'e.c~ 
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cienes de ele.se sobre !.os medios de prciducci6n, los medios de Co.!! 

trol social • ., " (13), 

• 
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2. EL CASO DE MEX!CO 

2 .1 REGil!EN POLITICO MEXICAllO 

Debido a su prolongada estabilidad y a su relativo "éxito" económi

co. el régimen político mexicano es sin duda uno de los temas que -

más han atraído el interés de los soci6logos y politologos tanto n_!. 

ciona.les como extranjeros. La reflexi6n sobre el sistema político 

mexicano contemporáneo no puede hacerse sin referirse al proceso de 

la Revolución Mexicana, de la cual surgió. 

CualqUiera que sea la interpretación que se adopte de la Revolución 

Mexicana, no cabe duda de que el sistema político que de ah! surgi.!l_ 

ra, tendría que responder a la necesidad de integración y unifica-

ci6n nacional en un período eii el cual se manifiestan en la vida -

del pa!s fuerzas diversas, con bases de poder locales vinculadas a 

intereses regionales e inclusive a intereses imperialistas. La con 

aolldaci6n del régimen pol!tico en un estado centro.liza.do as! como 

lo. creación del Partido Revolucionario Inatitucional represen"ts.ron 

el intento de uni f:ica.r esas i'uerzas y d~ dar l~citimidad al grupo -

social y pol!tico que había salido victorioso luego de más de diez 

anos de guerra civil. Algtmos de los datos que aportan mayor info!,. 

me.ci6n sobre las etapas de la consolidación del sinteoa pueden en-

contrarse11 •.• durante el Maximato de Calles donde predominaban los 

intereses. de tuia nueva élite política. en proceso de consolidación't. 

(1) 

Del planteamiento anterior puede deducirse el condicionamiento al -

. ejercicio del poder, donde el estado mexicano puede ser caracteriz_! 

do con frecuencia. como un estado autoritario. 

Una interpretaci6n que cada d!a cobra más fuerza tiene su origen en 

los trabajos de Juan Linz que como se sabe, ha sistematizado las -

cualidades de los que él denomina regÍmenes autoritarios, entre los 
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cua!Les se cuenta un buen número de pa!see • entre él!l.os México, 

.As! tenemos q'\,le Linz define a !los rei;ímenes autori ta.rios como 11 sis ... 

temas potiticos con un pluralismo pol!tico Hmitado, no responsable 1 

sin una ideologfo elaborada y directora (pero con una mentalidad p~ 

cu!l.ia.r); Carentes de una movi!l.izaci6n po!l.!tica intense. o extensa -

(excepto en algunos puntos de su evolución y en los que un líder o 

si acaso un grupo reducido) ejerce el poder dentro de los limites 

i'ormaimente mal definidos pero en realidad bastante predecibles". 

(2) 

De lo anterior podemos observar que dichos regímenes presentan de-

terminadas caracter!sticas como son: ser sistemas con un pluralismo 

político limite.do y no responsable. A diferencia de las democra-

cias, el pluralismo autoritario se restringe a pocos grupos pol1ti

cos y, en la medida que el recluto.miento se realiza en diferentes -

sectores socia.les sin que opere un principio de representación de -

ios mismos, no tiene responsabilide.d frente a e11os. Carecen de 

una ideologíei. clarll!?lcnte- elaborada que swrt±turen con una 0 mental! 

dad 11 es decir, no tienen una definida explicaciOn te5rica que jus

tifique su poder -¡ que sirva para normar su conducta, Linz advierte 

que l.as soluciones que aplica responden más a principios emotivos -

que racionales, 

Por otra parte, 3on sistemas con poca mijvill:t15.ClÓn pol!tica. Le. ng 

ta característica es la casi nula participación de la poblaciSn en 

los organismos políticos y atin en actos como las elecciones. 

A estos rasgos Linz agrega otro. que- en e1 ce.so de Mfü:ico es partí-. 

cularmente interesante. A diferencia del papel mcn6potico que cum

ple el ¡:iartido en los reg!.menes 0 tota.litarios 11 
• en el autoritarismo 

no controia todas 1.as v!as de acceso al poder, 1-'Ás a<ín "una parte 
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considerable de la élite no est!i. enlazada al partido ni tampoco se -

identifica con él ... el partido es frecuentemente Heterogéneo ideol.2, 

gica, y socialmente "· (3) 

Para efectos de nuestro estudio, lo descrito anteriormente coincide 

en lo general con el régimen pol!tico mexicano, en este sentido es -

necesario recordar que las características durante el período revol~ 

cionario de 1910, surgen muchos grupos políticos organizados en tor

no a los diversos líderes que protagonizaron una serie de luchas du

rante lqs a.fice veinte, maniféstandose el carácter divergente de los 

respectivos intereses de esos grupos que se tradujeron en intereses

personales, olvidando el modelo político definido por la Constitu--

ci6n de 1857. 

Is. Revoluci6n moviliz6 poll'.ticsmente a una parte de la poblaci5n en 

torno a mliltiples expectativas tanto econ5micas como poll'.ticas. El -

Estado tuvo que enfrentar directamente el problema de controlar a -

las masas y a sus líderes y, tambi&n tuvo que lnlciar un programa de 

reconstrucción económica. 

As!, teneJDOe que desde que se adoptó el lema revolucionario de "Su-

fragio efectivo, No reelecci6n", se h&. supuesto que la direcci6n na

cional ha experimentado una renovaci6n constante (generalmente sexe

nal.). Sin embargo pe>demoo obo.,r:nr que durante los Últimos 50 años -

la corriente he.cia el ejercicio del gobierno por parte de los civi-

les, más exactamente la civilización de los herederos de la Revolu-

ci5n ha sido ininterrumpida, dando como resultado el fortalecimiento 

del.. "1.stema poHtico, y le q_u« resulta m~s lmports.nte ha contribu!do 

a. la apertura periódica de oportunidades, dando lugar a la consolid,!. 

ci6n del partido dominante del pa!s. 

El Partido de la Revoluci6n ha mantenido un excl.usivo dominio en la 
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vida política de México, desde que rué fWldado por Plutarco Elias -

Calles en 1929. Desde entonces el partido, se convierte en un ins

trumento en las manca de una fracción de clase representada por el 

Presidente de la República para proyectar la imagen revolucionaria 

en la administración prevaleciente y para el dominio total del país. 

Como afirma Frank Brandenburg 11
• • • la revolución permanente depende 

en esta forma de un sistema politice que abre puestos burocráticos 

de alto nivel, cada tres afias a. nivel municipal y cada seis anos en 

los niveles estatal.es y nacional. " (4) 

La estructura del poder en M'exico nos lleva a analizar cuales son -

los cambios cms importantes que ha tra!do consigo la Revoluci6n Me

xicana: en primer lugar, el casi absoluto predominio del Poder Eje

cutivo sobre los otros dos, al grado de convertirlas en apéndices -

de su actividad. La central.izaci6n es una reculiaridad del Sistema 

Mexicana, ya que no solamente concentra el poder en el ejecutivo si 
no dentro de ~l, en la presidencia de la RepG.blica. 

En segundo lugar, esta centralizaci6n ha permitido la creaci6n de -

un estado dueno de una fortaleza poco com~ de manero. que el estado 

que de ah! surge es una entidad rectora de la pol!tica nacional.. 

Por ello, el este.do también se vio en la necesidad de diseilar una -

eficaz pol!tica de control social que se compone,. por un lado, de -

lo que Arnaldo CÓrdova llanza 11pol!tica de masas, que consiste en la 

aplicación de un conjunto de reforma.a sociales antes de que la pobl,! 

ci~n lae pido., con lo cual se consigue alimentar la. idea de un est.!. 

dÓ comprometido y con el mejoramiento social., y sobre todo desarmar 

cualquier movimiento que amenace saltar los cauces esta.blecidos por 

el rEgimen "· (5) 

'i por otro, con una decidida corporativización que tiene en el partJ:. 
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do oficial su mejor y mlís clara expresi6n. Para unn exp!licación ,.. 

más clara del corporativismo, es necesario retomar las ideas más i!!!, 

portantes de los teóricos del Estado quienes coinciden en que las -

organizaciones y las corporacion~s ~on factores indispensables en -

tres aspectos intímamente relacionados de la dominación po!l!tica: -

a) las corporaciones pueden regular el conflicto de ciases en !la S,2 

ciedad b) raciona!l.izar ios procedimientos po!l.Íticos para facilitar 

la ap!licación de decisiones políticas y económicas y c) hacer más -

eficaces los diversos mecanismos de control po!l..Ítico (partidos) o -

disposici6n del tste.do, 

Estos aspectos en conjunto, contribuyen de manera importante a la -

acumulación de capital. Al entrar en el terreno de la econ6mia po-

. lítica, el control corporativo de la sociedad civil puede ser favo

rable para la supervivencia del r~gimen dominante. Por esta raz6n 

no .es casual que nuestra Epoca sea testigo de una fUerte tendencia 

hacia el establecimiento de regímenes autoritarios en todo el m\ll1do. 

El corporativismo resulta así \ll1a variante de la dominación autori

taria. 

La necesidad de fortalecer el Estado, que se basa cada vez más en -

Wla complejn red de organizaciones que mediar. entre esos sectores y 

el ... e.parato estatal, implican un alto grado de control político. 

Obviamente, no hay un s6lo modelo o tipo ideal de corporativi!lmo en 

Mfucico, solamente diremos que se presenta corno la desagregaci6n de 

grupos sociales 11 
.... políticamente importantes mediante una compleJa 

red de organizaciones pol!ticas a fin de hacer más representativo, 

y sencillo, el proceso de toma de decisiones "• (6) De esta man.! 

.ra la estructura política corporativiata tiende e. reducir la compe ... 

tencia por el poder y a acentuar las relaciones conciliatorias entre 



!Los diversos grupos sociales, ¡nediante su articulación vertical sulloi:: 

dina.da. al aparato estatal. 

Finalmente, la política económica aplicada por el Estado y cuyo fruto 

ha sid.o la induatrializaciéin, jsm!Ís hubiera ddo posible sin la legi

timidad can que cuenta y que, a su vez es resultado de !La re!.aci6n que 

mantiene con las me.sas, 

• 
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2.2 ,ELVJSI.CJ.N. DE PODERES El! EL ¡;;;_TADO MEXICAIIQ. 

ANTECEDENTES' 

Montesquieu, después de ur1 viaje que hizo a Inglaterra, donde obse!. 

vó el poder del parlamento (desde la revolu-:ió:; rie 1648), el respe

tq a los jueces que equilibraban la fuerza del Po:ler Ejecutivo que 

se encontraba representado en la Corona Británica, escribió su libro 

El Esp!ritu de las Leyes, en el cual se establece la comparaci6n de 

Inglaterra .• que tenia una constitución a part.ir de 1215, con la Ma.s, 
na Carta de Juan sin Tierra; con los reg'fmen~s absolutistas del si

glo XVIII en Europa, donde Luis XIV, catalina la Grande, Federico el 

Grande y otro~ monarcas, representaban el absolt:.:.isoo er: el poder. 

Comparando el sistema Inglés, con el sistema Continental Europeo, -

creyó M:>ntesquieu necesario que "dentro del Ettado, no sólo ex1s1;.i~ 

ra el Poder Absoluto del Rey, e del Ejecutiva, sino r,oderes que 

equilibrarán la gran fuerza del Rey, y que esos poderes bien po~rtan 

ser el Legislativo y el Judicial 11
• (7} En este ~uego de i'uerzas y 

cont!"apesos, el Poder Legislativo frena al Ejecutivo, tl .Judicial -

al Ejecut.ivo_y as1'. todos se equilibrar'!.ar. para tender hacia una ve,:: 

dadera democracia. 

Sabemos lo que sucedi6 en Francia y en Europa después de la. Revolu

ci5n Francesa pero " ••• fue en A.Imrico. donde se recogieren las ideas 

de Mcntesquieu, continente en el que posiblemente, se ha llevado -

más a la práctica la tetlria de la división o separación de poderes, 

a partir de los Estados Unidos de América y en la may".'r1a de las -

constitu~lones de los Estados Latinoamericanos " (8}. 

La divisi6n de poderes en el Estado Mexicano se manifiesta de la s.! 

guiente man~ra: El. Gobierno de la Federaci6n, está constitu!do, por 

los Poderes de la Uni6n: Ejecutivo, Legislativo y Judicial (las en~! 
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dades federativas tsmbi&n tienen esa distribuci6n). 

EL PODER EJECUTIVO. 

El papel central que el Estado ha desempe!lado en el desarrollo de -

México, como ha na.die puede esca.par, corresponde en realidad al he

cho de que "el poder ejecutivo ha sido fortalecido, como único cem.!, 

no para que el Estado desempelle tal papel". (9) 

Para su ejercicio el Poder Ejecutivo reside en Wla persona que es -

denominada Presidente de la Replibllca (art. 80 Constitucional), y -

es· auxiliado en el ·ejrcicio de sus funciones por las Secretarías y 

Departamentos de Estado (arts: 90 y 92 de la Constituci6n), por la 

Procuradur!a General de la RepG.blica (art. 102 y por el Gobernador. 

del Distrito Federal. {art. 73, fracc. VI), as! como por los Organi.!!. 

moa Descentralizados, empresas de Estado y Fideicomisos PG.blicos -

(arta: 90 y 93). 

Una de las facultades que mlis importoncia tiene el Poder Ejecutivo 

representado por el Presidente, es la facultad que tiene para desi,& 

nar !'WlcJ~e;rioe en tres aspectos: por una parte, los nombramientos 

que no"exigen ninguna otra o.probación; ~egundo los que necesitan la 

de una u otra Cba.ra del Congreeo: y tercero, los que exigen la. -

aprobaci6n de las Cfunaras. La designaci6n presidencial de los miel!! 

bros del. gabinete se halla en el primero de es.tos casos. 

Las facultades tam amplias del Presidente para nombrar 11 los funci.<:t 

i;arios importantes del ~bierno, otorgan a la investidura -presiden

cial gr81l parte de su prestigio e influencia. 

PODER LEGISLATIVO. 

Esta integrado por un Congreso federal que se divide en dos Cámaras, 

la de Diputados, que representa a la poblaci6n ciudadana (arts: 50, 

51 y 52 Constitucionales), y la de Senadores, que representa a las -
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entidades federativas, inclu!do el Distrito Federal (art, 56 de la 

Constituci6n). En el Poder Legislativo, "• •• la C!3.mare. de Senado

!-"es este. integrada exclusivamente por representantes del partido -

de gobierno, resultarfa muy d{ficil y minucioso descubrir o medir 

su poder frente e.l Presidente "· (10). 

Pe.re. medir el poder del Legislativo frente al Ejecutivo es prefer,!. 

ble en todo caso tomar en considere.ci5n los actos de la Cámara de 

Diputados, donde hay por lo menos al~ indicio de oposición a las 

proposiciones de los otros dos poderes. 

Algune.s de las características más relevantes del Poder Legislati

vo en México son: en las primeras etapas de los reg!menes revoluci.2 

narios, la oposici6n presenta tendencia a ligarse con los grupos y 

ele.ses derrote.dos por lo. propia revolución, o con las fracciones de 

revolucionarios arma.dos, Segundo, 11el eliminar la oposiciOn en la -

Ctúnara para la supervivencia del Ejecutivo, es el razonamiento poli 

tico invertido.. Provoca una serie de medidas que derivan en el CO,!l 

trol del Congreso por el Ejecutivo". {11). En tercer 1·1gar,· se -

pue<leri uliservat las diferencias, entre la cW11tt.rtl lu~n::Ja.da y la e~ 

ro. renovad~ son minS:mas y por lo tanto no son significativas. De -

esta manera i:l Presidente tiene el control absoluto tanto de los d.!, 

putadas elegidos durante su periodo como de los del anterior. Fi-

na.lmente se advierte que 11el sistema de equilibrio de poderes no -

fUnciona, pues se manifiesta una marcada tendencia hacia la suprem~ 

cia del Ejecutivo". (12) 

EL PODER JUDICIAL. 

El caso del poder Judicial "se aparta del modelo de Montesquieu por 

lo menos tanto como el Congreso. La desviaci6n no es en un sólo sea 

tido, la realidad no hace exacta.mente lo contrario de lo que prevé 
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el modelo ". (13) 

El Poder Judicie.l Federe.l esta integrado por los siguientes 6rgani,¡;_ 

mos:· La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fWlciona, como 

tribune.l en el pleno integrado por 21 ministros. Con 4 salas nume

rarias integradas por cinco ministros cada uno y que actúan en mat!_ 

ria civil, penal, administrativo. y laboral. Además de una sala su

pernumeraria integrada por cinco ministros. 

Por los Tribunales Colegiados de Circuito en materia de amparo exi.§. 

ten doce circuitos de smparo y 20 tribunales de circuito distribu!

dos por o.cuerdo con las plazas en donde existen meyor número de ex

pedientes por tramitar. 

Los tribunales unitarios de circuito en materia de apelación estan 

formados por nueve circuitos y once tribunales. 

Los Juzgados de Distrito de los cuales existen 66 en toda la repú-

blica y 10 tienen Jurisdicci6n en el Distrito Federal, y por Último 

el Jurado Popular Federal (art. 90 de la Constituci6n). Asimismo -

estimamos que en un régimen federal como el nuestro hay una sola B,2. 

beranía y di!'erentes potestades, o compétencias, derivadas de la -

Constituci6n: la canpetencia Federal: lo. canpctcncia o pote3tad lo

cal y la esfera municipe.l. 

En los Arts. 40, 41 y 115 o. 122 de la Constituci?n pueden encontrll!, 

se las condiciones en las que esta prevista la competencia local o 

de las entidades federativas. 11 En las entidades federativas enco.!!, 

tramos también sistemáticamente los tres poderes, el Legislativo, -

el Ejecutivo y el Judicle.l". (14) En las entidades federativas el -

Poder Legislativo lo constituye el Congreso Local, el cual esta fo!:. 

mado por diputados locales de elecci~n popular directa. El Ejecuti

vo que se deposita en el gobernador de elecci~n popular directa, 
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quien cuenta con diversos órganos administrativos que lo awd.l.ian .. 

Y por Último ·el Poder Judicia1, que se forma por un Tribunal Supe-

rior de Justicia, que tiene facultades para disponer la formación -

de .Salas Colegiadas o Unitarias y juzgados de primera instancia, m~ 

nares, civiles y penales y Juzgados de Paz. 

Las facultades y competencia de los gobiernos municipales esta pr~ 

vista en el artículo 115 constitucional, donde se indica que el go

bierno municipal esta a cargo del ayuntamiento, cuerpo colegiado -

que realiza fundamentalmente funciones administrativas, y en algu-

nos casos cuenta con juzgados mWlicipales. Esta característica no 

se puede observar con detalle debido a que la legislación mllllicipal 

es muy disperoa. 

El Estado Mexicano está constitu.ído en una Federaci6n conformada -

por los Estados y el Distrito Federal¡ pero a su vez existe la Fed.!:_ 

ración. 11 Loe Estados de la Federación son autónomos para organi-

zar su régimen interno y, dentro de las entidades federativas, la -

forma de organización político administrativo, es otra de esas fa--

cultades " (15) 

Finalmente, la relación que guardan los poderes de la Unión con la 

Administración Pública, desde el punto de vista de quien ejerce el 

control puede establecerse en los siguientes tipos: El Control di

recto de la Administración Pública corresponde al Poder Ejecutivo, 

el cual puede disponer, segÚn el régimen político de que se trate,

de los siguientes medios para ejercerlo: 

L- Iniciativas de Ley: establec.imiento de metas y políticas: toma 

de decisiciones sobre los problemas fundamentales; directrices 

y autorización para ejercer determinados poderes, etc. 

2.- Aprobaci~n del presupuesto de las diversas dependencias admini_! 
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3.- Seiecci6n y nombramiento de los alto~ funcionarios t a veces COE!, 

partidos con los grupos de presi6n, con e!l. Senado, etc, 

4 ,- Supervis16n genera!l, sobre lo. administración, mediante cuerpos .. 

asesores en materia presupuestan., e~onómica, defensp.; etc¡ o .. 

por medio de aseso1"es individuaies, cuyas 1abores trascienden " 

las funciQnes 'I j erarqu!as esta'olecidas, 

5 ,- Medidas disciplinarias y remonición de funcionarios, ya sea por 

ineficiencia,. insu'oordinación o por concesi~n a una opini6n pll

'blica o. grupo de presión desfavorables, 

6,- Reorglinización de los organismos públicos para lograr un mejor 

control. de la burocracia, 

7 ,- Orientación de la actividad gubemwnenta1 por medio de declara

ciones públicas, las cuales pueden centrar el cr!terio de los -

f\mcionarios sobre determinados problemas o proporcionar una m.!?, 

jor definición de l.os o'oJetivos y metas que se persiguen, Los 

Inf'onii.es anuales y !la presentac i6n del presupuesto -que cada .. 

afta se someten a !.a autorización del ·Pcid.er !l.egis!l.ativo- 1 const,! 

t\.cy'en eJemp!l.os de estas declaraciones, 

PoI' otrk parte el. Controa que eJerce el PGder Legis:Lativo so'ore l.a 

Ad.m.inistrnción Pública, puede comprender !los siguientes medios·{ 

i.: La autorización del monto; dist:ribución y fines de1 presupuesto 

gubernamental, 

2.- La runci6n 1egis:Lativa, que hace posi'ole la creaci6n o supresi6n 

de organismos, procedimientos, asignaci6n de funciones, etc,, -

así como la delimitación del llmbi to discrecional, 
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3.- La. integració~ de Com1t€s pa.ra la investigación de la.s activi

dades de la Adm!nistrac!Ón Pública; an~lisis de los probn.emas 

susceptibles de se!' objeto de legislación o de tratamiento es

pecial en las entidades pÚb!l..icas. 

4,- La conf!nnac!Ón de nombra.t'!ientos otorgados por e!l. E,1ecutivo, -

sobre todo en el caso de!. Senado: jefes militares, embajado ... -

res, jueces, etc. 

5 .. - lnt~erpele.ción de tos aitos funcinnarios sobt"e las medidas adoE 

tadas er. asuntos importantes del pa!s. 

6.- Veto a ias iniciativas dei Ejecutivo para enpezar programas, .. 

asignar recursos, etc, 

7, - Comparecencias públicas de los funcionarios para explicar !las 

razones de ias medidas adoptadas. 

Para concluir, es necesario mencionar l.a forma de control judicial 

sobre la Administraci6n Pública. De tal suerte que en gran parte 

de l.os países, l.os individuos :::.fecta~os por los actos administrat!. 

vos pueden acudir a los tribunal.es, los cuales se encargan de Juz

gar la constitucionalidad de la ncc:!ón: si rue correcta '.la interpr_! 

tación de los reglamentos en que se baso ei acto; o si se ap!Ucó -

adecuadamente una norma, Sin embargo. dado el creeiente carácter -

técnico o espec:!.alh.ad.o de algunos asuntos, e'.l. tratamiento de los -

problemas entre los ciudadanos y !La ad.ministraci6n se restringe en 

!.s. mayor!a de los casos, a cuestiones meramente J'ir!dic.R.S.. 
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2 1 3 EL PRFEIDENCiftLISMO Eli !§XICO 

Un análisis previo d't!l presidencialismo como sistema nos brinda un 

soporte para comprender al que impera en nuestro país, pues aunque 

resulte peculiar, tuvo necesariamente t.gl. antecedente. 

A !Lo !largo de nuestra historia se obserVan acontecimientos que exp!l.,i 

can d. surgimiento del Presidencialismo en México, 

"Ju~rez, Lerdo "! D!az decidirían que el poder central. deb!a so·orepE_ 

nerse a la teoría federalista, prescrita en la Constitución de 1857 

y que el mando de ese poder central ten!a que depositarse en la pe.!: 

sena del Jefe del Poder Ejecutivo, aunque e'.l!l.o no represente.se la -

concepcié5n clíinica de la divisi6n de poderes, trunbién seaalada en -

la misma Constitución, y l.a cual daba preeminencia al Congreso so-

bre los otros dos po<leres", (16) 

Por su parte, Juárez sería el ba.1.uarte que organizaría un gobierno 

fuerte y centralizado, para. conformar as! el antecedente más impor

tante de!. Sistema Presidencialista en México. 

JulÍ.rez centraliza, mediante sus refonno.s, el poder en el Presidente 

de !La Rep!Ílllica .•• " como jefe de una socie~ad. en peligro, asumili t!?_ 

do el. poder, se arrog6 todas sus facultades, hasta darse las más .. 

absolutas, y nntes que dictl!!.r una medida extrema, cuidaba de eXJ'le-... 

dir un decreto que atribcyese la autoridad fundamentando sier.ipre en 

v.na. ley el ejercicio de su pod.e1' sin Umites", (1.1) 

El siguiente pe.so que llabr!a de dar el Sistema Presidencialista en 

nuestro pab lo diÓ Porfirio D!az, quien concentró en sus manos el 

poder que se haliab& disperso, y lo distribuyó en la naciente clase 

pol!tica femada por el Gobierno Federal, e~ Presidente de la RepG

blica y sus sect-etarios de Estado. 

Su habilidad le pemi tió fundamentar al gobierno en condiciones per. 
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sonales, s\U"Se el caudillhmo como una necesidad histórica frente 

a. las condiciones que imponía una estructura Gocial, econ6mica y "" 

pol!t!ca desquiciada, y especialmente po~ :le. presencia amenazadora 

de las presiones de!. exterior, situaciones que implicaban ia prese!!. 

cie. de W\ Ejecutivo fuerte y que me,1or que ia de un caudil!lci en d.,1. 

cho puesto, 

Sin embargo, e!. cs.udi!l.lismo es una f'igurn de la~ sociedades tradi-. 

cionaies, y en una sociedad como la nuestra que contra todo pronÓ!, 

tico, · esta·oa evolucionando, resultaba necesario romper '.La estructj! 

ra dictatorial de D!az, situación latente durante 30 afias que dura 

eu gobierno y que estalla cuando se convierte en gennén. deL movi.-

miento annado de 1910, 

Caudil!Lismo y Presidencialismo son dos etapas de un mismo proceso 

hist6rico, sin embargo cada uno de los fenómenos son diferentes e!l 

tre e!. En el ce.udiiiismo, la reiación de la cabeza pol!tica con 

la sociedad es personal, manifestando su habilidad; mientras que -

en el presidenciaiismo, las reiacioncs se da:1. a travé~ de las Íeyes 

y de las instituciones, es decir, se trata c1e una reln:i~r. institE_ 

cional en la cus.1, el mismo Presidente se convierte en une instit.!!_ 

ci6n, 

El pre!::.d.encie.l.ismo se impone en M~xico cuand0 el caudiilismo es t.2. 

talmente desterrado y son 1.os regúnene!S posrevo!..ucionarics de Carra.n 

za, Obreg6n y Calles e incluso Cárdenas en sus inicios, regímenes de 

caudillos, aunque loi:; do~ últimos se encarg1m de sentar !Las bases -

para la creaci6n de!!. moderno sistema institucional que brindaría t~ 

do su apoyo al presidencialismo lesi timado de por s!, desde 1917 -

con la Constitucitín de !la cual tomaría su ruerzn y su amplio marco 

legal. 
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El rompimiento entre Calles y Cárdenas marca definitivamente los -

rasgos del naciente régimen institucional, ya que Cárdenas tuvo la 

sagacidad y 111 legitima voluntad de erradicar la pol!tica persona

lista y sectaria de Calles, sin embargo, hay que resaltar el hecho 

de que Cárdenas logró dicho propósito gracias al apoyo de las ma-. 

sas que previamente había organizado en favor de su programa de SE. 

bierno. 11 Es evidente que CárdenB.S no dependía de sí mismo. Pero 

el pueblo no había. cambiado; con la misma entrega con que se había 

µgado a los caudillos, se daba ahora a las nuevas instituciones y 

a quien las representaba: el Presidente Cárdenas ". (18) 

El Plan Sexenal contenía el mecanismo para lograr la.. ~e.ación -

de las masas, ya que aparecía, antes que como instrunento de go

bierno, como la reivindicaci6n triunfante de los principios refor

mistas de la Revolución Mexicana. 

Le. movilizaci~n y organización de las masas se encauzó por le. 1!-

nea trazada en el Plan; la nueve política de ma.sas hab!a encontra

do el camino que llevar!a a la consolidación del régimen; se trat.!. 

be. de constituir definitivamente a esa fuerza social, organizándo

la bajo la direcci6n del Estado, !"acilitando así el establecimien

to permanente y definitivo del nuevo régimen: el institucional, r~ 

presentado por la figura del Presidente de la República. 

Es precisamente durante el gobierno de Cárdenas cuando se- presenta 

la coywitura histórica de sucesión del gobj erno personalizado ca-

rismático y caudillista por W1 gobierno, institucional, legal y -

f~erte; representante de un Estado funcional y en expansión orgiin! 

ca respecto a la sociedad. 

En ese sentido Cárdenas ser!a, 11 el Último caudillo revolucionario 

y el primer presidente; es, entonces, el tramo final del puente de 

la pol~tica personalista a la pol~tica institucional 11 (19) 
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La forma de gobierno del Estado Mexicano es de tipo presidencial, -

por lo siguiente: 

l.- Se reunen en una sola persona, Presidente de la RepÍlblica, las 

calidades de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. 

2.- No hay primer ministro ni gabinete que .trabaje en forma colegi!:, 

da y tenga responsabilidad pol!tica frente al Congreso. 

3.- El Congreso de la Unión no tiene facultad para censurar a los -

Secretarios de Estado, ni para hacerlos dimitir, tampoco la ti~ 

ne respecto de los demás integrantes de la Administraci6n PÚbl.! 

ca Federal, Central y Paraestatal. 

4.- El Presidente de la República nombra y remueve libremente a los 

funcionarios de primer nivel de la Administración Ptlblica Fede

ral, Central y Pare.estatal, y a numerosos fWlciona.rios de nive

les inferiores. 

Se puede observar en la mayor parte de los Estados, un fenómeno que 

_consiste en el aumento de la preponderancia del Poder Ejecutivo sea 

cual sea su nombre o sus variantes. 

Ese fenómeno consiste en la concentración de decisiones trascenden

tales de pol!tica interior y exterior, de poder de nombramiento pa• 

ra designar a la m~or parte de los funcionarios del Estado, en al

gunos pa!ses, aún a los miembros del Poder Judicial., con la aproba

ci6n Legislativa, en la capacidad para diseñar ln pol!tica económi

ca y monetaria, para determinar la utilizaci6n de los recursos pa-

trimoniales y financieros del Estado. 

Respecto del personal que depende de cada uno de los poderes, tam-

bi~n es evidente que el vol\lllen casi toto.l de :funcionarios y emple_! 

dos del Estado dependen del Poder EJecutivo. 11 Todo lo anterior -
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hace que este poder tengo, en la realidad una mayor importancia que 

los otros dos y se rompa, de ese modo, e~ principio de la divisi6n 

de poderes ", (20) 

El presidencialismo como terma de gobierno en M6xico tiene importa.!! 

tes ce.ractertsticas las cuales, según nuestro análisis se dan en .... 

dos sentidos: 

l,- Relaciones del Presidente con los dem!W 6rganos del gobierno, 

2 .... Relaciones de1. Presidente con !.a sGcied.ad, 

Los órganos gUbernamente.l.es dependen del presidente de la RepCibU

ca; la unidad de le. Administración PCibHca depende del Presidente, 
11la unidad orgánica resulta de la común subordinación 1runedie.ta o 

mediata a un 6rgano superior común, que en México lo ea el titula.r 

del Poder Ejecutivo", (21) 

El ConSreso de la Unión es contro!.ado por el Presidente, ya que la 

mayoría en e!l. parlamento esta integrada por miembros del. partido -

oficial. 11Los candidatos a diputados y senadores desean en gene-

ral hacer une. carrera política y como el principio de 1u. no reeleE:, 

cicSn les impide ocupa.r el mismo lugar en el Congreso por mucho 

tiempo, se sienten obligados >a distinguirse por su lealtad al PS.!. 

tido y al Presidente", (22) 

~ anterior demuestra que et poder legislativo a1 igus.'I. que los 6,:: 
ge.nos de gobierno desempei'ian una funci6n de mero sopo1-te a las de

cisiones tomadas por el Poder Ejecutivo que se fortalece desde su 

designs.ci6n por sus méritos como funcionario y como miembro del -

partido oficial, i._, 

!los dice Cosio ViUega.s, " El tapado es una figura pol!tica frligi1 

pues aún cuando ha sido durante 1os seis anos anteriores secretario 

de estado, la nacillñ apenas sabe de su existencia. A esa debili--
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dad original corresponde la necesidad y la. urgencia de una. c:e.mpa.e.a 

electora!. prolonsada, extensa y costosa, durante !la cual. el candi

dato, al mismo tiempo que se da a conocer fisicamente 1 establece un 

contacto persona!. con los g:rupoe pol!ticos de cad.a lugar visita:ió· 

para crear en ellos esperanzas e intereses ••• 11 (23) 

En io que respecta al Poder Judicia.1 tenemos que, los miembros de 

la Suprema Corte de Justicia son nombrados por el Presidente de la 

Rep(i.b.!.ica con aprobación de la Cámara de Senadores, por lo que -

considerrurroe también dicho cuerpo Judicial dentro de ia. misma l!-

nea trazada por el Ejecutivo. A este respecto citMtos a González 

Casanova quien nos dice: "La Suprema Corte de Justicia. obra con ... 

cierta independencia respecto al Poder Ejecutivo y constituye en -

ocasiones un freno a los ectos del Presidente de le. República o de 

sus colaboradores,.. lo cua!l. no implica que en las E"randes lfJ.eas 

siga las poi!ticas del Ejecutivo ;¡ sirva 1e hecho para darle mayor 

estabilidad ", ( 24) 

E1 procedimiento empleado en la designación de un candidato a go-

berno.dor es similar al que se emplea con el candidato a la preside!!. 

cia, en muche.s ocasiones se trata de un Secretario de Esta.do o fu.!!. 

cionarios de alto nive!l o en ceso de- ttlgtín Diputa~o o Senador pero 

un supuesto requisito es c¡ue sea o:riginario d.e1 estado que va a r~ 

presentar, ye. que d.e no ser as!, de alguna me.nera resulta que lo ... 

hacen originario, sin emb&rgo, a diferencia del presidente, los P.!?. 

deres del gobernador s::m lir.litados y e:r. ecte rnisrno as-pecto Gcnzá

lez Casanova nos dice: n la. iiea de ÚnP. federaci6n integrada por -

este.dos libres y soberanQS ••• nos correo pende a la dependencia. real 

que guardan los estados respecto al gobierno federa1 y los sobern_! 

dores respecto al Presidente. 



Los gobernadores están sometidos a. un sistema de control militar en 

el cual el comandante de una zona designado por el gobierno Federal 

cumple funciones políticas fundamentales para el mantenimiento del 

poder central. El poder del gobierno reder~ frente a los estados 

se manifiesta con gran claridad en el terreno financiero, La hacie!!._ 

da federal es muy poderosa 'J' es muy débil. la de los estados", (25) 

Se puede afirmar entonces que la :f'igura del. Presidente de la RepGbl:!. 

ca es a !'in de cuentas le. máxima autoridad dentro del gobierno" se -

convierte en el Juez de Última instancia o en el &rbitro superior de 

la enorme variedad de asuntes que manejan las secretar!as de estado, 

los departamentos del gobierno :f'ederal ", (26) 

La centreJ.izaci6n del. poder en el Presidente de 1a República es ili

mite.do respecto a su relación con 1os órganos del gobierno. 

Ei Presidente es juez y arbitro supremo de la c1ase poi!tica, sin -

embargo, en su desempef'io dentro de la sociedad son tantos los inter.!!. 

ses que debe consideru y tan diversos, que muchas veces se llega al 

extremo de lo que dec!a el Presidente Ruiz Cortines 11desde esta silla 

se he.ce lo que se puede, no lo que se quiere, 11 

As! tenemos, que el Presidente ha dejado de ser una persona. Ahora 

es una institución, donde la asociación y los conflictos de las ma-

sas se han institucional.izado, 

Uos parece que el punto en el que se da el sistema po!l.!tico mexicano 

eS: "en primer lugar, eote si3tema. aparece como alianza institucion~ 

lizada de grupos sociales organizados corno poderes de hecho; en se-

gwido lugar, el presidente ha sido pranoVido constitucionalmente con 

poderes extraordinarios permanentes; en tercer 9..ugar, e1 presidente 

aparece como el mediador supremo a cuya representativido.d todos los 

grupos S01Ueten sus diferencias y por cuyo conducto legitiman sus in-

29 



tereses; en cuarto lugar,. se mantiene y e.e estimula en las masa el 

culto, no 1'Ólo a aa personalidad del presidente, sino al poder prs_ 

sldencial; en quinto lugar 1 el compadrazgo y el servilismo co:io .... 

formas de dependencia y control del personal político puesto al 

servicio del presidente y de la administraci6n que encabeza ", (27) 

Son tres las fuente~ de poder, desde nuestro pWlto de vista, del pr!_ 

sidencialismo: 

1,- La jerarqu!a institucional, siendo Jefe Supremo de la clase poli 

tica y en esa medida cabeza de la sociedad. 

2, - El carácter geográfico del asiento de !los poderes federales. 

3.- Las facultades lega!.es diversas y extraordinarias de que goza. 

Respecto a la primer!., podemos seña!l.ar que 1a unidad e integraci6n -

de la clase pol Hic .. y de la naciéin se darán a travEs del presidente 

de la RepÚb!lica, así mismo será el juez o ÍÍrbitro supremo, en sus r~ 

1aciones y conflictos internos, 

La. segunda fuente resulta estré.tegica para 3.a clase política, y en -

este sent:i.do,,. 11 El Distrito Federai es, el érgano directo de1 pata., 

en el c::;té..n los poderes federal.es, que son a su vez, el foco de poder 

y actividad de esa pequefia zona geográfica, y en la cima de todo se -

encuentra el presidente de la República. Escaza sorpresa puede cau-

sar que este tenga una fuerza tan grande. El mismo desarrollo econó

mico,. objetivo p:rtnc:tpd d.e ~ e.cc.1.Ón. :PÚhllc.a "! prive.da, ha robustec!, 

do el poder del presidente", (28) 

La tercera resulta ser la más importante de las fUentes, en ella se -

plasman las facultades legales con que cuenta el presidente de la Re ... 

pli.blica • 

El presidente de la Repli.blica, a partir de 1917, cuenta con diversas 

y extraordinarias :t'..cultadee legal.es, destacs.ndo entre las mas· impor~ 
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t1111tes, las que marcan los art!cuJ,os constitucioqales 80 1 81, 89, 

90 1 67, 73, 76, 33, 29, facultades todas .las .;,terio¡-e~, "elacio

nadas con lss funciones legislativas 'I judiciales ~ue ~o¡-talecen

con ia figura presidencial, 
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3. ADMINISTRACION PUBLICA 

3.1 CONCEPTO DE ADMINISTRACION PUBLICA 

El campo de estudio. - Que se supone ser UDa ciencia o una - discipl.!_ 

na- de la Administraci6n Pública se centra en la Adminiat.r.,,,il.in.. FG.-

blica como proceso. 

Desde los tiempos más lejanos d" la historia, ha existido Administr~ 

ción Pública, es tan antigua como el gobierno; todos los sistemas P.Q. 

líticos se han visto precisados a utilizar estructuras administrati

vas para perpetuarse y hacer frente a loh problemas de su época. 

En la antigüedad el control y aprovechamiento de los r!os determina

ron la aparición de grandes organizaciones burocráticas de los impe

rios Egipcio y Chino. As! tenemos por ejemplo que en China " 500 -

ailos A.C ••.. existi5 un manual de organizaci6n y gobierno ", (1) -

Grecia no llegó a definir un sistema administrativo permanente, deb!_ 

do a su régimen democrático y su dimensión pequeiia de ciudad-eetado. 

En contraste, la necesidad de gobernar vo.stos territorios habitados 

por grupos de culturas diversas, obligó al Imperio Romano A. estable

cer formas complejas de administración. 11En Grecia y en Roma tsm--

bién se observan estructuras administrativas " (2) 

Durante la Edad Media, el Imperio de Carlo Magno tuvo que instituir 

los conde.dos para resolver problemas ad.ministrati vos; aunque en la -

mayor!a de los reinos y feudos, la ad.'Dinistraci6n Pública se redt1,Jo' 

a las tareas domésticas de los castillos. 

Ei sw-gimiento del Estado Moderno -como la organización política so

berana dentro de un territorio definido-, requiri6 de un aparato ad

ministrativa capaz de centralizar el poder disperso de los seflores -

felñs.les, de mantener la separación de la iglesia y de garantizar la 

independencia respecto a otros estados: De esta manera, las monar--
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quías absolutas de los siglos XVII y XVIII integraron grandes es-

tructuras burocráticas para mantener su dominio; de tal auert~, que 

la expansión de las actividades pÚblicas alcanzó su apogeo, por ej~ 

plo en el reinado de Luis XIV en Francia y Guillermo Federico, Gran 

Elector de Brandenburgo 1 en Prusia. 

Desde luego no puede sef1alarse un momento preciso de la historie. -

donde se pueda si tusr el nacimiento de la Administraci6n Ptiblica. -

No obstante, se puede admitir como origen simbólico un ensayo de -

lloodrow llilson. ( 3) 

Sin embargo es a partir de 1950 cuando la Adminiatraci6n Ptiblica ha 

experimentado cambios importantes. Pero la naturaleza y significa

ci6n de estos cambios s61o se puede comprender mediante su referen

cia a doctrinas e intereses del pasado. Por ello, es preciso boa-

quejar el contexto hist6rico e institucional en el que surgi6 la -

disciplina. As{ tenemos que ios dos primeros libros de texto de A~ 

ministraci6n Pública en Estrulos Unidos, escritos por L.D. White {in. 

troducci6n al eotu:Uo de la Adminiatraci6n Pública) y W.F. Willou!lh 

by (Principles of Public Adminiatration), se publicaron en 1.926 y -

1927 respectivamente. En cierto sentido, estos libros sefialaron el 

nacimiento de la Administraci6n Pl1blica como disciplina. 

Cuando surgi6 hacia 1925, la Adminiatraci6n Ptiblica era resultado y 

mezcla de tres corrientes, wia de ellas, era el movimiento de refo!:, 

ma del gobierno, la segunda corriente estaba representada. por la d!. 

rección científica, era un intento centrado en la empresa industrial 

pN.vada que deseaba. aplicl\r té.c.nic.a.a cient!fice.s en la 3oluci6n de 

los problemas planteados por una organización y ad.ministración eco

n6mica y eficaz, la tercera corriente era la nueva disciplina de la. 

Ciencia Pol!tica, trataba de ampliar la ciencia de wia manera nueva 
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y m6.s rigurosa, a la poll'.tica y al gobierno. 

As! la importancia de la Administraci6n Pública <rece a medida que 

la sociedad' aumenta su complejidad y las instituciones sociales 11,t 

gan a ser m6.s especializadas y diferenciadas. 

Al diversificarse los intereses de los distintos sectores sociales -

se incrementa la dificultad de conciliar los desacuerdos y de solu-

cionar. lo.E conflictos; como resultado, la sociedad se hace más depen. 

diente de su sistema político para manejar sus contradicciones, man

tenerse integrada y desarrollarse; a su vez, el sistema Pc:>l!tico de

pende más de la AdministraciOn Pública para conciliar intereses - -

opuestos y satisfacer las denw.ndas de los diferentes grupos sociales. 

En la actualidad es di!'!cil que exista un aspecto de la vida huné.na 

que no involucre a la administraci6n gubernamental o no incremente -

el control público sobre loa intereses prive.dos. 

Esta expansión cotidiana de la Administración Pública se aplica por 

su papel crucial en la reconciliación de demandas competitivas e in

tereses en conflicto¡ porque los movimientos r:i.asivos de urbanizaci6n 

e industrialización, entre otros, han provocado, desde el siglc 

XVIII, un cambio en el número, variedad y complejidad de las funcio

nes de la Administraci6n PÚblica: y finalmente, porque el desarrollo 

tecnológico hace posible el manejo de grandes organizaciones estata

les para satisfacer las expectativas crecientes de la población. 

Para sa.t.tstu.i:er las Mi!~G1tl8.de~ d.r! 1.B. sociedad el Estado tiene que 

crear unidades administrativas que se encarguen precisamente de cum

plir con los nuevos cometidos; y vemos as! que surgen nuevas Secre

tarías y Departamentos de Estado, o bien, nuevas estructuras a.dml-

nistrativas, que antes eran desconocidas como la descentralización. 
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la desconcentración, las empresas pllblicas y el fideicomiso pllblico, 

sector al que autores como James W. Landis. ( 4), J:ian denominado un -

nuevo po<l.er administrativo diferente de los clli.sicos poderes del Es

tado, que tradicionalmente ven!an considerándose como las tlnicas f"or. 

mas de división y organización del poder, 

Es as!, como la Administración PG.blica moderna, tiene que enfrentar .. 

se a una problemática distinta y aplicar métodos y sistemas acordes 

can la ~poca, para realizar con eficacia su función y lograr una 

coordinación entre la multitud de Órganos que la integran, as! como 

los Órganos de los otros po&eres y de las entidades federativas y m~ 

nicipales, en un t:iistema federal como el nuestro. 

Es conveniente sistematizar la estructura de la Administraci5n PGbli 

ca, sus relaciones entre sí y con los otros poderes y 5rganos del E!, 

tado. Otro sector muy importante de 1a moderna administraci6n es el 

elemento humano, la burocracia. 

Existen diversas corrientes contemporáneas sobre la noci6n de la Ad

ministración Ptlblica. (5), 

l. Concepción Jurídica: Ha sido en D.lrOP!:t especialmente en la es

cuela administratiYa alemana, en donde han florecido las ideas -

más pr6digas sobre el Derecho Administrativo, a partir de supue_! 

tos relativos al Estado de Derecho, con el objeto de salvaguar

dar los derechos subjetivos contra 1a injerencia de los poderes 

públicos, procurando un equilibrio entre liberte.des-:...~ constitu

cionales y prerrogativas de la Administración P(\blica, por la ~ 

otra. 

2. Concepci6n de productividad: En los Estados Unidos se ha partido 

de las ideas de organización de empresas privadas, trasple.ntánd2, 

las a la t6cnica de la Administración Pública, 
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3. Concepción burocrli.tica: Le otorga la mli.xima importancia al fac

tor burocratico dentro de la administración. Parten de Mu 

Weber que consideró a la burocracia como el instrumento funda

mental del progreso nacional. 

4. ConcepciiSn Política: Dichas orientaciones observan, en su mayo

ría, una actitud crítica hacia el pensamiento, reconociendo que 

el modo en que las decisiones administrativas se adaptan al he

cho, no coinciden con lo que los textos consagrados de Adminis

tración P<iblica enseffan. 

5. Concepción Psicológica: La conducta y necesidades del individuo 

y de la sociedad, deber ser estudiadas por la AM:.inistrac16n -

PG.blica, a fin de adecuarse a las necesidades cambiantes. 

6~ Concepción Integral: En nuestra opini6n, el tomar en cuenta un 

factor administrativo como es la política, la sociedad e la bu

rocracia, nos da una visi6n incompleta de la moderne. admin~str!. 

ci6n Pública¡ por ello tendremos que estudiarla desde varios -

pwitos de vista. 

Desde el punto de vi~ta del Derecho Administrativo, la Adm1niot~a

ci5n pública se define como ºLa parte de les 6rge.nos del Estado que 

dependen directa,, o indirectamente,. c\e1.. Pod.er Ejecutivo, tiene s. su 

cargo toda l:i activi~ad estatai que no .tt!sarrol.lan les otros pod'e-

:-es (Legislativo y Judicial ) , eu acci6n es continu!. y permanente,

siempre persigue ei !nterez público, adopte. una forma de organiza-

ci6n .1erarquizada y cuenta CC)n ~ 11.)f!i.cm.~nto! p~rsone.!!.ee; b) ele-

mentas patrimoniales¡ c) estructura jurídica "J d) procedimientos 

t'cnicos" ( 6), 

En una acepción mlis amplia, la Administración P<iblica es e1 conjun

to de operaciones encaminadas a cumplir o hacer cumplir la po!l.!tica 



Pública, la volunt!!d de un gobierno, tal y como ~sta es expreada -

por las autoridades competentes. Es pública porque comprende las 

actividades que una sociedad sujeta a la direcci6n pol!tica, las -

cuales son ejecutadas por las ihstitucionea gubernamentales. Es A,S_ 

ministración pOt'que. implica la coordinación de esfuersorr y recur

sos, mediante los procesos administrativos básicos de planeación, 

organización, integración, dirección y control. 

La Administración ?tíblica incluye la selecci6n de los mEtodos mlis

convenientes para la prestaciÓh de los servicios públicos y hacer 

cumplir las leyes; la dirección y supenisión de las labores nece

sarias. po.ra llevar a la práctica la política pública; la ree.liza-

ci6n de las tareas rutinarias; y las soluciones, las disputas y las 

demandas que originan el cumplimiento de estas f\Ulciones. 

De este modo, la actividad administrativa del Estado contiene actos 

Creativos discresione.les. Supone la interrrelación constante con -

los interesco afectados por la elaboración, interpretac16n y modif.!, 

cación de las normas básicas. Requiere la instalación y manejos de 

sistemas de informaci6n sobre el desempeno de las operaciones. Pa

ra su funcionamiento, necesita de la atención penne.nente de las de

cisiones del Ejecutivo y de lcis cuerpos legislativos, así como de -

las presiones de los grupos de interés y e. la opinión de los medios 

masivos sobre las medidas tc:nnn.do.a o por adoptar. 

Todo lo anterior, dentro de una oriente.ci6n general de predictibi

dad, consistencia y equidad en ~a apUce.ciSn de le.s ~e)'es, 



3. 2 LA ADMI!IISTRACIOH PUBLICA EII MEKICO 

La Administraci6n P6blica mexicana a través de su historia ha ido -

absorbiendo de una manera gradual y no siempre homogénea los cam- -

bies y transformaciones de la sociedad en cada uno de sus momentos 

de vida, política, económica y social. 

Sin lugar a dudas 1 el r~gimen establecido por el General Porfirio -

D!az constituye un importante antecedente en nuestro estudio puesto 

que como sabemos el aacenso de Porfirio D!az al Poder Ejecutivo maE,_ 

có una etapG. de pacificaci6n 1 hecho al que contribuye favorablemen

te una sociedad cansada de largos años de guerra, y que como alter

nativa inmediata propone un progreso material de la nación, favore

cido por la pol!tica gubernamental. As! rápidamente el nuevo go

bierno introdujo"' cambios en la Administración PÚblice. y mando cesar 

a empleados y funcionarios de la administra.ci6n de Lerdo de Tejo.da. 

Par otra parte Díaz tuvo lb oportunid:id. de mo..nejar el proceso ,elec

toral, "J de esta manera decostrar su 11caparidad política, fundamen

tandose en estos elem'!ntos pu:i...1 lograr permanecer en el poder por -

tres décadas, transformándolo en un poder soberano que hizó posible 

la. 11 construcción de una maquinariA. pal!tic-n-administrativ~ que pr_2 

porcionó estabilidad a.l sistema y la correlativa acumulación del P.Q. 

der " (7). Díaz asumió el poder ejecutivo con una preocupación -

funde.mental que consist!a en crear un sistema pol!tico-ad!ninistrat.!, 

vo que hiciera llegar las decisiones gubernamentales a todos los -

rincones del territorio nacional. As! formé un estado polí'ci&. que 

pudo !'inaL'Uente eli:::!::ar la:J ccm!iciones de tiempos a.nteri1JC"~tr y-, -

aplicó dura y despiadadamente un poder policiaco, generando un pro

ceso de progre si va disoluci6n de los centros de poder con autonom!a 

local 1 en la sociedad esto significa un proceso de despersonaliza--
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ción creciente en las relaciones sociales, que tuvo tllla corresponden

cia directá. con la creación de actos gubernamentales con funciones -

espec!ficas. De esta manera se desarrollo 'Ulla administraci6n de los 

as'Ulltos públicos basada en la expedición de leyes y reglamentos caer. 

citivos, aplicables en todo el territorio nacional. 

Nos parece interesante seftalar el papel de la administraci6n,. duran

te el proceso :revolucionario t destacando el hecho de que en esta -

etapa se plantean dos cuestiones muy importantes: La primera cona is• 

te en observar como los caudillos y militares se disputan el poder -

pol!tico con trasfondo presidencial• atmque también quienes 11 sólo -

pretenden la solución a determinadas demandas regionales por demás• 

sin importarles el poder pol!tico y su control a nivel nacional 11 
-

(8). El segundo punto consistir!a en analizar el papel que juega la 

Administraci6n Pública y se podrá obaervar que, la nueva concepción 

no corta con la estructura y funciones anteriores sino, que por el -

contrario las acentúa al tiempo que creaba nuevos 6rganos. 

Podríamos seffa.lar convencionalmente 'UllB. serie de per!odos, en los 

que se podr!a dividir a la Administración Pública. El primero puede 

caracterizarse por la diversidad de problemas a que tuvo que hacer -

frente el estad.o, y por ser este momento .cuando se definió 11 la fac

ción revolucionaria que se encargar!a de ejercer el poder bajo los -

auspicios ilel nuevo documento constitucional " (9). Un segundo per!.2_ 

do comprender!a a. la etapa que sucediendo inmediatamente a la lucha 

faccional entre los antiguos grupos revolucionarios, tuvo que enfren 

tar por ello numerosos elementos de descontento y fuerzas centr!fu-

Sf\B· En consecuencia el esfuerzo o respuesta gubernamental. 11 
..... se -

Qrient6 t:untl,amenta.l.mente a la pacificación del pa!s y al logro de la 

estabilida<! pol!tica y económica " (10 ). 
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En e1 per!odo posterior, la presencia de la crisis económica inundial 

de 1929-1933, y cuyos efectos se proyectaron consecuentemente en nue.! 

tro pa!s, dió la ba.se para establecer las primicio.s de la organiza-

ción y funcione.ciento del servicio civil (los servidores públicos), 

ya que este sector no hab!a sido contemplado en la Ley Federal del -

Trabajo de 1931. 

Una vez logradas la pacificación del pa!s y el mínimo necesario de -

cohesión política, concebida en términos de posibilidad real de su-

cesión. pacífica al poder, se entra a un período que se caracterizó -

por la adopción de una estrategia que pretendía da.r sentido y conte

nido al papel asignado al estado para modernizar socialmente al 

pa!s. La natural presión social, manifestada a través de las diver

sas instituciones, aunadas a los efectos de la situación hacian pa-

tente en esos momentos la necesidad. de W1 liderazgo de acentuaclo CO.!l 

tenido social. 

Finalmente, la etapa que :podr{e.mns sei'1.a.1.ar como de "expansi6n11 -;¡ i:¡ue 

se inicia con Lázaro Cárdenas y llega hasta nuestros d!as. En elle. 

la administración pública. experimenta un gran crecimiento y diversi

ficación, donde el estado pasa a ser parte activa de la econÓmia, 

crea sus propias empresas en múltiples sectores y se hace más túpida 

la red administrativa. 

El" estudio aqu! 'presentado no pretend~ s-t!r exhawrt-lvo en e-1 t~ma, is! 
no que pretende una reseña de las diferente medidas y circunstancias 

que han ido conformando e nuestra administración pública en los per!~ 

dos señA.lrulos. 

Sin la pretensión de agotar la teor!a, es preciso distinguir entre -

gobierno, r~gimen polÍtico y administraci6n p1lblica. 

El estado existe exclusivamente para servir a fines humo.nos; el Est_! 
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do se presenta como nuna instancia globalizadoro .. que reasume el to

tal de :!'actores de poder que condicionan y hacen posible la unidad 

de la comunidad, pero nos referimos a la comunidad pol1ticamente -

unificada de un territorio y bajo determinada ordenaci6n jur!dica"

(11). Pero el estado no es un simple concepto como pudiera parece.!:_ 

lo; bajo el trasfondo jur!dico significa un proceso de integraci6n 

en lo político, en lo econónúco, en lo soci~ y cultural, en la me

dida que el origen hist6rico de las naciones modernas estli.::. vincul_!! 

do directamente a la conquista del poder político por parte de la -

clase hegemOnica. 

Ahora bien, no basta con organizarse políticamente para el logro de 

los fines de la comunidad; se requiere imprescindiblemente de 6rga

nos, de instancias que aseguren el cumplimiento de tales fines soci.!, 

les. 

Para esto Último es necesario que los 6rganos en cuesti6n estén re

vestidos de poder y cuyas facultades y atribuciones estlón juridica

.mente (sin6nimo de fomalidad) reguladas a la Constituci6n, pues el 

estado es W1 orden de poder, es decir, es una organización capaz de 

detenninar e imponer sus mandatos, a través de la actividad de los 

6rganos componentes, a todos los sujetos adscritos a ese orden de -

poder territorialmente delimitado. 

Y al hablar de los órganos• nos estamos refiriendo al "factor gobiel:_ 

no, que vendría a ser la personificación del Elitado, cuyas funcio

nes se traducen en mÚl.tiples y diversos actos de autoridad apoyados 

en su sistema coercitivo" (12), 

El gobierno viene entonces a normar las relaciones y la actividad -

de los individuos; es pues, un órgano de poder general que se caras_ 

teriza por ser una fuerza enérgica y vigorosa que reasume en s1 to

das las :!'unciones públicas; elabora y dicta leyes para los goberna-
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dos, las ejecuta y juzga segfui lo establecido. En síntesis, " el 112 

bierno es el ejercicio del poder en socieda_d ". (13). De esta mane

ra la administración se encuentra inmersa en la funci?n de gobierno, 

pues le facilita los medios necesarios (dependencias y agencias mÚl

tiples especializadas en una diversidad crecien'te de áreas, conforme 

a la propia estructura de la Administración y según el avance del ~ 

sist~ma y relaciones de producción recaudación fiscal, elaboraci6n -

de presupuestos, consulados y embajadas, promoción y est!mulc a las 

actividades productivas etc.) para realizar los fines del Estado. 

Es as! que se concibe al régimen político a la suma de los diversos 

centros de poder que existen en el interior del Estado, lo que in- -

cluir!a, además de los tres poderes, los partidos políticos, los SÍ.E, 

dicatos, las corporaciones de interés económico con fines de repre-

sentaci6n gremial {empresariós, campesinos, obreros, artesanos, ban

queros etc.) los mismos procedmientos administrativos y otros más. 

Ea decir, "el régimen representn el todo, pero no es el estado,. ni -

mucho menos el gobierno, pues como se puede deducir, éste Último es 

sólo una parte del :r:.égimen políticoº. (14} La Administración PÚ.bli 

ca es la parte más visible del gobierno, de alguna manera, la cara -

m&s externa del poder pol!.tico,. pW!s l.as deci.sianes de este úl.timo y 

principalmente del Ejecutivo, deben ser materiS.:izadas por conducto 

de la Administración PÚblicn. Es a.si como la. administración pública 

responde a programas y proyecciones del orden al cual pertenece, pe~ 

ro a· su vez capta, en cierto sentido, las demandas de la poblaci6n a 

la que sirve. 

La parte en que distribuye el poder da paso a la creaci6n de ciertas 

instituciones, estructuras administrativas r sistemas operativos, -

que integrados Bl. marco social y económico, moldean la forma estatal 



pudleniio ser fata feiieral o central., 

En síntesis, tenemos que lo. &.dministraci6n pública es una parte ese!!. 

cial para la existencia del Estado, ya que desarrolla la ejecuci6n -

de los fines estatales, los que a su vez representan, en cierta medi 

de.r los intereses de la aociednd, los divers-os ractar!!'::T reales de P.2.. 

der que en un momento histórico dado se dan en una Constituci6n. 

De lo anterior se desprende una relación importa.nt!sima que vincula 

en indisoluble continuidaii (reflejada en el proceso hist6rico) el d~ 

sarrollo del poder político y la !'unci6n administrativa, con tenden

cia a lo. ceñt.ralizaci6n, que nos permite destacar las tareas y acti

vidades administra.ti vas, más que los triunfos políticos, expresan la 

evolución entre el estado y la sociedad. 

La formación del régimen posrcvolucionario a partir de la Constitu-

ci6n de 1917, sienta las bases po.ra la reorganización del poder est,!_ 

tal, al tiempo que are.plia la esfera de sus atribuciones. 

Esta es uno. etapa en la que domina la !'igura presidencial, pero Ge -

debe aclarar que en su inicio la absorbe el caudillo militar; sin e~ 

bargo, a partir de entonces se empieza a desarrollar un proceso pol! 

tico tendiente a institucionalizar la Presidencia, es decir a dife--· 

renciar entre la persono. que ejerce el poder el presidente en turno 

y e1 c.a.rga (o s~9-- ~l. !!jecutivo-)" en cuanto enti.d3f .. !lbst?"ncta revest! 

da de facultades precisas. Es necesario sefiale.r el papel que desem

pef1Ó "la administración pública para favorecer el desarrollo de las 

e.ct!vidades económicas, pero no sólo eso, sino que también apuntan 

la creaci5n de nuevos organismós, inclu!das las empresas públicas, -

la reestructuración de algunas dependencias y la trascedenta1 refor-. 

ma al sistema impositivo mexicano, con !1.o que se amplía el régimen ... 

financiero público para la consecución de las crecientes tareas ad-

43 



ministrativas " (15) 

Con el t&rmino de la Revoluci6n se buscaba que en adelante los con

flictos sociales fueran resueltos por las instituciones y no, por -

los caudillos, es decir por conducto de la Administraci6n Pública -

presidencial. C.bgicamente dentro del marco legal, pe.ra lo que era 

necesaria la apl1caci6n permanente del poder estatal en la consecu

ci6n del nuevo régimen, un orden que deb!a desarrollarse en el rut~ 

ro, ya que los nuevos lineamientos no significaban una solución in!, 

te.ntanea a los ¡lroblemas. 

El estado a través de su ejecutivo fuerte, se arrogabe. para s1 fa-

cultades en diversas materias, económica, social, legislativa y 

otras, pero quizás la más importante era la que le confer!a la pro

piedad de tierras, aguas, minerales, enérgeticos y muchos elementos 

más que estuvieran comp?'endidos dentro del territorio nacional, ad

ministrados por el gobierno federal. 

A partir de entonces se desarrolla un proceso en que cada vez uiás -

van a ser los grupos y las instituciones, y no los individuos o '?B.!:!. 

dillos, los que desenvuelvan las nuevas tunciones del sistema sanci2 

nado en la Constitución. " La. sociedad tra-:.ticional (basada en el -

carisma del caudillo) ••• dej6 el campo al establecimiento y consoli 

de.ci6n paulo.tinos de mi. sistema capitalista moderno, y al Este.do en 

el que los m~co.n.l!JIIIOs pol!ticos y los pue:stos de d.irecci5n se- vol

vieron instituciones despersonalizadas". (16) 
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3. 3 BASES JURIDICAS DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA EN MEX:ICO 

La constituciSn de 1917 plantea un importante avance sobre la ideolE_ 

g!a liberal tradicional. Se impuso la necesidad de satisfacer de 111& 

nera m&s objetiva las demandas de la poblaciSn diseilando para ello -

los elementos político-administrativos requeridos. De esta manera -

el nuevo proyecto de la nación 1 que se origin6 con la Revolución de 

1910, abandono el concepto tradicional de Estado Gendarme, atribuyé!!. 

dale características de Estado agente de cambio y como lo denominan 

algunos tratadistas, Estado de servicio o de bienestar, y dándole P.!!. 

ra ello toda la capacidad pol!tica necesaria para cumplir sus nuevos 

propÓsitoe. 

Esta nueva concepción demandaba, una instrumentación jur!d1.ca garan

te de la conexión de medios y fines, que permitiera la ~reación de -

los mecaniamos institucionales o administrativos que requiera el nu~ 

va Estado para cumplir sus objetivos. Una de las caracter!sticas, -

es el propio gobierno presidencialista que deposita el ejercicio y -

la responsabilidad en el Presidente de la R~pública, que resulte, as1 

ser a un mismo tiempo Jefe del Estado y Jefe de Gobierno; otorgándo

le as! mism amplias facultades de ejecución y reglamentación, que -

son la explicaciSn de las variadas estrateg!as que ha podido adoptar 

el gobierno en los distintos per!odos posrevolucionarios. 

En la ConstituciSn de 1917 se hizo una separación del carlicter de -

"las t'unciones de!. Ejecutivo, una transfonnaci6n técnica de la Admi

ntstración PG.blica Federal, al crearse los Departamentos Administra

tivos como orgMismos colaboradores y dependientes del Ejecutivo ". 

(17). Los cambios dentro de !a Administración !'G.blica dieron lugar 

al planteamiento de una serie de artículos en la Constitución de -



1917, referentes al funcionamiento de la Administraci6n, y entre 

los cuales se encuentran los siguientes: artículo 90 "La Administr_! 

ción Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la 

Ley Orgánica que expida el Congreso, que 1istribuirá los negocios -

del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de :as 

Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definir& las 

bases generales de creación de las entidades paraeste.tales y la in

tervención del Ejecutivo Federal en su operación. 

Las leyes determinarán le.s relaciones tmtre las entidades paro.esta

tales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretar!as de Es 

tado y Departamentos administrativos". (18) 

También con el fin de dar cumplimiento a 1'acultades espec! ~icas pa..:: 

ticularmente de aquéllas que tend1an a la afinnación de la Nc.c.:én -

Mexicana a través de la nacionalización de sue recursos_ básicos y a 

la mnpliación de la influencia del .Estado en la Econom!e, el Ejecu

tivo ha recurritio, según las necesida~es lo han demanje.do, a 14 

creaci6n de organitmos descentre.lizados y empresa!l de participaci6n 

estatal. 

Se sef'1al0 también la pi:isibilide.d de hacer ediciones y retomas a la 

Constitución a través del proceso jur!iico que se conoce com el -

Constituyente permanente ;¡ que ha permitido dar respuestas r&pidas 

y flexibles a la cambiante circunstancia nacional e internacional de 

los Últimos cincuenta afies. 

Dentro de este ccntexto, queda elaro que el Estado Mexicano tiene -

una ampHa capacidad política apuntalada por una ideologfa que impl,! 

ca no solamente la distribuci6n del poder pol!tico' sino tombi~n el 

fomento y la d1stribuci6n de la riqueza nacional, 
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LEY ORGANICA DE LA AruINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

La ley OrgG.nica de la Administraci6n Pliblica Federal, establece las 

bases de organización de la Administraci?n Pública Federal, Centra

lizada y Paraestatal. 

La Administraci6n Pliblica Centralizada se encuentra formada por: La 

Presidencia de la Rep1lblica, Las Secretarias de Estado, los Depart.!!. 

mentos Administrativos y la Procuradur!a General de la Repliblica. 

A su vez el sector paraestatal se encuentra integrado por: Organis

mos Descentralizados, E:nprcsas de Participación Estatal, Insi tucio

nee Nacionales de Crédito, Organizaciones Auxiliares de Crédito, -

las Instituciones Nacionales de Seguros y de Fianzas y los Fideico

misos. seg(in lo expresado en el Articulo 1° de la LOAPF. 

Para el despacho de los negocios del orden administrativo, el Ejec~ 

tivo Federal contará con el apoyo de: las Secret8Z'!ss d-2 Este.do y -

los Departamentos Administrativos. 

Por otra parte se fijan las directrices que habrli.n de seguir, tanto 

las dependencias del Sector Centralizado como las del Sector Parae.! 

ta.tal, y en ellas se sefiala que "Conducirán sus actividades en for

ma programada y con base en las pol~ticas, prioridades y restricci.2 

nes que, para el logro. de los objetivos y metas de la planeaci6n n.!!. 

cional, establezca el Presidente de la República, directamente o a 

través de las dependencias competentes 11
• (19) 

Las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos se -

encuentran a un mismo nivel jer~.quico característica que hace pos,! 

ble que no exista preeminencia alguna. entre dichos Órganos. 

Los Secretarios de Estado y el Jefe del Departamento del Distrito. -

Federal ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo de1 -

Presidente de la Repll.blica. 
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4. ELITE POLITICA Y ELITE ADMINISTRATIVA EN MEXICO 

4,1 CAPACIDAD POLITICA Y CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTA 

DO MEXICANO. 

Para poder llilalizar la capacidad política y la copacidad administr,!!_ 

tiva del este.do mexicano, partimos del punto de vista de que en nue!. 

tro pa!s, estos nuevos conceptos han adquirido una especial import8!!. 

cia a. partir del movimiento revolucionario, ye. que por una parte se 

consolida la legit!maci~r1 t1ol!ió-hlstórice. del estado mexicano en la 

medida que va traduciendo en realidad los objetivos que recoge su -

plataforma ideológica y por otra parte se establecen corno medios pa

ra resolver las deme.na.as populares que le dieror. origen. 

Se puede decir que la capacidad pol!tica y administrativa del Estado 

Mexicano en su aspecto potencial se establece y delimita formalmente 

en la Constituci6n de Querétaro que reformó fundamentalmente a la -

Consvituci5n de 1857 y que en ella oueM expresado el compromiso po

lítico, económico y social de los diferentes . estratos que participa

ron en la Revolución Mexicana. 

As! para nuestro estudio, la capacidad pol!tic11 quednr!Í definida co

mo: " la aptitud, potencia o potencial de Wl gobierno para fijar di

rectrices que conduzcan a objetivos considerados válidos para una ª.E. 
ciedad en un momento dado" (1) 

A su vez, la capacidad administrativa puede ser considerada com su 

derivuc!Ón 15gica de la prilll.era y se puede definir como: "e1 poten

éial institucional y operativo que permite ir instrumentllildo, en la 

praxis social., los objetivos socialmente aceptados y jur!dicamente -

consignados en la Constituc15n Política del Estado a que se refiera 

el anlilisia " (2). 

Convencionalmente hemos considerado que tanto la capacidad política 
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como lo. capacidad administro.Uva presentllll a su vez dos modalidades 

que conviene tomar en cuenta. 'f que S(m: 

a) una amplia aptitud potencial., 

b) aquella aptitud que desprernHds de la primera va tomando cuerpo 

en la pr~ctica, es decir, se va traduciendo efectivamente como -

una realidad con operatividad histórica. 
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4, 2 ELITE POLITICA Ell MEXICO 

Una de las cuestiones esenciales, relaciona.das con la pol!tica en el 

'México moderno, se refiere al cambio en el liderazgo politice. Une. 

interpretación común, quizá la más ampliamente acertada centra su -

a.tenci6n en la. consto.n.te circ,.ll.ación en los -puestos superiores ~e la 

Glite, 

Cabe recordar que desde la Independencia hasta el arribo de Porfirio 

D!az a la Presidencia, la situación pol1tica de México se caracteri

z6 por los constantes levante.mientas e.rmados, las intervenciones ex

tranjeras, el aislamiento diplomático; quien a través de una serie -

de medidas " .... dispuso el cese de todos los empleados ¡ runc ionarioa 

del gobierno :!'ederol y proclam5 oficialmente el Ple.n d.e Tuxtepec y -

sus reformas del Palo Blanco de cuyo contenido se extrae? cinco pun

tos rundamentales: la no reelección del Presidente de la RepÚblica y 

Senadores de los Este.dos; desconocimiento del gobierno de Don Sebas

de.n Lerdo de Tejada por abusos de autoridad; despilfarrador; injus

to y otros crimenes; reconocimier.to rie los ~obernadores con la-Mica 

condición de que se adherieran al Plan; entrega provisional del Poder 

Ejecutivo al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, es decir, a 

Don Jos~ Ms.rh Iglesias si aceptaba el Plan ae Tuxtepec". (3) 

A partir de 1877 la consigna ser1a pacificaci5n y orden; progreso -

econ6mico, y por lil.timo, libertades pol1ticas. As1 para cumplir con 

el primer objetivo se necesitaba de un poder Ejecutivo fuerte, lo -

cual conduela e. un proceso de central.ización del poder en el eJecut,!. 

vo, 1181 como la eupremac1a sobre el Legislativo y el Judicilll. 

En consecuencia, a la par de le. clase terrateniente y del grupo de -

inversionistas e>C1:-ranjeroe, se originaba la élite pol!tica cuyos in

tereses bien definidos y un poder propio, da lugar al poder de los -
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de.W.s grupos dominantes. 

Esta Elite pol1tica cimentaba su poder en 1a burocracia ciue para en

tonces "fª se encontraba organizoda. La IÍ1ite pol!tica porfirista la 

cont'ormabs el grupo pol!tico de los cient!t:tcos. Porfirio Miu: ·como· 

cabeza de !la misma, controlaba directa o indirectmnente, todas las -

acti vide.des del gobierno. 

Durante toda la etapa port'irista, todo grupo de !Ólite pol!tica, deb!a 

al grupo superior las oport \Ulidades de movilidad que les proporcion.! 

ban sus csrgos oficiales, por tanto, resultaba ciue la lealtad pol1ti 

ca fluía hacia arriba. 

El llnico "f mB."for problema fUe ciue durante este periodo se di6 una t2 

tal movilidad al interior de b élite pol1tica, no se di6 una circu

laci6n interna, por ello " ... la puerta se bab!a abierto con el triu,n 

fo de D!az, de hecho la octava deos.da del siglo XIX constitey6 la ~ 

rea alta de la movilidad mestiza; pero despuEs la puerta se babia -

vuelto o. cerrar, uno. vez mlís a la historia mexicana, y se había lim! 

tado severamente las oportunidades para el progreso social y econbm! 

co. A nivel nacional, estatal y aún local, se rue reduciendo gradue.!, 

mente el acceso a los cfrculos de la Elite" ,(4). 

La movilidad de la Elite pol!tica portirista "I la miseria en que se 

debatfan millones de mexicanos, prodll'Jo la crisis del sistema, del -

orden establecido, y el inicio de 1.a revolución t::exicana, que trae-

r!:a consigo la destrucción del antiguo orden del privilegio "I el as

censo al poder de una nueva Elite pol!tica. 

La revoluci6n mexicana. rompe las ligaduras que en el gobierno de 

D1az hab1an convertido a !la 61ite pol1tica en sinónimo de 6lite so-

cio-econ6mica. 

La nueva clase pol1tica surgida t'ue inicialmente militar, conformada 
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por caudillos. Durante el peri6do porfirista, en la élite política 

predominaban las altas capas sociales, cientras que en la revolu- -

ci5n dichas capas se iban desvaneciendo, las capas medias fotalec!an 

su control sobre los cargos políticos, la revoluci6n produjo as! 1 -

una separación entre la élite política y la económica. 

En la posici6n pol!tica un resultado en los cambios desde 1910 no -

muestra gran controversia; el ejército ya no es el factor central -

de p'oder. Los revolucionarios eliminaron a los antiguos federa.les 

porfli-istas sólo para construir nuevos ejércitos compuestos de los 

seguidores de varios caudillos. Como la situación de la guerra ci

vil empezó a calmarse a fi:.ales de 1910 esos caudillos revoluciona

rios hab!an llegado a ser 11 generales". Con sUficiente rareza esta 

inflaci6n de oficiales de al to rango que no ten!an tropas bajo su -

dominio fue el inicio de la declinaci6n del poder del ejército. 

Desde el término de la revolución los gobiernos han continuado ex

tendiendo el manto democr,tico desa.rrollista de la revolu~ión. Atin. 

hoy los gobiernos y Partido Revolucionario Institucional (P.R.Í:. ), 

utilizan para legitimarse y para promover sus pol!ticflS y aspiraci2_ 

nes la imagen de una revoluci6n permanente. 

Los reg{menes posrevolucionarios han visto un progreso considerado, 

por ejemplo en las críticas áreas dt: la productividad económica, S.!. 

¡¡uridad social, estabilidad y movilidad pol!tica. Sin embargo con

tinúa habiendo serios problemas muchos de ellos inherentes al subd.!_ 

sarrollo económico. Estos problemas estan rodeados de controver

sias políticas. 

Por lo general no se trata de saber si todavía hay problemas blisi-

cos por resolver o si el desarrollo es suficiente, sino de diferen

tes interpretaciones acerca de la actuación y las intenciones gube,t 



nementales, 

"La magnitud del régimen, sin duda, contribuye "·que heya una mayor 

preocupaci6n por su seguridad, independientemente de si Esta es la 

motivaci6n pol!tica individua!I. más importante de !la direcci6n naci~ 

naJ. que tsmbiEn podr!a llmnarse mantenimiento- orgsniz-l!cional (de! -

régimen y de sus disposiciones entre las Hites), y no hoy duda de 

que es una fuerza conWlt±!Yli.:' ( 5) 

El gobierno y el apar"t~ del PRI no se han basado linicamente en la 

fUerza legitimadora cada vez más ambigua de la m'fstica revoluciona

ria. Aparte del apoyo intelectual y emocional existen !l.os mli.s tan

gibles controles pol!ticos, policiales-militares, y econ6micos, E.!!, 

tos se manifiestan en la pol!tica y en áreas b~sicas de la sociedad, 

Evidentemente entre los mecanismos de control son una parte eeen--

cial del r&gimen autoritario y dejan ver aspectos cargad.os de emo-

ción. Hay quienes consideran que el sistema. de control. centra.liza

do que ha dado por resultado un gobierno progresista y que esta ju.!, 

tificado al oponerse al desorden. 

Por lo tanto la élite gubernamental es sume.mente sensitiva E=n cuan. 

to a sus ligas con el sector capitalista .. En compensaci6n por loa 

impuestos y los recursos de inversi6n necesarios, adem's de otras -

forma.e de cooperación, los lideres gubernamentales se dan cuenta -

de las importantes concesiones que hacen el sector capitalista opu

lento. Estas concesiones amenazan en ocasiones los mecanisms de 

autonom!a gubernamentaL A largo plazo, posiblemente el régimen -

co!lfrontó una amena.za mayor. Esta es la huella que los controles -

~strictos sobre los partidarios pol!ticos populares, supuestos ben~ 

ti~iarios ~e los reg!menes posrevolucionarios, deJan en la legitim.!. 

dad, Consecuentemente le. ret~rica. ac.tual del gobierno mexicano no 
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reconoce totalmente la magnitud del alejamiento de los ideales re

i'ormistas y populistas previos. En el contexto pol!tico presente, 

m!stica revolucionaria de por si vaga se con'vierte aún más en un -

enigma. 

El an€lisis de los gabinetes mexicanos puede aclarar en cierta med,!. 

da los con.rusos patrones de liderazgo político en e!l. México posrev!?. 

lucionario lo cual no sur,iere que el gabinete see. el grupo élitista 

más ~mportante en México. Este es uno de los grupos que operan en 

el marco de lo que se ha denominado 11 1.a. familia revol.ucionarie.11
• 

"M~xico es gobernad.e!> por una Elite, Por conveniencia, y para suge-

rir la naturaleza de este grupo dirigente, lo llamaremos "la femi-

lia revoluc1onar'ia11 o simplemente "la familia". La familia revolu

cionaria está compuesta por los hombres que han gobernado a MGxico 

durante más de medio siglo quienes han trazado los derroteros de la 

revolución¡ quienea o.ún hoy, detentan efectivamente el poder de -

decisi6n". ( 6) 

En el ca.so de México lo. ·élite política va estar constituida por 

aquellas pernonas que forman parte de los círculos superiores de la 

Administración Pública Federal y en el Partido , es decir, "La élite 

pol!tica va a estar integrada por los !'Uncionarios o pol!ticos que 

ocupan en la piralnide del poder político, 1oG :puestos formalmente -

mlis importantes". ( 7) 

Existen diversos autores que señel.an a los miembros de la élite po

l{tica.,. nasot,r0s me.nc.ionar~s,. p.ua. P._fP,c.t.as rie nues.+.'Ctl. '!S.t.1.ldio .. a. 

Frank Brandenburg, Robert Furtak y Peter Smith. 

Frank Brandenburg nos dice que la élite política la va a dominar la 

familia revolucionaria dividida en tres niveles: 

l. Un círculo intimo "en el cual la Gltima palabra corresponde a -



la cabeza de la famil,ia, se qompone de 20 hiJos; el :Presidente 

de ~xico, el Presidente el,ec-t;o en uno de cada seis Bilos, JI.os 

expresidentes. algunos pocos ,lideres po1Íticos nacionales o r!_ 

ginales, los ministros de ¡¡obernación y defensa y otros minis

tros sobresalientes del gabinete, asl'. como alglín Hder sindi

cal. "· (8). 

2. El segundo nivel se compone de "aproximadamente 200 gentes de 

las finanzas, el comercio, la industria, la agricultura, los -

ministros de!!. gabinete, de las industrias estatales, de los S.2. 

biernos estatales y de organizaciones sociales, educativas, T.!:_ 

ligios as y profesionales; de las tuerzas armadas; centrales -

obreras, cooperativas, grupos comuna.les campesinos, federacio

nes de burócratas, del p~der judicial, del partido oficial., -

partidos de oposición y de la prensa" (9) Explica Brandenf¡urs 

que los sucesores del primer nivel, van a provenir en su mayo

r!a del segundo nivel. 

3. El tercer nivel se va a componer por "el aparato político for

mal encabezado por el Presidente de la Repliblica comprende a -

le. burocracia nacional (en sus ramas ejecutiva, judicial y ad

ministrativa), las fuerzas amadas, el partido oficial, los -

partidos de oposición y la administración pliblica estatal y 12. 

cal", (10) 

También nos explica que al asumir b Presidencia el jefe de fa

milia debe de mostrar que él y s6!l.o él gobierna a la naciÓn. As! -

-tenemos, por ejem~lo, ctue en la historia de México la jefatura de 

la familia ha sido ocupada por once hombres de los cuales solamen

te ocho consiguieron ser jetes indiscutibles. 

Desde el punto de vista del poder ejercido cuatro presidentea so--
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bresalen: Calles, Cárdenas, Obregón y Alemán, de los cuales, los dos 
primeros pudieron permanecer en la cima por más de una decada y cada 

uno de los dos Últimos, :permanecieron a espacio de tiempo un poco -

más breves. 

La popularidad, eí prestígio y el poder COl:lbinados de cada uno de -

estos jet'ea de ln familia alcanzó grandes- proport!lonee que nadie, a 

pesar de hacerse acreedor al exilio o algo peor -ir.c"'.l.uyendo a los e.!. 

presidentes- se aventur6 a poner en tela de juicio la autcridad del 

jefe,. al menos que él mismo se lo indicase .. 

Asimismo, pare. Robert Furtak le. élite pol!tic!l va a estar constitui

. da por el 11Presidente, los expresidentes con vida, los Secretarios, 

los Directores de empresas estatales, los Gobernadores, los dirigen

tes más poderosos, t~to de la econbm{a como sindicales, milit'lres -

de aJ.ta graduación y los dirigentes del partido del gobierno". (il) 

Existen una serie de factores que dan lugar al sentimiento de perte
nencia a la élite política en los integrantes de ellas 1 tales éomo: 

"la actividad comGn en el gobierno, la administraci6n y el eJErcito 

los estudios universitarios, la membres!a en logras me.sónicas, la -

consanguinidad, etc. " (12} 

Peter H. Smith seflsla que "la c\Íspide incluye a los miembros del ga

binete, los directores de le.s principales industrias estate.les, los 

directores de las dependencias gubernementaleE, de las comisiones, -

bancos y consejos, e.sí como el presidente y su c!rculo intimoº. (13) 

Durante muchos af'!.os los gobiernos mexicanos hl!m controlado de manera 

efectiva la competencia política usando métodos bastante perfeccion.,! 

dos. Por una parte los miembros de 1.a nueva élite son personas que 

pertenecen a una clase social perfectamente diferenciada y que son -

preparM.os con muchos aflos de anticipación en 1.e.s unidades privadas 
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y nacionales mlis importantes. El número considerable de !Las personas 

que integran este grupo pertenecen a una eEtructura clal-amente defin.!_ 

.da donde se hace un reparto de roles a cada uno de sus miembros y !ene 

factores que más relevancia adquieren son: el padrinazgo Y' la sacia~iZ!. 

ci5n,, y ea. este.. cam.binac.-1.ón...1.a que pe!'!IJ.ite- :iar 1:i- impreai~n d¿- r~-. 

sentatividad tente dentro de!!. partido como dentro del gobierno. 

57 



4. 3 PATRONES DE RECLUTAMIENTO EN LA ELITE ADMINISTRATIVA 

Nuestro objetivo consiste en observar como se forma el político me
xicano, cuales son las v!as a través de las cuales se profesionali

za la pol!tica y cuales son los factores que condicionan su llegada 

a. una secre:t..a.r!.e_de. '!S'tado-

Desde luego este objetivo exige definir tanto lo que entendemos por 

carrera pol!tica como por profesionalizac16n pol!tica. 

Como es sabido la profesione.li:z.ación resulta del cultivo de una di,! 

ciplina específica que puede traducirse en capacitación, es decir, 

en adquisici6n de habilidades para el. desempei!o satisfactorio de -

una actividad, esta no está condicionada por un solo tipo de carre

ra., puede realizo.rae con modalidades particulares y no afectar nec.!!_ 

sariamente a la. competencia del pol1:tico, esto es, lo profesional. -

no es fruto de una carrera sino de la práctica del oficio. Algunas 

variables que se toman en cuecta en la profesionalizaci~n son: la -

cantidad de af'ios que toma en cuenta el político antes de ser seLec

ciono.do pe.ra un gabinete; el nGm.ero de pu~stos en el medio adminis

trativo; promedio de permanencia cm ellos y sobre todo el número de 

dependencias en que los cumple y el &ea a la que corresponde. 

La cantidad de puestos debe ser asociada con las dependencias y la 

familiaridad que tenga con una tare&. específica. 

Para nuestro estudio hemos tomado la siguien'te definici6n: 11 la ca

rrera política del funcionario mexicano se compone de tres &m.bitos: 

los puestos a.dminí;tratí.vos, los cw:gos de eler:c16'n popular "J los -

cargos dentro del partido oficial. La carrera puede cubrirse medifl!!. 

te combinaciones, o lo que es más común, permaneciendo en una sola 

'1-ea, la administrativo.". (J.4) 
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As! el tiempo que comprende la carrera política, las modalidades -

que adopta en su desarrollo, el número de puestos que cubre tanto -

de uno como de otro Bm.bito formativo y los ascensos y descensos que 

sUfren las trayectorias, son algunos de los datos que nos dan indi

cios sobre la capacitaci5n. Esta cualidad aparece como f~ctor con!. 

tante distintivo del político mexicano, del cual depende en buena -

medido su futuro. 

Los criterios para la selección de la élite administrativa son: por 

un lado la cercan!a con el Presidente de la Repúbll ca y por el otro 

la selección curricular, esto es, atendiendo únicamente a la capac,!. 

dad del funcionario. 

La primera la logremos determinar estableciendo los puntos de con-

tacto a lo largo de las carreras pol!ticas del conJwito de fWlcion_! 

rios que :f"igura.n en un determinado gabinete cun el pr~aidente en -

cuestión. 

Por contactos personales entendemos aquellas relaciones que llegan 

a establecerse entre el Presidente y el resto de los funcionarios -

con lo anterior, no estamos propiciando un concepto sino una simple 

definici6n operativa. 

Estos se traducirán en una relaci6n personal por la que el Presi-

dente puede conocer las aptitudes del político y algunas veces in-

cluso dar lugar a uña amistad que supone necesariamente un princi-

pio de lealtad. 

La' segunda consiste en que hay una s6lido. capacitaci6n e incluso e.!!. 

pecializaci6n del individuo, esta característica se constituye en -

un denominador común entre los políticos mexicanos, pero por· lo reS!!, 

lar el Presidente no puede contar con un elevado número de conocidos 

como para cubrir todos los puestos disponibles, en este sentido, el 
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mandatario tiene que elegir de un conjunto de funcionarios con los 

cu!!.lea no tiene relación personal., pero manifiestan cierto grado. -

de competencia para el cargo. 
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4. 4 DIFEllE!lCIAClON ENTRE LOS CONCEPTOS: ELITE POLITICA Y 

ELITE ADMI!IISTRATIVA. 

La distinción entre Elite Política y Elite Mministrativa queda s,!. 

tus.da en el terreno conceptual; la separación de ambas se plantea

rn de- WJa man.era lógica, su fonnulaci6n s610 atiende a Wl interés 

acb.démico. 

El estudio de las Elites plantea la cuesti6n de sus relaciones de 

dos forme.a diferentes: primero se contunde el concepto de ele.se Jl2. 

lÍticBl!lent~ dominante ce" ls concepción de Elite Politica con el -

nombre espec!ficaño de "Clase Pol!tica". Por otra parte la del -

aparato de esta.do y la burocracia que da como resUltado una caneen 

traci6n empirica de todas las !Unciones pol!ticas en las monos de 

la ele.se económica pol!ticemente dominante y su ejercicio prár.tico 

por los individuos de la misma clase. 

La concepción de la pluralidad de Elite o categorias dirigente.s, -

no eo más que una reacci6n ideol6gica de la corriente funcione.lis

ta. En su función ideológica la nega.ci6n de la unidad entre las -

llama.das élites o categorias se propone, con la máxima claridad -

cortar los puentes a todo deslizamiento hacia lo que hubiera pod,!. 

do aunque no ruese ~ás que evocar la existencia de la lucha de -

ele.ses. 

Las Elites PoHticas se definen, tanto en t~nninos de su identidad 

corporativa y de acción, como por sus miembros. De t:anera abstraJ:_ 

ta se podr1a concebir a la ~l.ite pol!.tlclt 11 f"...omo '!!. gr.ipo de -pe!"so

nas que han ocupado un cargo p!lblico de importancia a nivel nacio

nal ••• es decir, presidentes, vicepresidentes (cuando sea pertine.!! 

te), miembros del gabinete, del subga.binete (subsecretarios y ori

ciales mey-ores de secretarías de estado, jefes de estado mayor y -
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directores del departamento de fábricas militares)., directores de -

agencias descentralizadas y de empresas de propiedad estatal, diri

gente5 del partido guberneJ:Jental, gobernadores, si=nadores, diputa-

dos, embajadores, y los delegados ••• 11 (15) 

Este tipo de enfoque hace surgir problemas operacionales en cual-

quier contexto: determinar cuanto poder resulta decisivo o descu-

brir quien tiene poder sobre quien y en relación cor. que aspectos,

estas dificultades adquieren dimension.t?:: casi insuperables en el C,! 

so de México. Nuestro único recurso práctico ha sido la identific!, 

ci6n de la élite política, co::ic:.: las personas que ocupar. los puestos 

políticos de mayor importancia. 

Esta estrategia podría aparecer !.napropiada en México, porque no -

hace ninguno. concesión a la direcci6n :!.:-.formal cu:,.-a lmpo:r:anc.:a es 

innegable. En defensa de nuestro enfoque sobre el problema c;i.aisie

r!l.lllos subrayar: primero el número realmente reducido de líderes in

forma.les en cualquier periódo dado, lo cual 'tendría un impacto im-

perceptible o núnimo en la integración estad!stica de los grt:poe -

en estudio. Segundo, é. pesar de la frecuente ausencia de le autor.!. 

dad que toma las decisiones, los puestos políticos en México pueden 

considerarse como una especie- de trofeo o recompensa, en cuyo caso 

muestran que sus ocupantes han ostentado alguna clase de poder en 

el pasado, ya see. que lo sigan teniendo o no. Los ocupantes de los 

puestos ho.n triwifado as! en el Juego de la busqueda de un puesto, 

son, "gane.dores" y en esta n.edida constituyen una élite propiamente 

definida. 

Sin duda algwios investigadores estarb en desacuerdo con esta se

lecci6n, pero creemos que proporcionarli. un s6lido ejemplo de la él!. 

te política en México. 
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En México, como en el resto de loo pa1ses de .América Latina, la di.a_ 

tinci6n entre los poderes Ejecutivo y Legii!llatiro no esta delimita

da y resulta frecuente observar cambios de tuncionarios de una rama 

a otra. D~ hecho, esta es le. forma más común de reclutamiento de -

la élite administrativa en los sistemas políticos 11civiles 11 del 

área. 

En este sentido, para nosotros la élite administrativa se refiere -

a aquellas personas que han sido identificadas por haber ocupo.do -

.puestos en la burocracia federal o estatal, o en el servicio diplo

m;tico, ya sea como hombres y mujeres de carrera o como consultores 

más o menos permanentes en los gabinetes anteriores. 

En México la élite administrativa no es asunto meramente técnico, -

operativo, eGta envuelta por la política. Por el m:imento nos inte

rese. dejar claro que pol1tica y e.dmlnistraci6n estan estrechamente 

ligadas, no puede innuir nada más uno de esos elementos en la de-

signaci6n de un funcionario. Es sabido que en México no existe una 

carrera n.dministrati va en el sentido de que \ll1 empleado gubernamen

tal vaya ascendiendo en au trabajo hB3ta alcanzar la cúspide. Exi,!!. 

te carrera, s!, pero no se sujeta a une. norma administrativa formal, 

esco.lafonaria. En síntesis, conquistar le. cima no es ni seguro ni 

mucho menos :!1i.cil. 

"Empíricamente no siempre es fácil reconocer e. un t~cnico11 • (16), -

como afirma Peter Smi th, la influencie. de los tecnocratas es produ~ 

to de las necesidades del cambio económico imperante y no de la m!l!'.. 

cha de loa acontecimientos pol!ticos. 

La definici6n de la Elite administrativa no representa serios pro

blemas, porque a pesar de que en M~xico el proceso de cambio social 

es económico y pol!tico ha recibido amplia atención en los tiltimos 

63 



Mos por parte de los científicos socia.ies, exist~ muy poca infor

mación empírica sobre las dimensiones de los cambios dentro de los 

grupos pollticos dominantes. 

Para concluir, John Kauts ky ha elaborado una definición muy suge

rente entre élites "revoluc:ionarias" T ~lit-es· "atlmlni::rtrativas 11 
-

que parte de la hipótesis de que en el tiempo se opera \Ula transi

ción de las primeras a las segundas de la misma manera, para Smith 

se da un "cambio de roles revolucionarios a administrativos, rr.ás -

que de élites propiamente dich~ 1 en vista de que resulta casi imp,E. 

slble clasificar a ca.da individuo con precisi6n aún cua.11do analÍti 

camente esta proposición puede ser vfilida". ( 17) 

En este sentido la corriente que adoptamos es la que acepta la un.!. 

dad de la ¡;lite pol!tico-administrativa expresada la mayor1a de -

las veces con la noción de élite pol'.i'.:tica. 

En consecuencia, la política gubernamental es el producto de la -

cooperación compromiso y conflicto entre los grupos de interés 

(Empresariales, obrero6, L:tUll!J~tiluv::;); políticos (legisladores par

tidos r y burocr!ticos (altos funcionarios). Es fruto de ur.a acomE_ 

dación de la ~lite, en la cual, los grupos representativos de los 

intereses más fUertes luchan y negocian con las élites gubernamen

tales. 
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4. 5 H:lVILIDAD POLITICA Y IDVILIDAD ADMIUISTRATIVA 

An~lizaremos la t?"E\Vectoria del pol!tico hacia el nms alto cargo,

por ello partiremos de los funcionarios que ya estar. en el medio. 

De ahí que un concepto clave en nuestro estudio sea la movilidad, 

'&l.. pes.a. de l':'S-- i.::.d.ividueos <!i; \l!!. t!'.le$'tO a o-t:::--:, en espc-cial hDCia

una responsabilidad superior. 

Bendix y Lipset, señalar, que este ¡;receso de as~enso .Y d~scenso, :

revela una distribución de talento :r conCJci:::iento ó~ tal fo!':na que 

los privilegios y gratificaciones e.umer.tan r.onf'ormJ? e."t:1:.;!1tan las -

dificultades :r responsabilidades, 

La movilidad pol!tica po?' su parte es a~cend.ente cuando supone cie!, 

tos requisitos que la persona :iebe reunir para alcanzar un puesto -

más elevado que no sólo significa un mejor ingreso y un mejor lugar 

político pr:.ra él, sir~o, :: este es lo que nos interesa, exige habil! 

dad.es especificas del ~uncionario. Cada puesto representa una res

ponsabilidad determinada y e!: consc~uencia se trata de saber Si es

te es un requisito que debe de cubrir el candidato o si puede evitar. 

lo. 

La ocupación de un puesto no permite preveer hacia donde se moverá 

u.11 funcionario, el descenso no constituye la tendencia común en tér. 

minos globales la tendencia es un avance en la. jerarquía o la pel"m;!. 

nencia en el rango. 

La movilidad a nuestro Juicio, comprueba la capacitación del polit,l:. 

ca mexicano. 

As! el funcionario tiene míis probabilidades de dar por conclu!da su 

caITera al términar su tarea como secretario en un sexenio~ que de 

regresar .. 

Tan pronto como alguno logra ~ngresar en la élite, t·ropieza. con· la;. 



constante amenaza d·e verse obligado a abandonarla. Y. en la medida 

en que algWlos logran permanecer en ella, por io general han tenido 

que hacerlo ascendiendo. 



5, ORGA!IIZACION ADMINISTRATIVA 

5"·1~ 

Es indudable que la organización adminis"t-rativa constituye \Ula Pª!: 

te del Derecho Administrativo. Es ~bjeto del derecho de la organ.!, 

z.8.ci6n "la eDtructura de los Organos funcionales y la atribución -

de facultades y obligaciones (competencia)". (1). En la parte e~ 

!.stica de la disciplina jur1.dico adt!'lnistrativa. Su estudio no es 

sólo de textos legales sino de principios y sistemas. 

En materia de organizaciSr. administrativa, !,.,s varia1os p:-ob!e~ 

relativos a la selección, capacidad, moralidad, f:sti.:o polS:ti·co de 

los funcionarios 1 de los principios técnicos de la oTganizaci6n ~ 

ministre.ti va, etc., se separan y a la vez ~e aunan a la rama del -

derecho administrativo. 

As! iteneIIX)S que, organizar signi1"ice ordenar y acomodar sistemáti

camente, de5de un puntei de vista técnico, un conjunto de elementos 

para llevar a cabo una actividad, cumplir un fin, u obtener ~ ob

jetivo. 

La Administración PGblica, como todo elemento del Estado, necesita 

ordenarse adecuadamente y técnicamente, es decir, organizarse, pa

ra realizar su actividad rápida, eficaz y convenientemente. Para 

ello se ha tratado, a través de la evolución de la Administración 

Pública, de buscar formas de organización que responden lo inejor -

posible a las necesidades del pa!s en un momento determinad.o. 

L" ampliaci6n del c11111po de la actividad administratint como result.!!. 

·do del intervencionismo estatal ha hecho posible que la orgB.niza--

. cién administrativa cobre una notable importancia. Es as! que la -

organización administrativa debe respo~der a ciertos criterios, 

puesto que no sólo debe contarse con personal. competente y bien -

preparado, dado que '1la organización es deticiente ••• el personal 
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mlis calificado no podrií. dar vida a una admini<traci6n eficiente. 

Solamente gracias a una buena organización la facultad y energias -

del personal pueden dar el máximo rendimiento". (2) 

En base a lo anterior, podemos decir que la organización administr,!_ 

tiva es 11 la !brma o modo en que se estructuran y ordenan las diver

sas .unidad.es administrativas que dependen del poder Ejecutivo, di

recta o indirectamente, a través de relaciones de jerarqu1a y depe.n, 

dencia, para lograr una unidad de acción, encaminada a la consccu-

ci6n de los fines del Estado". (3). Las estructuras, los procedi

mientos, la instalación material, todo n pesar de ser importante no 

es más que una especie de arsenal, un conjunto de herramientas que 

valen lo que valen los hombres encargados de emplearlas. El valor 

y la eficiencia dependen principalmente de todos los campos, de la 

capacidad técnica y de la conciencia profesional de los emplead'ls -

públicos, la verdadera administración, la administración concreta, 

se hace con hombres, para hombreo y por hombres, Ninguna consider,!! 

ción supuesta. cient'Ífica, !1inguna. teoría abstracta de la ndmini;itr_! 

ci6n pG.biica, no deben ningun instante hacer olvidar este axioma b_! 

sic:o 'J 'fundamental: el factor humano siempre predomina en e1 desa

rrollo de todas las labores administrativas. 

Antes de entrar al estudio de cada una de las formas que adopta la 

Administración Pública, creemos conveniente dar un concepto de lo -

qu~ entendemos por Órgano del Estado y órgano de la Ad.ministración 

Píiblica, o unidad administrativa. 

Organo del Esta.do, se entiende c:amo"el conjunto de elementos mate

riales y personales con estructura j ur1dica y .competencia para rea

lizar una determinada actividad de!!. Estado; as! tenemos que órgano 

del Estado puede considerarse el Congreso de la Uni6n, o bien, ce.da 
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una de sus Climaras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un -

Juzgado de Distrito, etc. " (4) 

El 6rgano de la administraci6n ptiblica o unidad adlllinistrativa como 

nos dice Acoste. Romero,. es 11el ~on,lunto de elementos personales y -

materiales con personalidad Jur!dica que le otorga competencia para 

realizar una actividad, relativa al poder ejecutivo y que desde el 

punto de vista org~co, depende de éste, por ejemplo: una Secreta

ría de Estado, un Departamento de Estado, una Comisión Intersecret!. 

rial, etc. Es de observar que en e.ste concepto pudiera quedar en-

gleba.do tanto el todo como las partes del . .mismo, es decir, puede -

considerarse unidad administrativa a una Secretar!e., o a una sec- -

ci6n de la misma " ( 5) 



5.2 FORMAS DE ORGANIZACION ADMINISI'RJU'IVA 

Tradicionalmente se han considerado tres formas de organización a,S. 

ministrati va: 

- Centralizaci6n. 

- Deecentrarizac10n. 

- Desconc~ntraci6n. 

Las formas de organización de la Administraci6n Pública, no son -

equivalentes a las formas de Estado y a laa formas de G<:>bierno~ -

pues estas Últimas se refieren; la primera, a la entidad misma del 

Esta.do y, la segunda, a los Órganos que ejercitan el poder, en el 

mfui alto rango (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); en cambio, las 

formas de organización administrativa se refieren exclusivamente -

a la Administraci6n Pliblica, o sea, poder·Ejecutivo y unidades ad

ministrativas que de ~l dependen, directa o indirectamente. 

El conjunto de los Órganos que desempefian la tunci6n e.dministr.ati

va tienen que estar coordinados tanto en e5tructura como en acci6n; 

ello se· logra vincula'ñdolos entre GÍ de diveraB.S fc!"mas o maneras. 

Una de l.as principales es la Centralización. 

5.2.1 CENTRALIZACION ADMINISTRATIVA. 

As.! como nos sefiala Acosta Romero, la centralizaci6n es, "la forma 

de organizaci6n administrativa en la cual, las unidades, 6rganos -

de la Administraci6n PÚbllca, se ordenan y acomodan artículandose 

bajo un orden jerafquico a partir del Presidente de la Rep<lblica -

con el objeto de unificar las decisiones, el mando, la acción y la 

ejecuci6n". (6) 

La centralizacilin administrativa implica la unidad de los diferen

tes órganos que la componen y entre ellos existe un acomodo jer~
. quico, de subordinaci6n frente al titular del poder Ejecutivo, de 
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coordinaci~n entre las Secretar;as, Departamentos de Estado y Proc_!:! 

radur!a General de la Replíbllca, y de subordinaci6n en el orden in

terno, por lo que respecta a los 6rganos de cada Secretar!a. Depar

tamentos de Estado y Procuradur!a. 

La organizac16n C:entra.lizada tiene el efecto de conformar a los 6r

ganos de la Administraci6n PGblica de tal suerte que aisladamente -

resulia incomprensible su situaci6n. 

Para el entendimiento de la acCi6n de loa 6rge.nos se requiere o es 

necesaria una relación Jur1dica denominada Jerarqu!a Administrativa. 

En esta forma organizativa existe un centro del que van surgiendo -

distintas líneas cada Wla con grados o lugares numéricos• deseen- -

diendo en una misma escala hasta llegar a loe órganos inferiores. -

Cada grado tiene una división o reparto de funciones, que son impuJ:. 

sadas por el centro de acción o Jerarca de la administración. La -

relación de jerarqu1a se manit"iesta por la subordine.ci6n, que con

siste en la dependencia de la autoridad menor a la mayor y tiene su 

expresi6n objetiva en el deber de obediencia de loo 6rganos inferiE, 

res a los superiores. 

Se ha dicho que Centralizar es reunir toda la organizaci6n adminis

trativa. en el gobierno, esto es, en el Poder Ejecutivo. 

Los poderes que implica la relaci6n jerli.rquica son: (ibid:TO) 

l.- Poder de decisi6n. 

2 •• - Poder de nombramiento. 

3. - Poder de mando. 

4 • - Poder de revisión. 

5.- Poder de vigilancia. 

6.- Poder disciplinario. 

7 .- Poder para resolver conflictos de competencia. 
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El poder· de decisi6n es .la facultad de resolución de los asuntos -

de la admioistraci6n, de realizar actos Jur1dicos creadores de si

tuaCiones de derecho, estil reducido a unos cuantos 6rganos con CO!!!, 

petencia para dictar sus resoluciones e imponer sus determinacio-

nes. Los demás 6rga.nos ponen los asuntos de su competencia en es

ta.do de dictarse la resolución. 

El poder de nom~taciiento consiste en la concentración de la atri b1!, 

ción de hacer las designaciones de los funcionarios o emplea.dos de 

los Órganos subordinados. 

El poder de mn.ndo es la facuJ. tad de órganos superiores para dar O!:, 

denes o instrucciones a los inferiores; estas Últimas, bien para -

dar interpretaciones a efecto de cumplir con la ley, o para dictar 

lineamientos en el ejercicio de las funciones o también indicA.cio

nes para el buen servicio. 

El poder de revisi6n consiste en la facultad de los Órganos ª':Pe-

rieres de suspender, modificar o revocar los actos realizados por 

el inferior. Er. esta facultad no existe sustitución de la compe-

tencia del inferior al superior, sino respetando la competencia -

del inferior, el Órgano superior ejercita una nueva competencia P.!: 

ra verificar la validez obJetiva del acto. 

El poder de vigilancia es una consecuencia de la relaci~n de JerB;t 

quía, de tal suerte que loe órganos superiores tienen la facultad 

de fiscalizar los actos de los inferiores a fin de garantizar el -

buen funcionamiento de los servicios administrativos. 

El poder disciplinario se ejerce para aplicar sanciones a quienes 

c¡uebrantan la obligaci6n derivada de subordinación. El poder de -

mando, sin el deber de obediencia o sin la facultad. disciplinaria 



har1a ilusor!a la subordinaci.6n que establece la jerarQ.u1a. 

El poder para resolver conflictos de competencia permite delimitar 

los campos de acci6n de los Órganos administrativos. Las leyes a~ 

ministrativas no definen siempre con precisi.ón los limites de ac-

tuación de 1os Órganos pÚblicos. 

Pera termino.r diremos que en i.a actualidad se ha resquebrajado el 

modelo de la administraci6n uniforme "J jerarquizada, pero en la -

crisis se busca un equilibrio entre la centralización y los novedg_ 

sos sistemas de descentralización, desconcentra.ción empresas pÚbli 

cae e intervención de los administradores en la administraci6n. 

Atrav~s de estos poderes se logra la unidad de acción, de mundo, -

la coord1naci6n de todos los 6rge.nos de la Administraci6n i'(lblice. 

para la realización de los fines del Estado. 
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5.2.2 DESCENTRALIZACION ADMDIISTRATIVA 

En México a consecuencia del crecimiento acelerado y desordenado de 

unidadeEI ·administrativas, oficinas, dependencias y personal burocr! 

tico surge la Refonna Administrativa. Es e.si como muchos estudio-

sos de los problemas a.dministrativus señalan la conveniencia cie pr2,_ 

cu..rar la desconcentración y aún la descentralización de ciertas rua. 

cienes operativas tradicionalmente asignadas a los órganos centra-

les o del m~s alto nivel del sistema. de la. administraci6n ptlblica.. 

Las nuevas técnicas de organización, los criterios gerenciales, la 

racionalizaci6n de los recursos y una. mejor productividad del apa

rato estatal y burocr6.tico, y la eficiencia en la o.cción adminis-

trati va, han hecho que en México se ponga en marcha la Reforma Ad

ministrativa, para obtener una mayor coordinación, responsabilidad 

y control en los sectores que forman la Administración Pi1blica me

diante diversas estrategias que revisan el sistema administrativo, 

el marco legal y la eficiencia del servidor público, hasta en los 

niveles m&s bnjos. 

A partir de 1916 (diciembre), la Reforma. Administrativa. en nuestro 

pe.1s ha comprendido: la protlulgaci6:, de la Nueva Ley Or~ánica de -

la Administraci6n PÚblica Federal; nueva estrategia de sectoriza-

ci6n de actividades; la coordina.ci6n de unida.des administrativas -

baJo jefes de sector; la desconcentración y descentralización re-

gionales de las unidades administrativas federales; y, la llamada 

refotma de ventanilla, que tiende a que los servicios públicos den 

mayor enfásis en el trato correcto y eficaz al público. 

La expresión descentralizar significa opuesto al centro, es decir, 

es el fen6meno que va del centro a la periferia y se aprecia en la 

actualidad, en la organiza.ci6n del Estado y de la. Administrac16n -
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Pilblice.. 

Funde.mentalmente ha;y dos tipos de descentralize.ci6n, le. descentre.l,!. 

zación política. y la descentralize.ci6n administrativa. La descen

tralizaci6n pol!tica se observa desde tiempos remotos de la hiato-

ria, as! tenemos por ejemplo el Imperio Romano que se divid!.a en -

dos: el de occidente y el de oriente. Como íen6m.eno social. la de.! 

centralización de ciertos 6rganos político-administrativos se puede 

observar en los Estados moderpos y en las organizaciones internaci.Q. 

ne.les, que tienen Órganos regionales para atender con eficacia a la 

región a la que sirven, as! tenemos en la O.N.U. las comisiones re

gionales (C.E,P.A.L., C.E.A.L.O. ). 

La descentralización pol!tica. opone los poderes de los funcionarios 

cuya autoridad se extiende sobre un vasto territorio a los poderes 

de los funcionarios cuya autoridad se lilnita a sectores subsectores 

determinados de dicho territorio por ejemplo, regiones esta.dos o -

provincias. 

Aquí el marco dimensional que importa es el geogrS.fico, el problema"" 

que el plantea es el de la relación entre el todo y las partes que 

lo integran. 

Así la descentralizaci6n política se puede decir que 11 son estructu

ras rJl!tico-sdministro.tivas que actuan sobre una determinada super. 

t'icie territorial, y en las que los administrados pueden intervenir 

en la selección o designaci6n de los Órganos del gobierno local, a 

tre.vh del ejercicio del voto popular, ce.re.cter!stice. que distingue 
0

e. le.a estructure.a descentre.lize.de.s pol!tice.s, de le. orgllllize.ci6n ~ 
ministre.tive. descentre.lize.de., dependiente del poder ejecutivo y que 

forme. parte de le. Administre.ci6n PÚblice., considere.de. en su w am

plio sentido". (7) 
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Te.mbiGn en la descentralizaci6n pol!tica existe una autonom!a de d~ 

sici6n, de actuaci6n y hasta de fijaci6n de pol!ticas interiores o 

dentro de sus limites territoriales, ya sea del Estado, de la Fede

raci6n o del Municipio. 

La designacion de sus funcionarios poUtico-administrativos (poder 

ejecutivo y poder legislativo) se hacen por elecci6n popular direc

ta. 

No bey una ,jerarqu!a directa entre el presidente 'Y las autoridades 

pol!ticas del gobierno local o del municipio. 

La descentralizaci6n pol!tico-administrativa de las entidades fede

rativas y de los municipios, en nuestra opinión, presentan cierta -

autonom!a pero sólo se refiere a los asuntos de gobierno. 

La descentralización administrativa, tuvo su origen y desarrollo -

teórico en Francia, a trav~s de la Institución que denominaban, 11es

tablecimiento público descentralizado" y que obedecía a la necesi .. -

dad práctica de atender un servicio público, con personal técnico -

especializado, con indepemlencia presupuestaria, que diera flexibi

lidad a las necesidades econ6micas del.. servicio 'Y libertad de loo -

factores y problemas que impone la burocre.cia centralizada, ya que 

el personal ten!a un estatuto jur!dico y personal distinto de la b~ 

rocracia. 

11La descentrali:eción administrativa, en estricto sentido, existe -

cuando se crean organis100s con personalidad jur1d.ica propia median

te disposiciones legislativas, para realizar una actividad que comp~ 

te al Estado o que es de interGs pGblico". (8) 

Aqui el marco dimensional que interesa es el ,jerli.rquico y el proble

ma que se plantea es el de la distribuci6n de la autoridad entre los 

niveles. 



Por eso esta segunda forma de representación opone loa poderes de -

los funcionarios territoriales, distribu!dos en una serie vertical 

de niveles a loa de niveles superiores, cuyo Wnbito de competencia 

territorial es mayor. 

En.. m~.es.tra opinión,. la ¡myc!"!a d'e las- organiBl!IOs áescentrá!.izados -

desarrollan una actividad pol!tica-administrativa y ese carltcter -

tombiGn lo tienen los funcionarios que !l.os integran, ya que sus no~ 

bramientos son hechos por el Ejecutivo Federal, seg1Ín se desprende 

de los art!culos 52 y 53 de la Ley Org"1ica de la Administraci5n PQ 
blica Federal; tiene obligación de acudir al Congreso cuando alguna 

de las Cámaras requiera de informes relacionados con los asuntos -

del organismo que dirigen o se discuta una ley del mismo. (Art. 93 -

constitucional). 

Los organismo públicos descentralizados son creados, bien por una 

Ley del Congreso de la UniOn, o por un decreto dei Ejecutivo, y es 

a partir de que entra en vigor el acto que los crea que en nuestra 

opini6n surge su personalidad Jur!dica, sin necesidad de ningGn 

otro procedimiento. 

Todos los organisioos descentralizados c':lentan con un régimen jur!d1, 

co que regula su personalidad, su patriioonio, su de~ominación, su -

objeto y su actividad. E.ate régimen generalmente 1o constituye lo 

que pudieramos llamar su ley orgánica, que bien puede ser una Ley -

del Congreso, o un decreto del Ejecutiva, que materialmente pud.ies~ 

moa considerar com ley, puesto que crea \Ula situación jurídica ge

qeral. 

Lo. eatructlll'a interna de cada organismo descentralizado depender~ -

de la actividad a la que est!i. destinado y de las necesidades de di

visi6n del trabajo, generalmente hay una serie de 6rganos inferio--
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res, en todos lo.e niveles Jerlirquicos y tambi~n de direcciones y de 

pe.rtamentos que trabajan por sectores de actividad, 

Los organismos descentralizados, como consecuencia de tener person_! 

Udad jurídica, cuentan tambit;n con patrimnio propio, donde dicho 

patrimonio, es el conjunto de bienes y derechos con que cuenta para' 

el cumplimiento de su objeto. 
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5 .2.3 DESCONCENTRACION AllMI!llSTRATIVA 

En los 6rganos centralizados existe una· jerarqufa definida, un man_! 

jo centralizado de los ingresos y de los egresos del Estado, esa J!. 

rarqu!B. impone a veces retardos en la Administración Pública y en -

la pre!>tación de les s2'rv:icios; por ello, surge 14 1'1e4 d~ dar ele.!. 

tos 6rganos facultados de decisi6n, sin necesidad de acudir al 6rg_! 

no superior solamente en casos importantes; y mediante esa factlltad 

de decisión, el Órgano inferior, desconcentrado, puede desempei\ar -

sus funciones más rápidamente; no tendrM que acordar semanalmente, 

pedir une. serie de documentos, de e.cuerdos, de relaciones, etc. Por 

ello los Estados h!ln creado estos organismos pera obtener una mayor 

eficacia administrativa. 

"Desde un punto de vista muy general, la desconcentraci6n implica -

siempre una distribuci6n. de facultades entre los órganos superiores 

y los .Srganos infe::-iore•"· (9) 

As! tenemos, que la desconcentración administrativa se identif"Íca .. 

en MGxico, con unidades o.dministrati vas ciue forman parte de la Mmá. 

nistraci.Sn !'Gblica Federal, Este.tal o Municipal. Por ejemplo, uni

. da.des des concentrados de la Administración Pública Federal son: 

a) el Instituto Polit;;cnico llacional, dependiente de la Secretar!a 

de Educaci6n Ñblica; b) la I.ater!a Haciono.l, dependiente de la S!!. 

cretar!a de Salubridad y Asistencia. 

También se da el caso de que, un organisJJX) descentralizado desean-

centre territorial o periférica.mente sus servicios, por ejemplo, la 

Universidad Nacional Aut6noma de México, es un organisDX> público -

descentraliza.do y desconcentra sus servicios en varias qnidades, C.Q. 

me son las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP); P!!. 

t róleos Mexicanos, que tembién es organismo público descentralizado 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

79 

NO DEBE 
BISLIOTECl 



y divide sus dependencias en las zonas sur, centro y norte. 

Desde el punto de vista gerencial, la descentralizaci6n ·de la ad.In! 
nistración consiste en hacer descender la facultad de decisión al 

nivel más bajo posible y la desconcentración consiste en desinte-

grar a la unidad de administración y separarla del centro. 

La. desconcentración fundamentalmente administrativa, en México, 

también presenta rasgos políticos, pero más bien se hace referen-

cia a estructuras administrativas de rango intermedio dependientes, 

Jerárquica.mente, de otros órganos. 

Con respecto a lo. Ley Orgánica de la Administro.ci6n Pllblica Fede-

ral, en el e.rt. 17 est' reconocida la desconcentración en sentido 

estricto o funcional, que consiste en una forma de organizaci6n ~ 

ministrativa en la cual se otorgan al órgano desconcentrado por m!!. 

dio de un acto materialmente legislativo (ley o reglamento), deter. 

minadas facultades de decisión y ejecución limitadas, que le ~erm! 

ten actuar cor. mayor rapidez, eficacia y flexibilidad, así como el 

tener un manejo aut6nomo de su presupuesto, .sin dejar· de existir -

el nexo de jerarquía, con el c5rgano superior. 

Invariablemente el órgano desconcentrado depende de un 6rgano cen

tral, de la presid~ncia, de una Secretaria o Departamento de Esta

do, tiene cierta autonom!a; pero si no es con el acuerdo del órga

no del que depende, no podrá llevar a cabo decisiones trascedenta

les • 

. También la desconcentraci6n se puede dar a nivel regional ya que -

existe la delegaci6n de facultades a los 6rganos inferiores, y es

tos se distribuyen geográficamente dentro del territorio, abarcan

do cada oficina un área de Gste, que demande la acci6n regional. 

Un ejemplo lo constituyen las delegaciones federales de Pesca, que 
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son Órganos administrativos descon.centrados en cada uno de los Est!. 

dos de la RepGblica Mexicana '.f en el Distrito Federal, ceyas atrib.!!. 

clones y delimitación de circunscripción geográfica se encuentran -

en el acuerdo que establecen las bases de la Organización de las D~ 

legaciones Federales de Pesca, les seflala atribuciones y delega fa

cultades de sus titulares, de fecha 18 de octubre de 1979, del Jefe 

del. Departamento de Pesca en los articulos 30 './ 34. del Regla.mento -

Interior del Departamento de Pesca, 2 de agosto de 1979· 

Semánticamente, tanto la descentralización, como la desconcentración 

significan lo mismo, alejamiento del centro. Las leyes, autores y 

funcionarios.. con frecuencia hablan de las mismas indistintamente, 

sin hacer una clara separación de las palabras, según sus funciones 

o aspectos que se estudian, o que se estén manejando. 

Por lo anterior señalaremos algunas de las cUacter~sticas más re

presento.ti vas de cada una. 

Por su parte, la desconcentración, es un Órgano inferior subordina

do a una secretaría, departamento de estado, o a la presidencia; -

puede contar o no con personalidad Jur~dico.; puede contar o no con 

patrimonio propio; '.f por Último posee facultades limitadae. 

En cambio, la descentralización, es un 6rg.:mo que depende indirect,! 

mente del Ejecutivo Federal; tiene invariablemente personalidad Ju

r!dicat siempre tiene patrimonio propio; y posee facultades más au

tónomas. 

Todo el sistema descrito lleva la finalidad de buscar la coordina-

ci6n administrativo., como para el eficaz resultado que se persigue 

con la creación de esas instituciones. 
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tlEGUIIDA PARTE 

CONFORMACION DEL SECTOR CENTRALIZADO Ell MEXICO 

6. ANTECEDENTES 

En la Constitución de 1814 en su artículo 134, se menciona por -

primera vez a las Secretar!as de Estado, ya que establecía la -

existencia de tres secretarios: uno de guerra otro de Hacienda y 

el tercero de Gobierno. A partir de esta constitución podemos -

dividir a los sistemas constitucionales en: Centralistas y Fede

ralistas. 

Las constituciones centralistas de 1836 y 1843, establi?cieron la 

primera, cuatro ministros-Interior, Relaciones Exteriores, Gue

rra y Marina-; y la segunda, en su art!cu.lo 93, estableci6 el -

mismo número. 

En las constituciones federalistas de 1824, 1857 y 1917, se deja 

a una ley posterior, del Congreso de la Unión el establecer el -

número de secretarías y su competencia. 

La evolución histórica de las Secretarías de Estado se ha obser

vado desde 1810, donde a partir de entonces se han creado nuevas 

secretar!as y algunas han cambiado su nombre, así tenemos por -

ejemplo, que en 1917, exist!an 9 secretar!as, y mlis adelante la 

Ley de Secretar!as y Departamentos de Estado de 1958, establec!a 

15 secretarías, la Ley Orgánica de la Administración Pilblica de 

Federal de 1976, estableció 16 secretar!as y para 1982 el sector 

píiblico centralizado se encuentra conformado por las siguientes 

Secretarías: 

Presidencia de la ReplÍblica 

Secretar!a de Gobernación 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

Secretar!a de Defensa Nacional 



Secretar1a de Marina 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Secretaría de Programación y Presupuesto 

Secretaría de Contraloría General de la Federaci6n 

Secretaría de Energí'a, Minas e Industria Paraestatal 

Secretaría de Come!"cio y Fomento Industrial 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidriíulicos 

Secretaría de Comunice.clones y Transportes 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

Secretaría de Educación Pública 

Secre<arfo de Salubridad y Asistencia 

Secretaríe. del Trabajo y Previsión Socie 1 

:ecretar!a de la Reforma Agraria 

Secre"t.aría de Turismo 

Secretaría de Pesca 

Ademán de las Secretarías antes mencionadas, el sector centrali

zado en México, cuenta con dos Procuradurías y un Departamento -

de Estado: 

Procuradur1a General de la República 

Procuradur!u General de Justicia del Distrito Federal 

Departamento del Distrito Federal 

La definición de las áreas de acci6n dentro de las que. habremi:.. . 

de actuar reside principalmente en la diferenciación cualitativa 

entre el cargo administrativo, más bajo dentro de la élite gube!:_ 

ilamental y para nuestro estudio tolll.B.l"emos el de dirección gene-

ral. Esta decisi6n no es tan arbitraria como parece, en nuestra 

opinión este puesto representa el más bajo en la di visi6n de re.!! 

ponsabilidades y para alcanzarlo se requiere una trayectoria el~ 

ramente definida, exige un número determinado de requisitos, lo 
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que no ocurre en ni veles más bajos, En este sentido hay que se

flale.r que el an~isis de la trayectoria administrativa de los 

funcionarios que se ha observa.do en anter:Lores sexenios 11
,. , • re

vela que un pol!tico puede permanecer exclusi vemente en el 'rea 

administrativa .gubernamental y conseguir su designaci6n; en- otras 

palabras, que no es indispensable la trayectoria electoral o 1'8-!. 

tidaria " (1) 

La necesidad de dar un tratamiento especial a las áreas de la A_!! 

ministración Pública, se debe tundam..entalmente a que esta 'rea -

ofrece una notable diversidad de cargos que exigen para tratar-

las en con.junto, diseñar una tabla de equivalencias. Po.re. ello 

nos hemos servido de los organigramas de cada una de la.s entida

des que conforman nuestro objeto de estudio. 

Partiremos del criterio administrativo retomado de lo que en op,!. 

n16n del Presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado 

constituye su equipo de trabajo en la tarea de gobernar el p~!s, 

nos hetoos basado principalmente en el documento publicado por -

la Presidencia de le República "Quien es quién en ln Administra

ci6n Pública", donde se destaca que los ciudadanos que colaboran 

con el Poder Ejecutivo en la realizaci6n de sus tareas, desde -

los niveles más bajos, considerado en este estudio, Director Ge

neral, son personas q,ue destacan en su formación académica. y en 

su experiencia laboral, aunando a esta situación sus anteceden-

tes morales y profesionales• así como su capacidad e idoneidad -

para el puesto. 

La. principal diferencia entre el cargo de Director General y los 

Secretarios de Estado, la constituye la rormaciGn y experiencia 

profesional administrativa y política que reune el titular de -



una Secretar~a al momento de asumir su cargo. Mientras que en el 

cargo de director general, no implica necesariamente una clara d~ 

terminación de responsabilidades, ya que las funciones que reali

za son de menor importancia. 

Un ejemplo claro de que no todos los puestos de director general 

son semejantes está dado por que no 11 
........ Todas las direcciones -

generales en el Sector Central son equivalentes, desde el pWltO -

de vista administrativo, no obstante, es obvio, que la Dirección 

Genera.l. de Cr6dito en la Secretaria de Hacienda y Cr~dito !'Gblico 

o la de Inversiones en la Secretaría de Programación y Presupues

to, son más importantes que muchas otras dentro de sus dependen

cias, donde llegan a equipararse con las subsecretarías, y con r~ 

laci6n a otros cargos de igual rango administrativo en otras ins

tituciones "· (2) 

Nuestro estudio se basa principalmente en el Sector Centralizado., 

pero solSI!lente tomaremos en cuenta algunas de dichas secretarías 

las cuales serán estudiadas en el capítulo posterior. 
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6.1 OR~AllISM'.JS QUE LO INTEGRAN 

En México los titulares de las unidades administrativas que com

ponen la organizació:-i administrativa ce;.tralizada fe:ieral, son ~1 
Presidente de la República, 1-::is Secretarioo de Esta.do, los Jefes 

de Departamento de Botado, el Gobierno del Dist.rito Federal, y el 

Procurador General de la Repllblica. 

EL PRESIDE!lTE tE LA REPUBI.ICA. 

AJ. frente del Poder Ejecutivo ;¡ cor:io titular del mism, est~ un -

.funcionario que recibe el nombre de Presidente de los Estados Un.!, 

dos Mexicanos. Sus bases legales se enc"Jentran depositadas en la 

Constitución Política de '.tos Estados Unidos Mexicanos, artículos: 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89. En donde se establece -

que es electo en forma directa por el pueblo r dura en su carla -

seis af'ios, y no puede ser reelecto. 

ºEl Poder Ejecutivo es unitario, s6lo en el Presidente de la Rep,g, 
blica reCB.fi el Poder Ejecutivo. Sin em.bare,o pare. manejar a.spec-

tos tan disimbo~os, numerosos e irn.portentes, e~. Presidente de la 

RepúbJ ica cuenta con una serie de colaboradores, órganos y meca-

nismos ". (3) 

E) cargo de Preoidente de la República sólo es renunciable por -

causa grave ca).ificable por el Congreso de la Unión; sin permiso 

de ~ste, no puede auser.tarse del territorio nacional. 

" En nuestro país, sin lugar a ninguna duda el Presidente es la -

pieza clave del sistema pol!tico y tiene un enorme predominio so

bre los otros elementos po~rticos que configurM al propio siste

ma". (4) 

El Presidente de la República en los Estados Federales con RSgi

men Presidencial, tiene el car&cter de ser Jefe de E;stado y Jefe 



de Gobierno, como Jefe de Estado represen t.t.. a la naci6n, se le -

rinden los honores que le corresponden y tiene todas las funcio

nes que le son propias. Como Jefe de Gobierno, encabeza la Ad.mi 

nistraci6n Pública Federal, señala las l!neas políticas y admi-

nistrati vas del Estado. Nombra y remueve a. quien le ayuda en el 

ejercicio de sus funciones, a los Secretarios de Estado, los Je

fes de Departamento Administra.ti ;o, al Procurador General de ln. 

RepG.blica. y demás r.uncionarios cuyo nombramiento no esté especí

fica.do en las leyes, como Subsecretarios, Oficiales Mayores, 

Coordinadores, Presidentes da las Comiaiones Intersecretariales, 

Directores de Organismos Descentralizados, Empresas Públicas, Or. 

ganismos Desconcentrados y Fideicomisos Públicos, tambi~n desig

na con la aprobaci6n del Senado, a los Ministros de la Suprema -

Corte de Justicia de la Nación, a los miembros del Servicio Di

plomático y Consular, a los miembros de las Fuerzas Al·madas y d~ 

más funcionarios previstos en las fracciones II, III y IV del ª!. 

tícul.o 89 Con.stitucional.. 

Otras de las funciones que hacen tan poderoso al Presidente de -

México son: 11 a.). ejercer sus poderes constitucionales, b). ser 

el Jefe de la clase politice., c). ser lírbi tro de lns pugnas may.!l_ 

res de casi todas las fuerzas que "Participan en la contienda po

lítica de ser el vértice de la transmisi6n del poder, d). tener 

un amplio dominio .sobre el proceso de distribución de los recur

sos públicos "· (5) 

Para Andrés Serra Rojas 11 Toda la vida pol~tica de México gira a! 
-rededor del Presidente por las siguientes causas: 

NOTA: El sentido que Manuel Camacho da al. concepto de clase po

lítica nosotros lo entendemos y definimos como Elite Polf 

ca. 



a). La ineficacia del Poder Judicial para oponerse a las violaci,9. 

nes de la Ley realizadas por la Administraci6n Pública. 

b). Concentración de todas las cuestiones que desee conocer. 

c) El ejercicio de atribuciones constitucionales muy amr.lia e i.!!! 

portantes. 

d). El eJ~ciclo d~ e.ecos más alla ó:e la constitución y que inci

den en la vida del estado". (6) 

No todos los actos que realiza el Poder Ejecutivo son de simpJ e 

ejecución, puesto que actúa aún en casos en que no existe le~· por 

ejecutar, un ejemplo es la administración, la cual en ocasiones se 

concreta a la simple ejecución de la ley y otras la sobre pasa, ~

doptando medidas de conveniencia ocasional o de prudente gesti6n. 

No todo !.o que hace el Poder Ejecutivo es administrar, ya. que 

cua.ndo interviene en la convocatoria del Poder Legislativo o se-

sienes extraordinarias, en la firma de tratados internacional es, 

al hacer declaraciones políticas, en su informe anual al Congre-

eo; realiza actos poJ.;ticos en el a.lto sentido de la palabra. 

Desde el punto de vista administrativo, es el Órgano jerárquica-

mente superior de la Administración Pública Federal. no siSlo cen

tralizada, sino en su totalidad (Paraestatal, Descentralizada, -

Desconcentrada, Empresas de Estado, Fideicomisos Pl'.iblicos). 

Materialmente legisla en ejercicio de las facult~des que le cene~ 

den los artículos 71, fracc. I y 131, párrafo II de la Constitu-

ci6n; acuerda el destino y la utilización de todo el conjunto de 

elementos que integran el patrimonio del Eb"tado para rea1 !za.r las 

actividades de éste; su carácter administrativo ~e aprecia. en que 

administra en todos los rama, y en todas las materias en que in

terviene el Estado. 
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Es evidente que el titular del Poder Ejecutivo no puede desarro

llar en forma personal todas las actividad es que corresponden a 

la Administraciéin P<iblica, por ello, en la pr!í.ctica, se han es

tablecido 6rganos que lo auxilian en la atención de esas activi

dades, como se menciona en los artículos 90 a 93, 73 fracc. VI, 

y 89 fracc. II, III, IV de la Constituci6n. 

Para el despacho de los asuntos de la Presidencia cuenta el Eje

cutivo con una Secretar!a Par:ticular, cuenta también con el Est,! 

do Ma¡ror y la Secretaria Privada del Primer Magistrado. 

La Secretaría Particular de la Presidencia no esta catalogada en 

la Ley Organica de la Administraci6n PGblics. Federal como autor,!. 

dad administre.ti va. En la práctica se considera al. Secretario -

particular como !'Uncionario pol!tico. 

LR Le;r Or¡;anics. de la Administrs.ci6n l'{Íblics. Federal ests.bl ece -

en su art. 8, por primera vez, la base lege1 para que el ejecut.!, 

va federal cuente con unidades administrativas, bajo su depende.!l 

cia directa. 
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SECREl'AR!AS DE ESTADO. 

La Ley orgánica de la Administración 'Nlbiica Federal menciona una 

serie de regJ.as que son comunes a las Secretarías de Estado y De

partamentos Administrativos; en su art!culo 12, menciona que tie

nen la facultad de formular los proyectos de 1ej'es, reglamentos, 

decretos y acuerdos, en asunto de su competencia, que emita el -

Presidente de la República. En los art!culos 14 ~r J5, hace refe

rencia al titular de cada unidad administrativa, quien será awd-

J iado por una. serie de ftU'.l.c.ionarios y dependencias subordinado&, 

que sefialen, en cada caso, l!ls le~~es orgánicas, los reglamentos -

interiores, o las dispo5iciones legaies que les atribuyan compete.!!, 

cia. En su artículo 16) menciona que a los titulares de !as Se-

e retarías de Estado y Departamentos Administrativos, les corres-

ponde el trámite de los asuntot: de la. competencia. de su depend~n

cia. Para la mejor organización del traba.jo, podrá delegar, en -

fUnciona.rios subordinados, cualquiera. de sus facultades, con exceE_ 

ción de aquellas que por dis'fioGición de le:r o retlamento inter~or 

deban ser ejercidas solamente ror los titula.res. As! mismo, en -

su articulo 17 establece que las dependencitl.G del ejecutivo, po-

drán estar en Órganos administrativos desconcentrndos que les es

te.rli.n jerlirquicamente subordine.dos. En su artículo 19, nos indi

ca que cada dependencia, deberá expedir los manuales de oreaniza

ción, de procedimientos y de servicios e.l público necesarios para 

su funcionamiento, los que deberán ser actualizados y publicados 

en el Diario Oficial de le. Federe.cilSn. 

El. manual. de oreanización es un documento que contiene la inf'o?'Jil!t_ 

ción sobre las atribuciones y estructuras de las unidades ad.mini!. 

t.rati vas que integren ce.da dependencia, los niveles jei'ái-quicoe, 



los sistemas de comunicaciór\ y coordine.ci6n, los grados de autor! 

dad y responsabilidad y la descripción de puestos de 1os altos n,!. 

veles de mando. 

El manual de procedimientos administrativos 11es un documento que 

en forma met 6.lica, a eliaia los ¡1asos y operaciones ~ue deben segui!. 

se para la realización de las funciones de una. dependencia. Tam

bi~n contiene, los diferentes puestos o unidades administrativas 

que intervienen y se precisa su responsabilidad y su participa-

ci6n". (7) 

En el articulo 20 de la Ley Orgánica de J.a Administración !'fiblica 

Federal se establece, que todas 1as dependencia establecerán los 

correspondientes servicios de apoyo administrativo, en materia de 

planeación, programaci6n 1 presupuesto, informática y estad!.stica, 

recursos·. humanos_, recursos materiales, fiscaliz.ación, archivos, 

etc. 

Artículo 21, cuando alguna Secretar!a de Estado o Depar.tBlltento ~ 

ministrativo, necesite. informes, datos o cooperaci6n técnica., de 

cualquier otro. dependencia, ésta tendrli ob] ige.ci6n de proporcio

narselos. 

"La Secretaría de Estado es un órgano superior administrativo que 

auxilia al. Presidente de la Repilbl.ica en el despacho de los asun

tos de Wla rama de la actividad del Estado". (8) 

El Secretario de Esta.do es una persona física, titular de la Se-

cretar!a; forma parte del t'oder Ejecutivo,. en el nivel jerárquico 

superior, ilnicomente despu~s del Preoidente de !!.a Repilblica, es -

decir, que es tuncionario políticos· como lo son los integrantes -

de los otros poderes, en el más alto rango (los diputados y sena

dores, en el Poder Lee:islativo, y los Ministros de 1a S\IPrema Co!, 
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te de Justicia de la Naci6n, en el Poder Judicial}. 

El Secretario de Estado tiene relación con otros poderes y con -

otras entidades públicas (Estados de la Federaciór., Municipios y 

Organismos Des.centraJ.izndos y Empres a.s PÚblicas). Los Secretarios 

y las 3ecretsr1al:f de Estado, en su actividad, están su.jetoz al º!. 

den jurídico, sus fa.cul tades :?stán determinadas a partir de la -

Constitución, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Fe

deral y en una serie de leyes que preveen facultades y activida

des ·de las Secretarías, se rigen tambi~n por los reglamentos wlm! 
nistrativos, reglamentos interiores, circulareo, acuerdos, decre

t.os y Órdenes del Presidente de le. República. 

DEPARTAME!lrO DE ESTADO. 

Los antecedentes del Departamento de Estado se rerontan al Consti · 

tuyente de 1917 cu.ando, ·en la sesión celebra.do. el 16 de enero de 

ese mismo a.ilo (Tomo II, pág. 447, del Diario de Debates) se esta

bleció una diferencia entre los Secretarios, Órganos pol!tico-ad

ministratl vo, y los que propuso eJ Corurtituyente, como Órganos -

del E...'ecutivo, o meramente administrativos, que se enca.rgar!an S!!_ 

lamente de cuestiones técnicas de la administraci6n de servicios 

públicos especiS:lizados. As! en 1.a Cons'titución, originalmente 

se a1ud1a a los departamentos administra.ti vos en el Art. 92. 

CoIOO puede apreciarse, los Departamentos, e. partir de 1917, se ... 

han ido transformando paulatinamente en Secret.arías de Estado, 

con excepción del Departe.mento d~!. Distrito Federal porque se tr!., 

. ta de la Administración Pública ert tactos los ramaD, de ta entidad 

federativa, Hamada Distrito Federal. 

De acuerdo con las ideas del Constituyente de 191.7 '·el Departame.!!. 

to de Estado (o Administrativo}, en comparaci6n con !las Secreta--



r!as de Estado, y los titulares de ambos, Gabino Fraga nos dice 
11 

••• el jef'e de Departamento Adminfstrativo no tiene ninguna si

tuación pol!tica; no tiene ei ejercicio de Decretos; no tiene la 

obligación de dar a conocer a éste, en !la apertura de cada peri§. 

do de sesiones ordinarias del estado de !los asuntos de su ramo y 

sólo ha..st'l- que. Últ~nt'E! ee reformó el :i::-t. 93 constituciona.l, 

se autorizó para que pudiera ser !Llamado para informar ai Congr!_ 

so cuando se estudie una ley o asunto concerniente a su activi-

dad·". (9). 

Las atribuciones de !Los Jefes de Departamento, implican la reai!. 

zación de activida1es de contenido po!.Ítico, ¡a que acuden a i.!1.' 

formar dei este.de que guardan los asuntos de su Departamento, al 

iniciarse e!.. periódo de sesiones de!. Congreso, informe que rinde 

a través del Presidente de la República. 

Asimismo, la reforma al art. 93 constitucional, establece ia -

obligación de lo:: Jefes de Departamento Administrativo para que 

informen ante el Congreso de9.. estado de sus actividades, en nue!_ 

;tra opinión , co:¡~idermnoo que dichos funcionarios tienen el ca

rácter de políticos, 'Yª que el informe que presentan ante el Co!!, 

greso, es un acto pol1tico, 3..o cual esta manifiesta en el art. 23 

de la Le:1 Orgánicc. de la Ad.ministración P1lblica. Federal, 

Al igual que 1as Secretarias de Estado, los DepartamentoG tienen 

una organización interna, según lo dispone la L.O.A.P.F. en su -

art, 15 1 la. que nos indica que a!. frente de ca.da departamento a_g, 

.ministrativo habrá un jefe de Departamento, quién se auxiliará -

en el ejercicio de sus atribuciones, por Secretarios Generales, 

Oficiai Ma.yor, Directores, Subdirectores, Jefes y Subjefes de -

Oficina, Sección y Mesa, conforme a!. reglamento interior respec-

93 



tivo, as{ como de los demás ;funcionarios que estab!l.ezcan otras ... 

disposiciones lega!les aplica bies, 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. 

E1 Distrito Federa!.,. como estructura pol!tica, y administrativa, 

como entidad federativa., en ~xico surge basta el 20 de noviem-... 

bre de 1824. De conformidad con 9.a fracción XVIII del articulo 

50, de la Constitución del 4 de octubre de 1824, el. Congreso te

nia facultad para elegir un lugar que s.irviera de base a los po

deres de la Federación; y m~diante Decreto se designó a la Ciu ... ,. 

dad de ~xico cooo lugar de base de dichos poderes, segÚn art1~ 

10 1°, 

Asimismo, el 26 de marzo de 1903 se expidió una ley de organiza ... 

ción pol!tica y Municipal de'I. Distrito Federal, dividi~ndolo en. 

13 municipalidades. 

La Constitución del 5 de febrero de 1917, otorgó ai Congreso de 

la Unión, en el art. 'f3 frac c. VI, la facultad de lettisiar en t2. 

do lo i:elativo al Distrito Federal y fij6 ias bases de su or¡::mn! 

zación, di vidiéndo1o originalmente en Municipios a cargo del B:flJ!!. 

te.miento de eiección popular directa, a la vez dispusó que el ea,. 
bierno del Distrito Federal estuviese a cargo de un got-ernador -

nombrado y removido por el Presidente de la República. La Consti 

tución de 1917, menciona al Distrito Federal. en los art!culos 42, 

43, 44, 45 y 73, fracc, VI. 

Es de comentar que el gobierno del Distrito Federal, desde 1824, 

que exirtierón autoridades Federales "/ Municipales surgiero'n una 

serie de problemas entre ambas trayendo como consecuencia que se 

refomará 'la fracciéin VI del art. 73 de la Constituci6n, el 28 

de agosto de 1928, para suprimir a los Municipios en dicha enti-
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11.1;:1..l, clicu::iendan~o al gobierno del Distrito Federa!l. ai Presidente 

de lu RepútL ·~, quien lo ejerce en nombre d-e!l. Jefe del. Departa

mento del Dist!"J:to Federa!l.. 

Com:> i¿Jltida.t !"ederativa, el Distrito Federal, 11 
••• tiene población 

territoric .. .,rden jurídico ~ un gobierno, entendiendo por esta -

expresión al conjunto de Órganos que en un momento dado ry en un 

estado, ejercen e!l. poder en todos ios ámbitos de !.as relaciones 

humanas; o como !la acti vid1ld de estos Órganos encaminados a rea

lizar ciertos fines, :ya sea dentro de un Estado, o dentro et~ ie.s 

partes integranti;-s :iel mismo" (10) 

Orgánica.mente el Gobierno del Distrito Federa!., esta constitu!do 

por tres poderes, el Ejecutivo a cargO del Presidente de la Re

púb:Lica, el Legislativo constituido por el Congreso de la Unión, 

y, el Judicial a ce.rgo del Tribuna~ Superior de Justicia, la :fU,!!. 

ci6n jurisdiccional esta a cargo de un Tribuna~ de lo Contencio

so Admini~trativo; la justicia laboral es impartida por la Junta 

Locai de Conciliación 'Y Arbitraje del Distrito Federal¡ ei Nini!_ 

teriv rtt.lico esturá a cargo de un Procurador de Justicia (Ley -

Orgánica del Distrito Federal, a.."'.ts. 1°, 5, 6, 7, 8.y 9). 

Desde este punto de vista, el Departamento de.i Distrito Federal 

constituye un Órgano de la centrn!l.ización administrativa dep.en-

dieote del Poder Ejecutivo, de acuerdo con el art, 73 trace. VI, 

con los art!culos 5, primer ·párrafo '".l 7 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública. 

l'ROCU!WlOR GE!IIBAt 01' !.A REPUBLICA, 

Dentro de la historia del Procurador General de !la República ten.;_ 

mos la Constituci6n de 1824, en donde se estableció un fiscal ad!. 

crit6 a 1a Suprema Corte de Justicie.. Po•teriormente la Constit:!!_ 

95 



ci6n de 1857, en su art. 91, determi11aba que l.a Suprema Corte de 

Justicia se integrará con once ministros propietarios., cuatro s~ 

pernumerarios, un fiscal y un procurador genera!l., tl!lS reformas 

. constitucionales de 1900, (22 de mayo) en !Los artfodos 91 y 96, 

separaron al Procurador Oenera!L de Justicia del Ministerio PGbl.l 

co Federa!.. fue regulado por !.a Ley Orgánica del. Ministerio ?G

blico Federa!!. de 1908 (16 de diciembre), 1a constituciéin de 1917 

arta. 21 y 102, y las Leyes Orgánicas de!. Ministerio PGbHco Fe

dera!!. de 1919, 1934, 1941, la d-eil. 26 de noviembre de 1955 y la -

vigente, Le;r de la l'rocuradur!a Genere.!!. de !la RepGblica • 

Hasta 1976, y a·tre.vi!s de !.a evo1uci6n de ia Mministraci6n ?Gbll 

ca Federo.:i.. ha sido incorporado ei Procurador dentro de la estruc.

tura de la Administraci6n ?Gb!l.ica Centra!.izada Federal. La L.O.A. 

P.F. hace referencia al Procurador General de !la Repúb!.ica.:.en su 

artículo Primero, párrafo segundo, r¡. art. 4°. 

Las funciones q_ue renl.iza e!l.. Procurador 'I !.a Procuradur!a son e.d .. 

ministrativas, alin inc!Luyendo la• del Ministerio PGbUco Federal, 

ya que es Consejero Jur!dico del Gobierno, represento. a 3.a so~ie .. 

dad, representa a la federaclén .en !.os Juicios en que ésta es par .... 

te, tiene el monopolio dei ejercicio de la acci~n penal, hace del 

conocimiento del Ejecutivo las leyes <1.Ue resultan violatorias. de 

1a Constitucié5n, proponiendo 1as iniciativas de reforma necesarias 

para hacerlas acordes e. lo. !l.ey fundamenta!., interviene también en 

los casos de extradici6n y se.!lala a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación las contradiciones ele sus t~sie jurisprudenciaies, ... 

funciones todas e!l.l.as administrativas, pues ninguna de ellas con~ 

siete en expedir !leyes, ni en dictar sentencias¡ el procurador d!. 

· pende directBmente del Presidente de la Rep\Ü>l.ico., 
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El Procurador Genera!!. de la República es el titular de la Procu

raduría. ;r preside el Ministerio Público Federal, a.si esta esta-- · 

blecido en el artl'.culo lº, de la Ley de la Procuradur!a General 

de !!.a República. 
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6.2 ESTRUCTURA INTERNA DE LAS SECREl'ARIAS DE ESTADO 

Internamente, cada Secretaría est~ estructurada en una serie de -

6rganos inferiores, de acuerdo con sus funciones, a partir del S.!:, 

cretario de Este.do. Actua!lmente !a. may-oría de !.as Secretar!e.s de 

Estado tienen varios Subsecretarios, qu¡ se denominan de acuerdo 

con. la. rama espec1.fica que atienden. 

Despu.~s de los Subsecretarios existe -un Gt'icia!l. Mayor, que sene--

:rn1.mente- ae encal"ga de las gestlon~s adminh;trativas relativas al 

personal, a :los bienes que tiene a su disposici6n la Secreta.r!a y 

en cierto aspectos del presupuesto, 

A continue.ci6n se encuentra una serie de direcciones y unida.des -

que de acuerdo e. las actividades específicas que realizan. Ne,. d!_ 

beros conf'undir e1 Departamento lnterno d~ una Secretaría con el 

Departamento de Estado, ya que el primero forma parte de la estru~ 

tura de la Secretaría, mientras que el segunao es un ói·gano de, A2, 

ministración superior. 

De acuerdo con las neoesidades del servicio, la.& Direcciones y ~ 

parte.mentas, pueden ser divididos er. mesas,. juntas, comisiones, 

etc., ·hasta H.egar al rango m~s interior de !la Jerarqu~a admini~
trativa Uams.do Oficial Administrativo, quien realiza !.as funcio~ 

nes de menos importancia. 

Además en cada Secretaria existen ciertos órganos espec1ficos que 

tienen su propio. 1.ey org-'nica para. regular sus atribuciones, ha.y 

un :!'uncionario que las represente. y acuerdan con el O!icia1 Mayor, 

con los Subsecretarios o con el Secretario, y en su orden interno 

ta$>ién pueden divid·irse en Direcciones, Departamentos y Seceio~~ 

Ta.Jn.bi~n cuentan ias Secretar~a.s con organismos tlesconcentracios. -
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El art. 14 de la Ley Orgánica de la Administración Plíblica Federal., 

eStabl~ce que el régimen de suplencias puede estab!l.ecerse en el r!_ 

gle.mento interior d.e cada Secretaría, o bien, por acuerdo de !la .... 

Presidencia, "I en e!. se establece que en caso de ausencia de!l. tit,!! 

lar, podrá sustituirlo un Subsecretarfo, e!. Of,ician. Maiyor, !los Di ... 

rectores o Jef.es de Departamento, en su caso. 

Con base en l.os art!cu!.os 89, ffraccfón I, de la constituci6n, y 26 

de la Ley Orp;ánica de la Administraci?n Pública, los reglamentos " 

interiores de las Secretar.tas de Esta~o son expedidos por ei Presi 

dente de la Replíblica, 

La principal tunci6n de '.los Regle.mentas Interiares, es !la de prec.!_ 

sar !las divers!l.S áreas de competencia de las unidades admlnistratj, 

vas internas, de a.cuerdo con !.as M:ferentes !l.e~es que maneje la S~ 

creta.ría, también establl.ece e!. reg~men de suplencias y otros aspes_ 

tos de procedimientos interiores, 
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6. 3 ANTECEDENrES DE LA ELITE ADMI!IIS'l'Rt.TIVA EJr EL SEC
TOR FUBLICO. 

6. 3.1 ANALISIS DE LA ELITE ADMIIIISTRATIVA E:l LOS GABINE

TES DE 1946 - 1970. 

El an!Llisis de los gabinetes mexicanos de 1946 - 1970, pi..ede acl.! 

rar en cierta medida los patrones de liderazgo político en el Mé

xico posrevolucionario. Es necesario aclarar que no se esta sUS,! 

riendo que el gabinete sea e1 gruµc éii tista más importante en -

~xico.. Este es uno de los grupos que operan en el marco de lo -

que se ha denominado 11 1.a Familia Revolucionaria". A pea ar de que 

en México el proceso de cambios sociales, econócicos y pol!ticos 

ha recibido amplia atenci5n en los \Íltimos a!los por parte de los 

cient!ficos sociales existe poca informaci6n emp!rica sobre le.s -

dimensiones de los cambios dentro de los grupos rol1ticos domina.!!. 

tes. Esto constituye un reto evidente pnre. loi:; estudiosos del -

sistema, dado que la continua existencia de tales grupos cr. la -

cGspide del sistema pol1tico es aceptada generalment"? por los ob

servadores, el presente cap!tulo pretende ser una respuesta tent~ 

tiva a tal desafio y de esta manera cubrir solo una parte de este 

tema. 

La información que se incluye o. c:9ntinuaci6n comprende solamente 

parte de un esquema más amplio de investige.ci5n. Dado que el in

teres de nuestro estudio es el aná1l.isis de 1.os gabinetes desde un 

punto de vista teórico y cor1cl.uyendo con un cuadro sinóptico d~ -

comparaciiSn sexenal. 

Ítacia finales de la d'écada de los treintas empezó a disminuir el 

nGmero de militares en el g&binete. En parte esto fue resultado 

de los cambios surgidos en el apara.to militar mismo. 11 Las refor

mas estructurales y los constantes confiictos en el grupo militar 
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quJ° ten!a como meta la creación de un ejército nacional, prepar.!. 

dos profesionalmente y unidos, de;bilitaron las bases pol!ticas de 

los jefes revolucionarios". (11) 

Al mismo tiempo que los cambios realizados dentro del sector ci

vil estaban produc~endo una. nueva alternativa. dentro rl.el. poder -

político. La burocracia hab!a resurgido como un poderoso agente 

pol!tico. E1 resultado file que despu~s de 1940 los militares -

asignados tendieron a ocupar los puestos "profesionales" en don

de ten!an intereses especiales, como por ejemplo los· ministerios 

de guerra, del ejército y de marina. De hecho, desde 19~6 sólo 

un general, Alfonso Corona del Rosal, ocupó un puesto "na profe

cional" (Jefe del Depto. del Distrito Federal) en el gabinete. 

En este periódo se confirma la dec&.dencia militar can la reduc-

ci6n de las asignaciones presupueste.les, las que también refle-

~a.n una política de prioridades de :Los gobiernos dominados mili-

t&.rmente. 

El aparato militar deja_ de ser as! una ruente infor~tica de re

clutamiento de ejecutivos y el destino de la mayor parte de los -

gastos gubernamentales. 

Es a partir del Gobierno del Lic. Miguel Ale&n que se da cabida 

a personas altamente experimentadas, bien preparadas. y de impar. 

tanela estrat~gico. para le. continuación de 1os programas "revol.,!! 

cionerios". 
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6.3.l.l MIGUEL J\LEMAN VALDES. 

Su peri6do de l!Pbierno va. de 1946 a 1952, el criterio de selecci6n 

para la integración de Su gabinete se basó primrdislmente en la -

proyección de la imagen de destreza de los colaboradores cercanos 

al presidente. "Los ;rasgos distintivos de los integrantes deberían 

poner en evidencia los criterios nuevos de!I. 1Í4er nacional en cuan, 

.to a le.'preparación, espec1a.1ización y eficacia a 'fin de crear una 

aureole. en torno a.1 equipo gobernante", ( 12) 

Desde el punto de vista po1!tico el nuevo criterio basado en otra.a 

exigencia.a con respecto e. los cuadros administrativoe y prom:n"er -

esperanzas alrededor de estas y no en torno a 1as tradicionales e!_ 

pre~iones revolucionarias permite de esta ma.nera al Presidente Al!, 

mlín une. mayor e.utonom!a en ta selecci6n de sus co1abore.dores cerc.! 

nos, en e.rae de los nuevos criterios logre. retirw.· con cierta fa.e!. 

lidad. 18.s presiones internas o 1as acostumbradas negociaciones du

rante la distribuc16n de los altos puestos administrativos del go

bierno. " ••• el grupo de AleiMn ea el prototipo del nuevo lideraz

go civil burocr!Ítico que caro.cterha a México desde mediados de loa 

alloa cuarenta". ( 13) 

Esto le permite en gran medido. Uevo.r a co.bo un reclutamiento de -

¡:o1Íticos no tanto en tunci6n d:e l•s conc11.iaciones necesarias pe.

re. contar con ei apoyo de las distintas facciones al interior de -

la elite pol{tica¡ sino en func:tÓn de BU estimaci6n peraona.i de 111 

eficacia de 1os seleccionados :¡ de acuerdo e. la conveniencia o 1 "" 

lealtad que podían, en formo. individual ofrecerle a las ideas y ms_ 

tas que se hab!an !iJado. 

Dentro de este nuevo contexto adquiere radical importancia uno. ai.

tuaci6n biat6rica di1'erente donde et prestigio ya no radico. en lo. 
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proyección simb6lica de imagenea revolucionarias y populares o de 

fuerzas militares, sino más bien en características de profeaion~ 

lismc· y méritos acad'émicos. En consecuencia. los seleccionados -

no necesariamente deb!an tener un prestigio pol!tico pero si cr~

ditoe \.Uliversitarios. Siendo Alemán representativo de los nuevos 

va.lores selecciona personas que esta.n más de acuerdo con lo que -

61 representa. La caracter!stica fund.omente.1. de un gabinete rue 

el hecho de que 1a meyor!a de sus integrantes eran profesionales 

y Blnigos cerca.nos a él. 11 Mi.gue1 Alemán, debido a su rlípido aseen, 

so como personaje pol!tico, ea un caso clásico de un estudiante 

que desde el principio pudo reclutar a al.gunos de sus amigos más 

cerca.nos, promoviéndolos para 1.a polltica a medida que él a.scen

dia en la jerarqul'.a de influencia". (14) 

Los rasgos que més sobresalen entre el grupo a.'l.eme.nista son: la -

edad y la pro:t'esionalización forma.1 de 1os miembros, 11 El prome

dio de edades entre e1 grupo cercano al Presidente rue de 44.6 -

a.flos. Si toma[IX)s en cuenta 1a edad, 41 sfios., del entonces Jefe -

de Estado, resulta que !La gran muyor1a de l.os integrados pertene

c!n.n a su misma generáción·. Otro ratgo notorio es 1a carrera prg_ 

tesionai. del eqUipo y la del Presidente: de lo.s 20 personas que -

integraron el gabinete once indiviáuos, el 55% eran abogados" (15) 

De acuerdo a 1os datos anteriores podem:>s deducir con cierto mar

gen de seguridad que tanto ei presidente como sus colaboradores .... 

formaron entre si un grupo primario, fundamentado en una amistad : 

desde los eJlos universitarios y acrecentada o cohesionada por las 

actividades pol.1ticas, posteriores. 

El gabinete de Miguel Aiemán o.e co11;tonn~ por licenciadQB en derer 

cho, induBtria!l.es, tEcnicos univereitarios y militares. De los 
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cuales la predominancia reside en 1os licenciados en derecho, en 

vista de lo cual se le ha e ali f'icado con el t!tuio "Gobierno de 

Abogados". Lo novedoso de este gabinete no son tanto los aboga

dos que desde mucho tiempo atrás intervinieron en las f\lnciones 

públicas, sino la incorporación de abogados que fungían también 

como catedráticos universitarios. Dentro del equipo se encuen-

tran dos ex-rectores de la U.N.A.M. ,A1t"onso Caso y Manuel Gual -

Vidal, que le dan al gabinete un prestigio intelectual. 

Con Alemán surge un ~uevo tipo de e.captación que indica cierta -

innovación en la que predomina una mayor m:ivilidlld absorbente de 

políticos surgidos de puestos intermedios de personas de presti · 

plo académico, intelectual y empresarial, pero casi sin ningún -

p~estigio pol!tico revolucionario o militar. 

Miguel AlemlÍn eG el primer Presidente civil que hace un recluta

miento atendiendo a la capacidad y profesiona.lización de los f1J!!. 
cionarios ignorando de algÚn modo las reglas y canales tradic~o

nales de participación pol!tica, y e!l. primero que vincUl.a abier

tamente la actividad de la administración pública con la del em

presario pnrticUlar o asociado con el propÓsito de aumentar la -

comunicación entre estos dos polos sin temor a la censura. 

Por otro 1.ado el ascenso de poll'.ticos intermedios a puestos mini,! 

teriales aumento la dependencia de estos trente ai Presidente d!!_ 

do que 1a gran mayorta de 1os colaboradores debtan sus ascensos 

exclusivamente a Aiemán. 

104 



6.3.1.2. ADOLFO RUIZ CORTI!IES. 

Durante el inicio de su gobierno (1952-1958), e1 Presidente Ruiz 

Cortines intenta \U1 rompimiento en su pol1tica ideo16gica con el 

gabinetP. de a11 ant~r.es1Jr• p'!ro en le. práctica incorpora alemani.!_ 

tas en su gobierno .. 

Más que la magnitud cuantitativa de estos personajes resulta la 

presencia de hombres cualitativamente importantes que defienden 

el tipo de desarrollo del sexenio anterior con argumentos vfili-

dos como son: " ••. se tuvo que recurrir al gasto financiero a tr!. 

v:5s de dinero cree.do al no ser suficientes '.Los ahorros volunta-

rios para el programa de desarrollo económico. Frente a las al

':.r.rnati vas de detener e1 desarrollo econ6mico del pa!s para no ... 

ocusior.ar problemas en la reserva monetaria o bien proseguir el 

de~;nrrollo económico aún a costa de ciertos p~oblemas cambie.rios, 

<: 1 ¡:regreso económico tiene primacia11
• ( 16) 

Para la constitución del gabinete rue necesario que el presiden

te intentará incorporar a ideólogos acordes con su visión que le 

garantizarán ciue esta tendría una re1ativa realidad práctico.. 

Un presidente puede, asegurar su línea no sólo con ideologos di

vergentes sino tembi~n, y ~ que es más importante, con el.. R..Cce

so al poder de políticos nuevos que le deben su ascenso y una -

lealtad única, Un porcentaje importante de 1os Secretorios que 

.. ingresen con Ruiz Cortines parece satisfacer este requisito¡ "El 

prototipo es el designado Secretario de trabajo, Adolfo LÓpez M!, 

teas, elevado a. la cima. del poder directamente por Ruiz Cortines. 

Su eficacia como encargado de ia campaf'ia presidencial lo hace m~ 

ritorio para a1canzar un puesto en e1 gabinete". 

Este antecedente po11tico-administrativo se encuentra pr~ 
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a.ente en varios ex...pres:fdentes. "I' creemos que puede ser un importe.a 

te canal de movilidad política, 

La combinación de una continuidad con elementos de afirmación per .. 

sonal parece encontrarse en la conformación del gabinete de Ruiz .... 

Cortines, De ello podemos determinar una regla: ry es que a pesar 

de que un presidente se presenta ideolÓgicamente como un gran ino .. 

vsdor no puede modificar totalmente el pasado. El legado que her.!. 

da condiciona su actuación. 

El gabinete de Ruiz Cortines se compone de abogados tradicionales 

despreocupados de la po11tica de desarroiio económico y en la co-

rrecta utilización de los recursos, AdemM una mayoría de ellos -

participa de val.ores contrarios a 1a moral. de .servicio que el Pre

s id ente Rui z Cort ines pretendi6 impulsar. 

En el caso de Ruiz Cortines recibe el apo~ de !los expresidentes -

y de otras tuerzas po!l.Íticas, !lo que 1c pei"'llite deshacerse de Ale

mán quien veladamente pretendía ocupar otro •:argo pol!tico. El 

precio que el Presidente tiene que 9agar por no deder a. las prete.n. 

e iones de Alemán es la incorporación d.~ alemanistas en el gabinete. 

El tipo de ascenso po1!tico que perl:lanece en este régimen muestra 

en el cuerpo de colaboradores cercanos al presidente carrera admi

nistrativa y no electoral. "tos canal.es burocráticos son más im.-

portantes porque ah1 tiene lugar la negociaci6n po!l.!tica con los -

grupos de poder econ6mico 'Y polttico". (17) 

· Las implicaciones que tiene un gabinete burocr!itico puede obserVO!:. 

se desde dos puntos de vista, e!. primero seftal.a que la tormaci6n -

de un gabinete de esta naturaleza permite el ascenso de un prototl 

po político. Cada vez. con mayor frecuencia son !los burocrataa los 

que ocupan los altos cargos en la conducción po11tica y en i.u;xica 



son los más alejados de toda experiencia. con le.s masas y carentes 

de una amplia sensibilidad para manipularlas, 

El segundo aspecto cor.temp'la que la movilidad de los Secretarios 

· df7 Ruiz Cortines se debe a la sepa.ra.ci6n de los poderes civii y -

militar. En este sentido entre estos existe una. i.de.ntid'.ld defin,i 

da como civiles para la gran mayoría, mientras sólo unos pocos -

provienen de la milicia. 

El nor.ibramiento d~ militares en ias instituciones relaciono.das 

con el e~1ército parece tener un doble propósito; primero., asegu-

rnr la eficacia relativa de los órganos de defensa, y segunda., g!. 

ru.ntizar la lealtad del cuerpo armado que pueda sentirse más ide!!. 

· :rtcado con un militar de CL!.to nivel que con un civil. Dos aspe~ 

'..0s edicionnles del gabinete Ruiz Cortinistn se refieren o. sumo

·::.lidnd p<ilÍtica :1 a las formo.o de relación entre poderes. El pr! 

·mero, es que en muchos de !los gabinetes que 'lo precedieron esta -

disvinculado de !la c!ifera económica. llinguno de los miniatros -

ho.bfa desempeñado previamente funciones empresario.les o ejecuti-

vas en los negocio:;;. El. segundo fenómeno, que se refiere a le. m2_ 

vilidad y a ln participación previa de los miembros en el campo -

académico sobre todo en 'la U.N.A.M. identifica a este grupo con la 

er;fcro. intelectual y la académico. parece secundaria si se consid!_ 

ra q_ue los miembros se dedicaron en el pasado de manera parcial -

:r esporM.ica a las actividades docentes y o. la administraci6n un,!. 

versitaria. 

El antecedente académico de los miembros del gabinete tiene en t2_ 

do cano otro. función: permftt!' que se integre por profesión grupos 

¡¡ol!ticos q_ue posibiHtan e!L ascenso de determinados individuos, 

Por otra parte, el Presidente. Ruiz CoTtines integra en su gabine ... 

107 



te a_políticos que- representan varias generaciones: jovenes de la 

genera~i6n emergente y viejos que más bien representan a grupos -

residuales. Unos y otros parecen distinguirse en que llegan a la 

escena política con diferentes experiencias '.lo que implica desi-

guales vínculos de relaciones. 
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6. 3.1.3, ADOLFO LOPEZ MATIDS 

Otro peri6do podr!a establecerse entre 1os al!os 1958 - 1964. La 

designación de LÓpez Matees cooo candidato a. la presidencia se -

da bajo la dinillnica siguiente: el lider que surgierlÍ. deber!a -

ser capaz de resolver la problemática socia1 globs.l y ser une. a! 

rantia para enfrentar el probiema estructural mó.s grave del po-... 

der. Por su destacada habilidad concU.iadorn LÓpez Matees pare

ce poder responder a la re1ativa crisis económica. que el sistema 

confrontaba en esos Ilk)mentos, Su trayectoria especiaHzada en -

el manejo de los asuntos iabora1es lo hace el candidato idóneo -

paz:a responder a !los planteamientos y manifestaciones conflicti ... 

vas en esos momentos. 

Uno de los ~3pectos que cobra mayor importancia en la selección 

del gabinete de Adolfo L6pez Mateas, es el 'hecho de que ~1 mismo 

no provinier·! de lo. Secretaria de O.Oberne.cilSn, hecho que concede 

claras relaciones con !la burocracia nacional y e5tata!l. ':¡ perm~te 

al titular 1legar a!l. cargo presidenc!e.!. ~on una posicilSn de fUe!:_ 

za. 

El compromiso contraído implica que tiene que incluir como cola

boradores a tuncionarios de administraciones pasada.e no identif!. 

cadas con éL E'.1. que 11 
••• 63% de su gabinete, 14 de 22 ministros 

hayan ocupado puesto3 de reievancia. en gestiones políticas ante

riores ... " (18), no demuestra por si sO!l.o e1 compromiso ya que -

los alcances de !l.a repetici6n no son tan elevo.dos respecto a 

1oa ser.e.ni os anteriores, 'Pero si e!. hecho que haya tenido que i!!, 

corpora.r en un puesto que implica ei control sobre la ciudad de 

México 11 
••• en e!. cargo de J-et'e de Departamento del Distrito Fe

dera!l. a uno de sus más vigorosos contenientes Ernesto P. Uruchur. 
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to, político de gran peso por su prolonga.da cerrera po!l.ítica en -

el interior del partido y de la Administración P6blica". ( 19) 

La integración po1Ítica de fUncionarios que ocuparon p·Jestos rel~ 

vantes en adm.inistraciónes paso.das puede ser un tanto forzada ·pe

ro también el !nielo de una nueva alianza po1!tica. Si llega a -

establecerse ia allc.nza, puede establecerse desde dos puntos de ... 

vista; por un lado, logra el apoyo de ios políticos que se incor

poran al poder y por otro, obtiene la adhesión de los ex-presiden_. 

tes que los ho.n protegido y los 'han ayudado a tlega.r e. la cime. P9. 

lítica. 

El. compromiso contraído por LÓpez Mateas con funcionarios coopta

dos por anteriores presidentes es desigual. "Dos factores no sie!!!. 

pre convergentes lo determinan: ei peso político de que goza en-

tonces cada ex-presidente en la familia revolucionaria, derivado 

de su posición "/ prestigio, ".I el grado de supervivencia de su gr!!_ 

po, que guarda una reiaci6n directa al número de afias transcurri

dos desde su estancia en e!. poder". {20) 

Cuantitativamente los técnicos no ocupan una posición relevante -

en este sexenio, Esto no só1o a nive1 ~e gabinete 1sino a otros 

ni veles burocráticos, ya que frente a ellos prevalece el abogado. 

La presencia pol!tico. d·e!. abogado tro.duce cierta habilidad asoci.!! 

da a esta protesión y puesta a descubierto ya con muctia anterior.!_ 

dad, como explica Weber: 11 {ei abogado) puede hacer triunfar un 

asunto apO"¡ado en argumentos 16gicos, débiles 'Y en este sentido -

(maio) convirtiendolo as! en asunto t~cnicamente btIBno", (22). Si 

se 1e:-: compara sobre todo con los demás grupos de profesionales -

que. po.r,ticipan en !la esfera pol1tica, !tos especialistas conforman 

un grupo emergente, sin una amplia experiencia en e1 área acad~m!. 
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ca ni conocimientos suficientes del. sistema. y de !las reglas del -

.juego político. carentes de 1.os anteriorea elementos, los medios 

que tienen para hacer valer sus opiniones disminuyen. 

Pero si bien es cierto que 'hay más especialistas en los gabinetes 

recientes que en e1 pasado, estos tienden también a concentre.ráe 

en posiciones inferiores subordinados al po1!tico tradicional. 

El gabinete impiica un escalón de alto nivel donde culmina la ca

r~era. p:>lÍt.ica, entre 1os ministros que conforman el gabinete de 

LÓpcz Mateos predomina en la ma:;or parte de ellos la e,xperiencia _ 

a5lministrati va por encima de !los cargos de e1ección popular, hay 

que destacar quelprevalec!a e!. personaJ. con experiencia en cargos 

d~nde la nominaJión era de Índole burocrática, mientras que el -

resto contaba ~hn uno. experiencia mixta., a 1a vez en cargos de 

elecci6n popular :.• de tipo administrativo. 11 
••• las carreras son 

cada vez más nrlministrativas por !.a importancia que alcanzan los 

canales burocrlíticos como centros de dech;iÓn". (23) 

La experiencia administrativa que observamos en el gabinete de té 
pez Ma.teos muestra c¡ue un número importante de sus ministros de-

se.m.pef\6 puestos adtniniatrntivos o representó ciertos organismos 

tanto en !l.as entidades Federativas como en Distrito Federal, eate 

hecho, hace m!Ís nota.ble la 'habilidad po'.L!tica, pues permite a.dqu!, 

rir experiencia en lugares donde e!. nivel de comp!l.ejidad socia!l. .

ea di te rente., 
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6.3.1,4. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 

El gabinete de Díaz Ordaz se integra, por hombres formados en la 
Administración Pública. Pero se observa que ganan influencia -

otras áreas, como la milicia y los s!ndicatos. Esto es debido a 

que el preS'hlente le .l:ttteresaba reclutar personal con una expe-

riencia más variada, que sirviera de puente con las esferas de -

donde provenían, propiciando un compromiso político de ellas con 

el régimen que se iniciaba. 

La esfera militar adquirió más importancia en este sexenio, debi 

do a que en el marco del ejército parece ho.ber una mayor actua.-

ci6n y diferenciaci6n de grupos. Por un lado se pueden locali

zar los que se conocen como militares políticos, subordinados a 

los civiles. Diferenciado de este grupo se presento. otro que no 

parece conformarse con desempeñar un papel de inferioridad. Se 

muestra más bien dispuesto a o.provechar cualquier coyuntura polf 

tica para fortalecer su posición y recuperar el margen de hegerrE._ 

n!a del ejército. Pero esta facci6n no representa un gran peli

gro en tanto sus miembros no desempeñen posiciones importantes, 

además de no tener una visión más complete. de la realidad y no -

establecen contactos con sectores relevantes en lo. sociedad. 

Por otra parte " El Presidente Díaz Ordaz incorpora en su gabin~ 

te a más políticas que han tenido una. labor activa en las centr~ 

les del Partido Oficio.l, en general canales poco usuales para el 

acceso a las posiciones de la élite". ( t°•) 

El que tales hombres representen de a.1.guna terma a las clases ~ 

bordinadas de la estructura social en virtud de que militan al -

frente de la clase media, del sector obrero y del .campesino, mi

na su posibilidad de llegar a los niveles pol1ticos donde se to-
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man las decisiones, 

Respecto al gabinete anterior, donde sólo hay un hombre con expe

riencia s!ndical, D!az Qrdaz designa a cuatro ministror: ~·..,:i esta 

trayectoria política. En !los planos medios del poder, de los que 

en cierta form. ·parece depender ia integración o desintegraci6n -

de la conducción po1.Ítica, se observa la misma pauta de incorpo.-

ración de mlÍl' hombres con experiencia. sindico.!.. 

,,,,;on la constituci6n del nuevo e1enco polftico se tartalee.e la. 

central que ! ntegra a ia clase media: la Confederación Nacional -

dt: Organizaciones Populares, As! parece corroborar!lo que la mayor 

parte de ltis hombres si tuM.os en las más altas posiciones de po-

der, COJ!rl el gabinete, prevengan de ah1. 

El. Presidente Díaz Ordaz recluta a hombres que en la esfera polí

tica tienen una experiencia más variable. Este ~nómeno pudo as,!_ 

gurar mejores logros en e!l imp!l.emento y ejecución de la acción ~ 

l.!tica. La experiencia administrativa de este gabinete se combi

na, más que en otros sexenios, con !la que surge en canales de ele~ 

cicSn popular. 

El pa.so por un canal administrativo proporciona un aprendizaje de 

como funciona la burocracia; !la experiencia en un canal de elec ... -

ción popular permite o.1 po!l.!tico conocer e1 ,funcionamiento infor~ 

ma1 de 1a po11tica.. Lns dos experiencias pueden dotar al pol"Íti

c.o de habilidades compiementarias. 

El gabinete de Diaz Ordo.z combina, por Wla parte una experiencia 

en la m:>vilización de las f'Uerzas pol!ticas simples, al nivel del 

municipio, con la que se adquiere un nivel pol!tico más complejo 

al nivel de !los Estados con lo que es básica y esencial para e1 -

en política: 1a que se logra en e!!. Distrito Federal. Este Gltimo 
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sitio es esencial. 

Para el entrenamiento politico, ya que permite establecer rela

ci6n con los miembros de ia' "clase poi1.tica" que influyen en el 

ascenso po1Ítico ~ tacilita el contacto con !los centros donde se 

ejerce 11la administración en su manifestación mÁs refinada, uti

lizando t¡;cnicas de organizaci6n "J de control rea modernas" (25) 

Es as! que, durante el proceso de reclutamiento del gabinete de.

D1az Ordaz, los Secretarios de Entado l~egan a la esfera pol!ti~ 

ca sin la necesidad de tantos· procesos tentativos muchBS veces -

necesarios para un equipo que no poeee suficiente experiencia, -

aunque P,or el contrario debe satisfacer los compromisos adquiri

dos a lo lé.rgo de su estancia en el poder político. La meta 

principal en e!l. gobierno mencionado en materia de administración 

!la consti tuve e!. heC'ho de avanzar un poco más 'hacia ia tecnocni.

tizaci6n, lo que a.si asegura a !.argo piar.o un mayor rendimiento 

económico de!L personal emp!Lead0, 

114-



6.3.2 EL AVM!CT, TEC!IOCRATICO 1970 - 1982 

Durante loa af'ios que comprende este cap!tulo, !los puestos c!l.aves 

dentro de1 sector público han estado ocupados por funcionarios, 

de los cuales !la gran ma~r!a, tuvieron inmediatamente antes de 

su designación un puesto en e1 sector público en !Los niveles más 

bajos, otra parte hab1.an terminado o abandonado un cargo de repr!. 

sentaciOn popular, ry el resto de los funcionarios habían ocupadO 

un puesto en el partido oficial. 

Si bien los primeros presidentes civiles, entre los que tenemos 

at Miguel Alem!Í.n, Ado!l.fo Mz Cortines, Adolfo L'ípez Mateos y Gu.!!. 

tavo D!az Ordaz, combinaron la administración y la poI!tica comen 

zarón su carrera en la primera área, pero, solo uno Ru1z Cortines, 

pasó más tiempo ah!; en los otros la permanencia en la esfera ele.E, 

toral t'ue más pro!Longada. " .... ms &\Ín, en el caso de Echeverr!a 

e!L inicio no ocurre en la administración sino en el partido, aun

que los afios en este ámbito no superen la práctica en ia primera 11 

(26). Sin lugar a dudas el papel que jugó el medio electoral en 

las carreras po!l!ticas de los expresidentes demuestra la prepond~ 

rancia en las mismas, ya que a excepción de D!az Ordaz, los otros 

tres cubrieron igualmente el ilrea del partido. En estas condicil1_ 

nes, es necesario determinar cua!. es el peso rea1 de loe puestos 

administrativos para saber, con seguridad, Bi estem:>s ante un cea 
bio en la carrera política o si nos encontramos con otra v{a de 

capaci taci6n. 

Si. bien los cargos de ~!Lecci6n carecen de una verdadera relevan-

cia en !las trl\)'ectorias po!1ticas, de a'h1 no se sigue que heya -

un momento en que deeaps.rezcan de al.giin gabinete, de tal forma ~ 

que pudiera distinguirse una generaci6n, o por 1o menos algÚn pe~ 
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ríodo puramente político o administrativo. De hecho, .en todos -

los sexenios figuran poi!ticos cuyas carreras combinan· ambos me

dios. El bajo porcentaje de indiYiduos que han ocupado puestos 

dentro del partida en !Los Úl.timos sexenios, demuestra que indis

tintamente pueden desempef!.aree cargos en el partido si se tiene 

Wl& trayectoria puramente administrativa o electorai. Y sobre -

todo, que si no se ha tenido ningún cargo partido.ria. no afecta 

la designación como titular de a!l.guna Secretaria. 

Pa:a la carrera poi!tica de cual.quier funcionario 11 
••• es mucho -

mas importante !la permanencia en el aparato gubernamental que en 

pe.rtido oficial, por rn&s que ;;ste sea un pilar del sistelllll polí

tico mexicano", (27) 

En efecto, si se observa e!l. número de cargos que los miembros -

del gabinete de Miguel Alemán contaban a lo largo de su carrera, 

en el momento de ser designados, vereDY:)s que "siete polftico~ t~ 
n!an entre uno y dos cargos, pero ocho habían cubierto entre tres 

y cuatro, En el gabinete de Ru!z Cortines son tres funcio~arios 

que ocuparon dos puestos (es el fuiico perfodo donde no hay··quiEn 

tenga un solo puesto), y siete que contaron entre tres y cuatro 

co.rgos. En e!. sexenio de LÓpez Mateas 1as cifras son: respecti

vam~nte, de cinco y ocho tuncion!l.rios, "J con D!az Ordaz, son CU;!, 

tro y nueve; con Echeverría, seis "J catorce, y, por Último, con 

López Portillo, ocho y nueve (en esta administraci6n hay siete -

políticos <!.Ue cambian con frecuencia de cargos" (28) 

Lo que interesa enfati~ar, es el largo tiempo que el político d,!!. 

be pennanecer en e1 ambiente administrativo, lo q,ue en buena me

dida significa no solo profesionalización sino un impedimento P!!. 

ra dedicarse por completo a otras e.cti vidades. En opinHín de Pll, 
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ter Smith, la carrera administrativa es decisiva en el porvenir 

político de1: funcionario, e!lla tendría como un atributo la exp_! 

riencia, para ello es necesario 11
,.. como el ejercicio de los .. 

cargos públicos en el nive!l de 1a élite es tan breve, hay muy -

pocas oportunidades para que quienes los ocupan acumulen expe-

riencia en relación con su trabajo en partícular ••• El sistema 

político mexicano se ha costeado una estabi!lidad. duradera a ex .. 

pensas de la experiencia", (29),• El tiempo que el funcionario -

permanece en cada puesto torta!l.ece nuestra conclusión. Los Pl"2.. 

medios de permanencia en puestos administra.ti vos se presentan .. 

de la siguiente manera: Durante el.. perl'..odo de Miguel Alemán el 

promedio es de 2 .. 2 af5os.. Con Rul'..z Cortines 2.3; con I.ópez Ma-

teos 2,9¡ D!az Ordaz 3.4; Luis Echeverr!a 3.2; 'I 2.4 con Lé5pez 

Portillo. Al margen de estas dos tendencias que se observan, .. 

lo importante es que fluctúa entre doS y tres afias el ", .• tiem

po que el poHtico pasa en cada puesto administrativo". (30). -

La experiencia que adquiere el pol!tico mexicano, se basa prin

cipalmente en ,ice puestos que cubre en su carrera, y, además el 

hecho de cubrirlos dentro de una misma dependencia,. de acuerdo 

al promedio se.na.lado eu experiencia será de seis a nueve aftas -

en una actividad exclusivamente. 

En e1 perfodo sellalado de 1940.1976 los puestos de elecci6n ºpo

pular dejan sentir un notable descenso, y se manifiesto. una co~ 

binación, que hará posible algun tiempo después la inclinacicSn 

de la balanza hacia e! lado adminhtrativo. 

El observar quienes son los funcionarios que acumu?l.aron única-

.mente puestos administrativos, puede decirse sin lugar a dudas 

tt,, ,q':!C no se trata de que repentinamente el área administrati-
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va cobrara impulso, sino que lo e1ectora1 pie~de fuerza 11 • (31) 

Observando !l.o anterior se parte para cali:t'icar 8. los gabinetes -

de 19~0 e. 1970 como "¡i:abinetes pol!ticos" "! a los hltimos sexe-

nios como "t~cnicos o tecnocrátas 11 
.. 

Pareciera que en los dos Últimos sexenios, Uipez Portillo y De ... 

1a Madrid, p!l.antean un corte decisivo en cuanto a la carrera po

lítica.. Cuestión que trataremos de explicar lo más brevemente -

posible, 

En este caso, lo po!l.!tico se entenderá com 1a trayectoria en -

puebtos de elección, mientras que lo tGcnico ser!a identificable 

con l.a permanencia en e1 aparato gubernamental. Sin olvtdo.r que 

ni 1os puestos de e iección desaparecen en cado. sexenio, ni los -

o.dministrativoc. cobran en a.1guno tal relevancia. que pudiera s118-

tituirlo, 

tos \'lltiros 14 e.tics 'nan sido de 1lna permanente reformulación de 

sol.uciones, que demuestran el gran problema económico "J su mane

Jo, La econ~m{a requiere ahora de individuos más experimentados 

"! familiarizados con el.la. Es por ello que surgen los pol!tLóos 

con cualidades distintas, pero reconocer que !os recientes pres1. 

dentes del. pa!s poseen una mayor preparación t6cni·ca no aigni .. 

;t:1ca. que sean menos po!.1ticos que sus a.ntecesot'es. 

Por ejemplo, Arno!l.do Cordova., sena.!.a que aproximadamente en la -

d~cada de los sesentas aparece en el escenario po!l.Ítico una nue

va élite, original.mente de economistas, pero que despu~s rue in

corporando especialistas de otras disciplinas sociales, cuyas -

principa!l.es cara.cterísticas, aparte de no haber contad.o con al .. -

8~ cargo electoral, ~ estar reiacionadas con !la esr.era adminis

tra.ti va gubernamental, ten!o.n ias de poseer un conocimiento eSp!!, 
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cializado y, por otra parte, influir en la po11tica del desarro

llo. Para Cordova, 11 
• .,.e!l pensamiento tecnocrlltico se distin-

gue por la busqueda de la eficacia, la que resultaría del anUi

sis objetivo, !libre de valores., de una situación determinadaº. 

(32) 

Por encima de las caracter~sticas del 11técnico", se encuentra i.!!!, 

plic!ta la idea de que mientras la administración pública es es

trictamente operativa, la electorai se encuentra condicionada 

por niveles políticos, y toda decisi6n tomada desde los m&s al-

tos puentes de la administración, surge de consideraciones polí

ticas. 

El cambio, a nuestro parecer, no encuentra sµ exp!l.icación en que 

sea algo más político, sino en las ooditicaciones que la sacie-

dad mexicana observa en esos afias como consecuencia directa del 

proceso de industrialización. Es sabido que el llamado desarro

llo estabilizador, presenta síntomas de agotamiento en los sese.!!. 

tas se trata no sóio de la imposibilidad de continuar con él co

mo alternativa de desarro~,n, t.A.mbi~n y sobre todo, de la npo.ri

ción de un conjunto de prob1emas económicos, sociales y pol!ti-

cos que hacen prioritario su cambio. 

Por tal razón, en estos momentos de crisis económica, política y 

social se hace necesario un cambio radical en ia formación de los 

miembros de!I.. gabinete. Esta comprenderá campos de especializa-

cl6n y profesiona!l.ización acordes a las necesidades del pa'!s. 
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6.3.2.1. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ (1970-1976) 

El Presidente Luis Ec:he~rr!a no só'.l.o realizo. transformaciones en 

·la estructura económica, sino que intenta modificar ciertas bases 

de funcionamiento del. aparato política, Esto sería posible sólo 

a. través de l.ogra.r un Esta.do eficaz que tenga como objetivo lograr 

una transformación a la vez po!l.Ítica y económica, que implique -

una nueva toma de decisiones y una reorganizaciOn de alianzas en

tre el grupo :/ la. clase dominante. 

Echeverría intenta ilevar a cabo CQl!\bios cualitativos para asegu

rar una mayor eficacia del aparato estatal, intenta incorporar en 

el elenco a políticos prJrtavoces de una mayor preparación es de-

cir, promueve a los técnicos. Por otra parte integro. dentro del 

gabinete a un alto número de j6venes profesionistas que ocupan -

cargos de a!.. to nivel 11 
••• aunque es cierto que los funcionarios 

que ocupan los cargos de mayor nivei son de edad cada vez más jo

venes, en partícular durante la administración del presidente ~ch~ 

verrío. ••. 0 ~33). J.tuchas personas conocedoras del sistema piensan 

que los Joveneo han ~ido gravemente arectndos por las derrotan 

que suflrió el régimen durante el gobierno de Echeverr!a. 

En relación a los técnicos es necesario considerar que E:stos no - / 

sólo ingresan a :La administración C.~sde que se inicio. el sexenio, 

sino que paula.tina.mente !l.o~ran m&.s posiciones conforme van susti

tuyendo al polÍtico tradicional. All!:unos cambios de personal po

l!tico que se realizan en los. primeros tres arios de este gobierno 

dan un eJemplo claro de eU.o, La sustitución del Lic. Hernández 

Ochoa por Por!irio Muf'ioz Ledo al trente de la. Secretaria del Tra-

bajo., es significativo de este triunfo de los tecno.crátas. 

Pero la inco21'loraci6n de un nuevo tipo de fUncionario en una for-
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maci6n social no se da en forma simple, Si bien el técnico surge 

para. reeo!l..ver ciertos prob!l..emas, trae apareje.dos otros que nulifi 

can su acción. Esto es preciswnente lo que sucede en este sexe-

nio. Si bien los técnicos enarbolan ia eficacia por la forma co

mo se integran al poder !Liegan a perder competencia, 11 
••• sucede 

que llegan a sobreintegrarae a la esfera po!l!tica perdiendo pers

pectiva critica que puede ser esencial pe.ro. hacer transformacio

nes, o en otra variante, pierden poder cuando hacen a un lado las 

regias del Juego poHtico tradicionales''. (34). 

Tratando de hacer valer en primer lugar ideas y principios ideol,2. 

gicos, esta regla parece ser v'á.lida para el ex-rector de la Uni-

vcrsidad Ne.ciona!l. Autónoma de México, Pablo Gonzáiez easa.\nova 

quien intento 'hacer po!l..!tica a!L margen de ciertas reglas tradici.2. 

naies de!l. Juego po!l..1tico. El escaso apoyo que tuvo en el gobier

no y la pugna de ios diversos grupos po!l..1ticos en su contra expl! 
can su renuncie.. 

Pero también un nuevo grupo po!l~tico como !los tecnocrií.tas se en-

frente. desde su emergencia es la escena política con una serie de 

oposiciones, Dicha en primer !lugar"/ como ea natural con la fUer.. 

za antagÓnica, a ia cual piensa sustituir. Es decir con la buro

cracia tradicional. En tanto esta. tiene un viejo arraigo en la -

estructura de poder 'Y esta aliada a importantes sectores económ.!. 

cos inf!l.ige a !.a: tecnocracia a.lgunas derrotas. Esto ocurre no -

obstante a que es el propio Presidente Echeverr!a quien intenta -

imponer esta nueva i'uerza. 

Otra oposición se estab!.ece entre !la tecnocríicia y el sector pri

vado. Esto es !1.Ógico si se considera que alguna de las banderas 

que defienden :los tecnocrátas perjudican !los intereses del sector 
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del capita.1. Su proposici~n de un control más estricto sobre las 

coorporaciones y empresas atemoriza "J ahuyenta ai empresario ex .... 

tranjero. La necesidad de una reforma fiscal más radical plante.!!. 

da por los t~cnicos causa temores entre sector empresarial nacio

nal.. La pugna se concreta durante los tres primeros e.i'ios de la -

gestión de diversas maneras, por ejemplo, en los mutuos ataques -

que se lanzan el sector privado y e!l. Secretario de Patrimonio Na

cional Horacio Flores de la Pefl.a. 

El régin:en ecbeverrista puede caracterizarse por ias pugnas que -

se presentan al nivel dirigente, sea entre grupos políticos, con 

distinta pos1ci6n como 'los t~cnicos y !los pol1ticos, o entre los 

grupos ~1!ticos "';/ económicos. 

Por otra parte el pape!. desempenado por el grupo tecnocrlitico en 

esta parte del sexenio muestra ciertos cambios. En una primera -

etapa parece actuar en terma vigorosa y dinúdca, despu~s parece 

per:ter ;:aulatinmoente ciertas posiciones ".! por filtimo suavizai; -

sus propuestas. Las propias contradicciones de lo. tecnocracia y 

las luclAJs que tiene que emprender influyen en este ajuste, pero 

estos ca=hios no son tan extremosos como para contradecir la ten

dencia a 1.a. tecnocrati'zaci"6n de1 aparato estata1 mexicano. 

1A eliDJ.::.e.eión de los po1!ticos que representan grupos opositores 

~l.ica Jt".Jehas de las pautas que sigue el presidente; intenta sub!. 

titultlos por aquellos que le aseguren lealtad. La cual sigue ;

sien&> = elemento tundamental en la conducci6n política, de la -

ninna ~ra que asegura 1a unidad y es un factor de significan

cf.Jl super-far a la eficacia., aunque !.a realidad es que el preside.!! 

te busca a la .vez pollticos eficaces y 1ea1es. 11 
.... el preeidente 

E:beT<0rr!a, al igual que Miguel .Al.e""n se rodeo de varios amigos 
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de lo. Escuela Nacional Preparatoria, algWlos de los cuales, como 

Carlos Galvés Betancourt, :fueron parte de su grupo desde el pri!!_ 

cirio de su carrera pol!tica". (35) 

Otro objetivo de 11 
••• los cambios de personal pol'Ítico durante el 

régimen ecbP..V"!rris.te. es la austitución d·e políticos estatales 

identificados con las élites locales, por aquellos leales al pr!_ 

sidente". (36). la distancia geogr!Írica hace que el criterio de 

lealtad cuente cás, pues es menor el control que e'.I.. presidente -

ejerce sobre los funcionarios en provincia. to que parecía inte,!! 

t~ el Presidente Echeverr!a era ganar Wl margen de negociación 

frente a las fracciones dominantes locales, reasegurando en bue

na medida el control. centralista de la estructura po!l.!tica. 



6.3.2.2 JOSE LOPEZ PORTILLO (1976 - 1982) 

Como se obr.ervt:S a partir del sexenio anterior los miembros de1 a.! 

binete no corresponden al prototipo de pol!ticos tradicional.ea. 

El ejemplo mli:s claro de ello lo constituye la designaci6n del Lic. 

J6se L6pez Portillo COIOO presidente de nuestro pa!s. 

Portillo a pesar de haber tenido una carrera muy corta en t el ám

bito político logra ocupar el cargo mli:s alto que la pol!tica mexJ. 

cana ofrece, la presidencia de la República. 

El. gabinete original. del Presidente L6pez Portillo no rompe la -

tendencia general, la mayoría de sus secretarios de estado son P2. 

líticos directamente vincula.dos al mandatario, " ... Esto puede -

ejemplificarse mejor con los nombramientos que hizo en ei primer 

afio de su administración. En efecto de las 20 personas que inte

graban su gabinete, 13 eran antiguos compafteros de carrera. " 

las generaciones de 1938, 1939 y 1940 de la Escuela Nacional. de -

Jurisprudencia tambiGn organizaron un banquete de honor a L6pez -

Portillo miembro de la generacii5n d<! 1939". (37) 

Uno de los miembros del gabinete Pedro Ojeda Paullada, ha sido -

considerado más ligado a Echeverría que al sucesor y en este sen

tido, una prueba de la continuidad del ~upo saliente. No obst"!!. 

te 1 conviene recordar que Ojeda Paullada tu.e el máa cercano run

cionario de LÓpez Portillo en l..a antigua Secretar!a del Patrimo-

nio Nocional entre 1960 y 1965, cuando el Muro presidente era -

Director General de Juntas Federales de Mejoras 1-Rteris.les y, Oj_!l. 

da Paullada su Subdirector General.. Mú tarde, los dos tuvieron 

puestos en el gabinete Echeverrista. En nuestra opiniiSn es difi ... 

c!l considerar· su nombramiento como una imposici6n, sobre todos ... 

si se recuerda que entre loe dos ex~residentee !.as- relaciones ... 
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fueron estrechas, 11 
••• José L5pez Portillo como Director General 

de la Comisi6n Federal de Electricidad durante la administración 

de Ecbeverr!a y compal\ero de clases de la escuela pri111aria". (3B) 

Otro razgo importante que está presente en este sexenio es la d~ 

signaci6n que hace L6pez Portillo entre sus parientes para ocu-

par puestos públicos, 11 
••• En la que el 18% de las personas que 

por primera vez ocupan cargos de nivel superior tiene relaciones 

familiares con H". (39) 

Algunos de sus secretarios de estado como Porfirio Mui1oz Ledo y 

Hugo Cervantes del Río, no logran la confianza ni la lealtad ne

cesarias pe.re. su desempef\o en el gabinete. . Incluso el destino 

de ambos en el ga.biuete va estrechamente ligado, el primero re-

nuncia e.l e.flo de comenzar la administraci6n, y el otro en 1980. 

Hay Wl nombrwniento que no tiene explicaci6n clara, por lo menos 

de acuerdo con los datos de que se dispone, el de Osear Flores -

Sánchez como Procurador General de Justicia de la República. No 

existe un s6lo puesto en ambas carreras que indique algÚn tipo -

de contacto. Flores Sánchez, por su edad y su ingreso a le. pol,i 

tica pertenece a una generación muy anterior a la de L6pez Port! 

llo, cuya. carrera comienza significativamente tarde. Qul.z!I'. ba,ya 

l.abido de por medio alglin tipo de relaci6n personal al margen de 

las trayectorias pol!ticas, pues la simple fama de severidad que 

ha envuelto al ex-gobernador de Chihuahua no parece ser suticie,!l 

te causa de BU nombramiento • 

• Si se estudia el número total de funcionarios designados en vir

tud de BU relac16n con el Presidente anterior, resulta que e.s ;.. 

una cifra en verdad minúscula, menos del 10% del total. Si ademlls 

se nota que aparece este tipo de designaciones en todos los sex!, 
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nios, resulta 'l.ue J.a continuidad: de los presidentes o de los -

grupos r.ol!ticos no es tan tirme como tradiciona!.mente se ·'ha -

supuesto. 

Es necesario tener presente q_ue nos estamos refiriendo a. ~u.e

llos funcionarios que a1canzan !La Secretar~a de Estado, al 1116:!: 

gen de si alguna vez la habían tenidot como Y'ª sei'ialamos, !La -

cuarta parte de los f;Ubinetes se compon~a de pol!ticos que ya 

hab!an desempeiiado la titularidad de una dependencia, pero e) !.o 

no signU'ica que su nueva inclusión responda a relaciones con 

el mandatario saliente .. 

Rastreando las vinculaciones persone.les !los resultados muestran 

ser sustancialmente diferentes, pues solamente 8 po!L!ticos du

rante 36 a.f\os han representado herencia de las admin!straclonee 

tradicionales que concluyen. EJ dato por si mismo es elocuente 

de la autonomía de c;ue goza cadn Presidente en su respectivo Ci2, 

bierno. 

Incluso ya mencione.m:>S cual fue el d~stino de los runcionarioa 

que figuraron con Ec~everría y José LSpez Portillo, una prueba 

más de como el sucesor se sacude vigilancias. 

Desde luego, la influencia no tiene una sola expresi6n, pero en 

Última instancia en la formación del gabinete, en !.a co!l.ocaci6n 

de colaboradores cercanos al Jefe de!. ejecutivo, los datos son 

excl~·entes, es virtual.mente nula la continuidad en !.os altos -

puestos. 



6. 4 CAMBIOS EN LOS GABINErES. 

En términos pol~ticos los virajes sexene.les no significan traici;: 

nes y aunque denuncian la carencia de una linea más o menos clartt 

y definida para la acción política concreta, estos cambios han s! 

do 3.a :t'orma más conveniente para renovar periódicamente los com-

promisos. dentro del pacto social y en este sentido mantener un -

concenso en torno al sistema imperante. 

Otra tendencia general que refuerza a la anterior, es la proyec-

ción hacia el exterior de una gran cohesión entre la ~lite pol!tj_ 

ca en rele.ción a las distintas adecuaciones u orientaciones sexe

nales. 

E.1. proceso de cambio en !1.Ós gabinetes como cara.cter!sticas del. siJ 

tema pol!tico mexicano, propicia en cada sucesión presidencial le. 

busqueda de nuevas alternativas as! como posibles soluciones a -

los problemas más inmediatos de la vida nacional, por lo tanto se 

plantea la necesidad de definir una retórica de cambio con respe~ 

to a las mctu~ d.t 1.a aduJ.rtistrE1.ciÓr1 anterior y del persono.l polí

tico que gobierna. Este manejo tiene como finalidad e.segurar la 

estabilidad. del sistema y lograr un c1.ima de concenso necesario -

para la conducción poJ!tica del pafa en el momento de su renova-

ci6n. 

La posibilidad de proporcionar una re1ativa m:ivilidad a los aspi

rantes al poder, es Wl elemento adicional, pero esencial en el -

m~tenimiento de la estabilidad pol!tica. A satisfacer las espe.!:_ 

tativas de as:censo entre los distintos niveles pol!ticos durante 

la renovación periódica del e;rupo gobernante, el presidente llega 

a establecer el equilibrio interno. En términos generales, son -

estas las reglas que dictan el criterio de selección que cada r-r~ 
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sidente asimila de acuerdo a su estimación particular. 

El. cumplimiento en mayor o· menor grado de las mismas le permitirán 

en mayor o menor grado ejercer su autoridad sin graves obstriculos 

internos. 

Por otro lado se manifiesta; tambi~n que el criterio en la selec-

ci6n y reparto de los puestos gubernamentales opera: en fonna sep.!: 

rada de las posturas ideol~gicas personales. ta se1ecci6n parece 

vincularse más que ne.da a la necesidad de equilibrio y a lo. grati

ficación por apoyos recibidos entre 11 
••• la l!lite gobernante y qui

zM t8mbii?n de una determinada imnsen cuyo. protección ayuda en la 

conciliaci6n de los intereses sociales en pugna11
• (40) 

Durante el proceso de se!l.ecci6n de l.os candidatos a 1os puest'>s l@ 

bernamentales se presenta un re.zgo curioso y este consiste en que 

no se eliminan las esperanzas de aque1.1oa pol:Íticos del equipo go

bernante que aspiran el poder ejecutivo 1 sino por el contrari? se 

les estimUla a que compitan entre si. En el fondo este manejo co.n 

tiene una. doble ~ignificación, primero, al permitir la eKterioriz.!!:, 

ción de las pretensiones de algunos secretarios de estado que de

sean suceder al presidente, se detect!I. la ruerza personal de las -

adhesiones de cada uno, los grupos internos o externos que los a]:2 

ya.n y la s!.mpatia e imagen de las metas que cada uno se propone d~ 

tender. En segundo lugar, se libera el mandatario en fUnciones de 

posibles conjeturas en reiación a !.a imposición sobre !la se!l.ección 

del candidato. 

Esta maniobra constit~ un elemento de suma importancia 'dentro de 

las reglas del Juego político. Formal10ente elilOina ia sospecha de 

la arbitrariedad en la selección y, además, proporciona la posibi

lidad de efectuar un sondeo indirecto de los grupos de presión y .. 
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de aporo que est!Ín detr!Ís de l,os poai b1es precandidatos a la pre

sidencia de la República. 

Un elemento que contribuye a la cohes iOn dentro del gabinete es ~ 

el otorgamiento de premios a los miembros que han sido leales y -

el cantiga a las actitudes deslealetS. El re-tuerro de estas a tr.! 

vés del reclutamiento y reparto de las diferentes esca.las de po-

der o mediante el rechazo a la incorporación en el caso de la de,! 

lealtad, resulta la forma. más oportuna de fomentar el sistema de 

élites políticas. l·a conservación del apo;yo &xige por lo tanto -

de una adecuada gratificación que se expresa mediante la, autoriz.! 

ci6n de alcanzar un determinado status dentro de 1.a estructura de 

poder. Estas regl.as no exp!l.Ícitas parecen constituir la base de 

la cooperaci6n no conflictiva que todo presidente necesita adqui

rir antes de iniciar su autoridad y poder. 

El presidente de México ha contado siempre con la a yuda de W1 or, 

ganismo asesor, llamado gabinete, donde para la designación en d! 
chas puestos, se recurre la mnyor!a de las veces a los amigos ín

timos y correligionarios del candidato. En este aspecto sur[e un 

hecho notable: un presidente nuevo siempre conserva en su gabine

te algunoa de los muchos miembros que forman parte del de su pre

decesor, costumbre esta que ha resultado en que muchos funciona-

rios sirvan a diferentes gobiernos en diversos puestos. La. mvi

lidrul implica ascensos y descensos en este sentido 11 
••• la activi

dad política se convierte en una carrera profesional que cuenta -

con tres variantes: los cargos en in administración pública, los 

d.e elección popular y los puestos en el partido oficial" ( 41). 

Es así que los cambios que se manifiestan durante la vida activa 

del:. gabinete, pueden ocurrir a dos niveles principalmente; los -

primeros se manifiesten dentro del mismo gabinete y. ios cambios -
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entre los diferentes sexenios. Ha existido también el que varios 

t'Uncionarios del gabinete anterior forman parte del nuevo• si tua

ci5n esta que ha permitido la integraciéin de administradores mlis 

experimentados, que han sido a la vez miembros leales y de con-

fianza en el gobierno. 

Las investigaciones realizadas sobre loe cambios en el gabinete, 

seflalan fallas en los mecanismos de o.rticulaci6n y agregaci6n de 

intex:eses en uso, que sólo pueden ser respondidas en forma ambi

gua y hasta tri vial. 

El an'-lisis realizado a los gabinetes de loG preside~tes que van 

del per!odo de 1946 a 1982, demuestra un rasgo comlin, su llegada 

a ese alto puesto pol!tico no depende, en Última instancia, de -

Wla distinta prlictica constante de la actividad. Podemos sef11\lo.r 

que 11 
••• depende de vinculaciones per:.onaleo, ya oea fruto de la -

amistad iniciada desde la ~poca universitario., ~ del contacto na

cido de la actividad cotidiana en el medio pol!'tico. En cua.l1ui~ 

ra de las dos situaciones, se crean afinidades e intereses comu-

nen que de alguna manero. identifican a diferentes pol!ticos". (42) 

Los dos primeros presidentes civiles• hicieron sus carreras pol~

ticae en una época en la cual el sistema político mexicano, se e.n. 

centraba poco institucionalizo.do. En efecto, ambos mandatarios -

se formaron durante los primt!ros treinta aftos dt:l presente siglo, 

período en el cual tienen lugar los mlis importantes cambios polí

ticos que resultan de la revoluci6n. En ese entonces el ascenso a 

los puestos políticos mlis altos, incluyendo la misma. presidencia, 

·dependían m&s de· la cercanía con el líder que de la capacidad pr.e_ 

fesional del aspirante. A!los después, las posibilidades de hacer 

una carrera en la pol!tica se vuelven m6.s seguras y estables, gr!! 
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cias a que el sistema tiende a crear cp.u~es más ef.icaces. en 3.a pr~ 

paraci6n de sus dirigentes. 

El nGmero de componentes del c:abinete nunca se ha fijado de manera 

concreta desde !a independencia se han af\adido constantemente nue .. 

vas secretar~as y nuevos departamentos. De acuerdo al. criterio -

del presidente en turno se adoptan te.les ampliaciones o reducciones 

en situaciones concretas 'Y' es optativo para e1 presidente adecuar..; 

las. 

Las frecuentes dimisiones de secretarios de estado, o en su caso -

sus cambios o sal.idas hacia otros puestos dentro de la administra

ción pública, reflejan 1a pcsibilidad de desacuerdo pol!tico en -

las acti vide.des que cado. uno realiza, as! como también señal ar con 

gron claridad .:;.ue el presidente no to.'l.ero. oposición o insuficien

cia o. sus pclíticas por parte de subordinados que el mismo ha nom

brado. 

En visto. de lo cual tenemos que dentro de cada peri6do presiden

cial se suceden Wla serie de cambio~ que van desde el intercambio 

de secrete.r!o.s a ocupar puestos en el partido, as! como la desig

nación de fUncionsrios para ocupor cargos en la Mministre.ciGn e~ 

tatal, sin olvidar que dentro de estos cambios puede ho.ber una. BU!, 

titución total o parcial de los cuadros sdlllinistrativos iás impo.r. 

tantes al interior de la misma. 
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7 • COJ!FORMACION DEL SECTOR CENTRAL CON ANALISIS 

DE VARIABLES Y RESULTADOS, EL CASO DE: 

La Ley Orgfuiica de la .Administraci6n Pllblica Federal que abrog6 

la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, fue la primer 

iniciativa que el Presidente Constitucional de los Estados Uni

dos Mexicanos, Lic. José López Portillo, envi6 al H. Congreso -

de la Uni6n. Esa decisi6n no obedeció a un capricho legislati

vo sino a una conciencie. arraigada y experimentada en el proce

so de renovaci6n de la Administración PaJ>lica Mexicana. Ceya -

responsabilidad era el estudio de nuestra Administración con aj_ 

ras al mejoramiento de su eficiencia. y eficacia. 

As! pues, la forma actual de la citada Ley Orgánica de la Admi

nistráci6n PÍlblica Federal no surgi6 improvisadBmente, sino que 

es el resu1tado de una revisión constante y crítica. de las ins

tituciones y los procesos administrativos. 

Adem&.o el crecimiento de las necesidades públicas va gradualme.!J. 

te dificultando la labor administrativa. La L. O.A.P.F. , recoge 

y consolida los mejores logros que en esta tarea ha conseguido 

el Estado. 

Aclaramos que cada subcap!tulo corresponde a un artículo de la 

Ley Orgil:nica de le. Administración Pública. Federal, respetando -

su orden de numeraci6n. 

De e.cuerdo al articulo 90 Constitucional y la L.O.A.P.F., las -

s.,crete.r!as de Estado y loo Departamentos Administrativos cons

tituyen la parte esencial de la Administracl.on Pública Federal 

Centralizada. Es necesario distinguir que esas dependencias -

central.es ee avocan a la atención de los negocios del orden ad

ministrativo de la Federaci6n que la L.O.A.P.F., les atribuye en 
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forma expresa, a~~ como a conducir "as. re3Aciones que esta misma 

ley les se!la!e con las Entidades l'araestata!,es, Las Secretarias 

de Estado y los Departa.meo.tos adm.inistrati vos son los 5rganos ... 

constitucionales de carácter indispensable r,a,ra lievar a cabo 

las tareas propias del Ej<!cutivo Federal, 

En el Seminario Judicial .de le. F<>dere.ci6n aparece la siguiente -

tesis: 11 Las Secretar!as de F..stado representan a!l Ejecutivo en 

cada rBllD del mism::>, y aunque tienen facultades y atribuciones -

propias, no por eso dejan de obrar como 6rga.nos de ese poder, r_!. 

prese~ando sus propiaa fUnciones 'Iª que no seda posible que el 

Presidente de la Replibl.ica interviniera en todos y cada uno de -

los actos de funcionamiento de dicho poder. Todo acto ele una ~ 

cretarl'.a de Estado es de la responsabilidad del Poder Ejecutivo." 

(1). En efecto, los actos de los Secretarios 'I Jefes de Depart,! 

mento son aritos del Ejecutivo Federal. 

Es 11ey importante sei!alar que el origen de la C011petenc;~a de las 

Secretarías de Estado no parte de un acuerdo del Presidente de la 

Repliblica, sino de la Conetituci6n Política del pa!s y de !l.a L.O. 

A.P.F;., 
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7 .1 PROCUMDURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

La Procuradur{a. Genel:al_ de la República,. tiene sus antecedentes 

más remotos en la época colonial, donde recibía la denominación 

de audiencia. 

A lo largo de la historia de nuestro país, ha cobrado gran im-

portancia, y es a partir de la Constituci6n de 1917 donde se l.Q. 

gra consagrar con el sistema acusatorio, la definitiva autono-

m!a del Ministerio Pllblico Federal bajo la Jefatura del Procur.!!_ 

dor General de la República. Sin embargo, no es sino hasta el 
11 

••• 27 de diciembre de 1974, cuando se expide la Ley de la Pro

curadur!a General de la Repllblica, publicada en el Diario Ofi-

cial el 30 del mismo mes y ai'io, la que rige actualmente las ac

tividades de la institución''. (2) 

La Ley Orgánica del Ministerio Pllblico Federal cwnbi6 su denom.!. 

nación por estimarse que no sólo se organiza a la institución -

del Ministerio Público, sino también a la forma de ejercer lás 

f'unciones atribuidas al Procurador General de la República y a 

las Unidades Administrativas que le sirven de apoyo y cuya. pre

sencia es de indiscutible importancia. 

La Procuraduría General de la. República f'orma parte de la Admi

nistración Pública Centralizada y las funciones· de su titular -

est!i.n establecidas en la Ley Org!Úlica de la Administraci6n PG-

blica Federal, que en su artículo 4o. seilala: 

El Procurador General de la República es el consejero Jurl'."dico 

del Gobierno Federal 1 en los téminos que determine la Ley. Al

gunas de las atribuciones hacen hincapié en " •.• Vigilar la obse,r 

vancia de los principios de constitucionalidad y legalidad en -

el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones 
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que legalmente corresponden a otras. p,utoridades Jurisd-iccionales 

o administrativas 11 
( 3)., Así como, la !'acuitad de promover de m.! 

nera expedita y rápidamente la imparticiéin de Justicia, e incl u ... 

so intervenir en los actos que sobre esta materia prevenga la i_! 

gislación acerca de planeaci6n del desarro!llo. De la misma man_! 

ra le atribuye la representaci~n de la federaci6n en todos los -

asuntos en que ésta intervenga, e intervenir en 1os conflictos. -

que se susciten entre dos o más estados de la Unión, entre un E,! 

ta.do ~ la Federación, o entre los poderes de un mismo estado, y 

en casos de diplomáticos "I embajadores. Esta facultad para repr_! 

sento.r al Gobierno Fe.'.ltral, sÓ!lo se llevará !!!. cabo mediante un -

acuerdo con el Presidente de la República, y siJ!lo cuando se tra

te de asunÍ.os relacionados con la impartici6n de justicia. La -

t'ÍJ.tima atribución de la Procuraduría General de la Repúbiica co11 

siste en el hecho de dar " ••• cumplimiento a las leyes trata.dos 

y acuerdas de alcance internacional en que se prevea J.a interve.!l. 

ción deJ Gobierno Federal, en asuntas concernientes a las atrib.:!:!, 

clones de ln instituci6n, y sin la intervención que, en BU caso, 

corresponda a otras d-epend-enclMu, (4) 

Lo. Procuraduría General de lo. Repúbiica se auxi!.ia para el desp.! 

cho de los asuntos de BU competencia de- las Subprocuradur.!as y -

de una Oficialía Mayor, las cuales están integradas por unidades 

· administrativas menos complejas, 
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7. 2 PROCURADURIA GE!IERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

La primera Ley OrgiÍnica del Ministerio Público en el Distrito Fede-

ral y territorios federales, promulgada el 12 de septiembre de 1903, 

que establece los lineamientos similares para el Distrito Federal y 

los territorios de Baja California, Tepic y Quintana Roo, y parte -

Norte de la Baja California, aprobado el 15 de abril de 1910. Cons

tituye uno de los antecedentes más importantes de la Procuradur!a ~ 

neral de Justicia. Pues en la nueva legislación para el ministerio 

público del Distrito Federal y territorios federales derivada de la 

Consti tuci5n Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febr~ 

ro de 1917 quedan expresadas estaa nuevas prácticas. 

Atendiendo a lo. necesidad de adecuar la administración de justicia -

a la nueva estructura administrativa del Distrito Federal, or¿:aniza

da en delegaciones que substituyesen a los municipios, se promulga -

la nueva. Ley Orgánica de 1929, que es reformada por los decretos pu

blicados en el Diario Oficial con fechas 31 de agosto de 1931, l 0 de 

enero de 1935 y 31 de diciembre de 1946. 

Como consecuencia de las reformas a los ArtÍCulos 43 y 73 Constitu-

cionales, que convierten a los territorios federales de Baja CalifO.!:, 

nia Sur y Quintana Roo en Estados, Diario Oficial del 8 de octubre -

de 1974, el Ministerio Público del orden comGn reduce su !Ünbito de -

competencia al Distrito Federal, quedando la Ley, por decreto publi

·cado en el Diario Oficial de 23 de diciembre de 1974, con el nombre 

de Ley Orgiinica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal. 

Acorde con los lineamientos sefialados en el Artículo 20 de la Ley O~ 

glinica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario 

Oficial de la Federaci6n del 29 de diciembre de 1976. La Procuradu-
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ríe. General de Justicia del Distrito Federal llev6 a cabo las refo.!:_ 

mas organizacionales que aparecen plasmadas en la Ley Orgánica de -

la Proc•ll'adur1a General de Justicia del Distrito Federal, que fueran 

publicada en el Diario Oficial el 15 de dlciembre de 1977 y que en

tr6 en vigor al dí.a siguiente. 

F'UllCION GENERICA 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, actlla co

mo consejero jur!dico del Ejecutivo Federal y del Gobierno del Dis

trito Federal, en los ténninos legales que determinan los respecti

vos ordenamientos; dirige y ejercitnn la acci6n legal del Ejecutivo. 

Dentro de sus ncti vidadcs específicas se encuentran las siguientes: 

- Fijar, dirigir y controlar la política de la propia Procuradur!a 

así. como planear, coordinar, vigilar,. y evaluar la operación de 

las unidades administrativas que lo integran. 

- Proponer al Presidente de la República las reformas normativas -

necesarias para la exacta observancia de la Constituci6n. 

- Emitir su opini6n como Consejero Jurídico cuando se le ordene o 

solicite. 

- Informar al Presidente de la República sobre los asuntos encome.a. 

dados al sector y expedir acuerdos, circulares y manuales de or-

137 



ganización, procedimientos y servicios al público y en su caso -

disponer su publicaci.Sn. 

- Promover ante el Presidente de la República la iniciación de las 

leyes y la expedición de los reglamentos que estime necesarios -

par.a la buena administraci6n de Justicia. 

- Poner en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia y del Pr.!:, 

sidente de la República los abusos o irregularidades graves que -

ee 8.dviertan en· los juzgados o tribunales. 

- DesempeBar las funciones y comisiones especiales que el Preside!!, 

te de l.a Repl1blica le encomiende. 
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7. 3 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Desde el inicio de nuestra independencia política 1 el gobierno ha 

adoptado el r~gimen republicano, el Poder Ejecutivo Federal ha e_e. 

tado depositado para su ejercicio en WlB sola persona que se den.Q. 

mina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las funciones atribuídus al Presidente han cambiado tanto en el -

ámbito político como administrativo. Para el despacho de los di

versos asuntos que tiene encomendad.os p el titular del Ejecutivo -

ha necesitado el auxilio de diversas dependencias del Estado, de

nominadas 11 
••• Ad.ministraci6n Pública Centralizada (Secretarías de 

Este.do, Departamento del Distrito Federal y Procuradur!an) y ent! 

da.des de la Administración Pública Para.estatal (Orgnnismos Deseen. 

tralizados, Dnpreaas Públicas, Fideicomisos, Bancos, etc.)". ( 5) 

cuyos titulares son nombrados por el propio presidente. 

El gobierno mexicano cuenta con un aparato administratlvo comple

jo no s6lo por su tamaft.o, sino por los asuntos que está. facultado 

para atender. Unas de la.:J bases Jurídicas más importantes paI'a el 

fUncionamiento del Poder Ejecutivo la constituye la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, publicada en el diario ofi

cial de la Federaci6n el 29 de diciembre de 1976, donde se esta-

blece;, la competencia de las secretarías de estado y departamentos 

administrativos, señalando en su artículo 26 que para el estudio, 

planeación y despacho de los negocios del orden administrativo -
11 
••• el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes de

pendencias: Secretaría de Gobernación, Secreta.ría de Relacioneo -

Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Mar! 

na, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Pro-

gramación y Presupuesto, Secretaría de Patrimonio y Fomento IndU!, 
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trial, Secretaría de Comercio, Secretar~a de Ap.ricultura y ·Recur

sos Hidr~ulicos, Secretar.fa de Comunicaciones y Transportes, Se

cretar:!a de Asentamientos Humanos y Obras PÚbl.icas, Secretar fa de 

Educación PÚblica, Secretaría de Salubridad y Asistencia, Secret.! 

ría del Trabajo y Previsión Social, SecretnrS:a de la Rel'orma Agr~ 

ria_., Secretaría de Turismo, la Secretaría de l1esca y el Departa

mento del Distrito Federa'!. ••• " (6). 

Por otra parte, la misma Ley Orgánica de la Administración Públi

ca contemp!la algunas atribuciones del ejecutivo .. Es así como en ':"" 

el citado ordenamiento Jurídico en su artículo 50 menciona que e!l. 

Preaidente de la RepG.b!ica estará facultado para determinar agru

paciones de entidades de !la Administración PÚblicn, por sectores 

definidos. 

La. Presidencia. de !La. República esta formada J?Or el Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, por ! a Secretaría particular y ia -

secretarí'a privada, as! como del Estado JI.ayer Presidencial. Al -

mismo tiempo en unidades más pequenas como son: !ln unidad de asu.!!. 

tos jur!dicos, la Coordinación General de Er;tudioc Administrati~ ... 

vos, la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimi

das y grupos marginados, la Coordinaci6n General del Sintema Na.-.

cional de Evaluación, la Coordinación Cienera.l de Proyectos de De

sarrollo~ la Coordinaci~n Genera!L de Programas para Productos Bá

sicos, la Coordinaci6n de los Servicios de Saaud P~blica y la ofl 

cina de Asesores. 
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7. j SECRETARIA DE LA DEFE!lSA NACIONAL 

El Decreto Constitucional para la libertad _de América Mexicana -

· del 22 de octubre de 1814, sancionado en Apatzingán ,· Michoacán, 

instituyó en su artículo 134 la Secretaría de Guerra. 

En el Reglamento Provisional para. el Gobierno Interior y Exte-

rior de las Secreta.rías de Estado y el Departo.mento Universal, -

expedido por la JlUlta Soberana Provisional Gubernativa el 8 de -

noviembre de 1821, se cre6 la Secretaría de Estado y del Despa-

cho de Guerra y Marina. 

En la Ley Cuarta, número 28, relativa a la Organización del Su-

premo poder Ejecutivo y correspondiente o. las Leyes Constitucio

nales del 29 de diciembre de 1836, se estableció la Secretaría -

de Guerra y Marina. Esta determinación jurídica fue ratificada 

el 13 de junio de 1843 en las bases de Organizaci6n pol!tica de 

la Reptiblica Mexicana. El 22 de abril de 1853 se expidieron las 

bases pa.ra la Administraci6n de la República. hasta. la promulgn-

ción de la Constitución, y en su artículo 1°, figura la Secreta

ría. de Guerra y Marinao 

El Estatuto Orgánico Provisional de la: República Mexicano., expe

dido el 15 de mayo de 1856, en su artículo 86 estableci6 el Mi-

nisterio de Guerra. El Decreto sobre la distribución de los ra

mos de la Administraci6n P(íblica, de 23 de febrero de 1861, con

servó la denominaci6n de Secretaría. de Guerra; y el Decreto del 

13 de mayo de 1891 reiter6 su existencia. 

La ley de Secretarías de Estado, del 25 de diciembre de 1917, di.!!. 

pus6 que para el despacho de los negocios del orden adm.inistrat! 

vo de la fed~ración, fuera creada, entre otras, la Secretaría de 

Guerra y Marina. Las posteriores leyes de Secretarías de Estado 
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incluyeron dentro de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, 

a la Secretar!a de Guerra y Marina, y en el Decreto del 25 de oct_y 

bre de 1937, se cambio la denominación por la de Secretaría de la 

Defensa Hacional. 

Por dispoaici6n legislativa el 31 de diciembre de 1939, se creó -

el Departamento de Marina Naciona~, separando esas funciones de -

la Secretaría de la Defensa Nacional. 

!A Ley de Secretarias y Departamentos de Estado, de;L 24 de dicie]! 

bre de 1958, conscrv6 para esta. dependencia, el nombre de Secreta

r!a de la Defensa Nacional. 

La l .. ey Orgánica. de la Administraci6n FG.blica Federal de fecha 1° 

.\e enero de 1977, conservel así mismo para esta Secretaría, la de

nominación de Secretaria. de la Defensa Nacional, dándole el cará.!:_ 

ter de una Dependencia de la Administración PÚblica Centralizada. 

:Su legislaci?n se encuentra. basada principalmente en la Constit_y 

ci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos (D,O 15-ll-1917); -

Ley de Disciplina del Ejercito y Armada Nacionales (D. 0.16-I-19-

34): CéÍdigo de Justicia Militar (D.0.26-VI-1942); Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos (D.0.31-XII-1974); Ley Org&nica del -

EjGrcito y Fuerza Mrea Mexicanos (D.0.18-XII-1975); Ley Orgiinica 

de la Contadur!a de la Federaci6n (D.O.l 0 .-1-1935 l; Ley Orgiinica 

de la Adminiatraci6n !'(iblica Federal (D.O. 29-XII-1976); C6digo -

penal para el Distrito Federa.l en materia de Fuero Común y para -

toda la Rep1Íblica en Materia Federal .(pe.rte de delitos respecto -

de armas prohibido.a) D.O. 14-VIII-1978, 

Reglamento para e1 Servicio de Justicio. Militar (D.0.12-III-1930); 

Reglamento de la Policía Judicial Militar (D.O. ll-VI-1941); Regl.!!. 

mento Interior de la Secretar!a de la Detensa Nacional (D.0,-11-V 

l9TI )¡ Decreto sobre personal al servicio de 1a Secretar fa de ~ 
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fensa Nacional (D.O. 11-V-1977); decreto sobre personal al servi

cio de la Secretar!a de Defensa. llacional (D.O. 4-III-1971); acuer, 

do por el cual se fijan las facultades y atribuciones que· en mate

ria de justicia militar corresponden a la Secretar!a,de Marina - -

(D.O. 29-VI-1940); acuerdo que dispone se proceda a establecer, en 

los lugares en que se encuentran ubicados los cuarteles generales 

de las Zonns Militares, Guarniciones, Grandes Unidades y de las -

Unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Granjas Agropecua

rias para incrementar la producción de alimentos (D. O. 4-II-1976), 

En la Ley Orgánica de la Administración Ptiblica Federa~, el artÍC.!!. 

lo 29 estipula las atribuciones que competen a la Secretaría de la 

Defensa Nacional y entre las más importantes destacan las siguien

tes: La organización, administración y preparación del Ejército y 

la Fuerza Aérea Mexicana; el control activo, las reservas y el pel:_ 

sono.l en disponibilidad y en situación de retiro; la. confección de 

plo.nos de la Defensa Nacional¡ la movilización, en caso de guerra, 

la asesorio. militnr,en toda clase de vías de com\.Ulicación, terres

tre y aéreas; la construcción de toda clase de recintos para uso -

del ejército incluyendo la administración y conservaci6n¡ control 

de c.olonie.s y almacenes del ejército; la sanidad militar, la just.!. 

cio. militar, la educación militar, adquirir y fabricar armamento, 

y toda clase de materiales destinados ai ejército y la fuerza aérea 

intervenir en ln expedición de permisos para la portaci6n de armas 

de fuego; vigilar y expedir permisos para el comercio, transporte y 

almacenamiento de arme.s de fuego, material estratégico; intervenir 

en la importación y exportación de toda clase de armas de fuego, -

planear, dirigir y mW1ejar la movilización del país en caso de gu~ 

r·ru. formular y '!jec..u.tar, loa planco y ordenes neceliarius parn la -

defensa del país y asesorar la defensa civil; intervenir en el --

otorga.miento de permisos pare. expediciones o exploraciones cientí

ficas extranjeras o internacionales en el territorio nacional; las 

demás que le atribuyen expresamente las leyes y reglamentos. 
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sus sGbditos guerreros. Se viv!a en hostilidad perpetua frente a 

los pueblos vecinos. P1?steriormente pero aún en la antigüedad,. -

delimitado ?ª claramente el Estado, fue de gran importancia de li 
berar a la población de la defensa :.~ encargar la de todos a unos 

cuantos. De ah{ que se puede decir que una de las primeras funci.2. 

nes que ha tenido el Estado es la defensa militar de una pobla--

ción civil. Se vi6 la conveniencia de separar la ad.mini et.ración 

militar de la civil. La. estructura civil se trans:forma en mili-

tar en caso de guerra. La actividad de defensa constituye un me

dio del Estado, pero un medio esencial, ya que su ausencia compl!_ 

ta puede ocasionar la misma desaparición del Estado. 

Fn la vida interna de cada naci6n, las fuerzas armadas cumplen U."l.B 

l'unci6n aseguradora del orden político y tien~n una funci6n tras

cedental en el orden internacional, la defensa del territorio :lel 

Estado y de su soberan!a. 

Gaita, A. nos dice que "La Administración Pública puede consid~ra!. 

se dividida en dos re.mas, la civil l' la militar. La civil implica 

la organizaci6n y la actividad del Esta.do pnra la satisfacci6n del 

interés general, en cambio la administración militar se ocupa de -

la defensa de la paz interior y de la par. exterior. Manteniéndose 

esta paz, se hace posible el normal desenvolvimiento de la ad.mini.!!, 

traci6n civil. La administraci6n militar esta repre•enta.da por 

las tuerzas armadas 7 la. civil por la burocracia". (7) 

Por otra :rarte Manuel Mar!a Diez, nos dice que la administraci6n -

militar presenta dos sentidos s el objetivo r el subjetivo: " .•. en 

Wl sentido obJetivo la administraci6n militar es la actividad de -

la administración que provee la seguridad y la def'ensa exterior e 

interior del Estado; en sentido subjetivo se entiende por admirús-
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tración militar el conjunto de 6rganos pliblicos cuya competencia 

estribe. :f'U.ndamentalmente, en 1a realización de esta de!'ensa. Le. 

administración militar esta servida. por una maquinaria personal 

(ejército), real (armamentos, cuarteles, buques, etc.) y económi 

ca (presupuesto) a los efectos de atender sus necesidades". (8) 

Para comprender mejor el proceso del Sistema Pol!tico Mexicano -

debe eer analizada la relación existente entre el sistema y la -

institución que tradicionalmente ha desempeñe.do importantes fun

ciones pal!ticas: el Ejercito. 

A continuación se analizarán varios datos que nos permitir!Ín CO,!. 

prender las características del atiderazgo de1 ej~rcito. Hay que 

aclarar que dichos datos fueron retomados de un nrt!culo escrito 

por Roderic AÍ, Camp, en 1e. revista NEXOS, 1984. 

" A lo largo de1 peri6do revolucionario, los mi1it.B.res proporci.2, 

naron el canal clave para lograr el control pol!tico y la mavil.!, 

dad social ascendente. En el periodo posrevolucionaria, el eJ~!. 

cito tuvo su mayor cambio estructural como institución política 

cuando deJ6 de funcionar como conducto del poder político". ( 9) 

En la década de los cincuenta, B:hrin Lieuwen sostuvo que "las ca

detes que tenian acceso al Heroíco Colegio Militar (H.C.M.) pro

venían en. su mayor parte de twniii.a.s de clase :media, y que un -

exámen de admisi6n bastante d!ficH y la cuota de inscripci6n de 

500 pesos, hacían a un lado a los aspirantes iletrados y pobresº 

tlO), En la d~cada de los setenta. Mac Alister ratific5 este.s -

ideas y ll.Iladi6 que loa costos de transportaci6n y alojamiento P.!!. 

rn. loe aspirante p~vincianoa que deseaban rresentar el exámen -

a lo que se sumaba e1 nivel educativo de las c!lases despose!dss, 

los pon!np en posición de desventaja. para la competencin., con--
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cl~a: t11a juventud de las clases medias bajas posee Wla mezcla -

de motivaciones, preparaci~n y recursos que facilitan su preemi-

nencia en los cuerpos de oficialesº. (11). Por tal raz~n se po-

dr.!a concluir que para los ochentas que los aspirantes al H.C.M. 

entre los padres había el mayor porcentaje eran militares. 

Un examen cuidadoso sobre las biografías de los generales mexica

no-a revela por lo menos W1 25% han ascendido por escalafón. 

Los ·militares mexicanos, al igual que la burocracia política, Me:!. 

tienen una vía abierta para los individuos de origen humilde, pe

ro el ej~rcito ha sostenido esta apertura durante un tiempo mayor. 

La institución más importante en el reclutamiento y formación de 

los l.l'.deres pol!ticos mexicanos ha sido la UNAM, e.1 igual que los 

líderes el viles, los mili tares han creado sus propias insti tucio

nes para captar y formar cuadros; pero a diferencia de los centros 

pol!ticos, la influencia de las escuelas militares es avasallado

ra, y a que no enfrento.n competencia algwia. 

El Heroíco Colegio Militar es la insti tuciOn más importante para 

el reclutamiento inicial y la formación de los oficiales mexica-

nos. FWldado en el siglo XIX, desde sus inicios el Colegio jug6 

un papel fWldmnental en la formación de líderes mili tares. En -

_1949 el calli'ics.tivo Hero!co se a.ñs.di6 e.1 nombre de la academia. 

El ingreao nl HCM es competitivo. Según MacAlister " ••• los cade

tes se seleccionan entre los aspirantes que obtienen las mejores 

.c.a..li:t'ico.ciones en los exámenes y que muestran estar preparados. -

El colegio también ofrece un curso de preparatoria para los ofi

ciales y un número reducido de sargentos primeros, que han demos

trado capacidad para el liderazgo". (12) 

La mayor!a de los aspirantes espera que la profesi~n militar lea 
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dé una movilidad social ascendente, de la misma manera que lo -
des.ea su contrapartida civil que ingresa a la UNAM. Los cacle-

tes que entran a la academia por una vocación intima de hacer -

una carrera de servicio, son en su mayor!a hijos de militares. 

Una vez que el oficial ha concluí do su preparación como cadete, 

se le da el rango de teniente segundo. Muchos oficiales, antes 

de ser seleccionados para ingresa.r luego a la prestigiada Bs:CUE. 

la Superior de Guerra (ESG), reciben un mayor adiestramiento en 

las Escuelas Militares Aplicadas (EMA). 

Eatn.s instituciánes, fundadas en 1932, son escuelas intermedias 

entre el HCM Y la ESG, entrenan a los Jóvenes oficiales en los 

aspectos pr&¡,ticos de su especialidad militar. Originalmente, 

estos cursos se disef'iaron para capitanes que estaban a punto de 

ser ascendidos a mayores. 

La EMA cubr!a ias cuatro at!reas principales del ejército: inf8!!. 

ter!a, artiller!a, ingenier!a de combate y caballería. Durante 

los Últimos cincuenta aifos, el t!tulo educativo más importante 

para un oficial que requiere llegar nl rango de coronel (y otros 

rangos más altos) era la conclusión exitosa del curso de Estado 

Mayor en la Escuela Superior de Guerra. La ESG en su descrip-

ción legal, se distingu!a del HCM· en q~e todos los instructores 

debían ser oficiales militares, exclusivamente. 

La contribución más significativa de la ESG a la formación del 

cuerpo de oficiales es el fomento de la obediencia a la autori

dad y a la a.utodisciplina.. En este aspecto se pueden establecer 

.. comparaciones con el liderazgo pol!tico. No hny un lugar en el 

que los políticos mexicanos aprendan formalmente que deben su-

bordinar sus puntos de vista y su comportamiento a su superio--
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rea. Muchos analistan subrayan la autodisciplina y el silencio que 

mantienen los políticos mexicanos en tiempos de crísis personal o -

del sistema; para triunfar en el sistema político mexicano, un ind.!_ 

viduo carga con la culpa en beneficio de las instituciones. Se pu!:_ 

de decir que este comportamiento autodisciplinario, aprendido de ID.!, 

nera informal, que se exige en el funbito político, es un valor com

partido con los oficiales del ejército que lo reciben de la Escuela 

Superior de Guerra. 

Sin duda, en le. medida en que el acceso al sistema educativo mili

tar se vuelva estrecho, aquellos oficiales aptos para llegar a -

puestos claves en la Defensa Nacional y en los comandos mili tares 

de zona serán los que tengan estos t!tulos educo.tivos. El número 

de egresados del colegio de defensa fortalece las oportunidades -

de aquellos oficiales selectos, que e.través del proceso educativo 

tienen grandes posibilidades de triunfar y de conocer a otras pe.!: 

sanas que les serán de gran utilidad en sus carreras. 

Una experiencia intermedia en el modelo educativo de formación -

de oficiales mexicanos es el entrenamiento en el extranjero. Cua!. 

quier oficial mexicano que tenga la oportunidad de estudiar en el 

exterior es parte de una ~lite reducida. El selecto grupo de be

cados muestra la movilidad de la carrera, ya que entre los ofici.!: 

les con rango de general que llegaron a altos puestos un 41% se 16. 

prepar6 en el exterior. 

La importancia de los v!nculos escolares se demuestro. con el he-

cho de que Juan Aréva.lo Gardoqui, Secretario de la Defensa Nacio

~al, era condiscípulo de su Secretario Particular en la ESG en -

1947, y coincidi6 en su preparaci6n con el oficial mayor, Arturo 

Ll5pez Flores, En el ~s alto rango divisional, 13 del 52% fueron 

compai\eros de generacitln en el HCM y tres asistieron a la ESG al 
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mismo tiempo que el General Arev~o Gardoqui. Otros dos colabor.!. 

ron con el Secretario de la Defensa cuando este era comandante de 

un regimiento de caballerfa o cuando era comandante de zona de 

Chihuahua. Un oficial, Jorge Rico ·Schroeder, es en s! mismo toda 

una institución en la Secretarta de la Defensa; ha fungido como -

procure.dar General de Justicia Militar desde 1966 y mantiene su -

. alta po3ición por aus capa.cidadea y au nivel. La escaza informa

ción sobre los restantes imposibilita elaborar un juicio sobre 

sus relaciones con el Secretario de la Defensa. 

Seglin los beneficios salariales que traen consigo y en orden des

cendente de importancia, estos son los puestos más prestigiados -

en el ejército: 11 en lo más alto, el Secretario de Defensa, el -

Subsecretario y el Oficial Mayor; les siguen el Jefe de Personal 

de la Secretaria de Defensa Nacional, las cabezas de Deparl;amento 

(por ejemplo el Director General de Infanteria), comandant• de zg_ 

na y comandante del personal presidencial, quienes reciben ~1 mi~ 

mo salario extra". (13) 

En materia de promociones dentro del ejército mexicano, se su.be ·· 

que la movilidad ascendente es muy limitada para los que tienen -

rango de soldado. Se~ Bolle, es muy común 11 
••• encontrar indl

viduos que entraron como soldados rasos y a los 25 afias de servi

cio no alcanzan un rango superior al de segundo teniente". (14) 

Ensef!.nr en el HCM, y sobre todo en la ESG, fortalece los contactos 

personales del oficial al asociarlo con un n~ero electo de ofi

ciales que 1 es probable que obtengan grados y con Wl pequeño grupo 

de instructores que tsmbiEn han aumentado sus posibilidades de -

avance. Entre los politices mexicanos, el 45!l de los que han im-



partido catedra, ls. ensei'lanzs. se utiliza. como t.m instrumento pri~ 

rio para la formaci6n de grupos pol!ticos y el reclutamiento de e!!. 

tudiantes para el sector pGbUco. 

En e1 ejército, los centros educs.tivos no juegan un papel de recl_!! 

ta.miento-porque los estudiantes ya han escogido una carrera mili-

te.r-, pero si juega el mismo papel, entre los militares como entre 

loa pollti.cc>o, de agcega.r col..a.boradcrea y fe.cilitar .. 'Loa oficia

les el encuentro con lideres potenciales que pueden ayudarlos en -

su profesi6n en un mmento dado. 

Simbólicamente) en las carreras de los Secretarios de la Defensa -

nacional la experiencia en combate siempre ha sido vista con admi

ración; en su totalidad, los Secretarios de !La Defensa fueron vet!, 

rwios de la Revoluci6n de 1910. Cuando la edad hizo imposible que 

el Secretario hubiera luchado en la Revoluci6n (el Gltimo fue Her

menegildo Cuenca Dfoz, Secretario de la Defensa de 1970-1976), en

tonces los veteranos de la lucha posrevolucionaria los remplazaron 

y el sucesor de Cuenca D1az, Feliz Galván t6pez (1976-1982) lucb6 

contra los rebeldes de Saturnino Cedillo en 1939. Juan Arevlilo -

Ge.rdoqui, nombrado Secretario de la Defensa en 1983., es el primero 

sin experiencia en combate. 

El nWnero mayor de .loe reclutas que 11egaron a generales en los ú1 
timos cincuenta af'\os, ingresaron al ejército a fines de los af'\os -

treinta. Una carreta típica de esta generaci6n es ila del general 

Ulises Beltr&.n Tenorio, que entró al ejército COJJX> soldado raso en 

el primer batall6n de Ingeniería de Combate en 1939. Tres allos -

despul1s ingreso a la HCM y concl~ su prepo.raci6n en 1943, cuando 

lo transtirieron a la comprall!a ae transporte de una br!ged'Oo de ~ 

quinar!a. En 1957 obtuv6 su diploma de Estado Mayor y comandancia 
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en la El3G, sirviendo más tarde en guardias presidenciales y 1a Se

cretaría de Defensa Nacional. 

En su ang_liais sobre el eJ~rcito mexicano a principios de los sete.!! 

te., Da.vid Ron:t'eld sostuvó que en el ej¡;rcito hab!a ciertos roles -

pol!ticos. Sugería CJ.ue el actor más importante de estas activida

des no militares es e!l. comandante de zona. 

J .. Lozoya nos dice que 11 
••• el coma.ndante de zona tiene contacto 

con las fuerze.s poi!tica.s del Estado, ocupa \ll1. lugar prominente en 

a vida social y pol!tica de la entidad, opina sobre problemas pol.f 

tices de importancia y con frecuencia "l"eS.palda las decisiones del 

gobernador. Por estas actividades se vuelve un persona.je conocido 

en la capital del Estado, donde reside generalmente". (15) 

Otros invcstigadorea han descrito en detalle los papeles políticos 

reales que juegan los comandantes de zona. Entre esos roles, los 

investigadores han incluido el de stistituto potencial o gobernador 

interino, en ce.so de crisis político.. Sin embargo, como en los -

tres tiltimos sexenios ningÚn comandante de zona ha sustituido a un 

gobernador, está :f'Wlción prácticamente ha desaparecido. 

Lo mG.s illlportante ea que 11 el comandante de zona., puede hacer las -

veces de un potencia1 canal alternativo para que grupos desconten

tos expresen sus puntos de vista al gobierno nacional 1 • (16) 

Los antecedentes de los comandantes de zona, es que la mayoría de 

ellos tienen parientes que fueron prominenteG 11deres militares y 

p~l!ticos. El hecho de que el Presidente de MISxico considera que 

ese puesto tiene funciones políticas, puede explicar el porque él 

tnismo escoge, entre una poBibie lista de nombres que proporciona 

el Secretario de !la Defensa, e. \lllO de cada cuatro oficiales con -

tales antecedentes, mientras que s610 uno de cada siete entre aqu_! 
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llos que no son comandantes de zona comparten esta caractcr'ÍBtica. 

El método de la biograf'Ía colectiva revela muchas características 

y tendencias del ejército mexicano, facilita su entendimiento co

m institución y clasifica su re!l.aci6n con los pol!ticos. 

Para terminar podeuross decir que !las fuerzas armadas del pa!s ti,!t 

nen su origen en la Revolución Mexicana y se en.cuentran muy fusi.2. 

nadas al pueblo y a las instituciones, siendo un factor de orden 

y protecci6n e. le. iegitimidud de nuestras instituciones. 

El proceso de reforma administrativa inicie.do por el Presidente de 

la ReplíbUca en diciembre de 1976, tiende a perfeccionar· y e.gil.!. 

zar las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal; por ello -

es iiidispensable actua!l.izar tambi~n los ordenamientos jur!dicos ... 

que rigen a las fUerzas armadas. 

Por otra parte penno.tDOs que es preclso renovar !Los sistemas y los 

procedimientos administrativos deficientes, a fin de annoniza.rlos 

con los objetivos de la Reforma Administrativa actual. 

La tarea de salvaguarda q_ue realizan las fuerzas armad.as es de va

lor incalculable para el pa!a. La digni!icaci6n de ie.s institu-

ciones militares no puede depender únicamente de !Los militares en 

oervicio, sino también ire·1a cooperaciOn, confianza y respeto de 

las demlis instituciones y la poblaci6n mexicana. 
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T· 5 SECRETARIA DR MARINA 

El 8 de noviembre de 1821, se creii. la Secretar!a de Retado y del -

Despacho de Guerra y Marina con atribuciones específicas en materia 

de marina de guerra y mercante. El 13 de lllBY1J de 1891 cambia su d,!l. 

nominación a Secretaría de Guerra y Marina;. lo t::elativo e. vían- ma

rítimas de comunicación, obras en los puertos, fe.ros, vías, iaSos, 

cana.les y puertos pasaron a ser ejercidas por la Secretaría de Co

municaciones y Obras Públicas; y las Capitanías de puertos queda-

ron a cargo de administradores de aduanas dependientes de la Seer,!;. 

tar!a de Hacienda y CrMito l'GbUco. 

La Ley de Secretar!os y Departamentos de Estado dd 25 de diciem.

bre de 1917, establece que !a Secretaría de Guerra y Marina admi

nistre las escueles náuticas, !a marina de guerra, !los arsenales y 

diques, la justicia militar y que expide las patentes de curso; -

así como, que la Secretaría de Agl1icultura y Fomento administre -

las aguas de propiedad federal y realice lo relativo a los estudios 

y exploraciones científicas en las aguas nacionales; por otro lado 

la Secretar!a de Comunicaciones y Obras PÚbiice.s real.izó las funcif!.. 

nea de administración de cootas, puertos, faros, marina mercante, 

v!as navegables y subvenciones a vapores para transportes de corre~ 

pendencia; por Gl.timo el Departamento d~ Salubridad se responsabil.!_ 

z6 de la polfoia sanitaria de los puertos y costas. 

La Ley de Secretar!as de Departamentos de Estado, del 30 de dicie.!!! 

bre de 1935, establece que el departamento Foresta!!. de Caza y Pes

ca realice la.s t'unciones en materia de 1'omento y protección a la -

flora y fauna. 

El 31 de diciembre de 1939 se re;t'om !l.a Ley de Secret.ar!as y De-

partamentos de Estado creando el Departamento de Marina Nacional -
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con el objeto de centra!l.izar !.as tunciones anteriores dispei-sas, 

creando así una direcci6n única en los asuntos naciona!Les dei -

mar, en virtud de esta reforma diC'ho Departamento qued6 bajo 1" 

dependencia directa del Ejecutivo Federal. 

El 31 de diciembre de 1940 tue so!l.icitado un nuevo decreto que r~ 

form6 otra vez la Ley de Secretarías y Departamentos de Estad.o, .. 

estableciendo que e'l Departamento de la Marine. Nacional se eleve 

a categor!a de Secretar!a de Estado, sin modi1'icaci6n alguna de -

sus atribuciones. 

La. Le;¡- de Secretarías 'I Departamentoa de Eotado dal. 7 de diciembre 

de 1946, establece que !.a Secretar!a de Marina orge.nice, adminis

tre, prepare la armada nacfonai y la policía maritima; promueva -

y organice la marina mercante; el tráfico m!U'"itimo y e!l. fluvial, 

as! como que ejerza 1.as runciones re!l.ativas a !la conservaci6n y .. 

desarrollo de 1e. fauna 'I la tl.ora de mar 'Y r!os. 

Por decreto Presidencial del 11 de noviembre de 1960, se crea la 

Dirección General de Faros e Hidrograf'!as. 

La Ley Orgánica de l.a Administraci6n !'Gblica Federal. del primero 

de enero de 1977, con objeto de de.r mayor congruencia ry raciona

lidad al aparato administrativo, transfiere a la Secretaría de -

Comunicaciones y Transportes todas las i'unciones reiativas al -

transporte maritimo que, hnsta esa fecha, ten'!a asignado. la Seer.! 

t.ar!a de Marina. 

Su 1egis1acié5n se encuentra bas.ad:a principal.mente en la Constitu

ci6n pol!tica de los Estados Unid<>• Mexicanos (o.o. 5-II-1917), -

en varios conveni'os, Tratados como por ejemplo, Tratado de Ltmites 

'I AgullS entre los Estad<>s Unidos Mexicanos 'Y los listados Unidos -

de AmErica (D.o. 31-V-1948 'I o.o. 31~v-1857), Tratado d'e Límites 
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_de Aguas entre los Eatados. Unidos Mexicanos y le. Rep\ÍbHce. de Gu.!!: 

teme.l.e. (O.O. 3-V-1883), Tratado con los Estados Unid0s de Amfu-ice. 

para resol.ver las diferencias fronterizas (limites marítimos) O.O 

12-VIlI-1972); código d" J'usticia Mi!l.itar (D.0.29-V!II-1933); Ley 

Org!Ínica de la Armada. de MGxico (D.0.12-I-l972); Ley Orgl(nica de 

le. Administre.ci6n PIÍblice. Federal, Art. 30 .(n.o. 29-XII-1976); -

en varios reglamentos, como e1 Reglamento Interior de la Secreta

ría de Marina (0.0.10-V-1977.);. decreto<>, como el. Decreto que est.!!: 

blece le. jurisdicci6n de las zonas nave.les (0.0.8-IX-1941 .refor

mas D.0.22-VIII-19~9); en varfos acuerdos, como ei Acuerdo que B!. 

fiala a ia Secretar!a de Marina, como la autoridad que ejerce to

das y cada una de 1as :funciones previas en el artículo sexto del 

convenio sobre le. Prevenci6n d" !.a Conte.minaci6n del. Mar (0.0.30 

I-1978). 

En le. Ley Orgánica. de le. Administro.ci6n P\Íblice. Federal, e!l. artí

culo 30 estipula las atribuciones que competen a !la Secretar!.a de 

Marina, y entre las más importantea destacan las siguientes; Or8,! 

nizar, B.dministrar y preparar !la Armada Nacionai, maneJando su ªE. 

tivo y reservas; emplear e!l. poder naval federal para la seguridad 

interior y defensa exterior del pe.!s por medio de la vigilancia y 

defensa de la soberanía de M~xico en aguas, costas e islas nacio

nales, proteger el trlífico mar1timo, fluvial. y le.crustre; efectuar 

operaciones de resco.te "J sa1ve.mento en el mar y aguas nacionales; 

proyectar, construir, reconstruir y mantener as! como administrar 

lB.D obras portuarias que requiera !la armada; ejercer la soberan!a 

en aguas territorialee y vigil.e.r l.aa v1e.e. navego.bl.ea y '.<one.a eca

n6mice.s exclusive.a; intervenir en le. administraci6n de le. Justicie. 

Militar; organizar y prestar en general servicios de sanidad na--
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vat; integrar el. archivo de int'ormaci6n oceanográfica naciona!l., 

a través de ls progremaci6n coordinación 'I ejecucilin de trabajo 

de investigación oceonogro&:tica; intervenir en e1 otorgamiento -

de permisos para expediciones o exploraciones científicas extr8!!, 

jeras o internaciona!l.es en aguas nacionales; organizar, adminis

trar y operar e.1 servicio de aeronáutica militar naval; asesorar 

militarmente a los prÓyectos de construcci6n de tod·a clase de -

v!as generales de comunicación por agua: y sus partes integran

tes; las demás q,ue le atribeya.n expresamente ias !leyes o regla

mentos. 
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7 • 6 SECRETARIA DE LA CONTRAI:.ORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

En la Ley Org~nica de la Administración P!iblica Federal, el artt

culo 32 Bis., estipula las atribuciones que competen B. ia SecrctA_ 

r!a de la Contralor!a Genera!!.. de la Federación, y entre las más 
ibrpOrtantes destacan ias siguientes: 

FRACCION: 

I.- Planear, organizar y .coordinar e1 sistema. de control y eva-

1uacrón gubernamenta!L. Inspeccionar ei eJercicio dell. gasto 

pÚblico federal y su congruencia con los presupuestos de .... 

egrenos. 

II. - Expedir las normas que regulen e1 f'uncionamiento de los in!, 

trumentos y procedimientos de control de la Administrnci6n 

Pública Federal, la secretaría, discrecionalmente podrá re

querir de las dependencias competentes, la instrumentaci6n 

de norma.e complement~rias para el ejercicio de facultfl;des -

que aseguren el control.; 

IV.- Establecer las bases generales para la reaiizaci6n de audit.Q. 

r!as en le.a dependencias y entidades de la Administraci6n -

Pública Federal, as! como r·ealizar las audito:rias que se rs 

quieren a las dependencias y entidades en sustituci6n a apg, 

yo de sus propios 6rganos- de- control 

VIII.-Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los 6rga

nos de control c¡ue las dependencias y entidades de la Adllli

nistración. Pública Fed·eral cumplan con 1as normas y dispos,!. 

clones en materia de : sistem4S de registro y contabilidad" 

contratación y pago de personal, contratación de servicios, 

obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, 

uso, destino, afectaci6n, enaJenacic>n, "J be.ja de muebles e 



inmuebles, almacenes "I demás activos y recursos materiales 

de la Administración PÚb!l.ica Ji'edera'.l. .. 

XIV.- Ini'orma.r anualmente al titular de!!. Ejecutivo Federal so-

bre e!l. resultado de D.a eve.!luación de !las dependencias y e.!!. 

tidades que tiayan sido objeto de fisca!l..ización, e informar 

a !las autoridades competentes, si así tuese requerido, el 

resultado de ta!Les intervenci·onea .. 



7 • 7 SECREl'ARIA DE ENERGIA, MINAS E INDUSTRIA P.ARAJ!BTATAL 

En 1821, nació el primer gobierno independiente de México cuya -

existencia quedó comprendida en e!l. Primer Reglamento de Gobierno, 

d·entro del cua!L se estab!Lec!an cuatro ministros. 

La llegada. al poder de!L partid<> Hbera!L T !La aproba<>i6n d-e las L~ 

yes de Reforma trajeron consfgo adiciones a ias funciones asigna

das a la administraciOn gubernamental ";f !.a separación dei Estado 

y la Iglesia. 

Con e!l. triunfo d-etini.tivo de !Le. Revo!l.ución, se generaron en !la C~ 

ta de 1911, dos IOOdalid·ad:es para !La creación de órganos centrales: 

Las Secretar!as y los Departamentos d·e Estado. Posteriormente, y 

debido al desarrollo de los acti vidndes del Estado moderno naci6 -

una tercera modalidad de instituciones públicas; !los organismos -

descentralizados 'Y emprenas de participación estatal .. 

Hasta 1946, 1.as funciones de cuetodia y salvaguardia de ios bienes 

nacionales as1 como de inspecciiSn adminiistrati va, seguían pertene

ciendo a la esfera de atribuciones de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, realizándo!l.as a través de la dirección de Bienes

Nacionales y !la Dirección de Inspección 'Fiscal. 

La Ley de Secretarias 'Y Departamentos de Estado del 7 de diciembre 

de 1946, creó la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Mm!_ 

nistrati va, entrando en vigor a partir de enero de 1947. Et misD"O 

ordenamiento puso a cargo de esta dependencia de!. Ejecutivo Federa!L 

~1 despacho de :los asuntos re!l..acionados con la conservación y. admi,.. 

nistraci6n de bienes naciona!les, !la ce!lebraci:Ón de actos ".!- contra ... ":"' 

tos de obras cte construcción realiz.ad.as por cuenta del Gobierno Fe~ 

dera.i, la vigencia de ia ejecución de aque!l.1as, la intervenci6n en 

la adquisici6n de las entidades píiblicas y 1a rea!lizaci6n de estu-~ 



dios y sugerencias de medidiu< tendientes al Mej.oramiento de ita Ad". 

ministracii5n J?Úb!l,ica, 

A partir de 1958, !la Secretaría de Bienes Itacionales e Inspección 

Administrativo pasa a denominarse den. Patrimonio Naciona1, Las -

funciones de esté- organisma se han visto lm:rementadas en la recie!!. 

te legis'laci6n. 

Co,n fecha 29 de diciembre de 1916, 'la Le;r Orgiinica de la Administr,!!_ 

ción .Pública Federo.1 denomina a Patrimonio Nacional como Secretaria 

de Patrimonio y Fomento Industria!, con nuevas atribuciones y nueva 

estructura orgánica. 

"Con motivo de la expedición de ia Ley Orgánica de la Administrn-

ción PÚb!l.ica Federa!, se creó la Secretaría de Patrimonio y· Fomen

to Industria!l., misma que desapareció con motivo del Decreto ,del 2~ 

de diciembre de 1982, pubiicado en e!l. Diari,o Oficial de la Federa

ción el 29. de diciembre de!l mismo ai'io, y por e!l cunl se creó en -

sustitución de esta dependencia !.a Secretar!a de Energ!a, Min~s e 

Industria Pa.ra.estata!l. 11
, (17.) 

Su legislación se encuentra. basada principal.mente en ia Constitu..

ción Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos {D.0.5-II-1917); Ley 

Orgiinica de la Administración PlíMica Federal {D,0.-29-XII-1976) 1 

Ley General de Bienes Nacionales {D,O,JQ-1-69); Ley P"""- el control 

por parte de1 Gobierno Federai, de los Organismos Descentralizados 

y Dnpresas de Participación Estatal {D,0,31-XII-1970); l¡;ey Org~ni

ca de Petrolees Mexicanos. (D,0.6-II-1971); l:.ey Reglamentaria del• 

.Artículo 27 Constitucional en Materia Minera. {D,0 .• 22-XII-1975); -

Ley de1 Servicio PÚb'i.ico de Energía El6ctrica (D.0,22-XII-1975); .

Reglamento del p~rrato tercero de! articulo 321 del C6digo Adµane

ro de 1os Estados Unidos Mexicanos para 1a Industria Maquilad.ora ~ 
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(D,Q. 31-X-1972); Reglamento para la prevenci6n y control de la co!!_ 

taminaci6n de aguas (D.0.29-III-l973h Decreto que fija bases pa.ra 

el desarrollo de la industriá autorn6triz (D. O. 24-X-1972); Decreto 

que declara de utilidad nacional a las pequei'ias y medianas indus-

trias de la fran.\a fronteriza norte y de las zonas y per.úiet;roi;._ li

bres del pa!s (D.0.15-III-1974); Acuerdo por el cual los Organismos 

Descentralizados y las empresas de Participación Estatal deberán bi 
mestral.mente rendir un informe de actividades a su respectivo Órga

no de gobierno (D.0.7-IV-1975); Ley de Impuesto y Fomento a ln Min~ 

ria (D,0,30-XII-1977); Reglamento Interior de 111 Secretar!a de Patri 

monio y Fomento Industrial (D.0.8-II-1979); Plan Nacional de Desa-

rrollo Industrial (D.O. l 7-V-1979). 

En la Ley Orgánica de la Administraci6n PGblica Federal, el artículo 

33 estipula las atribuciones que competen a esta Secretaría de Est~ 

do y entre las más importantes destacan las siguientes: Poseer, v.!_ 

gilar conservar o administrar lon bienes de propiedad originaria, -

los que constituyen recursos naturales no renovables, los de domi-

nio público y los de uso común, siempre que no estén encomendados -

expresamente a otra dependencia; compilar y ordenar las normas que 

rijan las concesiones, autorizaciones y permisos o la vigilancia P.!! 

ra la explotación de los bienes y recursos a que se refiere la fraE_. 

ción anterior; así como otorgar conceder y permitir su uso aprove-

chamiento o explotación, cuando dichas funciones no esten expresa-

mente encomendadas a otra dependencia.; compilar, revisar y ordenar 

las nOrmas que rijan las concesiones, autorizaciones, licencias y -

permisos, y la vigilancia, cuando se requiera conforme a las leyes, 

para usar, aprovechar a explotar bienes de propiedad privada, ejidal 

o comunal, siempre que no corresponda expresamente hacerlo a otra d.!, 



pendencia y con la cooperación, en su caso, de las Secretar1:as de 

Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos; proyectar 

realizar y mantener al corriente el inventario de los recurso~ no 

renovables, cuando no estén encomendados expresamente a otra depe!!_ 

dencia, y compilar, revisar y determinar las normas y procedimien

tos para 1os inverrt'e;ríoi;r dt! recursos que def>an llevar otras depen

dencias; regular !.a industria petro!l.era, petroqu1mica báaica_, min~ 

ra, eléctrica y nuciear; promover y. en su caso ore:ani zar la inves .. 

tigaci6n técnico industrial en materia de energía, siderúrgia , fe!. 

tilizantes y recurnos naturales no renovables; regular y promover -

!.as industrias extractivas; ios demás que '1e encomienden cxpresame!l 

te le.o leyeo y reglamentoD. 

Estamos d·e acuerdo con Jacinto Fa'Ya Viesca cuando dice que '' ••• las 

actividades y atribuciones de ln Secretada de Energía, Minas e 11!_ 

dustria paraestatal están entre las más importantes de la AdmiÍlis

tración PG.b!.ica Federal 1 pues para e!. país es tundsmental ia adml. 

ni1.1traci6n 1 vigi!lanci a y conservación de los bienes nacional7s, de 

propiedad originario., de los recursos n~turales no renovables -cg, 

mo ci pretróleo- y de los bienes de dominio público de uso común, 

as! como el otorge:mlento de concesione6 para la explotaci6n de di-

chos bienes y recursos 11 
( 18). 

La Secretaría de Energ!a, Minas e Industria Paraeatatal tiene com ... 

})etencia para int.egte.r. la. ac.t.bddad minero-metalúrgica, agrupando 

empresas con e!. objeto de crear complejos industriales dedicados a 

tranformar los minerales en productos industriales. 

Creemos que el crecimiento de ia economía mexicano. ha sido e!. resu!. 

tado del crecimiento de la industria del país. La Secretaría de 

Energf.a, Minas e Industria Paraestatal tiene a su cargo cuidar que 
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el aparato industrial no depende exclusivamente de un sistema de ~· '·. 

pr-oducción estatal basado en subsidios, As.itnismo, debe promover e! 

uso racional de las tecnologÍas y establecer une, palítfca en materia 

de inversfones extranjeras a fin de impedir que las industrias prio

ritarias del pa~s queden dominadas por el capital extranj·ero. 

La industria pública y privada debe :f'omentarse. 'Vigilando que los .. 

particu!l.ares no se beneficien de las medidas proteccionistas del E~ 

tado cuando no contribuyan a la generación de empleos y di visas, e 

impidiendo que trasladen ai Estado a.igunan de sus cargas financie ... -

ras. 

Opinamoo que la política industrio.l. que formule la Secretaría de ... 

Energía. Minas e Industria Paraestatal debe de tener como uno de -

!.os objetivos básicos el desarrollo regional equi"librndo. Esto ex! 

ge nvocaroe nl estudio constnnte de los recursos naturales de .:la pr,2_ 

vincia, e implementar una po!.~tica de desarro!J.o regtonal que evite 

la exc~si va concentración de la actividad económica en torno a unos 

cuanton centros de población -::,t distribeya m~s equitativamente el .. 

ingreGo nacional., 

A la Secretaría de Patrimonio 'Y Fomento. Industria!. le corresponde rf 
ja.r las po1!ticas en materia petróiera, vigilando que el petróleo se 

utilice para ia capitalización de bienes y generación de empleos, 

La política de fomento industrial va íntimamente ligada a la pol1t!_ 

ca de investigación tecno!l.Ógica, El descubrimiento de tecnología -

n¡li.s económica y adecuada redunda en una mayor productividad y pro .. -

ducción, reduciendo además la importación de tecno!l.og!a. La Secre

tar!a tiene 1a tunción de impu!lsar el establecimiento de programas 

de i"nvestigación tecnológica en los sectores público ¡y privado, 

La Secretaría citada tiene tareas. prioritarias en el tomento de la 



industria autom::>tr1z y de equipo d-e transporte. La industria qu!~ 

mica y petroquímico. secundaria son de las lndueti-fas más importan;.; 

tes del pa!s. 

Creemos que la nueva pol1.ti-ca de sectorización del Ej-ecutivo Fede

ral convierte a la Secretaría de Energía, Minas e Industria parae~ 

tatal en la dependencia con mayor responsabilidad en el ámbito in':'" 

duatrial y finanCiero, al co?rdinar en su sector a !.os organismos 

descentralizados y empreas de participación estatal más importantes 

del país; import.a.ntes no sólo en el aspecto financiero. sino tam-.. 

bién porque entre cso.n empresas se encuentran las industrias estr.!,. 

tégicas, necesarias y bfulicas para el. desan-ollo econ6mico y social 

del pa!s. Estas industrio.s incluyen las de!. petróleo, electrici

dad, siderúrgica, petroquímica, etc\ 

La anteriores a.'1otaciones pretenden do.r so1e.mente una semblanza Muy 
general de gran importancia y respom~abiiidad que tiene esta Secre

taría en las tareas dei Ejecutivo Federal y en e!. destino econ~mico 

w social de la naci6n, 



7. 8 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

La Secretar;a de Estado y el Despacho de Relaciones Exteriores, e_!! 

tablecido. el 8 de noviembre de 1821, ten!a encomendadas funciones 

relativas al ramo de Comunicaciones y Transportes. 

La secretaría de Comunicacionea y Obras Públicas fue creada _bajo -

este rubro por la Ley de Secretarías de Estado el 14 de mayo de -

' 1891. Y sucesivas leyes y decretos de 1913 a 1934 le agregan o •.\! 

primen diversas atribuciones. El 30 de octubre de 1939 se establ~ 

ce la Secretaría de Comunicaciones y Obras P'6ulicas, cuyas facult!_ 

des se enriquecen en ig46 y 1947. Desde esa fecha no cambio su d~ 

nominación hasta la Ley de 1958, en que se le llamó Secreto.ría de 

Comunicaciones y Transportes, por la Ley de Secretarías y Departa

mentos de Estado y en la que se establecen sus atribuciones. 

La Ley Orgánica de lo. Administración Pública Federal, del 29 de d!, 

cicmbre de 1976, le conserva el nombre y le asigna funciones que -

correspond!an a la Secreto.ría de Marina en materia de marina mer-

cante. 

Su legislaci6n ae encuentra basa.da prin'cipalmente en lo: Constltu-

ci6n politica de los Estados Unidos Mexicanos (D.0.5-II-1917); en 

varios Tratados y Convenios, como el de Varsovia (D.0.22-II-1934); 

el de sobre adhesi6n de México a la Consti tuci6n de la Organizac16n 

Internacional del Trabajo (D.0.14-VIII-1935); Tratados y Convenio 

No. 9. Colocación de gente de mar (D.0.26-IX-1939); Tratado para aj,_ 

~os asuntoo del convenio internacional de las Telecomunicaciones 

y reglamento de radiocumunicaciones (Atlantic City) D. o.16-Xn-1949 

Tratado y Convenio Postal de los Pa.!ses Latinoamericanos y Espai'1a 

(D.0.16-VIII-1956) ¡ Protocolo de la Haya (D.0.13-VIII-1957); Trat,!!_ 

de y Convenio Internacional de las Telecomunicaciones, Monteuil, -

Suiza, 1965 (D.0.9-XI-1968): Ley de Vías Generales de Comunicaci6n 



(0.0.19-II-1940); Ley OrgíÍnica de los Ferrocarrilco !lacionales de 

M€xico (0.0.30-Xll-1948); Ley Federal del. Impuesto sobre Portes y 

Pasajes (0.0.19-1-1955); Cóuigo Aduanero de l.os Estados Unidos M~:_ 

xicanos (0.0.31-XII-1951); Ley Federal de Re.dio :r Te1evisi6n (O.O. 

19-I-1960); Ley de Inspección de contratos y Obras Públicas {D.O. 

4-1-1966); Ley General de Bienes Nacionales (O.O. -30-1-1969); Ley 

OrgíÍnice. de la Administraci6n Pl'.ibUce. Federa.J., e.rt1cu1o 36, (o.o. 
29-Xll-1916); Rcg1e.mento de Administración Aeroportuaria (D.0.16. 

VI-1975); Regle.mento del Servicio de Tel.evisión por Cable (0.0.18-

1-1919); Reglamento Interior de la Secretarfa de Comunicaciones y 

Transporte (D.O. 15-XII-1980); Decreto por el que se crea un Org.! 

no Des concentra.do, dependiente de la Secretaria di"::' Comunicaciones 

y Transportes que se denominará Servicio de Transbordadores (D.O. 

20-VIII-1979); Decreto por ei que se reforma di versos a.rt.Ículos de 

la Ley Federal de Radio y Televioi6n (O.O. lO-XI-1980); Acuer1o -

por el que se establece 'la estructure. orgánico. referente al Centro 

de In'Vestigaci6n y Desarrollo de Telecomunicaciones (D.0.20-VIII-

1979); Acuerdo por el que se modi fi cu ln estructuro. crcáni en ~e lo. 

Dirección General de Correos {D,0.16 ... XI-1979); Además existen otros 

Convenios, regla.mentas, libros y acuerdos que po,.. no haber sido p~ 

blicados en el Diario Oficial no se incluyen pero aparecen en el 

"Prontuario de Disposiciones J'Ul"Ídicas del Gobierno Estatal". 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública federnl .. en su ar

tículo 36 cstipul.a. tas atribuciones que competen a la Secretaría -

de Comunicaciones y Transportes y entre las más importantes desta ... 

can :Las siguientes:. 

Formular y conducir !Las po!l..Íticas "I programas para ei desarrollo "" 

de!l transporte y !.as comunicaciones ~ acuerdo a ias necesidades -
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del pa!e; organizar y administrar los servicios de correos y telé

grafos en todos sus aspectos y conducir la administración de los -

servicios federales de comunicaciones electrónicas y su enlace con 

los servicios similares públicos concesionados, con los servicios 

privados de teléfonos 1 telégrafos e inhalámbricos y con los estat!, 

les y extranjeros, así como la del servicio público de procesamie.!l 

to remoto de datos¡ otorgar concesiones y permisos para establecer 

y operar servicios aéreos en el territorio nacional, fomentar, re~ 

lar y vigilar su funcionamiento y operación, así como negociar coE_ 

veníos para la prestación de servicios néreos internacionaleo; fi

jar normas técnicas del ftu1cionruniento y operación de los servicios 

públicos de comwücaciones y transportes y las tnri.fas para el co

bro de los mismos. Así como otorgar concesiones, peTmisoa y fijar 

lus tarifas y reglas de aplicación de todas la~ maniobras y servi

cios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relaciono.dos con 

los transportes o las comunicaciones¡ y participar con la Secreta

r!a de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de lns tn

rifo.o de los ocrvicioG que presta la Administración Pública Federal 

de comunicaciones y Transportes; regular, promover y organizar la 

marina mercante; adjuUicar y otorgar contratos, concesiones y per

misos pura el establecimiento y explotación de servicios relacion,! 

dos con lao comunicaciones por agun; nsí como coordinar en los 

puertos marítimos y fluviales las actividades y servicios mar!ti-

mos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y 

los servicios principales, auxilia.res y conexos de las vías gencr,! 

les de comunicación para su eficiencia, operación y funcionamiento, 

salvo los asignados por la Secreta.ría de Marina; promover, y en su 

éaso, organizar la capacitación, inve3tignción y el desarrollo tef: 

nolÓgico en materia de comunicaciones y transportes; realizar la -
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vigilancia en general y el servicio de polic~a en las carreteras n!!:. 

cionales; también lo relacionado a comunicaciones v!a satélite¡ de

termina: los requisitos que deban c\llllplir los operadores de las na

ves aéree.s y el personal de tripulación para entrar y mantenerse en 

servicio, as! como otorgar las licencias 1 permisos y autorizaciones 

respectivas; los demás que expresamente le fijen las leyes y regla

mentos. 
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7. 9 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

La evoluci6n histérica de la organizaci~n administrativa de esta Se

crete.ría se ha venido manifestando desde ei inicio del movimiento i,!! 

dependiente. Sin embargo durante los di versos gobiernos que se sUC!, 

dieron en la etapa armada de la Revoluci6n de 1910, a la Secretaría 

de Comunicaciones y Obras P~blicas creada en el régimen del preside!!. 

te Porfirio Díaz, se le denomino Secretaría de Comunicaciones, asig

n6ndole algunas funciones que en materia. de obras pablicas venía eje!_ 

ciendo la Secretaría de Goberno.ci6n. 

As~ en la fase constructiva de la Revoluci6n Mexicana se hizo palpa

ble la necesidad de comunicar el pa~s con carreteras de acuerdo con 

el incremento que tuvieron en esa ~poca los vehículos con motor de -

combusti6n interno.; por to.l motivo, el presidente Plutarco Elio.s Ca

lles acuerda crear en el año de 1925, la Comisi6n Naciona1 de Caminos 

que tuvo a su cargo la construcci6n de laa nuevas vías de comunica.--. 

ci6n que requería el pa.Ís. Con posterioridad, al aumentar sus fWl-

ciones y su volumen de trabajo, se transform~ en la Direcci6n NB.cio

nal de Caminos dependiente de la Sccreto.r!a. de Coinunica.cioncs y 

Obres Públicas. 

Hasta el inicio de la gesti6n administrativa del Presidente Adolfo -

~pez Mateas, quien elevé a la consideraci~n del H. Congreso de la -

Uni6n un nuevo proyecto de U.y de Secretar!as y Departa.mento de Est.!_ 

do en cuya exposici~n de motivos contemplaba la desaparici6n de la -

Secretar~a de ComW'licaciones y Obras Públicas y creaba, la Secreta-

ría de Obras Públicas la cual funcion6 hasta el 28 de diciembre de -

1976. 

A ra!z de la promulgaci6n de la U.y Orgánica de la Administraci6n I>,g 
blica Federal, cuya publ1caci6n se hizo en el "Diario Oficial" de la 

Federaci6n el 29 de diciembre de 1976, y con el objeto de instrumen

tar efica7Jllente las políticas de asentamientos humanos y de desarro-
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llo urbano, se creó la Secretar!'c. de Asentamientos Humanos y Obras -

~blicas, a la cual se le asignaron atribuciones en las materias de 

obras ptiblicas, asentamientos huma.nos, control de bienes inmuebles y 

zona federal, construcción y operación de sistemas de agua potable y 

alcantarillado, as! como de organización y operación de parques na

cionales que anteriormente correspondía a diferentes dependencias de 

la Administraciéin PÚblica Federal. 

Al iniciarse el rGgimen del Presidente JosG Léipez Portillo fue prom2 

vida una serie ·de reformas a la Administración PÚblica Federal para 

adecuarla a los nuevos requerimientos del desarrollo nacional. 

En este contexto, dentro de la Secretaría de Asentamientos Humanos -

y Obras PÚblicas se han realizado diversos cambios y ajustes admini.! 

trativos no sólo en cuanto a la estructura y fUncionee de sus diver

sas dependencias, sino también en lo relativo a sus sistemas opera t.!, 

vos para hacerios más eficientes, eficaces y congruentes para el C\J!!! 

plimiento de sus objetivos institucionales y programáticos. 

El primer esquema de organizacié5n de la Secretaría de AsentwiuentQs 

Humanos y Obras PÚblicas qued6 oficialmente formalizado el día 17 de 

agosto de 1977, f.echa en que inici6 su vigencia el Reglamento Inte-

rior de esta Dependencia, cuya publicación en el Diario Oficial de -

la Federación se hizo el día anterior. 

En este ordenamiento se establecieron las atribuciones de la compe-

tencia del C. Secretario y de los Subsecretarios de Asentamientos -

Humanos; Bienes Inmuebles y Obras. Urbanas; y de Obras PÚblicas, as! 

c'omo del oficial mayor y de treinta y ocho Direcciories Generales. -

Además rue preevisto el establecimiento de un Órgano desconcentrado 

de ia Secretar!a, "Centro SAHOP", por cada entidad federativa, asig

~ndosele las atribuciones generales de su competencia. 
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Es oportuno destacar que de acuerdo con los lineamientos de Reforma 

Adminiatrati va emitidos por la Coordinaci6n General de Estudios Ad

ministra.ti vos de la Presidencia de la ReplíblicO:, eo. materia de des

concentraci~n de funciones y delegació~ de facultades; las depende!!. 

cias de la Secretar!a de Asentamientos Humanos y Obras Plíblicaa han 

venido desconcentrando y delegando diversas funciones y facultades 

a favor de los centros SA1IOP, en las materias espec!f'icas de su CO,!!. 

potencia, para la contratación y ejecuci6n de obras ptrblicaa en las 

diversas entidad~s federativas, para el control de bienes inmuebles 

y Zona Federal y para el eficiente apoyo logístico e institucional 

que reqi.tieren dichos 6rganos desconcentrados, lo cual, unido s. la -

. creaci~n de mecanismos para la coordinaci6n de las acciones de los 

diversos niveles de Gobierno, entre los que se incluyen los Conve-

nios Unicos de Coordianci6n, ha contribu!do al fortalecimiento del 

federalismo. 

Las anteriores modificaciones quedaron Jur!dicwnente formalizadas -

en el Decreto Publicado en el "Diario Oficial" de la Federación del 

8 de septiembre de 1981, por el que se reforzaron y adicionaron di

versos art!cUlos del Reglam.ento Interior de esta Secretaría. 

En le. Ley Orgánica de la Administración PÚblica Federal, el artícu

lo 37 estipUle. las atrib)lcion~s que competen a la Secretaría. de De

sarrollo Urbano y Ecología y entre las más iUÍportantes destacan las 

siguientes: 

Fracción 

I. Formular Y. conducir las pol!tice.s generales de e.sentamientos hu

manos, urbanismo, vivienda y ecolog!a. 

. . 
II. Proyectar le. distribución de la población y le. ordenaciéin terr!. 

torial de los centros de poblaci6n, conjuntamente con las dependen

cias y entidades del Ejecutivo Federal que corresponda, as! como -

coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los -
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.ejecutivos locales par~ la realizaci~n de acciones convenientes en -

esta materia, con la participación de los sectores social y privado. 

IV. Promove·r el desarrollo de programas de vivienda .Y urbanismo y -

apoyar a l~ autoridades estatales y municipales en su ejecución. 

VI. Determinar y c-onducir la política inmobiliaria de la Administra

ción Pública· Federal; dictar normas técnicas, autorizar y en su caso, 

realizar la construcción y conservación de los edificios públicos, -

monumentos, obras de ornato, y los di versos que realice la. federa--

ción por si o en cooperación con otros pa!ses, con los estados y mu

cipios o con loa parti cula.res, excepto 102 encomendados expresamente 

por la Ley a otras dependencias. 

VIII. Preveer a nivel nacional las necesidades de tierra para vivien 

da y para el desarrollo urbano y regular en coordinación con los go

biernos de los es:tacios Y· municipios el sistema tendiente a satisfa-

cer dichas necesidades; 

XII. Regular y en su caso repréaentar el interés de la Federación en 

la adquisición enajenación destino o afectación de los bienes inmue

bles de la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal; 

as! como determinar normas y procedimientos para la formulación de -

inventarios y la realización de avalúes de dichos bienes. 

XIV. Tener a su cargo el registro de la propiedad federal, y elabo-

rar y manejar el inventario general de los bienes de la nación; 

XVIII.· Vigilar en coordinación con las autoridades federales• estat.!_ 

les y municipales la aplicaci6n de las normas y prograz:1as que esta-

blezca para. la prot.ección o '.restitución de los istemas ecológicos 

del pa!s. 
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XXVI• Organiznr :{ rOmentar las investiga.cienes relacionadas con la -

vivienda, desarrollo urbana y ecología. 
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7. l.O SEC!WrARIA DEL T!IABAJO ~ PREVISION SOCIAL. 

La Adlllinistraci6n Pública. del Tl'aba.Jo s.e •!\a dis.tillguido como "tl ~ 

instrumento tutelar de 1e. clas.e trabaJadora, dedicado a conciliar 

1.os int.ereses de ésta con los de!. capital, por medio de acciones -

sustentad:as invariab!l.emente en !.os principios de Justicie. socia1 11
, 

{20). Por está razón, su evon..ución se ha caracterizado por la ... 

tuena.. expansivo. de.l derecho socio.!., misma q-ue 'ha permitido exten

der su cobertura para hacerle. compatible con la estructura socie.!l.. 

El pr~mer antecedente se encuentra en 1911, d:ure..nte e!. r~gimen pr;: 

sidencia!. de don Francisco r~ Mad-e~Q. cuando se crea d-entro de !.a 

entonces Secretaria de Comercio, Ind'ustria "I Trabajo., un Departa!" ... 

mento Especia!. de Trabe.J.o, de esta manera se insti·tucione..Uzar~n ... 

las acciones ot'icia!l.es en favor de los trabaJactores.. 

Ls Consti tuci6n de 1917, es de grllll trascendencio. en la evoluci6n 

laboral, o.l. seflalar en su o.rt!cu!.o 123, los derec'hos de los tro.ba

Jaoores, 

En 1921 a.e crea lo. Junta de Concilio.ci6n y Arbitraje, Federal, con 

la finalidad de reglamentar !.a competencia en !.a resolución de !.os 

confllctos de trabaJos surgidus en ta.a wnas federales,. Estaría 

integrada por igual nlñnero d'e representantes de los obreros y de ~ 

los patrones, "I uno nombre,do par la. Secretar;a tle lnd"Ul5tria. Comét' 

cio y TrabnJo. 

Por ÚltilllO el 4 d'e enero de 1980, se pub!.ic6 en e!l. Dio.ria Oticia!I. 

de !l.a Federación un decreto por el cual se reformó la Ley· Federal -

del Trabajo en s.us t!tu!.os 14, l~ y 16, a fin de ~1·mp1itico.r y "S)!. 

d·izar el procedill>iento ~ur!d·ico bboro.l. 

Su legisl.Mi6n se encuentro. basoda principalmente en la Constitu~~ 

ción f'OlÍtica de !l.os Estados Unidos Méxica.nos, en varios convenios: 
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en el. c6<Ugo Ci'{ill. para e!I. Di.s.trito F<>i).'erM {l,928), Le~ Ji'ederlll. ~el 

TrabaJo (191'.0), Ley Orgánica d" !la MminiatraciiSn ~blica Fed1'l'ai, 

c6digo riscal de l.a Federo.cilin ( 1962), '{ar tos regJ.amentoo, d·ecretos 

y. e.cuerdos. 

En l.a Ley Orgánico. de !la Administre.ci6n PÚbUca Federa!., en d ar,. 

t~cu!lo 40 estipu!la las atriOuciones que competen a la Secretar!a ,.. 

d:eL Trabe.J<> ,, Prevísi:Ón Social. W· entre J.as m~s importantes desta.,. 

can las s-iguientes ¡· se ocupa ere vigilar la observancia y aplicac~n 
de l.as disposiciones relativas conteni~ en el art!culm 123, ªP"!: 

tado A "I demás de !.a Constitucf6n Federa!. y sus reg1amentoe. proci 

rar el equilibrio entre los !'actores· d:e !.a. producci6n de cont'ormi~ 

d-ad• con las dispozsiciones legales; intervenir en los contratos d"e 

trabajo d·e !los nacfona!l.es q,ue ve.y.en a prestar SUB servicios en el 

extranJero, en coperaci~n con la Secretaria de Gobernaci6n., Patri

ioonto y 'Fomento Ind:ustria\, ry Reiaciones Exteriores;, elevar !a pro .. 

. ductivid-o.d: d:el traba,Jo, en coordinacilSn con l.a Secrete.ria de El:luci 

ción ~bli"ca¡ establecer e!. servicio nacional de empleo "J vigilar 

su funciono.miento; vigHar el funcionamiento ad:ministre.tivo de las 

Juntas !'.oc ale• oie Concil.hcfon ti' d-e l.a Federa!. de Conciiiac itin 'Y -

¡\rbitra,)e ';/· de las Comis.10nes que se ~ennen pe.ra reguiar las rela.

ciones obrero .. patronales q_ue sean d:e jurisdicci~n federal; !.11.evar 

e!. registro de !.as asociaciones obJ'eras, patrona!.es Y' profeeiona .. ~ 

les de Jurisdicción ~eder!li, Vigilar 't cool'dinar la capacitacitin 

d'e !.os trabaje.dores. Coordinar la tsormu!ación '".!' promulgación de .. 

los contratos"'ley ere trabajo¡ promover !.a organizaci6n de toda c!.,!. 

se de sociedades cooperat.ivas 'I d'em~ termas de organización 13ocial 

para el traba.Jo, en coord"inaci·~n con las dependencias competentes, 

as! como resolver. tr8ll1i.tar :Y· res:istrat: su constitución, diaoluctón 

';f ).iquid;aciÓn¡ establecer !,a po11tl:ca 't coortlinar los servicio• de 
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seguridad social de la Administraci6n Pllblica Federal, así como i,!l 

tervenir en los asuntos relacionados con el segUl"o social. en los -

términos de la. ley; estudiar y proyectar planes para impulsar la -

ocupación en el paí's. 

La Secretaria del TrabaJo J Previsión Socie.l es el agente activo -

más importante del Gobierno Federal en lo. progrwnaci6n, e,jecuci6n, 

control y evaluación de Wl Plan Nacional de Einpleo. En consecuen

cia es necese.rio que esta Secretaría elabore un estudio que permi

ta fijar las políticas genero.les, que una vez aprobadas por el EJ.!:, 
cutivo Federal, posibiliten El1 país a crear empleos. 

Entre las actividades primordiales de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Socinl está la de promover el desarrollo de la capacita

ci6n para el trabajo que, en reciente forma, fue incorporada a:!. ª!. 

Hculo 123 constitucional com0 una garantía social. D.0.28-IV-1918. 

Con esa reforma, nuestra Constitución reconoce la importancia de -

la capaci taci6n parn el desarrollo equilibrado del país. 

Nuestro desarrollo económico ;¡ social depende en mucho de un apro

vechamiento inteligente de los recursos humanos y naturales, der -

acceso que todos los mexicanos tengan a un empleo productivo y -

bien renumerado, y del mejoramientc de las condiciones de vida de 

trabajo en la ciudad y, en el campo. Por esta razón, "La capacita

ci6n tiene una importancia capital". (21) 

Esta misma Secretaría es responsable de formular las políticas nec.!t 

sarias para proteger los recursos humano~ mediante oportunidades de 

trabajo que les den acceso a los beneficios econ6micos y sociales, 

incrementar las posibilidades de empleo, mejorar las condiciones de 

vida, capacitar al trabajador y garantizarle un trabajo renumerador 

son pol!ticas ence.m.inadas a fortalecer relaciones laborales sanas -
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y un desarrollo más. armónico en lo econ~mico y. en :to socia!l.T 

Pensamos que la Secretar~a en cues.tión debe además procurar que !" 

exista !..egis!laci6n que permita a los trabajadores partfcipar en la 

administración de las empresas privadast con el fin de obtener. una 

distribuci6n más justa y equitativa d:e los benericios d-e las empr!. 

sas. Esta particiáción har!.a que aumentarán la producción :y la -

productivic'tadm rortaleciendu ia economía. nacione.l sobre la base de 

una plena justicia social. 

Con io3 onteriores comentarios hemos pretendido dar una ligera idea 

del papel decisivo ctue tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social en la vida actual de!L pa!s. 



7 .11 DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

Lor>- antecedente& del Departmento del Distrito Federal, datan del 

13 de noviembre de 1624, en que por Decreto Presidencial se esta

bleci6 en la Ciudad de ll&xico, la residencia de los poderes fede

rales, supliendo entonces al Jefe Pol~tico, por un Gobemador, 

m!s sdelante llamado Regente de la Ciudad de Miirleo. 

En la Ley Ori;&nica de la Administraci6n P!Íblica Federal, el artí

culo 44 estipula las atribuciones que competen al Departamento -

del Distrito Federal, y entre las m'8 importantes destocan las a! 

guienteo: 

En primer lugar ae estipula que el Departamento del Distrito Fed_s 

ral atender&. lo relacionado con el Gobierno de dicha Entidad en -

los dminos de su Ley Org&nica, y los dem&.s que le atribeyen ex

pres111ente las leyes y reglamentos. 

Por otra parte el Regluiento interior destaca la.a aiguientes atri

buciones: " ••• artículo 4°. La representaci6n del Departuel)to del 

Distrito Federal, uí coao el tdaite y reeoluci6n de loa asuntos 

de su CClllpetenc.L&, correaponden al Jere del Dep&rtaaento, quien ~ 

ra la mejor dietribuci6n y desarrollo del trabajo, podr&. conferir 

aua facultades delepblea a funcionarios subalternos, expidiendo -

loa acuerdos relativoo ••• oin perder por ello la facultad de au -

ejercicio directo cuando lo Jusgue neceoario". (19) In otra parte 

del ai_, resi-eoto ae 1-ble de las facultades del Jefe del De¡>eL 

t-to que. se hacen no delepbleo, la prilHra consiote en fijar, 

dirigir y controlar la polttica ..iainiotrativa del Depart-to -

del Dlatrito Federal, aoí como coord1nar, en los t'rainoo de las -

lqea, 7 dab noraa aplicablea, la ley del sector correspondien

te. Para lo cual planear,, coordinad y eYal\l&r( la operaci6n de 
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ls.s entidades de dicho sector de conformidad con los objetivos del 

Plan Uacl.ana:L de Df:!sarrollo, as~ como con las metas y pol!ticaa n_!. 

cionales que determine el Presidente de los Estados Unidos Mexics-

nas. 

Tiene ls. competencia para presentar al titular del Ejecutivo Fede

ral, los proyectos de las iniciativas de leyes, as! como los re~ 

mentas, decretos, acuerdos y órdenes sobre los asuntos de la comp~ 

tencia del Departamento del Distrito Federal y del Sector corres-

pon diente. 

El Jefe del Departamento del Distrito Federal tiene la oblig11ci6n 

de dar cuenta al Congreso de la Uni6n del estado que guarda su ra

mo o el sector correspondiente, e inform.e.r, siempre que sea reque

rido para ello por cualquiera de las Cfunaras que lo integran cuan

do se discuta \Ula ley o se estudie algÚn problema propio a su act.!, 

vidad, 

De la misma mBilera deber! someter a la consideración del ejecutivo 

ls.s propuestas de organizaci6n del Departamento del Distrito Fede

ral conforme a las disposiciones aplicables. 

Tambi~n le corresponde la fijaci6n de. pol!ticas, en materia de prJ!_ 

sentaci6n de servicios p(iblicos y planificación, as! como autori

zar el Programa financiero del Departamento del Distrito Federal;_ y 

contratar toda clase de crCS:di tos y financiamiento propio al Depar

tamento, con la autorizaci6n de la Secretaría de Hacienda y Credi- · 

to !'G.blico. 



8. SOCIOGRAFIA CURRICULAR DE LA ELITE POLlTICO-ADMINISTRATIVA 

MEXICANA 

En este apartado se presenta un anlilisis estadístico representado 

gr!Ü"icemente (sociograf!a) de las principales características so

cio-políticas obtenidas de la curr!cula de la 6lite ¡:i_ol!tica-adm,! 

nistrati va mexicana. 

El. anlilisis curricular de la élite política comprende 28 varia--

bles· de investigaci6n empfrica, organizadas en 5 categorias: 

I. Origen social-geogrlÍfico y generacional 

l. Sexo 

2. Allo de nacimiento 

3. Entidad de nacimiento 

II. Formaci6n académica 

4. Grada de estudio 

5. Carrera 

6. Instituci6n o lugar 

• 

ur. Experiencia y especializaci6n laboral 

7. Carga administrativo anterior 

6. Area 

9. Cargos electorales 

10. Adml.n1straci6n J\kiicisl 
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11. Administraci6n' Municipal 

12. Admini strac16n Estatal 

13. Sector Paraestatal 

14. Sector Privado 

15. Sector Social 

16. Administraci6n Gubernamental 

17. Cargo actual 

r:v. Actividades Políticas 

18. Afio de afiliaci6n 

19. Partido 

20. Sector 

21. M.H.J.R. / AHFER 

22. Organizaciones dentro del Partido 

23. Militar 

v, Actividades intelectuales y gremial.es 

24. IdiomBB 

25. Países visitados 

26. Experiencia o ensefianza docente 

27. Publicaciones 

2H. Organizaciones no partidarias 

• En estas variables se han considerado tres niveles acadfunicos 

obtenidos, as; como carreras e institucioi:ies 
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En la recopilación de le. informaci6n·curricuJ.o.r s~·.~·~1{~_,las·,·
siguientes fuentes: 

A. Direcci6n General de Comunicaci5n SoCial "Qú.ién es Quién 

en la Administraci 5n Pliblica de México, Presidencia. de ls. 

Repl'.:blica, Mé:<ico, 1982. 

B. Unidad de la Cr6nica Presidencial "Diccionario biogrií.rico 

del Gobierno Mexicanoº Presidencia de la República., Méxi

co, 1984. 

C. Información Hemerográrica. 

El procedimiento metodol6gico empleado para la investigaci6n rue: 

:.. Determinación de las variables 

- Establecimiento de indicadores y parfunetros de medici6n. 

- Exploraci6n y selección de fuentes de información 

- Recopilaci5n de la informad5n 

- Organlzaci6n Jerárquica y sectorial de la información 

- Diseao del método de codificación 

- Procesamiento electrónico de datos 

- Anliliois estadístico 

- Anlilisis e interpretaci6n de cuadros 

A continuaci6n se presentan los 2~ principales cuadros en los que 

se expreso.n las ca.racter!sticas socio-políticas más significativa.o 

de quienes gobiernwt a M~xico, el objetivo es trazar una imagen e~ 

rricular del conjunto de los miembros de la élite pol!tico-admini_!;. 

tra.tiva mexicana, de acuerdo a las categorias y variables descritas 

anteriormente. En la interpretaci6n de los cuadros se retoman y -

evalt'.i.an los resultados de las investigaciones previas en la mate-

ria, ejercitando algunas comparaciones históricas. 



CUADRO: 1.1 

CANTIDAD 
(N) % 

MUJERES 16 5.3 

HOMBREa 285 94.7 

TOTAL 301 100.0 

Como podemos observar en el cuadro 1.1 de los 301 servidores p!Íbli 

ces que consideramos en nuestra. investigaci6n'. 285 ( 94. 7%) perten!!_ 

cen al sexo masculino "/ sola.mente 16 ( 5. 3%) pertenecen al sexo fe

menino.· 

Desde hace algunos af'los el Ejecutivo Federal ha implementado una -

serie de pol!tica.s encamino.das a favorecer el desarrollo de la ~ 

jer en los mandos medios y superiores de la Administración Pública 

mexicana. Sin embargo, resulta evidente que el sexo masculino si

gue predominando en la claae gobernante. 

Ciertamente, a partir de 1946, en que por decreto presidencial del 

Lic. Miguel Alemán, la mujer obtuvo e1 derecho al voto, a nivel ~ 

nicipa.l, y mlis propia.mente a partir de 1953, durante el régimen del 

Lic. Adolfo Ru!z Cortines, en que se le confieren plenos derechos

pol!ticos, ella ha ido incrementando su intervención en ia política 

y en la. Administraci6n p!Íblica.; al principio, amparada en una acti 

tud paternalista del régimen y a Últimas fechas, afirmando su va-

. l!a con preparación, espíritu de servicio y eficiencia. 

No obat9:11te, la mujer estii todavía lejos de alcanzar cuantitativa

mente un espacio en los mandos superiores de la Administración Pú

blica, dada la importancia que cuantitativamente representa en la 

vida del pa!s. Las mujeres constituyen un 50.58% de la poblaci6n 
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econÓm.ic&mef!te activa. 

(El primer dato corresponde a 1980 y el segundo a 1977, segfui da

tos de "~xico Demogr!Ü'ico l98o-l98l " y de la "Agenda Estadisti

ca 1981" ). 

Entre las mujeres de las que se ocupa nuestro análisis, cataloga

das como servidores pÚbliccs superiores, es decir, desde directo

res. generales o equivalentes en l!nea ascendente hasta Subsecret_! 

rio o equivalente, sólo he.y una majer al primer nivel del gabine

te, la Procuradora General de Justicia del Distrito Federal. 

Se concluye, que 5 de las 11 dependencias; las Secretar!as de la 

Defensa Nacional, Marina, Contralor!a General de la Federaci6n, -

Trabajo y Previsiéin Social y la Procuraduría General de la Pep1i-

blica; no ocupan a ninguna mujer en sus cargos directivos. Mien

tras que 6 dependencias ocupan en su conjunto a 16 mujeres; la -

Presidencia de la Repllblica a una, al igual que la Secretarí.a de 

la Energ!a, Mina.s e Industria Paro.estatal; la Secretaría de Desa

rrollo Urbano y Ecología ocupa a 2 mujeres; la de Comunicaciones 

y Transportes y la Procuraduría General. de Justicia del D.F., º"!! 

pan a 3 mujeres cada una; y el Departamento del Distrito Federal 

a 6. 

A pesnr de que la mujer polltica mexicana ae ha preocupo.do de ma

nera evidente por dignificar su presencia en este campo, todavía 

es dificil predecir cu.al ser' su peso especifico ya que habr'á de 

considerarse otros factores de orden cultural, que lC' asignan a -

la mujer, papeles distintos y responsabilidades de intcgraci6n f.!, 

miliar 'I socia1izaci6n de la nif1ez., que de hecho le limitan su -

part.icipaci6n en el sistema pol!tico me:xicano; ello ein coneide-

rar que el hombre pl'.iblico tiene que desarrollar una nueva actitud 
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hacia la muJer, viéndola dentro de una nueva perspectiva como comp.!. 

fiera profesional, com:i leal contrincante polftica, como Jefe y com 

persona genuinamente comprometida en un campo tradicionalmente re

servado completamente a los hombres. 

CUADRO 1.2 

tJIO DE NACIMIENTO ~ __!_ 

1900 a 1910 o.4 

1911 a 1920 22 7.3 

l921 a 1930 59 19.6 

1931 a 1940 100 33.2 

1941 a 1950 103 34.2 

1951 a 1960 16 5,3 

TOTAL 301 100.0 

Como se puede observar en el cuadro la edad promedio de los servid.2_ 

res plÍblicos fluctua entre los 36 y los 45 allos (34.2%) aunque tam

bién predominan los servidores plÍblicos con edad entre 46 y 55 allos 

(33.2%), la me.yor!a son funcionarios Jovenes. 

SECRETARIA FLUCTUACION DE EDAD EDAD PROMEDIO 

PRESIDENCIA 33 y 63 allos 45,6 allos 

DEf'.ENSA NAC. 49 :r 76 años 60.4 allos 

MARINA 41 y 66 allos 57,6 allos 

qJNTRALORIA 33 y 51 allos 40. 7 allos 

SEMIP 29 y 63 allos 41.B allos 

S.C.T. 34 y 63 allos 46.5 allos 

SEDUE 31 y 65 allos 39. O allos 

S.T. y P.S, 30 y 64 años 42. 4 allos 

D.D.F. 31 y 65 allos 45 .o allos 

PROC. GRAL. REP. 34 y 65 allos 45.15 allos 

PROD. GRAL JUSTICIA 34 y 67 allos 43. 7 allos 
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Si ademas observamos que el 90. 03% de los funcionarios han ocupado 

de uno a tres cargos en la Administración PÚblica y que se incor-

poraron a ella a finales de la década de los 60's e inicios de los 

70's cuando tenian un promedio de edad de 30 afias, advertirelll)s -

que llevan por lo menos 14 ó 15 aftas de enrrentar problemas pol!t_! 

co-administrativos. Este hecho es importante, ya que coincide con 

la cr!sis política que afront6 el sistema en 1968. A partir de la 

misma, fue necesario buscar soluciones nuevas a problemas de gran 

envergadura, favoreciendo la incorporación al régimen de toda una 

generación que conforme ha ido madurando, ha. implantado un nuevo -

eotilo de hacer po: !tica. 

Este nuevo estilo no encuentra su exprcsi6n funda.mentalmente en la 

lucha de partido ni en el Congreso, sino que surge y se desarrolla 

dentro de la Administración PÚblica. ya que, dado al carlícter pres.!. 

dencialinta de nuestro sistema pol!tico, es en ella donde se ejcc~ 

tan y se originan las decisiones políticas fundamentnle~ U.e est.c -

pa!s. 

En concluc.i6n, ln edad de los servidores públicos es resultado de 

un ciclo histórico político y resulta natural. En otros términos, 

podemos afirmar que: los actuales servidores públicos cuentan con 

una edad que permite suponer madurez para hacer frente a los retos 

de su momento histórico, económico, político y social. 

La edad de los funcionarios públicos es un indicador que muestra -

los brechas generacionales que se presentan entre los funcionarios 

que componen el actual gabinete, podernos deducir que entre los fu.!!, 

· cione.rios de mayor edad es donde se puede observar la tendencia -

más acentuada a la afiliación al partido, como podemos observar en 

el cuadro 1.10. Los funcionarios de más edad son quienes tienen -
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la ideolog!a política que más claramente representa la corriente -

del pensamiento revolucionario del pa!s, por el contrario entre la 

gran xnayoría de jl5ve~es la afiliación al partido no constituye si

quiera un estímulo a sus carreras, por lo que en la mayoría de los 

casos ha.n recibido la designación de tecnocrátas, que no pueden -

ser identificados por su ideología política sino por las estrechas 

relaciones que mantiene con W1 grupo de personas que manifiestan -

entre si lazos de amistad o familiares. 

La edad en este sentido poco tiene que ver con la pertenencia a al 

- gún secttor o partido pol!tico, puesto que aún cuanto ¡;ata puede -

darse a edad temprana no siempre puede considerarae como condicic'Sn 

necesaria para ser admitido en la élite, as! la combinación del C.!_ 

nal partidario y la carrera burocrática en los años que el funcio

nario pasa en las· oficinas públicas le sirven como adiestramiento 

para ocupar un puesto superior. Es indispensable señalar que para 

llegar a ocupar un puesto político elevado es necesario seguir una 

carrera de mediana duración en la administración pública y en este 

caso sí puede prescindir del partido para lograr su objetivo más·

inmediato. 
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CUADRO: 1.3 

ENTIDAD DE CANTIDAD % 
NACIMIENTO (N) 

DISTRITO FEDERAL 129 42.9 

VERA CRUZ 32 10.7 

GUA!IAJUATO 13. 
.. 

4;3 
\e-, 

MICHOACAll 13 4~3· 

COAHUILA ·10'·é. 

HIDALGO 3.0 

PUEBLA 

OTROS 88 29.2 

TOTAL 301 100.0 

En la historia del pa!s, el país se ha encontrado dominado por gen~ 

ralea y polí,ticos de los estados del norte. De los 140 hombres asi,e. 

nades a los gabinetes entre 1920 y 1940, 59 de ellos ( 42~), eran -

norteftoa. Eventualmente este predominio del norte se desvaneci6. -

Los primeros pasos .fueron tomados entre 1934 y 1938 por el preside!!. 

te Cárdenas, cuando cambio el rumbo de la política del expresidente 

. Co.lles, remplazando o. Wl gran núnero de norteños por hombrea que -

simpatizaban miis con sus políticas, la fuente más común de esta s~ 
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tituciones rué el valle central o la región del centro. Esta era 

después de todo el área en la que Cardenas tenía más apoyo polit,i 

ca y militar. Tambi~n era el Brea con mayor educación, con mayor 

número de hombres de talento, habilidad y experiencia, cualidades 

necesarias para llevar a cabo las reformas indispensables que se 

pensaba realizar. 

Hasta el final del mandato de Cardenas, esta región no sólo domin,! 

ba a la burocracia nacional sino que también estaba represe.ntada -

en gran proporción en el gabinete. 

Desde 1940 la continua importancia de esta burocracia nacional se 

ha venido reflejando en e:'. gabinete. El centro 'Y particularmente 

la capital, han sido los principales abastecedores de personal ej!_ 

cutivo. 
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INDICE DE DESARROLLO 

Una vez identificados los Servidores l'tiblicos determinamos las si

guientes categorias relacionadas con su origen f?Ocio-económico. C.!, 

be destacar que en los Últimos diez años la procedencia urbana de 

los fu.ncionarios ret'leja que en su mayor!a proceden de ciudades miÍs 

desarrollad.ns. 

Este ~ato indica que el gabinete esta f.ormado por miembros de Wl -

grupo amr:ro: por un lado, le. bUrguesia que se encuentra concentr_! 

da en las ciudades que poseen un mayor indice de desarrollo; y por 

el otro, la población originaria de ciudades poco desarrolladas, -

con pocas oportunidades de participación poll'.tica y B.dministrativn. 

Es importante establecer que, son pocos los miembros cle!l. gabinet.e 

provenientes de ti.reas rurales o entidades con poco indict: de C.~se.

rrollo, esto indicf.1 que la participación dentro de 1a élite a<l.mini.!!. 

trati va se encuentra limitada a la población de bajos ingresos y -

con un bajo nivel socinl. 

El análisis anterior nos muestra algunos indicios sobre la Vti.rlable 

indice de desarrollo y nos permite observar ln ubicación sectorial 

del poder político y administrativo en los círculos elitistas y de 

la misma manera nos proporciona información concerniente al origen 

regional de los miembros del gabinete, indico. también el cambio en 

la distribución del poder en una dimensi6n geográfica, 

Ast teneioos que e1 liderazgo po~.Ítico proviene de comunidades desa

rrollo.dos porque las instituciones gubernamentales se concentran en 

las grandes ciudades; mientras que no puede decirse lo mismo para -

las otras regiones, así tenemos por ejemplo que al Sur y el Occide.n. 

t.e han tenido que estar subrepresentados en el gabinete, si se toma 

encuento. su participación en la población nacionai estas son ti.reas 
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predominantemente agrícolas, con poco peso político. tos miembros 

del gabinete provenientes de esta.a regiones deben. sus lJOsiciones -

en le. mayoría de los casos a los deseos del presidente de equili-

bra.r la composición regional del gabinete. 

Esto a lo largo de nuestra historia, ha significado que la ciudad 

de Méx.ico o se considere, como lo es, e1 centro del desarrollo del 

pa..!s y: consiguientemente, en la expresión más nítida de sus contr_!!: 

dicciones. La sede de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi-

cial se encuentra en ~xico., de ah1'. que se denomine Distrito Fede

ral. Igualmente, todas 1as oticino.s principales de las dependen-

cias y entidades están en el Distrito Federal y no resulta extre.fl:o.., 

entone.es,, que l.a gran urbe central ejerza une. influencia irresist! 

ble para el pol!tico y el ad!Ilinistrador p~bUco. 

Al!! teneros que de los 301 servidores públicos el 42.9% son origi-· 

narios de la Ciudad de Ml!xico y el 57 .1% son del resto de la Repli

blica, siendo el Estado de Veracruz el que ocupa el segundo lugnr 

de las entidades) con ta.n sólo 32 funcionarios. Es costumbre que 

algunos políticos de provincia regresen a su estado a ocupar car-

gos importontes ya. sea federales o estntnlea, siempre y cuando 

cuenten con el apoyo de 1a federación .. 

El peso espec!fico que tiene le. federación sobre las entidades que 

la integran es definido y esta tuerza se manifiesta particularmen

te en la cuestión económica y seguramente en el manejo riscal. 

Tratándose de lo. Administración pública, la 'Única v{a de desarro-

Ílo natural, habrá de ser la descentra.li:z.aciOn para vulnerar los -

esquemas actunlct; de distribución de1 poder ".f para posiblitar una. 

Administración PÚb11ca integrada, es decir, con efectivos vasos C2, 

municantes entre 1a Administración Pública Federal., la Administra.-



' ción Pública Estatal y la Administración Pública Municipal. 

Tiene sentido hablar de una 11Administración PÚblica Integrada" toda 

vez que no se ha desarrollado este esfuerzo que es el único camino 

viable para. la descentralización administrativa y polftica. Hasta. 

el momento, la Administración PG.blica Federal es la que ha recibido 

el mayor impulso en todos los Órdenes, y la Estl!tal y más aGn la M,!! 

nicipal, se ven como entes remotos, como si nada tuvieran que ver -

con el desarrollo. 

Si Ja descentra.lizaciOn administrativa tiene alp;une. pocibilidad és

ta se encuentra en el propósito de integrar a la Administro.ción Pú

blica en los 3 ni veles de gobierno. 

El centro debe de e:;tar preparado para descongestionarse y, en ] a -

misma medida, los estados y el municipio para desa.rroliar lo que a , 

ellos corresponde sin provocar el deeerden 'Y el caos en los servi-

cios y bienes que presta a.J pueblo el gobierno. 
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Dfl'.ENDENCIA GRJ\DOS DE ESTUDIO 

MAE3TRIA DOCTORADO POSGRADO MAESTRIA Y POSGRADO Y POSGRADO Y POSGRADO TOTAL 
DOCTORADO DOCTORADO MAE3TRIA M/\ESTRIA 

Y DOCTORADO 

IflESI.DE LA REP. 1 2 

BF.C.DE J,A DEF. 

SEC.MARillA 4 

CONTRALORIA 2 4 1 

SEMIP. 7 1 3 3 1 15 

S.C. y T. 8 '6 4 1 20 

B,E.D,U.E. 1 2 15 

S.T. y P.S. 6 3 1 1 1 14 

D.D.F. 4 2 2 3 1 18 

i'ROCU. GRAL, REP. 4 2 1 12 

PROCU. GRAL ,JUS. 3 4 

TO T AL 35 15 35 10 6 8 2 111 



Haciendo un Málisis comparativo de los :runcionarios públicos que -

manifiestan haber realizado estudios post-universitarios, destaca -

la importancia que adquiere la Secretaría de Comunicaciones y Tran!, 

portes con un total de 20 personas, entre las cuales predomina el -

grado de·maestria (8), siguié'ndole en orden de importancia los es

tudioa de· pcagro.do ( 6) y por Últinn 4 personas que realizaron estu

dios de maestría y doctorado. En el Departe.mento del Distrito Fed~ 

ral de sus servidores p(Íblicos considerados (59) solamente 18 decl,!! 

ran haber realizado estudios post-univeraitarios, predominando los 

estudios de posgrado (6), ~on macstr1a (4) y con posgrado y maestr!a 

3 personas. En la Secretar!a de Energta, Minas e Industria Pare.es

tatal, de sus 28 servidores ptíblicos considerados, 15 (53,6%), han 

realizado estudios post-universitarios de los cuales 7 tienen maes

tría, 3 tienen maestría y doctorado, al igual que posgrado tambi~n 

son 3. En la ·secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, ñe sus 33 

servidores públicos considere.don, 15 han realiza.do estudios post-un.! 

versitarios, eo decir el 45.5%; 4 en maestría; en doctorado; 4 en 

¡1osgrado siendo estos los más imriortantes. 

En conclus i6n podemos decir que del conjunto de secretar ins que ce_! 

prende nuestro estudio la que tiene el número de personas que han -

realizado grados de estudios mlÍs elevados es la de Comunicaciones -

y Transportes, es decir, en esta. Secretar!a la movilidad adminiatr,! 

~iva no depende tanto de las relaciones amistosas o familiares, si

no de la capacidad y profcsionalización, que solo se puede obtener 

mediante el ejercicio constante de ciertas actividades y del conocJ.. 

miento de otras técnicas aprendidas en el extranjero principalmente. 

Así mismo el grado de estudios que más predomina entre los funcion_! 

rios p(Íblicos es el de maestr1a. con 35 (11,6%), lo que refleja. que 

de cado. 20 servidores públicos solo 2 declaran haber alcanzado este 
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grado. Cabe destacar la importancia que adquiere tambi~n los est.!:! 

dios de posgrado con el mismo número de servidores públicos que se 

menciona anteriormente. Con estudios de Doctorado tenemos 15 (5%) 

del total de nuestra muestr&., es decir, sélo 1 de cada. 20 servido

res públicos tienen el n.é.s al to grado de estudios que se pueda ob

tener en México y en el Extranjero. Por Último tenemos que 10 pe!_ 

sonaG han realizado dos grados de estudio (3,3.1'), es decir, maes

tría y doctorado, as! tenemos que de cada 100 servidores públicos 

sólo 3 han realizado dichos grados de estudio. 

Para finalizar, podemos ~ecir que la modernizaci6n de la economía 

y la. industria.lizaci6n de los procesos políticos a partir de 1960 

han estrechado los canales de recluta.miento político y ·ios han he

cho profesionalmente más selectivos. Todo miembro de los dos Últ! 

moa gabinetes ha tenido alguna forma de experiencia educacional 

post-univer~i taria en su m!lyor!a. 

Esta co.tegor!a resulta satisfJJ.ctoria debido a que ccmprende ·;na 6!!!. 

pila variedad de experiencia educacional, por un lado incluye a -

hombrea con educo.ción formal en las universidades mexicanas y por 

otro a graduados de universidades extranjeras. 

Hasta la década de los 40 1 s el gabinete estaba compuesto por per

sonas con ninguna o con muy poca educaci6n forcial, reflejando la -

relativa 11apertura11 de las principales instituciones plíblicas. Sin 

embargo ya para 1960 las oportunidades de ascenso r.oH'.tico y admi

nistrativo para los "no educadosº eran limitadas, situación esta -

que ha ido aumentando cada vez más. 

Es a partir de la década de los 70's donde los estudios post-unive!. 

sitarios se han convertido pr,cticamente en una necesidad para co~ 

petir con éxito en el desarrollo de las tareas gubernamentales. 
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Quien posee una ma.estrfa o un doctorado gana tres cosas, por un lado 

prestigio; por otro aumenta su capacidad y, finalmente, se relaciono. 

con aquellos que son parte de la ~lite o que luchan por formar parte 

de ella. 

La explicación a este fenómeno deriva de l1L. P.Sf'eCia.li:z.a.c.i6n a. que ae 

ha visto sometida la Administración Pública mexicana, no sólo por -

su volúmen, sino por la necesidad de conducir el desarrollo, lo que 

le obliga a participa:- en procesos muy especificas y a incorporar -

tecnología.s qu~ le permitan controlar su expansi6n y mejorar la cal! 

dad de su participación. 

Otra consideracibn que podemos destacar es que la Administración PÚ

blica mexicana exige mayor capacidad en sus cuadros. Es decir, el -

reclutwrJ.ento de los mismos obedece o. factores de demandas institu-

cionales y no a factores subjetivas, basados únicamente en la con--

fianza y en el compromiso pol1tico. El hecho es que los grupos que 

inevitable~nte se !arman para la defensa de sus ideas o de sua int~ 

reses elip;e de sus miembros ademDs de los valores pol!ticos intr!ns~ 

coa, como la leo.ltad, la integridad y la ideolog!a, la preparo.ci6n -

técnica y administrativa. 

La preparación pol!tico-a.dministrativa debe ser integral y no sólo -

técnica, porque la técnica debe servir a los propósitos superiores -

del bienestar social, cuando éste se aJ.canza sin el deterioro de la. 

libertad y la justicia y con la participnci6n del pueblo. 



CUADRO 1.5 

DECLARAN HABER ESTUDIADO LA CARRERA DE 

CANrIDAD % 
[N) 

DERECHO 131 26.1 

INGENIERIA 85 16.9 

ECONOMIA 46 9.2 

ADMillISTRACION DE EMPRESAS 44 8.7 

COUTADOR FUBLICO 45 8.9 

MILITAR 29 5.9 

ARQUITECTURA 24 4.8 

ADMINISTRACION FUBLICA O CIENCIA f'OLITICA 23 4.6 

QUIMICA. FISICA O BIOLOGIA. 19 3.9 

MARI!IA 11 2.2 

MEDICINA 10 1.9 

ACTUARIA 5 .9 

PERIODISMO .9 

PSICO!.OGIA 3 ;6 

FILOSOFIA 2 :.4 

Ol!RAS 16 3.3 

FALTA DE INFORMACIOll 4 .. .8 
--

TOl!AL DE CARRERAS ESTUDIADAS 502 . lOQ.O 
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Dentro de este -contexto destaca de manera notable el predominio de 

los abogados. As! tenemos que en el nivel superior de la élite P9_ 

lítico-administrativa actual se considera que un 26.1% ha ejercido 

(o al menos ha sido formado) en el campo del derecho. Antes, dW"a.!!, 

te y después de la revolución el ejercicio de la carrera de leyes 

ha funcionado consistentemente como una guía directa de ins'ersión 

en la vida política mexicana. 

En contraste con la educación legal de los primeros gabinetes, los 

posteriores incluyeron especialistas en derecho laboral, adminis-

trati vo, internacional y penn.l. Por otra parte la. sran mey-or!a -

de los abogados de los Últimos gabinetes han estado emplea.dos gran 

parte de su vida profesional en la burocracia nacional y han esta

do poco orientados a la práctica legal privada. 

Después del derecho, la ingeniería ha sido el ca.epa de educaciór. -

más común para los miembros de gabinetes mexicanos. As{ tenemos -

que en la actualidad, del total de nuestra muestra, 16. 9% pert;-ne

cen a esta profesi6n. 

El significado de esta experiencia uJ.ucacional ha. experimentado 5,!! 

rias transformaciones. Al principio existía una cercana relaci6n 

entre el titulo de ingenier!a y una ocupaci6n militar. La ingeni!!_ 

r!a era casi un entrenamiento profesional para los soldados profe

sionales,. sin embargo este nexo se fue rompiendo gradualmente, as! 

la intervención del estado en una amplia gama de actividades de -

obras públicas tales como sistemas de irrigación y construcción de 

caminos incrementando las oportunidades de estos profesionales de.!!. 

tro de la burocracia nacional. Los ingenieros del actual gabinete 

provienen básicamente de este sector. 

Otra observac15n que debe efectuarse concierne a la cualidad de C!, 
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ta experiencia educacional. Los ingenieros de los últimos cuatro -

gabinetes han sido entrenados en las di versas ramas de la ingenie

ría. civil, eléctrica, agr!cola, etc. 

Los ingenieros actuales se orientan más a ocupar puestos en donde 

sus cualidades- t~c.'TJ!Cl!::r son las aprupiadtts-. En favor del desarro

llo económico, este punto es mucho más claro, al destacar la acti

vidad eficaz y práctica del personal técnicamente calificado como 

es el caso de los economist~. 

Los economistas hicieron su primer aparici6o los aftas veintes y en 

afies recientes han logrado avances espectaculares de hecho, en es

te momento, el número de ingenieros S\mlado al de economistas es P.2. 

co mM o menos igual al número de abogados. Sin lugar a duda estos 

técnicos especia.listas habían llegado a configurar una élite f1mci,2 

nal que ten!a las facultades para orientar los procesos relacioná.

dos con el crecimiento econ6mico. En la medida en que el gobierno 

.. quedo comprometido con el desarrollo y en que se fortaleci6 el .Pa

pel del Estado en la ccononúa., los economistas adquirieron gran i~ 

portancia dentro de los gabinetes recientes~ 

Hacia 1940 el sector administrativo había sustituido al militar e.e. 

mo la mayor fuente de personal para los gabinetes. Este restable

cimiento del patrón tradicion&.l. de reclutamiento a niveles eJecut~ 

vo constituye una de las más sobreso.lientes característicaa de la 

política mexicana y es un producto de dos tendencias interrelacio

nadas. 

La mutilaci6n política de los mili tares en la década de 1940 deJ6 

a la maquinaria administrativa como la instituci6n política. '"'s iJ!! 

portante de México. 

La reforma agraria, la nacionalización de las industrias básicas -
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y el desarrollo de una estructura estatal de bienestar social incre,.. 

mentaron solida.mente el ta.m.a.fio y ia eventual inf!l.uencia de la buro .. -

cracia nacional. Este compromiso ha persistido en !le. década actual 

aumentando así la fuerza y consecuente representación a nivel ejecu

tivo de las carreras de administraciSn de empres..., ( 8. 7%) y de cent,!!_ 

dur!a pGblica (8.9%) fundamentalmente. 

.201 



CUADRO 1.6 

DECLARA!I l!AllER ESTUDIADO EN LA SIGUIE!ITE DISTITUCION O I.UGAR: 

CANTIDAD % 
(¡¡) 

UNIVERSIDADES PUBLICAS 340 67 .7 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOWI DE ME:l{ICO 245 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 31 

HEROICO COLEGIO MILITAR 35 
ESCUEI.A NAVAL MILITAR l.4 

Ulll.VERSI'JAD DE VERACRUZ 7 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SA!l LUIS POTOSI 5 
COI.EGIO DE MEXICO 3 

U!IIVERSIDADES PRIVADAS 10 1.9 

UNlVERSIDAD IBEROAMERICANA 10 

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 89 17.7 

ESTADOS UllIDOS 46 

INGIJ\TERM 16 

FMNCIA 19 

SUDAMERICA 8 

arRAS UNIVERSIDADES PUBLICAS 29 5.9 

OTRAS UNIVERSIDADES PRIVADAS 15 __ 3.0 

OTRAS UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 12.· 2~4 

FALTA DE INFOllMAClON 7 1~4 

TOTAL 502 100.00 
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En· particular la preparación universitaria ha estado restringida a 

una fracción muy pequeBa. de la poblaci~n, en México la educación -

es una detertninante de las oportunidades para hacer una carrera y 

en consecuencia el nivel educativo es un indicador valioso para e'V.!. 

luar los requisitos sociales que supone el acceso al poder políti

co. 

Un a!l..to porcentaje de los titulares d-e cargos pÚb!i..icos de nivel B!!, 

perior asisti5 a la universidad. En nuestro estudio tomamos en -

cuenta al neimero de funcionarios q_ue asistieron a la universidad y 

recibieron el grado correspondiente; se incluye también a los que 

asistieron a otro tipo de escuelas que otorgan grados equivalentes; 

en este apartado se incluye únican:iente a a(!Uellos cuyos ni veles -

educativos son conocidos; en cambio, por razones obvias, quedaron 

excluidos sus colegas más obscuros y para quienes la probabilidad 

de haber asistido a uno. universidad es menor. 

A pesar de todas estas razones, es importante decir que una prepa

ro.ci6n universitaria siempre ha sido pri!"cticamente un requisito P.!!: 

ra el ingreso a los niveles superiores de la élite administrativa 

mexicana. 

C"l'!K> se puede observar CUMdo meno3 el 90% de 1os titularec de Ca.!: 

gas públicos de alto rango han realizado estudios universitarios,

as! como una proporc.i6n importante y creciente de elJos han obten.!, 

do el título correspondiente. La proporción de universitarios gr~ 

dua.dos ha fluctuado en cierto. forma en torno a este principio gen!:_ 

Tal. Independientemente de ia era o del Presidente en turno los -

universitarios mexicanos han logro.do en f'orma constante mantener -

el control sobre los cargos pG.blicos· de nivel superior. 

El ejercicio del liderazgo pol1tico requiere de conocimientos 'J -
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habilidades, las universidades pro¡..orcionan conocimientos. y habil.!, 

dades, así los dirigentes poHticos- y administrativos pro..:ienen de 

las mismas. 

~ ah{ que en 1960 una porción mínima de la ¡1oblación alrededor de 

2. 7J, de la poblaci6n masculina adulta, habl'.a asistido o asistía -

en ese momento a la universidad. Esto indica que el p:rueso del l,! 

derazgo pol!tico .mexicano ha provenido de un estrato socio-económi 

ca muy Fequeilo y sumamente privilec;iado. Para los nacidos en el -

medio rural y para aquellos cuyos origenes eran mdestos seguían -

siendo muy pocas le.o posibilidades de escalar los peldaños más al

tos .de la función pública, a menos a~ue- hubieran recibido algun ti

po de educación superior. 

As! podemos concluir que la correlaci6n resultante entre orige.1 S.2, 

cial y nivel educativo aparecen claramente y es en todo caso posi

tivo cuanto más alta es la clase social de origen mñs elevado es -

el ni ve:! educe.ti va. 

La explico.ció~ de este fenómeno radica en la ubicación ~eogréfica 

y pol!tica de la institución, dado que esta cercana a la sede del 

gobierno nacional y al centro del aparato de la toma de decisiones, 

la universido.d ha proporcionado a sus estudiantes oportunidades P.'! 

ra observar y tratar a los lideres, ha sido un lugar donde los es

t~diantes han podido desarrollar ou sensibilidad política, donde -

han formado amistades y alianzas cruciales, y donde han participa

do en acciones francas y abiertas. 

De esta forma la reserva del .to..lcnto potencial que ccntiene la -

universidad ha permitido a las élites pol!ticas dominantes selec-

cionar y entrenar a loe nuevos prospectos en un patrón cerrado y -

concentrado, asegurando as! un control central izado del proceso ele 
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reclutamiento, en este sentido, la universidad se ha convertido en 

un campo de entrenamiento .mlis importante que lo que era para el -

grupo revolucionario, esto ha sido parte de una tendencia general 

hacia la centralizaci6n de la f;li te. 

As!., ~a posible. deut:icar que- los actuales servidore:r const-ituyen -

la expresión de una nueva clase política, porque se han formado en 

una serie de instituciones, con un nuevo tipo de experiencia que -

responden a las necesidades de un país mucho míis moderno, el cual 

se enfrenta con problemas característicos de sociedades más numer2. 

sas ·y más complejas, a los que es necesario dar respuesto. por las 

graves desigualdades sociales y la severa crisis económica. Una -

sociedad, la mexicana, que ciertamente requiere de nuevas respues

tas pol1ticas. 
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TOTAL 

CAllTIDAD % 
(JI) 

32 

26!} 

301 

l0.6 

8'.>.4-

100.0 

CUADRO: l. 7 

En el· Siglo XX, entre las no.clones industrializadas del mundo se -

comienza a manifestar el hecho del predominio civil. AB! nuestras 

teorias de gobierno han supuesto instituciones en que 1a violencia 

se reduce a un m!nimo y está sujeta a frenos eficaces por el ccntr.,! 

peso del predominio civil, y nuestra constituci6n he. hecho realidad 

dichas instituciones. 

En su estudio sobre los militares, Gaetano Mosca supone que 11En to

dB. sociedsd he.y una especie de contingente de individuos que si se 

les provoca adecuadamente, responder( con la violencia. Si dattoe 

a esos hombres una tarea en determinado tipo de jerarqui"'a socia.!, -

tendre!s un soldado profesional, al cual podrán con frecuencia con

trolar hombres civiles" (1) 

Antes de existir los estados nacionales, los militares pod{an acu

dir, a le. violencia, en una esco.la iocal, "I el f"eudaHsrao de Europa 

y Oriente tue en muchos aspectos un gobierno 1oca1 ejercido por mi

lite.reo. Antes de que el Este.do Ne.ciona1 centralizará y monopoliz~ 

r6. Jos medios de violencia. 

Así que el soldado se compara con sus compidieros y compite con ellos 

para ser cabo; los cabos rivalizan entre s! para. ser Sargentos; y -

(1) Gaetano Mosca. The Ru1ing Cl.e.os (Traducido por Jlanne.hd. Kahn) 
(K> Crav-HUl. llueva York, 1939). Pag. 226 
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as~, todos los hombres del ejército aspiran constantemente a subir 

de grado, lo mismo que todos los ciudadanos de la república luchan 

sin cesar por una situaci6n mejor. Y el prestigio del punto de -

honor, y todo lo que esto supone, ha sido, por as! decirlo, la CO!!, 

pensaci6n que han tenido los militares por renunciar al poder pol.f 

tico. 

Por eso el mundo militar selecciona y forma a los individuos que -

se convierten en una parte profesional de ~l. La ma:yor parte de -

los Generales de mayor graduaci6n y todos los almirantes de hoy -

proceden del Heróico Colegio Militar, y tienen de ello un hondo -

sentimiento. Si no existi~ra entre ellos ese sentimiento de casta, 

habr!a que decir que habían fracasado las instituciones que selec

ciomm y forman ou carácter. Por ello, es el centro de preparación 

de la &lite de las fuerzas armadas. 

El mundo militar influye dec!sivamente en sus habitantes, porque -

selecciona cuidadosamente a sus reclutas y destruye sus valores -

previamente adquiridos, los aisl.a de la sociedad civil y estandsrJ.. 

za sus carreras y comportamiento para toda su vide.. Y en el seno 

del mundo militar, una pusiciiSn elevada no es la culminación de -

una carrera¡ es evidentemente un modo total de vida que ee desen-

vuel ve bajo un sistema de disciplina que· lo abarca todo. Absorbi

do por las jerarqu{as burocráticas en que vive, y de las cuales d,!!. 

riva su mismo csr,cter y el concepto de que s! tiene el Jerarqu!as, 

el militar se sumerge en ellas con frecuencia. 

Por lo cual, el hecho de hsber logrado subir a lo alto de la jera_!'. 

quia militar, a la cual honran m&S que a nadie, les dn seguridad -

en sí misms, pero algunos militares prot'esionales han pasado de -

sus papeles militares a otros campos elevados de la vida y otros, 
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aunque )¡an seguido siendo militares, han influido con sus consejos, 

su información y sus Juicios., en !e.s decis1ones cJe los hombres J>ad.!!, 

rosos en asuntos econ6micas T ¡:iol~ticas-. 

Desde el punto de vista del administrador pol!1;ico, a los militares 

e<>n fl"eeu&aclit s<> letr ccmr-.l:dtti< ~.l:l"" porque- m:J in:m designados pe-" 

l.!ticamente, ni pol!ticamente responsables; ni abiertamente ident,!. 

ricados con n.!ngun interes privado; ya que mientras sigan siendo ~ 

o:rici_ales del ejército no pueden proceder de un JI<)do pol!tico expl,! 

citó T abiertamente en el sentido de pol1tica de partido,pero se -

m::>strarán dispuestos a unirse a otros militB.res, a directivos de -

compall!as y a individuos del directorio.1?9l!tico para formar camar,!. 

11B..G pro-militares en los ni veles más altos .. 

Por definición el militar está subordinado a la autoridad poJ.~tica, 

y en general se le considera. y se le ha considerado, com un servi

dor a la vez que un conse~ero de los pol!ticos civiles. 

Ahora bien, en México se ha vivido una etapa en donde los militares 

han tenido un mayor predominio en la sociedad, y la etapa actual en 

l.a que los militares han sido reemp!azados por fllncionarios civiles 

sin ol vider su participaci6n en algunas secretarías como son lo. de 

Defensa, la de Mirina, en la Presidencia, y en la Procuradur!a Gen!. 

ra.l. de J'usticia. 

En genera.1- la proporci6n de funcionarios provenientes de las fuer-

zas armadas ha descendido desde 1946. La significativa proporción 

de militares de este periódo, refleja con bastante precisión Ja ub,!. 

cac!Ón contemporánea del poder político. los grupos políticos civ,!. 

les eran dEbiles y en buena med·ida dependientes de ~.as alianzas coD" 

las rieur~ militares. r.os aspirantes a 1a pol!tica acud{an al 

ejercito como el camino inM prometedor de futuro político, as! los 



pues.tos gubernwnentales eran usados para gratificar a los defenso

fe& leales del presidente o p&ra comprar las .!'acciones potencial--

mellte l\9sti·1.,.... · 

En el transcurso de los aftas· veinte y treinta. loa líderes 'provie

nen. CCID. fl:ec.uenc.U. <\el. P..Jéi:<:.i.t.Jil> ~ W.. U¡,. past.e.>:ior-er -

el eJ6rcito se subordina al Estado. 

j 
En la década de los cuarenta ocurren cambios significativos tanto 

en el funbito político como en e! socio-econ6mico. As! tenemos que 

se acelera el proceso de industriaii~ciOn y se institucionaliza -

el poder pol!tico, se enmarca el. Último cambio del partido oficial¡ 

que en 1946 se convirtió en el actual partido Revolucionario Inst.!, 

·tucionoJ. (P.R.I. ), el cual centraliza mú 11\Ín las ··decisiones polJ. 

tica.s. 

Esas transformaciones reclamaban un nuevo tipo de poi!tico, y el -

gobierno que se inicia en 1946 marca ese cambio. Los militares sou 

desplazados de la política nacional y son sustituidos por una gen~ 

racié5n de funcionarios civiles.. 

Actualmente el sector militar cuenta co~ una representaci6n reduc:,i 

da dentro del gabinete (l0.6J), cifra que le concede importancia -

al asignarle la calidad de vigilante del orden del sistema pol!ti

co mexicano .. 

La superioridad de la Administración pliblica trente a todas las -

:lostituciones sociales le ha permitido aaumir mfui y m&s !'unciones 

entre las que destacan: el mantenimiento de la estabilidad y el "!. 

den, la protec:ci~n ~ indefensos·. 9.ue ee ha reconocido como un de

recho para sectores cada vez m'8 amplios; y, la guerra, con su 

cons.cripci6n masiva ~· utilizaci6n de !.a ciencia y la tecnolog!a, .;.. 

las cuales .comparte con la Secretaría de la Defensa Nacional para 

su r~alizaci6n. 
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CUADRO: 1.6 

CANTIDAD % 
(N) 

110 DECLARJ\N 111\llLAR ALGUN IDIOMA EXTRA!IJERO 210 69.8 

DECI,AMH llABIAR ALGUN IDIOMA EX'l'MllJERO 91 30.2 

~'OTAL 301 100.0 

INGLES 
INl,Ll!:l:l l'MNCES 

~ ~ ~ ~ ~ •r O T A L 

111\ll!,AN UH IDIOMA 67 ll 2 Bo 
HABLAN DOS ID!OMAS 10 10 

HABLAN TRES IDIOMAS l 1 

TOTAL 67 ll 10 1 91 . 73.6 ... . 11.0 1.1 100.0 ~ 



La importancia que adquiere el hecho de dominar algún idioma resJ_ 

de en que al conocer otros pa~ses el fW1cionario público puede -

asimilar un mayor cúmulo de: conocimientos. Entre los fum·iona- -

rios de la actual administración es notable el número de ellos 

que hablan el idioma ingt.s siendo 67 (73,6%), es decfr, sólo 22 -

de cada 100 servidores públicos; lo que indica que la mayoría de 

las veces se visita a los Estados Unidos para conocer sur. fuentes 

de conocimiento ya sean científicas, técnicas o pol!t.icas. Bn e!. 

te sentido el aprendizaje de la. lengua extranjera hace miir. compren. 

sible el contexto dentro del cual se desarrolla la comwlidad obJS. 

to de estudio. Así tenemos que de los 301 fwu::ionari os pÚbl~.cos 

80 (26.6%) hablan un idioma; 10 f3,32~) hablan dos idiomas, y "(,. 

lo un funcionario (O. 33~) habla tres idiomas; y no declriran ha.bluf 

algÚ..'1 idioma extranjero 210 {ó9.8%). En términos reé:.les ..;e pu~dt! 

observar que de cad&. 10(, pc:-sonas sólo 30 hablan algú:. i:iilm1:..1. 

Es necesario destacar la relaci6n que exlntc entre los funci.ann- · 

rioE que dominan algún idiowo. y los que ho.n visitado alg(m lJhl;.; 1 

puesto que el dominio de la. lerigua del país que se vi~itn puede 

considerarse como un requisito previo al mor.:~nto de i?'leei r el 

paí:: a visitar. As! mismo es necesario destacar lú in:portauciu .. 

del idioma para realizar eStudios post-W"li ver si tarios principal-

mente en el extranjero. En consecuencia podemos decir> sin temo1· 

a e;uivocarnos que el sector !JÚblico cado. vez recluta en sus l!-

neas a personas más preparadD.!l en todos los ámbitos de la vida s.2_ 

cial> y de esta manera ha ido estrechando los canales del sistema 

paiítico hacia los puestos de decisi5n m~ k1portantes. 

La constante influencia política y económica de nuestro pa!s vecJ_ 

no> Estados Unidos, ha sido de trascendental importancia en nue.!. 
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tra cultura, esto ¡>uede observarse en el. hecho de que entre los m!_ 

xicanos hay cierta admiración por los Estados Unidos. esto debido 

a su. orga.nizaci5n "honradez" y prosperidad., as! algunas personas -

miran gustosamen~e programas de televiei6n hechos en Esta~s. Uni-

dos, adoptan los gustos del consumidor estadounidense y pref'ieren 

bienes importados o de contrabando introducidos por la frontera -

norte a los productos hechos en el país. AWlque. gran parte de la 

pol!tica exterior de México esta dedicada a exhibir q;ie el pa!s es 

independiente de Estados Unidos, en el campo cultural no se mani

fiesta, por que ha sido dif!cil evitar la costumbre de los mexica

nos, aunque en 1982 se hizo un intento interesante que comprend!a 

una 'comieiéSn para la defensa del idioma espaf'1ol, y cacibatir las in, 

cursiones de los anglisi61Ilos, en la ciudad de México los restaur&!!, 

tes y las tiendas habían descubierto que los nombres extranjeros -

eran buenos para los negocios de esta manera ha seguido permant!cie.!!. 

do la influencia norteamericana en nuestro Pa!s. 

Por lo tanto el hecho de ser vecinos de wio de los países máft pods 

rosos del mundo confirma la tendencia de la daninación económico., 

pol!tica y cultural que se manifiesta en todos los pa!ses Latino

americanos; a.ei el uso del idioma franc~s no se ha extendido con -

la misma rnpidez que el idiOlllll de- los pa!.es imperialistas. 

El hecho de que sol11111ente dos funcionarios públicos hablen el idig_ 

ma italiano nos muestra la poca participaci6n de los pahes Euro

peos, principalmente Italia, en nuestro pa!s. 

Aqu! es suficiente saber que una descripci6n pormenorizada de los 

idiomas que los fUncionarios públicos conocen nos ofrece informa

ción con la que podemos conocer loe factores que hacen a un siste

ma pol!tico responder a la compleJidBd pol!tica de ios problemas -

del mundo y sus problemas administrativos. 



En t~rminos generales los miembros del gabinete dominan el idioma 

del pa1s que desean conocer para an~lizar su' sistema 'pol!tico

administrativo, y así ser más selectivos en los puntos a tratar -

dentro de la pol!tica nacional y poder hacer una introducc16n de,!!. 

criptiva y exploratoria de las grandes tendencias expe:rimentadas 

por los países en cuestión. 

Sin embargo los conocimientos adquiridos de los funcionarios pú

blicos en otros pa!.seo se reflejan de manera inmediata en la or~ 

nizo.ción y planeaciOn de áreas estrateg!.cns de nuestra econom!a. 

Como es natural, existen diferencias entre los funcionarios públ.! 

ces <:!ue han visitado uno e más pe.:íses de tipo socialista y los que 

han visitado países de tipo car.italista, estas nos permiten iden

tificar los tipos de comportamiento en re:ación con los problemns 

econótrl.cos y po~J'.ticos de cada pa!s. 

Fundamentalmente el objetivo de los !'Uncionarios que han realiza

do este tipo de visi:tas· es el de adQuirir conocimientos que ayu

den a la mejor formación de nuestro sistema pol!tico-ru:trr.inistrat.t 

vo. 

DECLARAN HABE!l VISITADO' ALGUN PAIS 

110 DECLARA.U HABER VISITADO ALOUN PAIS 

TOTAL 

CA!iTIDAD % 
(N) 

161 

140 

301 100.0 

213 . 



CUADRO 1.9 

DECLARAN HABER VISITADO: 

PAIS PAIS PAIS PAIS TO TA!. 
(1) . (2) (3) (4) 

ESTADOS UNIDOS 59 

FRAllCIJl 20 

GRAN BRETAilA 14 

CA!lADA 

HOi.ANDA 

BRASl!. 2 

ARGENTINA 2 

VE!IEZUELA 3 

BELGICA 

ESPAilA 2 

ITALIA ·1 

SUECIA 

SUDAMERICANOS 

OTROS CEllTROAMER. ·5 10 

A!JlJ.IAllIA 2 2 \ 

OrROS EUROPEOS . 4 4 

TO TAL 105 37 17 2 lbl 

l'ORCENTAJE 65.2 23.0 10.6 1.2 100 % 
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El trabaJo aqui expuesto presenta una cantidad importante <l.e in

'tormaci6n ret'erida a la manera. en que los t'uncionarios pdblicos 

de nuestro pe.!s han &mpliado sus conocimientos, llevando sus 

ideas y concentrando la estructura del r;::obierno en ciertas 6.rean 

temáticas. 

El resultado mfui importante tiene que ver con los tuncionarios • 

p<iblicos que visitan alg(Ín pds industrializado y esto repercute 

en la econom!'a debido a que el pa!'.s esta desarrollando una econ2 

mia de mercado capitlll.1.stico con algunas intervenciones de con

trol del esttldo y un conlliderable sector publico. As! el hecho 

·de visitar uno o m&s pa!ses signU'ica cuando menos conocer el C,! 

mino hacia la industrializaci6n, urbanizac16n y modernizac16n -

del pa!s de origen. Ai'in cuando la mitad de sus habitantes toda

v!a trabajan en la agricultura esta nueva clase de tuncionarios 

ha emergido tambi~n como resultado de la explosi6n demogrlific~ -

y la migraci6n de grandes núele03 de la poblaci6n perit6rica 

hsda las ciudades de corte predominantemente capitalista. 

El sistema por más avanzado 'iUe sea no marcha solo, requiere del 

¡;:enaamiento, habilidad y voluntad de su cuerpo pol!tico-adminis

trativo. De ahÍ que tenga rele.vancia el conocer la rormacilin -

y composic16n de otros sistemas de E;Obiernos diferentes al nues

tro. por ello el proceso formativo de~. sistema es, en cierto ae.n. 

tldo • tambiEn el de su personal.. 

Esto es m&s claro cuando el funcionario pGblico se centra en los 

problemas vieentes en la regi6n desde una perspectiva marcadame_!l 

te moderna, es decir, con la intenci6n de describir, entender• .. 

exi:licar, 7 predecir el coaportamiento de los gobiernos naciona

les as! como tsmbi6n loa erectos que dichos desempel!oa tienen S,!l. 

bre la. evoluci6n ~eneral del sistema pol!tico de su pda de ori.-: 

215 



gen. 

La cercanía de lo,. Elftados Unidmr con nuestro pa!e ha Jugado un 

papel decisivo en la :!'ormaci6n de loe funcionarios públicos de

bido a que estos pueden acudir e. realizar estudios en las inst.!.. 

tucionee especl:al.ie~- c!'lr :i.dS" itif~ff ramas ere la cíencía, 

en ~xico debido a la dependencia en todas las esferas de la V.!. 

da social todo grupo o individuo esta limitado por los medios -

de p~er .t~cnicos e institucioneles que tiene a su disposici6n; 

no todos tenemos igua.l. acceso a estos medios. 

La importancia de realizar estudios post-universit11I:ios y la n;<; 

ceeidad de conocer mejor el tuncionemiento de nuestro sistema -

político nos lleva n visitar países con mayor documentación y •• 

con mejores instituciones educativas. De ah! que los Eatndct· -

Unidos sea .el pa!s mlis visitado por los :!'uncionarios públicos 

que conforman nuestro estudio. 



AFlLIACIOft AL PARTIDO 

DECLARAN SU AFILIACION AL PARTIDO (PRI) 

llO DECLAlWI SU AFILIACION AL PARTIDO 

TOTAL 

CllADRO! l..lO 

CANTIDAD 
(N) 

77 
224 

301 

:4 

25.6 

14.4 

100.0 

Cerca del 74. 4 por ciento de los servidores pGblicos no manifie!, 

tan su afilisci6n a algím partido pcl!tico; s6lo 77 servidores -

del sector central aparecen como miembros del partido revolucio

nario institucional. 

A muchas personas no les resulta natural expresar públicamente -

sus preferencias partidistas, as! tenemos que el funcionario pG

blico considera como wta cuesti?n muy personal el hacer evidente 

eu postura política por las presiones que· al efecto se reciben -

de grupos sociales ajenos al gobierno. O pcrq\lo hs,ya una tradi

ci6n pol1tica que se manifiesta por ejemplo en que el voto es s~ 

creta y directo. 

En el ejercicio de anllisis de esta sit-uaci6n ve.ldr!a la pena -

destacar que particularmente a partir de los setentas el gobier

no acude directamente a todas las fuentes de reclutwniento para 

b= ª'"' CllO.dl:os idon&os., misw:>a. que de.ben. cumplir e= un. pú
:!'il. de mo,yor preparaci6n acaMmica y t~cnica. En esta dinlÚnica 

el Partido Revolucionario Institucional ofrece limitadas oportu

•nidades a quienes pretenden incorpora~se a la Administración PG
blica como mercado de trabajo, ya que la funci6n del partido no 

es l.e. de formar tE~nicos, sino políticos. 

la importancia que adquiere la militancia en el partido oficial 



eJerce una poderosa atracción alimentada, ademfis por el propio -

discurso oficial, a la que fácilmente se puede ceder. Sin emb"!'.. 

go, cuando se aniÍliza el grado de militancia de los funcionarios 

el organisJOO queda en una situación poco comda. Así tenemos -

que para efectos de nuestro estudio del total de personas perte

neci&ntes cr naes-t:rs mmstra s~lo 25 de cada cien manifiestan su 

afiliación al partido oficial y el resto no declaran afiliación 

a ningGn partido pol!tico de gobierno, ni de la oposición, esta 

situación nos permite observar el cambio en los canales de recl.!!, 

tamiento de la elite pol1tica, el creciente nfunero de técnicos -

en las áreas centrales de la administración del país, se ha Vis

to claramente marcado, ya que en los Últimos a.fio.G los pol:!'.ticos 

profesionales se han visto desplazadors del gabinete. Cabe dest!. 

car que este hecho empieza a manifestarse desde inicios del go-

bierno de Echeverría al permitir la inclusi6n de funcionarios -

versados únicamente en el ámbito administrativo, es decir hacf'l ·· 

realmente poco tiempo c;,ue la esfiJra administrativa ha cobrado -

gran importancia, puesto que los runcionarios de las rectentep -

.administraciones no han combinado el espacio administrativo con 

el político~ condici6n necesaria de realizaci6n la una de la 

otra. 

En eote sentido la disminución de pol1ticos en el actual. gabien,!!_ 

te retl eja la disminuci6n o pérdida. de in:t'luencia del ¡:artido en 

el poder, no obotnnt-. ln fuerza del PRI ha siiJe> tan grande por el 

prestigio que ha conquistado en tiempos anteriores y por el apo

yo indirecto por Jo menos, que le han prestado los organismos ~ 

bernamentales, que !os grupos de oposici6n casi no tienen pers-

·pectiva de 6xito alguno en las urnas. 



El mayor número de fUncionarioe que declaran pertenecer al parti

do revolucionario Institucional se encuentra en el Departamento -

del Distrito Federal (26 personas), que representan un porcentaje 

de 44.1% le sigue en orden de importancia la Contralor!a General 

de la Federación• la Secretar:!a de Comunicaciones y Transportes y 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología con ocho I!ersona.s -

afiliadas cada una¡ la Presidencia de la República es una de las 

entidades donde se muestra la tendencia más acentuada a la afili!, 

ción, ya que de sus nueve servidores p\i.blicos 7 manifiestan su -

afUíaci6n al partido oficial; en la Secretar!a de Energía y Mi-

nas e Industria Para.estatal seis personas están afiliada.a a.l par

tido¡ ·en la Secretaría del Trabajo y Previoión Social, al igual 

que en la Procuradur1a. General de la República se conoce la afi-

llación de cinco servidores en cada una de ellas; en la Procurad.!!. 

ría General de Justicia al igual que en la Secretaria de Marina -

se conoce la aflliación de dos personas, y por Último en la Seer~ 

tar!a de la Defensa no se conoce la nfil.i~ción pol!tica de ningu

no de sus miembros. 

El vacio que se manifiesta en este aspectO se ve reflejado en el 

hecho de que nuestros personajes 11pol!ticos11 Jamás han sido cono

cidos por su pensamiento pol!tico, oino por su afiliación a dete!. 

minadas personao o grupos exc-lusivament.e en función de relaciones 

personales, lo anterior constituye una de las tareas del partido 

entre las que destacan hacer cumplir la disciplina para legi ti-

mar el ascenso al poder y, en consecuencia, la institucionaliza

ción del relevo presidencial, <>l control del Congreao, la regul_! 

ci6n del proceso electoral, la expropiación de los principios -

;evoluc lanarias para vol verlos patrimonio exclusivo de sus miem

bros, pero por encima. de ello, el partido ha logrado, responsabi-



liur a. los diversoe sectores de traboJa.dores con la. a.cci6n est.!. 

tai y por otro control&rlos (ver cua.dro 1.11) 

Por medio del PRI, el estado consigue la representaci6n de los -

trabaJ a.dores de forma tal que anula toda posibilidad de mviliz.!. 

ci6n e.ut.6n0llll> y a.l. fragment~s ctr ...,.,¡,ores ob1:!ene la subordin.!. 

ci6n.·: 

En el presente gabinete cuando los !'uncionarios tienen el rol de 

tecñocrltaa, su intluenci& en el estado mexicano, ha observado -

cambios en la esfera pol!tica, en los tiatrones de reclutomiento 11 

a.lternando la. socia.lizaci6n de lea lideres :pol !ticos combinando 

los canales de carrera esenciales para el a.vanee. Sin ~l el si.!. 

te11111. pol!tico y lo m&a importante caussndo aJuotes en la. estabi

lida.d del sistema político. 

Resulta. natural c¡ue el sistema no dese.proveche la inveroi6n c¡ue 

implica. capacitar a los fUncionarios dentro del partido, ni n¡u

cho menos los f.natos que puede redituarle su trabajo en otros n.:!, 

veles de responsabilidad. Enta larga estad!Ó. de fUncionarioo en 

el medio explica que en cierta medida la a.usencia de grupos em-

preaarios en el gobierno. no se trata de una simple cuesti6n de 

tiempo, sino de dedicaci6n. La presencia en el partido no se -

·vincula a los puestos administrativos ni a los de elecci6n popu-

1&>:, pu_,. reaulte. obvio que los cargos en el partido no constit_!! 

yen una actividad particula.r de cuyo tr&rusito depende conseguir 

un elevsdo puesto pol!tico • 

. 6i considerlllllOs a los políticos que aparecen en otros sexenio• -

el tot&! de quienes ocupan un puesto en el partido, este se re-

parte inequitativamente, 6i hemos de ser Justos estos Gltimos -

constituyen el prototipo de pol!tico con unn verdadera. militan-



ci&, pero su incidencia en el conjunto los vuelve excepcionales. 

El resultado es iloportante porque pone de relieve el hecho de el 

partido oficial no forma al personal político, mAs aGn su prepa

raci6n no depende siquiera del trabsJo militante. Conviene no -

perder- de rtsta qu" esta conc.rusi&l no pone en tela de Juicio la 

importancia que ese organismo representa para el sistema políti

co 1 demuestra simplemente que no tiene ninsuna. responsabilidad -

en la prepsraci6n del personal, y un elemento que indudablemente 

explica este comportamiento tiene que ver con e.1 mom.e.n..to en que 

nace, el PRI ve la luz para u.segurar y conservar el poder, no P!. 

ra. conqU:lstarlo .. 
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SECTOR 

DECLARAN PER'rENECER A ALGUN SECTOR 

FALTA DE INFORMACION 

TOTAL 

CUADRO: l.. l.1 

CANTIDAD 
(11) 

16 

285 

301 

5.3 

94.7 

lO'o.o 

SECTOR 

CANTIDAD 
(N) 

POPULAR 10 62.5 

OBRERO 2 12.5 

CAMPESINO 4 25.0 

TOTAL 16 100.0 
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Com se puede observar en el cuadro l. ll el nCunero de funciona

rios públicos que declaran pertenecer a algÚn sector es sol6 de 

16 personas 9 lo aue representa un 5.3 % del tota1 de nuestra -

muestra que es de 301 miembros del gabinete, lo cual nos indica 

que el hecho de pertenecer a algÚn sector del partido, es un -

elemento- 4'e base qut:=" se- relaciona con la teorfa de la división 

de la sociedad en ele.ses e intenta agrupar a los miembros del -

partido por su extracciOn social, en este sentido tiene la vir

tud de permitir armazones verticales y de establecer entre los 

miembros del partido ligas que rebasan los 11'.:mites meramente -

partidistas para penetrar en el bbito de loo intereses clasis

tas. 

En el presente análisis se reconoce claramente lo. divisi6n de -

la sociedad en clases pero sin llegar a las rigideces que obli

gadamente las conciben como e.ntae;Ónicas. La pertenencia al se.!:_ 

tor del partido parece implicar las ideas de que las clases pU,!. 

den ser colaboradoras y de que los pnrt idos deben valerse m~ -

de sus afinidades, incluida la común nacionalidad que de ous di 

vergencias. 

As! el partido agro.pe. a eue miembros por su extracción clasista 

y sus ocupaciones profesionales, -Campesinos, Obreros" Profesig, 

nietas, etc. 

Cabe destacar, que a ra!z de las e~ecciones parciales de 1937 -

que llevaron a la Cámara de Diputados a elementos claramente d~ 

finidos, el sistema ootructurol del Partido Revolucionario Ins

titucional, adoptó la estructura de sectores que aún hoy canse!, 

va. Sin embargo aqu! resalta el hecho de la agrupaci6n de los 

miembros por sectores atin cuando no pertenezcan a centrales de 

223 



orga.:i.1.zaci6n que en lo pol!":!.co son ;rhc"':.!ca:nente sus !'il!a.les. 

Et?- este caso utiliza explicitm:iente e: ieterminante eccr.ócico.

Este "tipo de est::-':lc-::.....-a ~s.:.::rl.scc :roporcior.e. !'a.c!..li:s..ies :le c.o

vi!.!za::ió::, es dec!r agiliza al crganist::l q::.e se ·.¡ele :.e e!.~a. 

Lar ·;~taja que &porta. Pert'-='necer « wr dC"t.~r o agr,,tpación filial 

al. tú.smo tiempo que al partido que lo eocuaira reside en la -

leal.tad que el afiliado debe a. su partido como tal y a la cen-

tra! o sector dentro del cual. milita. 

El Parti.:io Rev::.lucionari-:J Instituciona.:1- esta. cons1:.itu!dc !-Or 

fuerzas progresistas q_ue s.e agrupan ':!n sus sectores. Las c.ent.r!!:; 

les de estos sectores son organismos de lucha y de de!ecso. de 

los intereses econO::iicos y sociales de la. Clase que represcr.~e.r. 

y a quién deben servir invariable:nente. 

SECTORES DE!ITRO DEL PARTIDO 

Pcr ot.ra parte el sector popular dentro del partido ::i.uestra. s~ · 

supreca.c!a al :ieclarar !.os funcio::lariin púel!ccs de w: totel dt: 

16 personas, 1".) Fe?"":'!necen al secto'r ~opular del ~a:--;i1o, lo que 

muestre. una :-elati va des\"e:1<+:.aJa de los se~tores obre:-o, quién -

sS!= cuecta cor: d:i~ pers-:Jnas dentro :iel gab!.ne~e • "J e: ·:;;ec";.-::r -

campesino con !.. Fe:-sor.s.s dentro :iel gabir.ete actua.:. Ante el. 

pr~dominio del se~tor popular, ne debe ent!"e-ver cle.:a:.ente 1ue -

la repartición de !=OS !e iones, entre los tres sectores, consti tu

ye una d.emostra.ciOt: de la fuerza i~d!.recta ie ca.de. u:io de los -

sectores dentro ó..el gobierno. De es:a menera el sector r-opular 

ha dominado dura:ite ¡os Últ!.mos c·l.a.recta afies al inte:-ior d.e la 

cámara, sirviendo es-:o come indice.dar de le. preferencia por -

las clases medias y de origer: ur'ban:i. 

Creada por el propio estado, el sector popular, se considero. co-
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ca el pilar fundamental de la "unid.ad nacional",, obedeciendo e. -

~a necesidad de incorporar a los d:f!'~entes sectores de le. po-

blación.,, no considerados en un prin~ipio par el Partido Revolu

cionario I:lstitucional, a !'i!'. d-e equilibrar !'uoerzas, resultaba -

obvio que el ~ector i:opular dispmaría posiciones po:!.Íticas a la 

C'.tM ~ CNC, pues nac!a con un programa. te!Qtte.is:te.. y r~i.:r1i!l=..!c~ 

dar de los estratos medios. Al iniciarse la distribución de las 

camlldature.s a diJutados la CNOP,, empez6 a demostrar su e~icacia 

política se inicia el control casi absoluto de los sindicatos de 

trabaJadores que sirren al estado. Durante et gobierno de Adol

fo L0pez. Mateas, s-e consolidé la tuerza de la C?IOP ec cuanto a -

su pe..."'ticipaci6n .., apoye e!ect!.vo y siendo secretario general -

Luis V"e.zquez Campos (1859-1961) hace un intento de organizar a 

prot'esionistas e intelect·.lales como una importante contribuciéin 

por medio de la cooptación para hacer aún nás fuerte la estruct_!! 

ra priista, sin embargo no llegó a concretar su propósito pues -

cediéí el mando a A.l!'onso Mart!nez !lomi~ll1leZ ( l;J6l-l 965) uno de -

les persorm~cs cor: a.crpl!e. trayectoria dei..tro del partido y uno -

de los !"undado!'es de este sector, por otro la1o, el c:msigui6 -

darle mucha f".ierza al secta!' popular gracias a su gran eficiencia 

pol!tica al ~rente 1e !a FSTSE. 

Actual.J:lente el sect.or popular sigue obteniendo gran i?:IportB!lcia 

de:.tro de la estrategía política del PRI, dominando la Cámara de 

Diputados y Senadores, siendo el sector que más nl:r.ero de miem-

bros tiene dentr-, de la élite po~.!tica.. Hasta el mmento de re.!_ 

lizar este t!"aba.Jo, el secretario general, sigue una l!nea pol!

.tica a.;-ege.da a la del presidente Migue:!. de la Madrid. 

¡.., participociéín de! sector campesino dentro del actual gabinete 

e.dquiere cierto grado de participo.ciéín co"Parad:a con el sector -
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obrero» la estructura del sector campesino permite una mejor or6!. 

nizaci6n y sujecci?n del campesino, ya que la CNC se caracterizó 

desde su no.cimiento por una ausencia de democracia interna y por 

una falta de representatividad de parte de sus jefes. Los diri-

gentes campesinos fueron desde entonces nombrados por las autori

daden. La cree.ci6n de la CNC frenó el ·movf.mtl!"ttta de :i:a:s- msS?t:r P:2. 

pularee, sometidas al aparato de la nueva federación en lo que se 

refiere a la petición de tierras y aguas, y a las instancias, de 

las. decisiones pol!ticas y en general a toda una red de mecanis-

mos oficiales de mediación para obtener créditos o asistencias té.s, 

nicas y financiadas por el Estado, las organizaciones campesinas 

fueron perdiendo rápidamente su potencial revolucian.a.rio. 

Por Último el sector obrero, a través de la C'lM se caracteriza -

por ser una central opositora a la auténtica lucha sindical. El 

proceso de industrialización influyó en el crecimiento y la rUer

za que adquiere el movimiento obrero en el presente régimen la -

verdadera lucha de los obreros ha sido Un movimiento que ha .ido -

aglutinando a los s!ndicatoe desidentee para integrarlos en el -

partido del Estado. 

.. 
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CUADRO: 1.12 

CANTIDAD " tu} 

M!IJR 8 80.o 
ANFER 2 20.0 

TOTAL 10 100.0 

CANTIDAD " (N) 

PERTENECEN A MNJR/ ANFER · 10 3.3 

FAIJrA DE INFORMACION 291 96.7 

TOTAL 301 100.0 
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A:?. interior del partido> como ya s~ ~ncionó anteriormente> existe 

une. división por sectorea 1f aUllado a esto un conjunto de fuer.zas -· 

progresistas que a su vez se agrupan en diterentea facciones.. As! 

tenemos al Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria. y a 

la Asociaci6n Femenil Revolucionaria.. En el cue.d:ro anterior puede 

observarse que efe un total de 30'i tunofonarios plib!icos que inte

gran ""tualmente el gabinete 10 personas decle.re.n pertenecet" o h•· 

ber pertenecido a. a.lgunn. de 3.as dos facciones. Ocho miembros de

claran haber militado en las filas del. MNJR, y, dos en el ANFER ea 

decir un 3. 3% tiguran dentro de las llamadas facciones. Esta aitU,! 

ci6n se debe principalinente a las siguientes causas, en un princi

I'iO cuando se pretend!a la !'or!Dllclón de estos organis1110s al inte

rior del partido, le.a tareas fundamental.es de la juventud priista 

debían ser: militancia efectiva, a~iliación individual en los sec

tores para la defensa de sus intereses de el.ase y afiliaci6n indi

vidual en el partido pare. la defensa de sus intereses políticoc.; • 

democratización interne. del sector, educaci¡jn pol!tica y .:!vicn · 

de la juventuü. El hecho de pertenecer e. le. Juventud revo).uc\onn.·· 

rie. implicaba la luche. pora liquidar toda corriente que pretendie

re. converti1· el instrumento pol !tico de 111 revolución en fu-gnno b_!! 

rocrático de colocaciones o en aparato de intensa actividad sólo -

en época de elecciones. otro aspecto de bastante relevancia Jo -

adquiere la decla.ra.ci<Sn del presidente Luin Echeve.rr!a. Al.varez en 

el sentido de que al ser postulado candidato a la presidencia de -

la República., expres6 en el curso de sus giras políticas s que la -

Juventud hab!a de OcuPar un lugar preferente durante su admin!str.!!: 

ci5n y que deseaba que el mayor número de Jovenes llegara al poder 



J egisiativo. Así la. af:Ui&ci6Jl que ae lO!!"O. e!l eat.e sector M>

quiere dimens.iones ini~nabl,es, as! se crea el. organism de~ 

cr6.tico de la. Juve!ltud Revoaucio!laria. colllQ orga.Jlizaci6n :pollti

ca que agrupa Jovenes del pals que sosten!an los principios de 

la revoluci~n mexicana y que luchaban por su aplicación a la -

realid:ad social,. mediante 1& acción perma.nent& o-... tganiaada ¡ so

lidaria con el bloque de clasee social.es que forman el PRI .. 

Quiere decir esto que eJ. lt>vimiento Nacional de la Juventud Re

volucionaria no ser!a un ta.miz o un sistema para seleccionar a 

los Jovenes conformistas, sino un crisol donde se fraguara lo -

mejor de la Juventud de MiSxico y en donde las ideas se har6.n -

constantemente nuevn.s. 

esta asentado que las mujeres participan en pol!tica, no -

en su condici6n de mujeres·, sino en eu calidad de miembros del 

partido y que para ser ciudadanos y liliembros del l'RI no entran 

en Juego nuestrM condiciones ·bio16gicas, sino nueatras tacult~ 

des intelectuales. Como puede observarse en el cuadro anterior 

a pesar del reciente ingreso de mujeres y Jovenes son cada vez 

mtís homogeneas y una ce.usa importante de esto ee la falte. de -

permeabilidad de los canales de reclutaliliento. Considerando -

que les necesidades sociales y económicas del pa!e reclaman con 

urgencia la participe.c16n activa de le. lIIUjer en todos los nive

les• la incorporaci5n de la mujer como tuerza r.roductiva econ6-

m1ca ae debe lograr en la medida en que elle. misma tiene con-

ciencia del papel prepondel-ante que tiene en la vida nacional.. 

De eh! que su participe.ci5n en el presente gabinete refleje el 

'llÚlnero creciente de mujeres que han ingresado e. la ~lite pol1t.! 

ca de nuestro pa!s. Si en MExico la poble.c16n esta constitu!da. 
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pr!Ícticamente por un cincuenta por ciento de hombres y un cincuea, 

ta por ciento de mujt!res 1 ll;>gico es que ambos sexos 1 contribuyan 

por igual. en el progreso del pe;s, as! le. emancipación oe logrará, 

con su plena incorporación a las actividades, culturales, económ!_ 

cas y políticas y su absoluta igualdad de derechos y obligacionea. 

CUADRO: 1.13 

ORGANIZACION A LAS QUE PERTENECEN LOS FU!ICIO 
NARIOS PUBLICOS. 

NUMERO PORCENTAJE 

PERTENECEN A. ORGAllIZACIONES DENTRO 
1.0.6J DEI. l'AR'UDO 32 

PERTENECEN A ORGANIZACIONES 110 PJ\!! 
TIDARIAS 100 n.2~ 

FALTA DE INFORMACION 169 56.15 

TOTAL 301 100.00 

Como resultado del análisis del cuadro anterior se puede observro· 

que el nGmero de fWlcionarioe públicos que declaran haber perten~ 

cido a orgwiizaciones dentro del partido oficial es de 32 perao-

naa, sobre un total de 301, lo que representa un porcentaje de -

10.63% del total de nuestra mueotra en el presente estudio. Por 

otra parte la mayoría de los fWlcionarios públicos declaran haber 

estado afiliados a al~ tipo de organizaci6n fuera del partido -

oficial, es decir organizaciones de tipo. social, 100 personas 1 -

que representan un porcentaje de 33.22% sobre el total de la mue.!. 

tra. Entre loe primeros se encuentran 7 personas que pertenecen 

al Instituto Nacional de Contadores PÚblicos al servicio del Est~ 

'do¡ 23 personas que pertenecen al Iosti tuto de Estudios Políticos 
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y econ6micos (lEPES) y al CEPES. :l una. persona. que pertenece a. la 

Asociaci~o de Arquitectos Revolucionarios; y por Último una persg, 

na que pertenece al sindicato de traba.Ja.dores de la Secretaria de 

Comercio y Fom.ento Industrial. Y entre las de tipo social tene-

mos 47 personas que declaran haber pertenecido a organizaciones -

profesianal.e..s, adm.i.ni..a:tl:a.cl..Ón. pÚblics. y ":.~ta.dore~ p~licos-r ll -

personas que pertenecen a organizaciones multinacionales; 8 pers2. 

nas que pertenecen a asociaciones de licenciados en derecho y ba

rras de abogados; 3 personas que pertenecen a asocio.ciones de se!. 

vicios; 3 personas que pertenecen a organizaciones de periodistas 

y escritores; 2 personas que pertenecen a asociaciones de econo-

mistas 19 personas que pertenecen a orga.niznciones de otros prOf,!t 

sionales 2 perBot?-as que pertenecen a asociaciones de ex-alumnos o 

generacionales; 2 que pertenecen a organizaciones gremio.les; 1 -

que pertenece a orge.nizacior.aes cultura.les; 1 que pertener:e a la -

sociedad de geografía y estadística; y por Último una persona que 

pertenece a asociaciones de Estados Unidos. 

En este sentido tenemoo que el tipo idea.l de fúncionario que per

tenece a alguna organización tiene como caracterfsticas las si

guientes: en W1 sistema que se caracteríza por el personalismo y 

los numerosos grupos pol!ticoa, la pertenencia a organismos soci!:, 

les culturales, deportivos y económicos constituye uno de los -

nexos más importantes para el reclutamiento de la élite pol!tica, 

pues a medida que los representantes de a.lg.~ grupo.. u.. ol!gani.:ui.-

c16n logran aacender en la. pir!Únide del poder, lo harltn pa.ulatin.!!. 

mente sus seguidores o miembros. Las reglas del juego señalan -

'lue un hecho que contribuye a la cohesi6n interna de las organiZ!:, 

cianea civiles, es el otorgamiento de premios a las actitudes le!. 

les y el castigo o. ?-as desleales. El refuerzo de est'8 a través. 
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del reclut8llliento y reparto de le.s diferentes esca.las del poder, 

ya sean estas económicas, sociales y culturales etc., o mediante 

el rechazo a la incorporaciOn en el caso de la deslealtad, reslJ! 

ta la forma mlís oportuna de fomentar el sistema de camarillas P2. 

l!ticas. 



CUADRO: 2.1 

CANTIDAD % 
(N) 

Con Cargo Electora1 19 6.3 

Sin cargo Electoral 282. 91.1 
TOTAL 301 100.0 

CARGO EtECTORAr. 

NOMBRE CANTIDAD UNO DOS TRES CUA'l!Bll TOTAL 

RIDIOOR O SINDICADO 
PROPIEl'ARIO 1 l 

CANDIDATO A PRESID~ 
TE MU!IICIPAL 1 1 

DIPIJrADO LOCAL 
PROPIETARIO 1 l 2• 

CANDIDATO A DIPUTADO 
FEDERAL PROPI:E:I!ARIO 1 1 l. 

DIPl11'ADO FEDERAL 
SUPLE!l'l:E 1. l 

DIPlll'ADO FEDERAL 
PROPIEI'AllIO 9 9 

SENADOR SUPLENTE 2 -2 ""- 1 

SENADOR PROPIETARIO 2 2 

CANDIDATO PREBIDEIITE 1 1 

TOTAL 19 5 l. 1 26 
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TOTAL DE HAN OCuPADO CARGO DE 
SECRETARIA SERVIDORES PUBLICOS ELECCIO!l POPULAR 

PRESIDENCIA DE LA. REPUBLICA 

DEFENSA NACIONAL 

MARINA 

CO!ITRALORIA GRAL. FED. 

E!IERGIA, MINAS E IND. PAR. 

COMUNICA. Y TRAllSPORTES 

DESARROLLO URB. Y ECO. 

TRABAJO Y PREV. SOCIAL 

DEPTO. DEL DISTRITO FEDERAL 

PROCU. GRAL. DE LA REP. 

PROCU. GRAL. DE JUSTICIA 

T O TA L 

• 9 

29 
l.7 

l.1'. -

28 
43 

33 

28 

59 
20 

l.8 

30l. 

1. 

l. 

2 

ll. 

19 

Como podemos observar en el cuadro el 6. 3% de los aervicloa públicos 

han tenido experi1mcia política, ocupando cualquiera li~ los cargo" -

electorales que ofrece el sistemn. pol!tico mexicano; gubernntur~i.a i¡e 

los estados, regidor o cíndico, presidencias municipales, dipitt.n.c.l.o

uea locales, diputaciones federales, senadur{n:j de la República y 

Presidencia de la República. 

Cabe sefialar que tan sólo 19 servidores públicos han ocupudo cargos 

electorales; en 5 dependencias hay servidores públicos con experiencia 

electoral y en 6 no hay ninguna. La mayoría de estos cargos electo

rales han sido diputaciones federales, son 9 1 el 47.4%, siguier.dole 

en porcentaje las senadurías con el 10. 5%, y los demás cargos ·~lec~ 

rales apenas el 5. 3%. Por otra parte las combinaciones en los cargos 

son variadas pero lo interesante es que s61o un político contó con 4 

cargos y otro con 3 cargos, en cambio con 2 cargos :fueron 5 funcion!. 

rios p{i.blicos. 



Este comportamiento muestra que los puestos. no pueden ser considera

dos como una carrera en s! miSllla, que al cubrirla diera mayores pos!. 

bilidades de avance pol1tico, 

l!n el peril'ido comprendido be 19116 a 1970, l~tr pol:fi>i<:Cr.Y '"' caract~ri 

zaban por corttnr con cargan de elección en sus carreras pero se da. -

una diferencia en el periéÍdo de 1970 n 1982 en el que esta cualidad 

se pierde, cobra mayor impulso la preparación administvativo.. Es P2. 

sible deducir que hay una sepa.raci6n de facto entre el Poder Legisl.!. 

tivo y el Poder Ejecutivo. De esta manera se ref'uerzn la ideR de -

q__ue la Ad:ministracl"Sn P1ÍblicB. se está convirtiendo, paUl.a.tinn.mente, 

en un servicio civil sumamente especializado. 

Históricamente,. los puestos ptíbl.icos se han ocupado n. tra.vGs de tren 

sistemas diferentes; el patrocinio del mona.rea o del pa:rlnm.ento, que 

degeneró en venalidnd :t corrupción y nepotismo; el bot1n, que con 1"U!l 
da.mento en el derecho de todo ciudndnno a participar en las tareas 

del gobierno, consi:leró 1e. actividad política. como el medio princípa.l 

de acceso a los puestos de la Mministraci6n Pública, y pravo ~o tne.!!. 

tabilidnd, ineficiencia y corrupci'Ón;, y el servicio civil, integrado 

por personal directamente ocupado en los servicios b!Ísicos guberno.-

mentales; que enfatiza el m~rito propio com:> el principal elemento -

para realizar una carrera al servicio del Estado y que supone estnb!. 

lid.ad :r profesionalizo.ción en las to.reaS gi.lbernnmental.~s. 

El servicio civil esto. ~ompuesto por los trabajo.dores del Ea.ta.do suj!t 

tos •a. un estatus especial que restringe sus derechos pol!tico-sindic!!, 

les n. fin de preservar la continuidad, eficiencia y honestidad de la 

Administraci-6n Pública, El mílrito constituye el factor determinante 

en el ingreso, l'enumeraci'Ón y promoción del personal,. de ah! que al 

,ervicio civil se le conozca. tambi~n como sistema de méritOt le. profs_ 



sionalizaci?n que supone lleva a la incompatibilidad entre los pues

tos administrativos y los de representación popular. 

Al mismo tiempo, el servicio civil también es expresión de Wl alto -

grado de burocratiznción de la Administración PÚblica; su estructura 

est& compuesta por un alto grado de categor!as segÚn distintos nive

les de autoridad y responsabilidad, y conforme a diversas ramas de -

actividad; de tal suerte que el status, salario y requerimiento de -

un puesto, se incrementa a medida que la categoría es más alta. En -

la cúspide del servicia civii se encuentra ln élite administrativa -

del Sector PÚblico. 

Se considera al servicio civil como el sistema más adecua.do para el 

funcionamiento de la administración pública moderna. Sin embargo po

cos gobiernos han tenido éxito en la aplicación de normas estrictas 

de m~rito, detrás de la fachada del sistema de mérito, casi siempre 

existe algo de patrocinio o de bot!n. Los funcionarios públicos siem, 

pre encuentran alguna manera de e.alocar personas por razones distin

tas al mérito, la v.mistad vuelve a tomar importancia; de ah! que la 

diferencia entre la teor!a y la práctica aún es grande. 

Las posibilidades de desarrollo en el sistema político se están dan

do en distintos ámbitos, que de alguna manera han ido delimitWldO su 

función y su alcunce, en. eL Legisl..a:t..ii.ro y el EJecutivo principalmen

te. En ambos casos sería deseable que tanto el funcionario como el -

legislador tuvieran ambas experiencias, porque el administrador pú-

blico enriquecer!a su perspectiva político-social y el legislador C,! 

lificaría las posibilidades técnicns econ6micas y administrativas P.!!. 

ra resolver las demandas sociales. 

Ahora bien, los cargos de elecci6n carecen de verdadera relevancia -

en las trayectorias rolÍticas, pero no existe un momento en que des_! 

parezca de algún periódo de gobierno o alguna generación. De hecho, en 



todos los sexenios figuran poltt:U:os cuyas carreras combinan ambos m_! 

dios. 

Los puestos electorales casi por definición, tiene un periódo de tie.!, 

po practicamente asegurado.. Están poco expuestos a riesgoa que... oh!.i

guen al· individuo a salir, lo que no ocurre en los administrativos. -

Esto hace posible que quien consigue un cargo de elecci5n permanezca 

en el hasta su t'érmino legal • 

. En conclusión, la carrera pol'ttica del funcionario mexicano se compo

ne de tres ámbitos: los puestos administrativos, los cargos de elec-

ci6n popular y los care;os dentro del partido oficial. La carrera pue

de cubrirse mediante combinaciones o, lo que es m'é.s común, permaneci-e!!, 

do en una sola, la administrativa. 

Las lealtades pol'Íticas muchas veces se encauzan por vias regionales. 

La primera medida que toma un polí'.tico de proviIJcia con aopd:rnciones 

es la de encontrar a Rl.giden de su estado natal que ocupe un peldaño 

mlis alto en la escalera. federal y a.demás este dispueuto a ser su pa-

drino. Hay grupos de funcionarios del mismo estado, ain que los ex

trafios se den cuenta, monopolizan calladamente diferentes posiciones

de la burocracia. Los nexos regionalea de los presidentes también -

son importantes. Los G.lt irnos treo presidentes han sido burocratas -

originarios del Distrito Federal, aunque la ~rspectiva de Echeverria 

cambio al casarse con un ~embro de la poderosa familia Zuno de Jali,!!. 

co, mientras que L6pez Portillo se enorgullecia de su abuelo, que fue 

Gobernador de Jalisco. Incluso de De la Madrid que llegó a vivir en 

la éiudad de México a loa tres a.Bofi, han subrayado loo nexos que 

tuvieron con su Estado natal, los cuales han sido favorecidos durante 

sus mandatos. 

Sin embargo, en la provincia se sigue pensando que la Ciudad de México 
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ejerce un ~rreo control y tma impoBicÍ'Ón indiscriminada en las elec
ciones para g'Obernadores d'e los Estados, pues con frecuencia el pres.!, 

dente escoRe,.. de. entre s.us vie-jos amigos a pol!t±cos, a candidatos -

del PRI que han hecho sus carreras en el gobierno federal y que ti~ 

nen poco prestigio o partidarios en su localidad, Algunos gobernado

res lastiman. más.. l.e.. ae.naibilidOO local al rodear:re de fUncionarios 

que, aunque nacidos en esa entidad, son más conocidos en la Ciudad de 

México, donde proyectan reanudar su ascenso poll'..tico una vez termina

da. su temporada en provincia. 

Finalmente se confirma la tendencia que se esta percibiendo den~ro -

del liderazgo pol!tico en que por primera. vez. los lideres públicas 

que siguieron fUndamentalmente carreras burocráticas estan ocupando -

las posiciones más altas dentro del partido. 

CozDo se ha sei'ialado anteriormente el e,, ercicio de los cargos de elec

ci6n popular en el nivel de la élite es tan breve, que hay muy pocas 

oportunidades para quienes los ocupan acumulen experiencia en r.elo.ción 

con su trabajo en particular. Ast el Sistema Político Mexicano se ha 

.caracterizado por otorgar a sus miembros en las capitales de los est.!, 

dos cargos de diputncionea federales principalmente• cooteando as! -

una estabilidad duradera a expensas del nombramiento regional de Bl!Íi

gos o compaBeros. 
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TOTAL DE SERVIDORES HAN IMPARTIOO CATEDRA % ENTRE CONTINUAN EN LA 
SECRETARIAS PUBLUXlp ( B ) % TOTAL B y A DOCENCIA 

A 

PRESIDENCIA DE LA REP. 2.3 44.4 l 

DEFENSA NACIONAL 29 7 4.o 24.1 

MARINA 17 12 6.9 10.6 3 
CONTRA.GRAL. DE LA FED. 17 7 4.o 41.1 l 

ENERGIA, MINAS E IND. 
PARAESTATAL 28 21 12.0 75.0 2 

COMUNICACIONES Y TRANSPO]! 
43 28 16.o 65.1 TE. 2 

DESARROLLO URBANO Y ECOL.Q 
11,4 60;6 orco 33 20 2 

TjlABAJO Y PREVENCION SO-
CIAL 28 16 3 

DEPTO. DEL DISTRITO F~E 
34 Rlf: 59 ~ 

PROCURADURIA GENERAL DE 

LA REPUBLICA 20 13 2 

PROCURADURIA GRAL DE JU§. 
TlCIA. 18 13. 2 

TOTAL 301 175 lÓO.O 58.1 27 
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CUADRO: 2.2 

Q 

CANTIDAD % 
(N) 

DECLARA!! TENER EXPERIENCIA DOCENTE 175 58.1 

no DECLARAN TENER EXPERIENCIA DOCENTE 126 41.9 

TOTAL 301 100.0 

Como podemos observar el número de funcionarios pCiblicos que declaran 

haber desempeftado actividades docentes es de 175 personas es decir, •· 

del total de nuestra muestra. · As'Í la importancia que adquiere el De

partamento del Distrito Federal con 34 personas que han impartido ca

tedra de un total de 59 refleja que míis de la mitad de sus fUnciona

rios p(ib¡icos han desempeñado dicha actividad y de ellos 9 continuan 

en la docencia. Por otra parte la Secretaria. de Comunicaciones y Tran.! 

portes cuenta con 28 funcionarios que han impartido catedra de sus 43 

servidores p(Íblicos, es decir el 65% han desempeñado dicha actividad. 

Por Gl.tim:> la Secretaría de Energfo., Miras e Industria Paraestatal -

muestra que 21 de sus miembros, el 75. 0% de sus servidores F{iblicos -

(28) han desempeñado dicha acUvidad, 

Podenns concluir que de lo.s Secretn.rí.as seleccionadas en nuestro est!!, 

dio, más de la mitad de sus servidores ptíblicos han llevado a cabo a~ 

ti vidades docentes en las diferentes instituciones educati vns del 

pa1a, y s6lo una secretar!a (la de Defensa Nacional) la experiencia -

docente de sus servidores públicos es muy reducida ya que es de tan -

s61o el 4% del total. Co.be destacar la importo.ncda que adquiere el -

hecho de continuar en la actividad docente, ya que es a partir de 

aquí donde se empiezan a establecee los nexos academices y pol!ticos 

que hacen posible reclutar a los nuevos miembros de la élite pol1tica 

administrativa. 
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En este sentid? en la sociedad mexicana, en la cual las revaloracio

nea deben basarse en el consentimiento Y en· la comprensión intelec

tual se estableci6 un sistema educacional que concentro sus mayores 

energías en el desarrollo de nuevos poderes intelectuales-- que dieron 

lugar a la formación de una nueva estructura social capaz de hacer -

ffente a los problemas resultados de· la. situación del subdesarrollo,

por esta razón dentro de las condiciones hist6ricas ~ se fue formBl)do 

un gn¡po selecto de la sociedad que llevo a cabo~ f"'unciones de concie.!!, 

tización de sus miembros a través. de una educación refino.da. y acorde 

con sus intereses econ6micos, políticos y sociales. 

Por ello, es bienvenida la. critica, la ?--ibertad y ~a autonomia de C.! 

tedr~ de las instituciones administrativas. El p8.pel de los profes.2 

res en las instituciones de ensef\anza superior es hay más definido -

que nunca, sus aportaciones no podrán existir alej adB.s de las necea.!, 

dad.E!S de desarrollo social. 

Asimismo, los fUnciono.rios ptÍblicos que han desempei\ado actividades -

docentes han contribuido gradualmente a formar una alianza con la bU

rocracia para conducir a loe estudiantes (nuevos lidere a) pol!tico-a~ 

minstrativos) hacia las instituciones administrativas de importancia. 

Los catedráticos en el curso de sus actividades convierten a sus al\.13 

nos brillantes en profesores que puedan usar a la Universidad, en vez 

del partido, o la burocracia para promover sus carreras pol1tico adtn!, 

nistrati vas. Asi _el intercambio entre profesores y estudiantes de -

las diferentes escu7las y facultades ha contribuido a que el grupo far. 

mado por lo!i catedráti~os, el cual por si mismo ya constituye una ~l.!. 
te"' administrativa que trata con un pequetfo número de intermediarios -

pol~ticos q,ue r~preáente.n o. los grupos de los más diversos i~'t.ereses, 
lleven a ),.a creación de ·una élite que se perpetua o.Si misma de hombres 
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y muje,,es que se ·distingue?\ en la enae.llwl:.a y. en lM. cárreru p\lbli

cas. 

En otros t~rnrl.nos, la lucha. revolucionaria primero, y denpues la lu .... 

cha por nuestro_ d~fJa:rrollo., devino en las instituciones que todos C.2,. 

noc.,iooa y en todas ellas independientemente de su-.actividM. espedri

ca se forman los cuadros gubernamentales. La prueba esta en que 1'1 -

ad:ministrsci6n pllblica refleja la pluralidad de instituciones, prin

cip!llJnente la UJ:\iversidad Nacional Aut6noma de ~xico, en que han rJl_ 

cibido su f'ormac:i~n los profesionales que deben actuBI' polfticainente 

desde sus cargos ;ití.blieos. 

Por esta raz6n, la finalidad de la enaeflanza docente est'1 orientada 

a la elevnci6n del nivel u.cndemico, preparar mejores proresionales, 

:real.izar taree.s de investigación que se orienten a la solución de -

problemas nacionales, y hacE?r llegBJ:' a loa estudiantes aportacion~s 

persono.l.es· basadas en problemas reales del plÚs. 



por la lucha partidaria sino por la permanencia en la administraci6n. 

CÉLbe destacar que en el área de la Adm!nistracié5n Pu'Dlica existe una -

notable diversidad de cargos que exigen que los servidores públicos -

pasen determinado tiempo acumulando experiencia en cada uno de ellos. 

Es sabido que en M~xico no existe· una carrera administrativa en el se!!. 

tido de que un empleado gubernamental vaya ascendiendo en su trabaJo - · 

hasta alcanzar la cúspide. As! en la administraci6n gubernamental pu~ 

den establecerse dos formas objetivas para ser tomadas en cuenta; por 

un lado, pertenecer a determinado grupo atend:lenda a contactos person~ 

les, y por otro, la selecci6n curricular, esto es, atendiendo Cinicame11 

te a la capacidad del funcionario. 

Respecto al tiempo que comprende lo. co.rrera administrativa podemos ob

servar que se mueBtra w10. tendencia a disminuir el número de años que 

debe de pasar un administrador público en la adm.inistraci~n gubername!t 

tal para ocupar un puesto con un alto Índice de responsabilidad. 

Para concluir ea necesario tomar en cuenta tres semejanzas respecto a 

la capacitación de loe funcionarios; el número de afias e.ctmuladoe pr~ 

·vice a su designación; los puestos y dependencia; y, su permanencia en 

ellos. Ast el. funcl.ona.rio público adquiere experiencia., \IIl8. notable -

capacitación en el área Bdministrativa. Por eeta raz~n el largo tiem

po que el funcionario pGblico debe permanecer en el 'área administrati

va, significa no sólo profesionalización sino un impedimento para de4!. 

carse a otras actividades. 



CUADRO: 2.4 

D.ECLARAN HABER TE!IIDO: CA11TIDl111 ~ 
(N) 

W CARGO ADMINISTRATIVO ANTERIOR 95 31.6 

DOS CARGOS ADMINISTRATIVOS ANTERIORES 82 27.2 

'l'RES CARGOS ADIUNISTAA1'IVOS ANTERIORES 94 31.2 

NO DECLARAN HABER TENIDO ALGUN CARGO 
ADMINISTRATIVO ANTERIOR _1Q. -12.:.Q. 
TO TAL 301 100.0 

Un dato que nos permite captar con mayor precisi6n este an~sis> ea 

la. cantidad de años e.cumulados que el pol!tico cuenta en su haber Sl! 

tes de ocupar la Secretaría. 

Resulta obvio que el funcionario no e.pe.rece inesperadamente en el m!_ 

dio. Sin embargo, el tiempo por s! s6lo no proporciona capacitaci6n. 

Los a.6.os son importantes, pero poca relevancia tienen sino se les -

vincula a otros factores, cano son loa puestos y las dependencias en 

que transcurre la vida -política. 

Aqu! un puesto no conduce necesariamente a otro, lo que si es posi

ble es haber tenido el rango de Dit'ector General antes de ser Subse

cretario. En consecuencia no se trata de una simple cuestión de 

puesto sino de nivel a.dministro.tivo. · 

la. experiencia en una actividad exclusiva es importante ya .que el P2. 

11tico la acumula en diversas dependencias adquiriendo una notable -

capacitación en el área administrativa por lo tanto, al polltico me

xi't:ano podrá acusarsele de muchos pecados, pero no de incapacidad. 

El cuadro anterior nQEI ofrece la rápidez con que el ftm.cionario cam

bia de cargos y de áreas. Para nuestro análisis tomamos en cuenta de 

1 u. 3 cargos ocupados ant·eriormente para observar la rotaci6n en el 



Sector Centralizado de México. Cabe a.clarar,. que cuando el funciQn!;_ 

rio tiene un, sólo pues.to antes de ocupar la Secretaría o no ha labor.!, 

do en la Administración Gubernamental, carece d·e rotaci6n en la Admi

niatraci6n PÚblica Centralfaada •. 

Como podemos observar en el, cuadro., de los 13 cargos que nosotros an~ 

lizamos el que más predomina es el de Director General, ya que de los 

301 Servidores PGblicos 121 (40.2%) han desempefindo dicho cargo. De 

ahí que de los Servidores Públicos que declaran haber desempeftado un 

cargo administrativo anterior al actual 95 ( 31. 6%), . solamente 16 ( 16. 

B:l) han desempeñado dicho cargo, y las ~reas que miÍ.s predominan son -1 

el Departa.mento del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Ur

bano y Ecologfa y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cada 

una con tres SerV'iaores Públicos a su servicio. De los que declaran 

haber desempeftado dos cargos anteriores 82 (27.2%) solamente 35 (42.7%) 

han desempeñado dicho cnrgo y predomina la Secretar!n de Desarrollo -

Urbano y Ecología con 6 Servidort:s Públicos n su servicio. De los 

que dec!l.arWl haber ocunado tres cargos adm!nistratJvo¡; anterlor~s 94 

(31.2%) son 10 (74.5%) los Servidoreo PGbl!cos que han ocupado dicho 

cargo y predomine. ta Secretaría de Programación y Presupuesto con 13 

Servidores PÚblicos n su servicio. 

otro cargo no menoB importante es el de Subdirector ya que de los 301 

Servidores PÚblicos 90 (29, 9%) declaran haber ocupado dicho cargo, 

De loa que declaran haber ocupado un cargo anterior 7 (7 .~%) han de

scmpei'iado dicho cargo. De los que declnran haber ocupado dos cargos 

anteriores en la Administraci6n Gubernamental 28 (34.1 %) han desemp~ 

do dicho cargo y predomina la Secretnrta. de Programn.c.ión y Presupues

to con 6 servidores PÚblicos n su servicio. Y de los que declaran 

haber ocupado tres cargos, solamente 55 (58.5%) han ocupado dicho ca:: 



go y predomina l,a Secretaría de Hacienda y Cr~dito. FÍlbllcq con. l2 -· 

Servidores P\lblicos a Bll servicio" 

Por ~timo, también debl?mos. consíd·erar el cargo de Intermedi.o, en el 

que tomam::>s en cuenta a los asesores, y en nuestra tm.lestra de loe 

301 Servidores l'liblicos 83 (27,6%) han uesempellado dicho cargo. De 

los Servidores que han desempei'iado un solo cargo administrativo ant~ 

riormente 11 {ll.6%) han desempenado dicho cargo y predomina la Se

cretaria de Comunicaciones y Transportes con 3 Servidores PÚblicos a 

su servicio. De los que declaran haber ocupndo dos cargos anterior

mente, solamente 24 (29.3%) han dcsempeffado dicho cargo y predomina 

el Departamento del Distrito Federal con 5 Servidores PÚblicos a su 

s.ervicio. Y por Último de !.os que declaran haber ocupado tres car-

gas anteriormente 48 (51.1%) han desempei\ado el cargo mencionado, 

predominando la Secretaría de Hacienda y CrÉ!dito PÚblico con 8 Serv.!_ 

dores f'Gbllcos. a su servicio. 

No hay que al vidar, qu~ existen 30 casos ( 10. 0%) en los que los Ser

dorea PÚbicos no deClaran haber desempei'1ado algún cargo administrat.!_ 

vo en el Sector Centralizado anteriormente. 
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CUADRO: 2.2 

CANTWAD % 
( N ) 

DECLARAN ñAllER TJW!AJADO EN EL 
S.ll:TOR P.ARAE5'l'A'I'AL 139 46.2 

RO DEl:LAl!All HABil\ TRABAJADO EN 
EL SEX:TOR PARAESTATAL ....lli ...2l:.§ 
TOTAL 301 100.0 

El entudio compa.r!ldo de los funcionarios públicos que declaran haber -

traba.Jo en el Sector l'Gbl.ico, Privedo, Social y Paraeste:tal refleja lo. 

creciente importancia que adquiere cada uno de estos sectores en la v.!_ 

do. politice. de México, as! tenemos que en la o.ctual rulministraci6n, 139 

persona:a sobre un total de 301 han laborado en. el Sector Paro.estatal, 

lo que refleja el alto porcentaje (46.2%) de funcionarios que han com

binedo SUD cargos tanto en la Administraci6n p(¡blico. Centralizada como 

en el Sector Paraestatal.. 

As{ tenemos que por primera vez en la historia las Secretarías y Dcp8:!:. 

tamentos de Estado se constituyen en cordinndores de sector de ncuerdo 

con el ogrupe.m.iento de entidades paraestatnles que determana el Ejecu

tivo Federnl y según lo dispone el Art, 50 de la Ley Organica de la A~ 

ministraci6n Pública FederaJ. ,esa coordinación consiste en planear y -

collducir las políticas de cada sector de actividad, raz6n por la cual 

las dependencias centrales respectivas tienen facultades para ccordi-

nar a los organisms descentralizados, a las empresas de" participación 

estatal y a los ri<teicomisos. 

La L.O,A.P.F. establece que la integraci6n de sectores no implica la -

transformación de estructuras, ni modit'ica la personalidad jur!.dica., -

llL el patrimonio de las. entidades agrupodas. 



?1 sectorización tiene un doble ca.rB.c.t4er, político y administrativo. 

De ah! que las directioes sect.,riales se e.peguen muchas veces a las -

tésis políticas sostenidas por el Presidente de la República~ Así, -

para Jiménez Nieto los sectores de actividad son inexistentes en la -

realidad administrativa: 11El sector es un concepto anal!tica.· Repr~ 

senta el sumatorio de la a.cci6n pública y privada en cado. uno de las 

compartimientos estancos en que arbitrariamente puede dividirse la -

acci.Ón. soc.ieJ. 4 No ea por tanto adminbrtrable, sino gobernable". 

En cuanto a los funcionarios responsables de las tareas administratí

vas y de planificación de lan entidades paraeatatales concluimos que 

lo primero es responsabi!l.idad de sus directores, mientras que la se-

lección de prioridades y la fijación de objetivos y metas deben ser -

responsabilidad exclusiva de los Secretarios de F.sto.do y de los Jefes 

de 1os Departamentos Administrativos. Las particularidades de la. re

lación dependencia entidad, desde nuestro punto de vista equi va.len a. 

una tutela administrativa y no jera.rquica respetuosa de la o.utonom!a 

ejecutiva de las entidades paraestatales. De ahí. se puede a.firmar -

que la coordinación de los sectores va a. depender fundamentalmente de 

la preoición jur{dica y admini.strntiva de ltu;; l!ueuH de direccilin, 

control y vigila..'lcia de 1.os 6rganos centrales de las Entidades Parae.! 

ta.tales. 

Independientemente de las razones que haya tenido el fUncions.rio pÚbl! 

ca para ocupar puestos o cargos en la a.cbninistración paraestatal lo -

que importa es la experiencia adquirida en esta, as!, ei haber labor,!_ 

do en el Sector Paraestatal al igual que en las dependencias de la ~ 

i;ünistraci6n Gubernamental nos refleja el conjunto del Sector PÚblico. 

As! tenemos que los runcionarioe pretenden dar congruencia y coheren

cia a las distintas actividades de la Administracilin P{Íblica para di-
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namizar y racionalizar la totalids.d de 1.aa. Gl!ti'<ide.des de las depen

dencias y entidades de la Adml:nistraci6n. En este sentido la activi 

dad y los fines de los funcionarios que han trabajado en el Sector -

Paraestatai se encuentran vinculados a las metas y objetivos del CO!!. 

junto de la Administro.ción P\Íblica. 

En concreto, las a.ct.ividade5 financieras y sociales que realicen los 

funcionarios de este sector deberán llevarse siempre a cabo de conror. 

midad con las metas. objetivos y prioridades que eatable~ca el EJec~ 

tivo Federal. 



CUADRO: 2.6 

CANTIDAD % 
(N) 

DECLARAN HABER TRABAJADO EN SECTOR PR!. 
VADO 76 25.9 

NO DEc:tARí!lf" mmER" T1!ABA.TADO EN SECTOR 
PRIVADO _gg¡ ...1.h1 
TOTAL 301 100.0 

SECTOR PRIVADO 

CARGO CANTIDAD & 
(N) 

EMPLEADO, OBRERO .l 1.3 

NIVEL MEDIO l3 16.1 

NIVEL &JECUTIVO 56 71.6 
PROFESIONES LIBRES 6 1.6 
PEQUE!lO PROPIErARIO l l.3 

EMPRESARIOS _l ~ 

TOTAL 76 100.0 
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SECTOR PRIVADO 

Com puede observarse en el cuadro anterior (2. 7) el número de funci2. 

narios p!Íblicos que declaran haber trabe.Jada en ei sector privado 76 

personBB sobre un total de 301 representa un porcentaje del 25.9%, lo 

cual muestra la re1evencía de1 sector empresarial en el presente se~ 

nio, es decir se observo. que este sector tiene mM posibilidades de -

coloco.r a sus miembros en 1a pol:Ítica, mientras que antes los dirige.!! 

tes pol!ticos sólo proven!an del sector público, y la empresa privada 

preparaba Gn:Lcamente al. grupo selecto de 1os dirigentes econ6micos 

F.n la actualidad es común encontrar a personas que han laborado en la 

iniciativa privada postulados por los diferentes sectores y parttdos 

pol!ticos de nuestro nistema para ocupar cargos gubernametales. 

En sexenios nnteriores, el sistema pol!tico mexicano excluía al sec

tor privado tanto por definición Ideológica como en la práctica, para 

ser :funcionario público se requiere cierto adiestramiento, la ncumul.,! 

ci~n de expet'iencia que no puede reunirse sino a condici6n de dediCEl;! 

se totalmente a esa actividad, Nadie en principio, esta imposibili

tado para intervenir quirúrgica.mente a un paciente, pero si se le ex,!. 

ge el conocimiento necesario que únicamente poseen loa ~dices. Esta 

regla que habla cte profesionalizn.ción opera igualmente en politica: -

puede ser que alg\Ín empresl!l.I"io tenga o tuviera cualidades necesarias 

para hacer un buen papel en la AdJninistra.ción Pública, pero es evide.!!, 

te que el sistema condiciona el !ngreso a un cúmulo de habilidades -

que normalmente se adquieren en la práctlca cotidiana. 

En este sentido la lla.ma.d:a iniciativa privada ha cambiado de concepto 

Y mentalidad, anteriormente los industriales y comerciantes eran per

sonas que actuaban con una mentalidad negativa 'Y reaccionaria manife.! 

tM® directamente su incontormid'ad· a las disposiciones 

253 



les, sin embargo los cambios estructura.les que se han presentado en 

nuestra econom.!a, han. llevado a.1 dialogo y a la participación entre 

el sector privado y ias autoridades gubernamentaies. La inclusión 

de la élite económica que diversifica todas sus actividades en com

plejas estructuras d:e producción y autofinancia.miento, que se aso-

~ian no sólo en lo económico, sino twnbi~n en lo político, y en los 

cañq:,os de la inf0rmaci6n y ia dip1omaC:!a, así tenemos que de los '78 

funcionarios q_ue han trabajad·o t:;n d. sector priv~ 56 es decir el 

71.8% son personar provenientes del nivel ejecut'ivo de poderosos -

consorcios económicos, y 13 personas., es decir 166 7% provienen del 

nivel medio d.ei.. mismo e~ctor. 

Com:> ya mencionamos imteriormente la presencia de empres.o.rios en el 

sector público, en anteriores sexenios ha sido reducida, esto puede 

explicarse de la siguiente manera:. mientras que en la iniciativa pr,!. 

va.da puede cambiar e! individuo fácilmente de nivel, atendiendo a su 

sentido económico lucrativo., en el sector público es condici6n nece ... 

saria disponer de una mayor parte de tiempo, en la realización de ª.E. 

tividades relacionadas con su esfera de competencia.. As! teneoos -

que la especialización que se obtiene en ias oficinas del sector pú

blico a t~avés de los ai'i.os permite ver ü.esde diferente~ puntos de vi~ 

ta lB: misma situación, adem~ siempre tiene una visión rM.s amplio. de 

los problemas del pats q_uienes de al.gunB. u otra manera han estnd.o re- . 

la.clonados con un mnyor número de problems dentro de alguna sccreta

r{a de esta.do., que qulenes s610 han pasado parte de su tiempo enca.r~ 

·dos de activida.des empresariales, aqui debemos hacer notar el nÚDlero 

de funcionarios públicos que deciaran haber ocupa.do cargos en el sec

tor empresarial, en e1 nivel obrero sól.o una perso_na declara haber ... 

Ócupn.do un cargo en est~ actividad, como puede ~bservarse el hecho de 

declo.ra.r haber desempeí\ado niveles inferiores (obrero, asistente eje

cutivo, o alguno de menor importancia) les resta prestigio por lo 
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cual 1a tn.eyarí.a. de le.a vecen omiten proporcionar datos relativos a -
~ue antecedentes laborales más remotos. Lo· que si ms.nitiestan abier 

tamente es el desempefio de a!ltos puestos directivos. Esta situaci6n 

puede ser obnervada.- desde d-os puntos de vista., por una parte, o son 

miembros selectos de la élite económica para ocupar los puestos que 

a los mismos interesan en el gabinete, y de esta manera vigilar el e!L 

tricto cumplimiento a sus tnt:reses, o por el contrario constituir -

una. baja de!I. p'restigio profesiOnal por mencionar 15U procedencia pral!_ 

taria, as! que no puede establecerse claramente una reiacil5n mientras 

no se investigue cano par Cl!Ui.O a loa funcionarios en cuesti6n 1 pero -

si bien es cierto que existe un nfÍmero eleva.do de funcionarios .espe-

cializados en el servicio pÚb!l.ico 1 tembi~n es cierto que en la actual 

administración han cobrado gran importancia por· el papel que desempe

t1a.n en la econom!a dél pat.s. 



DECLARAN HABER TRAllAJ'ADO EN EL SECTOR 
SOCIAL 

NO DECLARAN HABER TRABAJ APO Ell EL SEf. 
TOR SOCIAL 

TOTAL 

CUADRO: 2.7_ 

CA!lrIDAD % 
(N} 

2.0 

22.§ ...2ª.:..Q 
301 100.0 

Como podemos observar en ei cuadro anterior solo 6 funcionarios (2.0%) 

los que han trabajado en el sector social. Este porcentaje es m1nimo, 

debido a que los servidores públicos permanecen mfí.s tiempo en el íÍmbi

to administrativo, es decir, en ei aparato gubernomente.l, que en el -

sector social. Esto debido, a que es la permanencia en la adm.i'.1istra

ci6n lo que condiciona el futuro del. po11tico. 

Pero esto no quiere decir que el sector social carezca de impor-r.ancia, 

ya que los esfuerzos realizados en beneficio de ios obreros mejoran -

las condiciones generales de la proclucción y aseguran el desarrollo i,!!. 

dustria.l de1 pa!s. Además, de que es necesario mantener a los campes,!. 

nos en posesión de sus tierras y continuar el programo. agrario de -

acuerdo con la ley, para poder crear una cl11se rural libre y prospera. 

No se puede negar 1.a coincidencia entre los intereses inctitucionalí:z_! 

dos de obreros. y campesinos. e intereses de grup:is propietarios¡ ambos 

se encuentran enmarcados en programa de las reformas eoci8.les. 

En conflicto obrero-patronal referido a la politice. salarial y de vi

viend·a, se pueile destacar la función que desempelia el Estado como me

diador frente a l•s clases subordinadas. El sindicalismo oficial a.pa

rece como un interlocutor en la eiaboración y discusión de los proyec

tos sociales. 
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As{ tenemos que l.a burocracia. sindical persigue los mismos objetivos 

pol!ticos que la burocracia gubernamental: a partir de un proceso de 

reformas, desarrollar el capitalinmo. La primera realiza la:J runci2_ 

nea de negociación de las condiciones de venta de la fuerza de trab!, 

Jo y de control gremial; la segunda, aparece como el vocero institu

cional de la id.Jmti.dad polltice. e l:deologic,; ~e los traba.)adorus. 

Por esta raz5n, el avMce de la insurgencia sin,dica!l. influye en la -

pol~tica social cambiante de la burocracia política, las funciones 

reguladoras y de arbitraje del conflicto socie.1 no dejan de incidir 

en el fUncionamiento interno de los aparatos estatales, cre::mdo con

tradicciones. En Última instancio., lo que esta en juego e5 la r.n.pu.

cidod. de incorporaci6n y de dirección de estos sectores duntro ~1el -

proyecto estatal., es decir., de conservar la. hegemcmia. y la fuerza de 

la fracción polÍtic:ll en el interior del bloque de fUerzas do1nir.s.ntes. 

CUADROt 2.8 

DEn.'.RAN HABER TRABAJADO EN CANTIDAD % 
(N) 

ADlllllISTRACION JUDICIAL 52 17.2 

NO DECLARAN HABER TRABA.TAOO EN ADM!_ 

2!!2 _sg,& NISTRACIO!i JUDICIAL 

TOTAL 301 100.0 



Sin embarga,.._ algunos.- factoreo que- cor.tribuyen 1.t 18. es.tnbilidad d-eI ee_ 
bierno deben su permanencia a !'Un.cionarios que hn.n entn.do eztrcc~ 

te relacionados con las personas que se encuentran en los grandes ce~ 

tros. Je decisión.. En México., la influencia del .podur E,]ecutivo sobre 

el Judicial. se ha hecho costumbre, pues el presidente puede intervenir 

direct.e.mente en todos los asuntos que Juzgue de su competencia., o CUB.!!, 

do la ocasión parezca justíN.carlo, de esta manera designa a aus repr,s 

aent.antea dentro del poder judicial. para. vigilar que se cumpla su vo

luntad, ací los verdade:-os adminfstradores de justiaia se les relega 

o. un !Jegundo 1u8,ar o por lo menos se suspenden o desdei'lan sus conoci

mientos. Cuando ai.gunos de el!.os han rea!.i:.ad:o intentos de oponerse -

a. la.e intervenciones dei gobferno, son UNllad'OS muchas veces para ha~' 

ccr c""Jm¡ilir la decisi6n del gobierno. 

Por fil tiro, los miembros de la administraci6n judicial tienen Nnci6n 

asesora cuando operan colectivamente son citados a junte. por las auto

rida.de:3, estudian los asuntos que se someten a su consideraci6n y le -

aconsejan pero rara vez toman decisiones .• 

El político pro!esiona.t, cuya aspiracitin es le. de obtener un pues1.o de 

elecci6n popular.-eJecutivo, legista.l.ivo o administrativo tiene la nec~ 

sidad de obtener el apoyo de los factores rea1.es del poder social, 

obrero.,, burocr~ta o cempesinos que se encuentran vinculados estrecha

mente a1 tuncionnmiento de la éli~c- en el poder, pues es esta la que -

controla en situaciones normales Et los grupos mayoritarios trascenclen

tes. pol~ticamente. Es.te hecho e~ el que da a1 PR!, una contiguraci6n 

especial como partido pol!tico o imprimiendo al poder poHtico formal 

caracter!sticas especiaies, pues la ocupaci6n de los cargos públicos -

sé encuentra condiciono.da por 1a forma de ser y de pensar flP. l.os gru

pos e.ocia.les que en un momento de.do poseen la mey"Or expreoi6n dentro -
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.. 
de la estructura social. Eh este sentido el número de tunciona.rias -

profesione.!.es, cuya aspiración es !.a de obtener un puesto de i.mport8!}_ 

cia dentro de la jerarquía de poder judicial o el Administrativo as-

ciende a 52 personas (17 .2%), mientras que el resto 249 (82.8%) no -

han desempefiado cargos en la adminfstración judicial, este dato ad.qui!_ 

re especial importancia en cuanto a !.a necesid'ad· que tienen los funci2. 

narios de obtener por simpe.tia o capacidad el e.poyo ctecídicto de algfui 

alto funcionario del poder Judfcial. 

NOtes.e como en ente juego e!l. apoyo d·e los grupos de poder social real 

al que se ha hecho referencia anteriormente no representa tlll papel de

terminante. Este hecho configura la forma de ser del juego pol!ticó a 

base de equipos de trabajo, cuyo ftmdamento en muchos casos, mM que la 

capacidad de sus miembros, es la identificacic5n, la lealtad· y ei apoyo 

total de los mis?IX)s; generándose as! una administraci6n cuya f'unci6n -

responde a lncentivoG diferentes a los del. servicio¡ por tanto su fun

cionamiento, cembio, efectividad· y racionalidad, no pueden contravenir 

t las reglas del juego politice. En conclusi6n la adm.lnistraci6n 'judi-

ciD.l otorga al funcionario tma serie de contactos con !.as altas autor! 

dad.es guberne.menta!l.es Q.Ue !.e hacen ser miembro activa de la élite, ac!! 

m.ul.nndo expe:riencia e. todo lo largo de su carrera administrativa en el 

IÚ'ea .fudicie.l. 

DECLARAN HABER TRABAJADO EN ADMINISTRA 
CIO!I ESTN!AL -

NO DECLARAN HABER TRABAJADO EN LA ADM,!. 
NISTRACION ESTN!AL 

TOTAL 

CANTIDAD % 
(N) 

3T 12.3 

~ .:..ltW. 
301 100,0 



Del anilisis del cuadro anterior pudo apreciarse que e!. nfunero de fU!!_ 

cions.rios pablicos que dec!l.o.ran haber trabajado o desempe!lado algfui -

cargo en !la administración estatal es signi!'icativamente inferior al 

nfunero de funcionarios que Gnicamente han d·esempeaada '!argi:::is '!ll le.- ·a:!: 
mirüatraci5n federal., as! tene1110s que 3t pers~nas (l2.3%)del total de 

' nuestra muestra ha combinado sus· actividades dentro d'e 111 administra

ci6n estatal y federal. Esta situacr5n permite entrever que hay un -

c1aro pr.edominio de los tunclonarims que tuvieron que combinar de di

versa.o maneras sus tareas tanto po1!ticas como administrativas, al o~ 

servar quienes son los funcionarios que asimilaron cargos en la admi

nistraci6n federa'!. 264 personas (81. 71%), y aparece haber una separa

ción en cuanto a seguir una carrera po!.ítica en la capital y acumular 

una. vasta experiencia a nivei estatal, hecho que indica un corte dec,i 

sivo en cuanto a l.a carrera pol1tica y !.os Cl!lrgos administrativoa ya 

sean en el centro de la RepG.blica o en alguna entidad federativa, ad

quiere mayor importancia, Anal.istas de pol1ticos locales sugieren -

que cada tipo de individuo o funcionario pGblico adquiere ciertas ""!!. 

taje.o y d·enventaja5 en CU&Jil.u tÜ. tl~t11:H11:peño de sus actividades en el -

nivel eatatal, aunque el hecho de ser nombrad"O para algún puesto pú-

blico estatal la mayoría de las veces puede ser entendido como una eap~ 

cie de 11s.ala de espera" para una oportunidad de obtener un puesto me

jor, o dicho sea de otra manera, puede entenderse como un castigo a d!, 

t.enninadll dispoa.ici~n que el fUncionario no estuvo dispuesto a aceptar. 

Este esto.do de cosa.s no implica que 1.0ft :tuncfonarios· !locales no respoE 

dan a ciertas cuestiones sin embar.go, la c!.ave reside en la decisión ... 

po:¡.!tica a nivel nacional. As1 l.a Administraci6n estatal. combina una 

eicposici6n en la movilizaci6n de las f\lenas simples al nivel del eet.!!. 
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dio con la que se adquieren un ni.ve1 pol.!tico más colllPleJo con l.e. que 

.,;. bíÍsico r esencial pe.re. el pol.!t.ico. 1~ q,ue se logre. en el.. Distrito 

Federal, cabe destacar que este ~timo sitio es es.encie.l para el entr~ 

namiento po~tico-administrativo, ya que. permite. entablar relaciones 

con los to.iembroa de la ~lite po!l.S:tica que. influyen de alguna manera -

en el oacuro pol~tico loca3.ista ad·emás que raen.ita !.a administraci6n 

en au manitestacié>n más refinada utilizando t~cnicas. d'e organizacfón 

y Cl:e control ~ mod-erne.s·. 



CUADRO: 2,10 

CAm!IDAD % 
(11) 

DECLARAN HABER TRABAJADO EN LA ADMINISTRA-
CION MU!IICIPAL 19 6.3 

NO DECLARAN HABER TRABAJADO EN LA A!Jfl[I!'IIS,.. 
TRACION MUNICIPAL ~ --21.:.l 
TOTAL 301 100.0 

'La centreJ.ización administrativa que rige en México., consiste en una 

serie de 6rganos, los cuales se ordenan. acom:>dan y articulBJ1 bajo un 

orden Jerárquico previwnente est8.b!.ecfdo por la misma Constituci6n F,2_ 

l!tica de los Estados Unidos Mexicanos. El reflejo más claro de esta 

situación se presenta en la designación que se lleva a cabo de lon -

funcionarios plib!.icos a nivel estatal "I municipal. 

En relación al número de fUncionarios que han desempei'l.ado cargos en ... 

la administración municipal en el presente sexenio encontromo~ que 19 

personas (6,3%.) oobrc un total de 301., aon las que declaran ha.ber OC,!! 

pado pues.tos en !.a adminfstración municipal, estJa situaci6n pone de -

uianifiesto el. orden jerárquico a partir de1 presidente donde se pers! 

gue como objetivo uni.ficar ia decisión, e!. mando la acción y la eJec!!. 

cii5n de las disposiciones gubernamentales. 

En ~xi.ca esta centralización indica la unidnd y la subordinacii5n a ... 

través d-e l.os cuales se implMtan la.n !.Íneas d-e autoridad y control, 

esto ilnp!.ica una seríe d·e derechos "I' obligaciones entre los funciona

rios que se expresan con el nombre de 2 "poderes 11 
, tales ¡,o,:Ieres ge .. 

neran. una relación bilateral d·e loS' superiores a los inferiores con d!,_ 

reC'hos. correlativos y rec!procos, La cada vez rM.s compleja actividad· 

del F.atado Y' la prolifereci6n d-e servicios en un pa!s, hace que su ":2. 
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ministración pública tienda a un aumento creciente· de sus órganos. -

As! el sistema político monopoliza e! reparto de los puestos pGblicos 

~ la élite emergente; regula mediante estudios e inversiones, las r.,!;. 

giones de desarrollo y los grupos o sectores que se beneficiariÍn de 

éL Entendido de esta manera el ·hecho de ocupar o haber ocupado al

gtÍJ"I puem:o en !n B.Cúninístración municipal re:t"leJa 1.llla clara subordi

nación y acatamiento de las reglas d·el Juego político, en la medida 

en que el funcionario se ve obligad'O a observar ciertas normas ya e.!. 

tablecidaB por sus superiores aunando a la experiencia acumulada, la 

lealtad y obediencia necesaria para obti:ner determinado puesto. 

!'s necesn.rio destacar la importancia de combinar la. experiencia en -

la movilizaci6n de las fuerzas políticas simplen, al nivel del muni

cipio, con la que se adquiere un nivel político más complejo al nivel 

de. los estados, con la que es básica y esencial para el político~ la 

que se logra en el Distrito Federal. Este Último sitio es esencial 

para el entrenamiento poli:tico, ya que permite entablar relaciones -

con los miembron de la ele.ne pol'Ítica que influyen en el ancenso po

lítico y facilita el contacto con los centros donde se ejerce la ad

ministraci~n, en su manifestnci6n más refinM;a utilizand.a técnicas ..:. 

de organiznci6n y de control más modernas, Las causas que originan 

los cambios a!l. interior del gabinete, son entre otras la poca habil.!_ 

dad de los pol!ticos para conciliar las demandas como común denomin!:_ 

dor en todos los casos., 

Otra constante se observa en J.a forma en q,ue se dirimen las rivalid.!!:,. 

des políticas, donde se recurre a la maniptüacH5n de ciertas áreas -

del pa!s donde se ubican los principales centros productores. 

Es conveniente sefialar que s6!Lo Wl reducido nfunero de funcionarios -

p~blicos desempeftaron cargos dentro d'e la administración municipal, 



esto podr!a. expl,ioars.e de l,a s.iguiente mcm,ers.< el qcupe.r un car gq de 

a.dministre,cion municipal constit~ 1.a. base de una carreta política, 

ya que es a partir de aqu! que los. gobiernos e&tatales y municipales 

empiezan a establecer relaciones a ni vei federal que más. tarde les -

proporcionarán buenos resulto.dos, esto es, a través de la negociación 

en cuanto al aumento presupuestal. pe.re.. i:ade. una de !las entidades es

to.blecen nexos con los .funcionarios. encargados d'e tomar decisiones ... 

de alto nivel. La mayor parte da los goblernos esto.taleo y mW1icip.! 

les cuentan con recursos que no alcanzan para enfrentar l.os proble-

mas más inmediatos como son: los de disponer de transporte público, 

caminos, vivienda, abastecimiento de agua y otros servicios de impar. 

tancia _primordial para las poblaciones locales. Los gobiernos esta

tales., a diferencia d-el gobierno local, que hn. fortalecido su papel 

en la economía por medio del gasto deficit.ario financiado en el ext~ 

.rior no pueden solicitar créditos externos sin permiso de la Secret!. 

ria de Hacienda durante muchos afias la. mayoría. de las carreteras y -

rutas aéreas empezaban y terminaban en la ciudad de México., como si 

ae tratara de evitar que las regi:oni;:s tuvieran comunicación directa. 

Pee.de el punto de vista de la lealt.ad poi!tica esta ne encauza muchas 

veces por vías reeionalee.. La primera medida. que toma un pol!tico -

de provincia con aspiraciones es la de encontrar alguier de su esta

do natal que le otorge los recursos necesarios para adquirir ante la 

ciudadanía la legitimación de las actividades que viene realizando -

y de esta manera conciliar los intereses de la..B clases sociales en -

pugna dentro de su ámbito de competencia, tos favores recibidos por 

un po11.tico implican en cierta medida un compromiso pol1tico que en 

eJ. futuro deberá ser coÍ-respondido. 

Sin embargo es a partir de 1983 cuando Miguel de la Madrid iniciar! 
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una reforma adml.nistrati v:a. a !\ixel municip"l q,ue implicara transferir 

autoridad tanto de la ciudad de M;;xico como de las capitales de loa -

estados a los municipios.. De la Madrid, argumentando que la adminis

traci6n eficiente requeria una m~or descentralización propuso que -

loa estados administrarán el presupuesta general para educación, lo -

qne en varios casos causo que se dupli'carM. o incluso triplicaran los 

recursos mane~ados por el gobernador. Sin embargo descentra.l.iz.ación 

administrativa no es siM5nimo de descentralización de poder. 

Desde el punto de vista. administrativo.- algunos de los municipiros pe

queflos son tan pobres que tienen que seguir dependiendo de los gobie!. 

nos eatatalen y los programas federales para obtener sus servicios b,! 

aicos. Pero, desde el punto de vista político, tanto los gobiernos -

estatales como la ciudad de México estan interesados en conservar el 

control del gasto de los municipios grandes por si estos llegaran a -

caer en manos de la oposición. De hecho algunos de los triWlfos del 

PAN, partido de tendencia conservadora, en varias capitales de los e.!_ 

tados del norte coincidieron con la reforma municipal y el gobierno -

tuvo que recurrir al fraude para impedir otras victorias de la oposi

ci6n en ciudades de la frontera con Estados Unidos y próximas a la C.,! 

pi tal. 

Por tanto el gobierno federal debe encontrar un equilibrio entre ren

dir el control pol!tico y alentar el resentimiento en la provincia y 

entre defender el interés nacional y adaptarse a las caracterfsticas 

y personalidad, diferentes de cada regi6n .. 



CANTIDAD % 
(N) 

DECtAl!AJr lWlER 11l!:lU:IZADO PUBLICACIO!llS 99 32. 9 

NO DECLARAN HABER REALIZADO P\IBLICACIONES '202' ·67 .1 

T O T A L 301 100.0 



' HAN ESCRI'rO EN SON Al1l'ORES 

DEPENDENCIA REVISTAS ESPECIALIZADAS DE TJ!l(TOS TOTAL % 

PRESIDENCIA DE LA REP. 2 2 4.1 

SECREl'ARIA PE LA DEfENSA 
NACIONAL r 

SECREl'ARIA !>E ¡.IARINA 2 2 ·4 4.1 

CONTRALORIA· GE¡IERAL 3 6 8.1-

S.E;H.I.P. 'l e 15 15.l 
s.c. y T, 15 ·a 23 . 23.2 

s.E.D.u.i;:, 12 2 111 14.1 

S.T. y P.B. 'l. 4 . lJ..~ . 11.1 

D.D.F. 4 3 T 1.1 
PROCURADURIA GRAL. DE LA REP, 6 5 11 11.1 . . 
PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA --1 ..1: _g' -&.!! 

·TOTAL . 61 38 99. 100.0 



La al1:a.betizaci6n y por consiguiente toda la tarea de ed:.car es huma· 

nista en la medida que procure la integración del individuo a su re~ 
lid.ad na.cional.,Cn la medida en que pueda crear en el educado Wl pro-· 

ceso de recreación,de búsqueda, de independencia y a la vez de soli

daridad. Por ello la responsabilidad de los autores, ya sea de tex

t.oa. o te.vis.ta.s.,. ha. sido y ~s tl compr~so. dé ':lri~?J.tsr a la. población 

contribuir a la defensa de la libertad de expresión y alentar el -

·avance de la sociedad. 

El hombre fue crea.do para comunicarse con los otros hombres, por es

ta razón ,para sostener sus creencias y renovar sus fidelidades ,como

parte viva de la sociedu.d,, requieren de una mejor calidad de la enss_ 

flam~a, es decir, de WJa práctica de la libertad dirigida hacia la -

realidad a. la que busca transformar. 

El escribir en revistas o libros es transformar la realidad y el -

leer no es privilegio de o.lgunos sino derecho fundamental y básico -

de todos los hombres, por ello, la tarea es generar condiciones. pro

picias de innovación y compromisos sociales para enfrentar loa e:fec

tos de la crisis y contribuir a superarla. 

La importancia que adquiere el hecho de contar con. publicaciones de.n. 

tro del C?urriculum. de los fWlcionarios públicos ,reside en que el fu:!, 

clonarlo que escribe libros o revistas especializadas dentro de su -

área de actividad o profesión, es catalogado como una persona de p"r,9_ 

fundos conocimientos, lo que proporciona al individuo lo. oportunidad 

de dar a conocer en los medios intelectuales y pol!ticos,sus ideas 

y pensamientos, para de esta manera ganar adeptos entre sus lectores 

haciendo crecer su popularidad en los medios labore.les, académicos e 

intelectuales para la realización de sus objetivos pol!ticos. 



CONCLUSIONES 

En suma., recórdando que el conocimiento científico tiene como prop.2, 

sito ser racional, sistemático y exacto, y como consecuencia de ln 

contrastaci6n de nuestro ¡:lanteamiento del problema con nuestra -

aproximación. teórica, así. como con las experiencias prr::vlM de in

vestigación en la materia, concluimos que en principio es necesario 

describir y explicar la definición, medios, máximas, prácticas, fll.!! 

cione~, jerarquías, niveles de mlllldo, sectores y categorÍl.t.5 orgnni

zacionales de la él! te pol!tica administrativa mexicana., para dcs-

pués indagar y analizar su origen social, geográfico y gene!'ac.':.o!'.•tl 

su formación aca.démica., su experiencia y especialización laUorn_ 

sus actividnd.es polÍticas, intelectuo.les y gremialea, sus ras¡p!l ~~~ 

cioculturales, funcionales e ideológicos, así como su mov.ilic!ü:l ";ü-

l!tica vertical y horizontal, para finalizar con un dia.gnó.sti..: , glg_ 

bal de su papel en los procesos de tioderniznci6n nacional 'J políti·· 

ca, y explicar su propio proceso de tra.naformaci6n. 

Como se ha podido comprobar a lo largo de este estudio la élite-1)0-

l!tico-administrati va mexicana está conformada por personas que OCJ! 

pwt los e.argos de más alt,o nivel en la. Administración Pública, ya -

sea que los hayan obtenido por nombramiento oficial o por elecclón 

poptüar, controlados por el sistema político vigente. 

En este sentido las características de la. élite pol!tico-administr!I:_ 

ti va mexicana pueden describirse de la siguiente mwiera: Los técni

cos como han sido llamados actualmente, surgen de los estratos de -

clase media o de las fracciones de la .clase dominante (fracciones -

económica, polltica, ideológica o tradicional)¡ su reclutamiento se 

hace principalmente del sistema de educaci6n superior o de la .frac

ción financiera del sector privado; el principal criterio para la -

movilidad ascendente es la pertenencia de grupo, las habilidades -



persone.les y las cali.fic.ac.ione.s. prof~sionalea.- ya sean adquiridas -

por forma.ci6n académica o entrenamiento posrevolucionario; los in-

tercembios laterales tienden a tomar lugar a través de todas las º.!:. 

ganizaciones operativas de esta fracción, y aunque en menor medida 

con la fracción financiera del sector privado; las decisiones se t2 

man en gran medida a través de reuniones de comité, orientada.s ya .

sea a cumplir o, por el contrario, a evadir los requerimientos y r.~ 

comenda.ciones del Fondo Monetarlo Internacional y del Banco Intera

mericano de Desarrollo; los técnicos responden principalmente a -

la linea conductora del eatructurn.lismo y el moneta.rismo. 

México tiene una élite en el poder, que, se presenta como w1 peque

t'io grupo de individuos que son capaces de transmitir el poder polí

tico por medio del patrocinio de carreras dentro de una generación 

que a su vez, patrocina las carreras de la siguiente. 

El proceso de selección incluye los canales o caminos hacia los ni

veles más elevados que por lo común utilizwt los líderes políticos 

potenciales qui~nes patrocinan a. quienes llegWl a las posiciones -

políticas de ma:1or nivel y los medios o cualidad.ea que se constitu

yen en requisitos o calificaciones formales de los aspirantes. 

Así todos los miembros de la élite político-ndministrati va. son poli 

tices pero no todos los políticos son sus miembros. En nuestro 

país, sin lugar a duda es el presidente la pieza clave del sistema 

político y tiene tl."1 enorme predominio sobre los otros elementos po

líticos que configuran al propio sistema. 

En virtud de que los puestos elevados son conferidos excluoivamente 

y gracias al titular del Ejecutivo su apreciación se basa general-

mente en el valor de lealtad personal y sin necesidad a.lgwia de go

znr de distinci6n peculiar en el campo que va a presidir, ya que r~ 

sulte. que los altos fwicionarios públicos son vistos con respeto -
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pero por razones indebidas, se respeta el temor al poder irrestric

to, en lugar de respetar la dignidad del cargo, porque efectivamen

te',. no se ha i;:onservado esa dignidad a través de loól ~exenios. 

La. élite político-administrativa se singulariza por una experiencia, 

vocación. l.6gi'!a y ~ultura tle poder el ~ual se eJerce a través de -

las organizaciones político gubernamentales y del PRI así, .1.a buro

cracia de la Administración Pública y del partido, como cuo.dros ad

ministrativos y políticos intermedios ·son fW1domentalmente el medio 

a trav6s del cual la clase política mexicana ejerce su poder. 

La máxima central de la élite-administrativa mexicana es que i=-: eje!_ 

cicio del poder se orienta a mu.ntener la estabilidad política dr.!!tro 

de los márgenes del pacto social nacional, por lo que está ogligadn 

a considerar la.a demandas e intenciones de todos los grupos rrganiz.!!: 

di:>s de la sociedad civil, en un proceso de conciliacié.n ;,1 ct.i:tcer~ 

tación política que le evite presentarset abiertamente, co:no ,Iiu.rt!. 

daria de una soló. clase o grupo so.cial en el escenario pol!tic.o na

cional. 

En t~rminos tradicionales, las principales prácticas de la élite 11!!_ Lt3 

ministrativa son: la corrupción, el autoritarismo, el deda.¿0 1 el -

fraude electoral, el nepotismo, el compadrazgo, el padrinazgo, el -

paisanaje, el amiguismo, el influyentismo, el burocratismo, el cae.!. 

quismo, el feudalismo administrativo, el servilismo, el clienti:Jmo,. 

el culto a los je.fes, ~l dicpendio, la improvisación, la irreapons!!_ 

bilidad, la inhibici6n, la cautela y el secreto. 

En términos modernos, las prácticas más frecuentes son: la vocación 

la sensibilidad y la representatividad pol!tica, el arraigo e iden

tificación social, el conocimiento de los problemas, así como, el -

orden, el cumplimiento, el compromiso doctrinario, la socialización, 

la autocr!tica, el mérito institucional, el respeto a las jerarquías 
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el apego a normas y planes, el recl_utam.ien.to calificado, la experie!!. 

cia, la. profesionalizaciSn, la capacitación, la especialización, la 

disciplina, la eficiencia, la productividad y la moralidad. 

En síntesis, la élite político-administrativa meXicana mezcla prácti 

cas y hábitos culturales tradicionales y modernos que le permiten m.2, 

verse e.n un espacio que- asocia lo nuevo y lo viejo f'uncionalmente, -

para si misma y para el conjunto social nacional. 

El sexo masculino sigue predominando en la élite pol!tico-administr.!, 

tiva de México; la mujer está lejos de alcanzar cua.ntitativa.'!lente un 

espacio en los mandos superiore3 de la administración pública. 

Los líderes políticos mexicanos, a pesar del reciente ingreso de mu

jeres y Jóvenes son cada vez más homogéneos y una causa de esto es -

la falta de permeabilidad en los canales de reclutamiento. 

Como resultado de esta situación el sistema. político mexicano se ca

racteriza por el personal! smo y los grupos políticos el tipo de hom

bre y mujer que logran eventualmente llegar a la cima, surgen de -

lugares urbanos, debido principalmente n la cercania que se presenta 

y el acceso a los lugares de toma. de decisiones más importantes, en 

particular si se les compara con el medio rural. 

A!J! el origen geográfico de la élite.refleja pleno.mente la .fuerte -

centrnJ.ización que se da en las estructurao y procesos sociales eco

nómicos y pol!ticos del país. 

La urbanización del liderazgo mexicano parece haber ocurrido más rá

pidamente que en otras sociedades. En este sentido los antecedentes 

urbanos de los funcionarios públicos predominan más a medida que as

cienden a cargos federales más "importantes, a diferencia de los est.!!:_ 

tales o locales, o a posiciones de mayor influencia. En el grupo -
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selecclorrado la mayar!a de los miembros de la éli tr; nacieron en una 

capital estatal, y la mayoría en el Distrito Federal. 

El grueso de la élite a.dministrati va tiene entre los 37 y los 56 -

aftos de edad por lo que la. edad promedio de los funcionarios es de 

45 o 47 años por lo que n3tá lejos de ser t,"e'.rontocró:cica como de -

ser efebocrlitica.. 

La participación de jóvenes en el actual gabinete se ha vlsto afec

tada considerablemente en los Últimos años debido a los fracasos BJ! 

fridos en el régimen de Echeverr!a., no obstante los jóvenes han de

mostrado su capacidad profesional que en mucho ha contribuído al d~ 

sarrollo del país. 

La. educación superior se ha convertido en un requisito para ocupa.r 

los pues toa políticos más al ton. Esto refleja unu tendencia de pr,2_ 

fecionalización en la dirigencia política no.cional. 

Como hemos podido observar la Uni verside.d Nacional Autonóma de ~xi 

co, ha. funcionO.do como el sitio iristituciona.l más importante para -

el reclutwniento político, con toda claridad en formo. desproporcio

na.da. mµnéricamente con respecto a otras instituciones educativaS -

mexicanas, además podemos afirmar que hn formado gra.dualmente una -

alianza cor. la burocracia para conducir a los nuevos líderes polí

ticos hacia la cúspide del poder político, reemplazando ll!iÍ a otras 

instituciones políticas de importancia, en pn.rticula.r o. lar; ::;fndic.!!: 

tos y los militares, con lo cuál se ha reducido aún más la apertura. 

Cabe destacar que los grupos profesionales dominantes son los aboa!!_ 

dos, los ingenieros y los economistas, egresados de la UNAM. 

El intercambio entre profesores y estudiantes contribuye de manera 

significativa a la creaci6n de la élite, que se perpetúa asimisma, 
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de hombres y mujeres que se distinguen en la ensefianza Y' en el de-

eempefió de ca.rrera.s públicas. Fn este sentido la educaci_ón univers1. 

taria es un requisito para ser admitido en la élite nacional, de -

ahí que el número de fUncionarios que han realizado estUdios de ma

yor valor académico se presente en el nct unl gabinete donde existe 

el más alto grado de profesionalización alcanzado, puesto que W1 m,a 

yor nCmiero d.e estudiantes es reclutado directamente para la burocr!. 

cia federal, en vez de para el partido oficial, por las mismas de-

pendenciaG con la ayuda de profesores y compañeros de estudio, y no 

por medio de representantes del partido oficial. 

El gran número de pc.Hticos que cuentan con estudios de posgrado -

significa. que la. clase polit.icn. es técnicamente cali.ficada y espe

cializada., que en su interior es elemento de competencia y mé:l-ito -

el grado de estudios. 

El mayor porcentaje de miembros de la c_lase política con estudios -

de doctorado los realizaron en la Universidad Nacional Autónoma. de 

MGxico. 

Las carreras tradicionales cantinúnn siendo las formaciones predoaj. 

nantes de los miembros de la clase polltica.. Es significativo el -

predominio de los o.bogados, como tambiéil. las propociones de los ecB, 

noiñistas y conto.dóres públicos. Tanto en el nivel de curaos y dipl,2 

. mad.os como en el de mo.estrí.?', el. iugar de eat.udioo predominante son 

los Este.dos Unidos y el Extranjero. 

La élite políticcí -administr~tivn reli:itiv6J:Jlcnte se ha multidiscipli

ñado y espec.ializ.ado. El grueso de J_os iniembros de" la élite cuentan 

ca~ una vida media postunlversitarin de aproximadamente 26 años. 

Prácticamente todos los miembros de la éii te administra.ti va han 

ocupado cargos en el gobierno federai, lo que comprueba. que los po-
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l!ticaa de más éxito cuenten con tma can-era administrativa y/o de -

elecci6n a nivel nacional. 

LoS servidores públicos del sector central han tenido experiencia P.Q. 

l!tica, ocupando cualquiera de los cargos electorales que ofrece el 

sistema pol!tico mexicano ... 

Sin embargo se han formado fundamentalmente en la escalera jer'-rqui

ca de la administración pública federal y son pocos, relo.tivwnente, 

los qÜe cuentan con experiencia en cargos de elección popular. 

Entre los af1os sesenta y setenta la mayoría de los miembros de la -

élite administrativa, ocuparon su primer cargo federal, lo que indi

ca que tienen por lo menos 17 ai'ios de ejercicio profesional en el -.

sector público federal. 

La meyor!a de los miembros de la élite polÍtico-&dministrativa han -

desarrollado actividades en los sectores privado o social, pero, es -

significativo que casi lo. mitad se han desenvuelto exclusivamente en 

el sector público, lo cual nos indica que existe algún tipo de serv!, 

cio civil de carrera. 

En el actual sexenio el tránsito sector privado y social - seclor P.Y 

blico ha sido mínimo, probablemente se ha.ya reducido el iti~~r!'ombio 
de miembros y la mezcla de actividades en ellos. 

1 

Los resultados arrojados por el análisis de la afiliaci6n politice. y 

1 a experiencia en cargos de elecci6n popular nos muestra que ningÚn 

miembro de la élite politice administrativa declaró pertenecer a otro 

partido que no fuera el PRI, con Wl promedio de militancia. de 25 ailos • 

lo que refleja un conocimiento de los estrictos procesos y prácticos 

del partido. 



El partido oficial sólo proporciona uno de los canal.es por medio de 

loa c.ua.les los U:dereS- pal!ticos alcanzan las posiciones m!s eleva

das 1 y lo que es más significativo 1 o. pesar de su dominio del sist~ 

ma de partidos pol.1ticos, no es el. canal má~ importante para llegar 

a las posiciones administrativas de mayor nivel. 

Una de las caractez:í.at.!.c:.aa de la élite político-administra:tiva es -

su vinculación al medio académico. 

Los alumnos brillantes que se convierten en profesores pueden usar 

a la un! versidad en vez del partido o la. bW"ocracia, para. promover 

sus carreras públicas. La necesidad de tener hombres capacitados, 

más que ningún otro :factor contribuyó a la importancia de tener gra 

dundos universitarios en la élite pol!tica. 

Casi la mitad de los miembros de la élite político-administrativa -

cuenta con libros o ensayos publico.dos. 

La mayorr:a de los ftlllcionarios públicos pertenecen a academias, co

legios y /o asociaciones cient! :ricas. 

Un buen número de miembros de la élite administrativa han realizado 

viajes al extranjero y algunos hablan dos idiomas extranjeros, lo -

cual revela la preparación exigida a los i'Wlcionarios para ser ad.mi 
ti dos en la élite. 

La Administración Pública trabaja en función casi exclusiva del as

pecto personal, los puestos y :funciones en un organismo, varian CO!!!, 

pletamente dependiendo quién los 'desempeña, por lo que la organiza

ción es tan moldeable que hace perdediza cualquier orientación ide~ 

lógica, tanto por lo que respecta a la forma de coordinar esfuerzos, 

como del objetivo que debe buscar esta acción conjunta. 
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Laa recientes generaciones de líderes pol!tico administrativos no -

han creado nada nuevo en materia de selección de sus cuadros dil'ec

tivos, sino que han aprovechado una tradición de reclutamiento eli

tista, que se manifiesta en el criterio de selección vinculado más 

que nada a la necesidad de equilibrio y a la. gratificación de apo-

yos reC'.ibidos entre la "~lite gobernante" y quizás también a la ne

cesidad de wm imagen cuya protección ayude en la conciliación de -

los intereses sociales en pugna. 

El reclutamiento político-administrativo, como proceso de :;elección 

de los nuevos dirigentes, selecciona. entre varios millones de ciud!:_ 

dnnoü favorecidos aocial.mcnte './ motivados políticwnente n aquellos 

más a.ptoa pnra alcanzar las posiciones con influencia nacional más 

signif'icativa. El proceso de selección incluye los canales o cami

nos hacia los niveles más elevo.dos que por lo común utiliza!l los lf 

deres políticos potenciales, quienes son pa.trocinados por aquellas 

personas que ocupan las posiciones de m~or influencia en la. pirám.!. 

de de 1 poder. 

Un puesto pol!ticG> tiene un valor nulo en ma.teria dé prestigio pro

fesional debido o.l procedimiento de nominación que ha perm.i ti do que 

cualquier persona lo ocupe, sin necesidad de requisito alguno en ~ 

teria de conocimiento, eXJ.leriencia., tra.to, interés o algo parecido. 

Los ministras. de un gabinete buscwi convertirse en 11presidenciables 11 

para suceder al ejecutivo en fWlciones, únicamente a. través de man.!. 

pulnciones internas en el gobierno y en el partido oficial, basan-

dose en relaciones persono.les individuales y de grupos de amigos de 

funciona.r.loa. 

Mientras la lealtad siga siendo un valor significativamente impor-

tante en el sistema mexicano, los grupos políticos, familiares y la 



cooptación y las lealtades én conf'lictas que éstas orisina.n.,. segui

rán siendo una característica constante de los políticos. Lo impo_t 

tante es que cua.nto ma¡yor seo. el número de veces que una persona de 

lo. élite política ha ocupu.do cargos 1 más frecuente será que sus pa

rientes tengan pueotos públicos. El misma patrón se repite en al@ 

nos sexenio3 . 

Las reglas del juego :;eñalan que un elemento poderoso que contribu

ye a la col1esié5n interna es el otorgamiento de premios a l~s actitJ:!. 

des leales y el castigo n la~} desleales. El· refuerzo. de éstas a -

ti•avéG del reparto de las dl fere~tes e::. calas del poder o mediBfite -

el rechazo a la incorpoTnción en el caso de la deSlealtad, resulta 

la forma más oportuna de fomentar el sistema de ca.ma.rillas polÍ~i-

cas. 

El sistema. político mexicano está conformado por la continuación de 

un sistema de cemarillas que infltzye directamente en las habillda-

des del presidente para seleccionar a lao personas que ocuparán los 

i¡:argos de alto nivel. El contlnuism6 no se limite n los miembros -

identificables de las camarillas primarinz y secundarias, siÍio que 

parece ser una cw·acterística ~e la meyoría da las personas que OCJ:!. 

pan ·1os cnrgos pG.blicos. 

Pqr otra parte la~ posibilidad de proporcionar Una relativa movili-

dad a loa aSpirantes al poder, es tm elemento adicional, pero esen

cial en.el ·mwitenimiento de la estabilidad política. Al satisfacer 

las expectativas de ns censo entré los disti"ntos ni veles políticos,

durante la renovación· periódica del grupo gobernante, el presidente 

alcanz8. a establecer el equilibrio interno. 

Eri t~rminos generales son estas las reglas que .dictan el criterio -

de selección que cada president~ asimila de acuerdo a su esti~ción 
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particular. El c1.m1pllmiento en meyor o menor grado de los mismos -

le permitirán ejercer su autoridad sin graves obstáculos internos. 

Un rasgo curioso mantiene en gran medida su vigencia hasta la fecha 

y es de que en el proceso de 5elecci6n del candidato a la presiden

cia no se eliminan las esperanzas de los demás políticos que parti

cipan en el proceso. 

El apoyo del poder político exige, una adecuada gratificación que -

se expresa mediante la aspiración de alcanzar un determinado status 

en la jerarquía del poder. Estas reglas no explícitas parecen con!_ 

tituir la bas~ de la cooperación no conflictiva que todo pre-sidente 

necesita adquirir antes de iniciar su autoridad y poder. 
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DIFEREllCIACION Y EQUIVALENCIA EN.TE .CARGOS Fum.ICOS 

EN EL SECTOR CEllTRAL 

La notable diversidad de cargos que existen en la Administraci6n -

Pilblica requiere para tratarlos en conjunto, diseñar una tabla de 

eq_uivalencias. Para ello nos hemos servido de los organigramas .. 

del sector central. 

El sector público tiene una estructura organizati~a única, sin em

. bargo hemos elaborado la tabla de equivltlencias y una Jerarquiza-· 

ci6n administrativa tomando como base la estructura central a par

tir del nivel de analistas o. auxiliares administrativos. Sin em-

bargo para efectos de nuestro estudio empezaremos a clasificarlos 

en ocho rangos; 1.- Jefe de oficina 2.- Subdirector 3,- Direcci.2, 

nes GeneraJ.es 4.- Intermedio 5.- Oficial Mayor 6.- Intermedio -

7 .- Subsecretarios 8.- Secretarios de Estado. Es a partir del -

rango en que ubicamos al titular que se ajustan los mÚltiples pue.! 

tos. (Anexo). 

La tabla no es la mejor de las posibles. Partimos de un criterio 

administrativo formal. Para diseñar una homologación más adecuada 

deber!o. combinarse con un elemento más importante pero igualmente 

complejo, el pol!tico. 

AGn cuando la estructura central es la misma para todas las secre

tarías, no todos los puestos son realmente semejantes, yo. no sólo 

respecto al conjunto de organismos sino incluso dentro de cada una. 

Así tenemos que todas las direcciones en el sector central son --

equivalentes desde el punto de vista adminiotrativo, no obsto.nte -

es obvio que la Dirección de Crédito en ).a Secretario. de Hacienda 

o la de Inversiones 
0

PÚblicas en la de Progrw:naci6n, son más impor

tantes que muchas otras dentro de sus dependencias, donde llegan a 



equipe.rae con las subsecretarias y con relación de otros cargos de 

igual rango administrativo en otras instituciones. 

En .suma, hay otro tipo de equivalericias que solamente se conoce si 

se toma en consideraci6n diversos factores y se Maliza caso por -

caso. 

Ca.be destacar que la homologación que hemos diseñ~o (ninguna in
sistencia sei-á excesiva. a este respecto1 sólo recoge la ubicaci~n 

. de los puestos, de ah! que pueda parecer inflexible. No Obstante, 

intentar hacerla más precisa implica introducir consideraciones -

con un alto grado de riesgo, dÍficiles siempre de Justificar. Ac!!, 

so el procedimiento elegido adolezca de rigidez, pero por lo menos 

parte de una base ~bjetiv0., como es su localización administrativa.. 

Pe~e a todo lo. tabla que hemos diseñado nos permite encontrar ten-

•. dencias de· movilidad ascendente aún. cuando no sewi todo lo desea-

blemente Precisas. Esta elaboración nos ha pernqtido establecer -

. tanto el punto de llegada como el de partida. 

En efecto la titularidad de la secretaría la consideramos siempre 

el más alto puest9 a alcanzar y según la tabla pa.rti.mo~ ~el nivel 

de anB.l.isto.s, sin ·embargo el análisis más ser;io debe hacerse a pa_!. 

tir de las jefaturas de departamento. Esta decisión no es tan ar

bitraria como parece, ese puesto representa el más bajo en la divl_ 

si6n de responsabi~idades y para e.l..canza.rlo no se requiere tula tr.!_ 

yt'!ctoriu clara.mente de:f:inida, exige un mínimo de reqtúsitos, lo -

'lue no· ocurre hacia arriba. Un jefe de departamento tiene como ª..!! 

toridad inmediata superior a.l subdirector de área y es, por tanto 

·responsable tanto de una tarea administrativa específica como de -

1.lll número determinado de empleados, entre ellos alg~ subjefe o J~ 

fes de seccié5n. 
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Rango I 

Puesto Base: Jefe de oficina 

Puesto Equivalente: Secretario privado del Presidente 

Rango II 

Put!sto Base: Subdireetor 

Presidente de la junta de conciliación y arbitraje, 

Coordinador General de Central de Gestión. 

Rango III 

Puesto Base: Director General 

Categorias Equivalentes: l. Delegado Pol!tico del Distrito Federal 

Rango rl 
Puesto Base: Intermedio 

Puesto Equivalente: 

2. Director de Policía y Tránsito 

3. Visitador General de la RepC.blica 

4. Inspector General del Ejército y fuer, 

za Arma.da 

5. Inspector Gereral de Marina 

6. Coordinador General de Programación -

Secretarial 

7. Coordinador General de Gestión 

8. Coordinador de la Unidad de Asuntos 

Laborales 

9. Vocal y Coordinador Ejecutivo de la -

Comisión Nacional de Puesto. 

l. Presidente del Tribunal de lo Contenci,e 

so Administrativo 

2. Subtesorero de Egresos 

3. Coordinador General de Delegaciones 

4. Presidente de la Junta Federal de Con

ciliación y Arbitra.je 



Rango V 

5. Presidente de la Comisión de los Sala

rios Mínimos 

6. Contralor Interno 

1 · Coordinador General de PoL Estudios -

y Est. del Tra.baJ o 

B. Proc. 'General de la Defensa del Traba

jo 

9, Contralor General 

10. Contralor Sectorial 

Puesto Base: Oficial Mayor 

Puesto Equivalente: l. Contralor Interno 

Rango VI 

Puesto Base: Intermedio 

Puesto Equivalente: 

Rango VII 

2. Presidente de la Comisión de Abasto -

de Bienes Hacionales 

l. Coordinador General de Comisiones 

2. Comandante de la Fuerza Aérea 

3, Presidente del Supremo Tribunal Militar 

4. Jefe del Estado Mayor 

5, Procurador General de Justicia Militar 

6. Comandante General de la Armada de Mé

xico 

7. Jefe del Estado Mayor de la Armo.da 

Puesto Base: Subsecretario 

Puestos Equivalentes: l. Secretario Particular del Presidente 

2. Jefe del Estado Mayor Presidencial 
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Rengo VIII 

_Puesto llase: .secretario 

Puestos Equivalentes: 

3. Secretario General de- Gobierna 11A11 y -

"B" del Departe:mento del Distrito Feds., 

ral. 

4. Primer Subprocurador General de la Re

pública 

5, Segundo Subproeurador de la Proo. Gen~ 

ral de la Rep1'.iblioa 

l. -Jefe del.Departamento del Distrito Fed_!i: 

ral 

2. Pro~:tl!'.ador General de la Repíiblloa 

. 3, Procurador General de Justicia del Di.!!. 

trito Federal. 
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C'JUUUETt ... DE MIGUEL ALEMAN 
1946 - 1952 

HOt1Bl\E PROFESION ED"° LUGAR DE NAC. OCUPACIONi CIVIL PUES'IO POLITICO ANT. PUESTO DURANTE ANOS OE ACTI-
EL ROOIHf:N VIDl\D POLITI-e• 

HECTOR PEREZ HARTINEZ OOONTOLOGO 40 CAMPECHE SUBSEC, GOBERN, SRIO, DE GOBIERNO 

JAIMi= TORR~S BODET ABOGADO 44 D.F. CATEDRATICO 6RIO. EDUCACION SRIO, DE REL. EXT. 

RAHOt( BETETA ABOGADO Y 46 D,F. SUB HACIENDA SRIO. DE llACIDIDA 
e.e. 

HAZARIO 0RT1Z Cr>RZA INDUSTRIAL 54 COA.HUILA EMPRESARIO GERENTE: NAL • REG.!:!, SRIO. DE AGRIC, 
LA.OORA 

ADOLFO ORIVE DE ALBA INGENIERO JB D.F. COMISION NAL. DE SJUO. DE REC, 
lRRIGACIOU llIDRAULlCOS 

GlLBE:RTO LI LIMON MILITAR 51 SONORA SUB. 02 DEFENSA SRIO. DE DEF~NSA 

AHDReS SIERRA ROJAS ABOGÁDD 42 CHIAPAS CATEDRATICO JEFE DEL DEP'IO. DE SRIO. DE TRABAJO 
TRABAJO 

AGOSTIN GARCIA LOPEZ ABOGADO 46 EDO. DE MEX, CATl::DRATICO DELEGADO DE LA OFN. SRIO, DE COMUNICA 
INTERNACIONAL DEL C!ON y OBRAS ru-= 
TMBT\JO DLICAS 

RAFA2L P. Gp.MOOA. MEDICO 49 CHIAPAS PRESIDENTE DEL I'RI SRIO, DE SALUBRI-
DAD Y ASISTENCIA 

twtll2L CUAL VIOAL ABOGADO 44 CAMPECHE CATEDRATICO !'RESIDENTE DEL HOtlTE SRIO, DE EDUCACION 
DE PIEDAD 

AN'lOfUO RUIZ Gl\LINOO IHDUSTRil\L 43 VERACRUZ EMPRESARIO SRIO, DE Ea:>HOMIA 

LUIS SCHUfl!::LBEPGtR Mlt.ITAR ARMADA SRIO. DE MARINA 
M.A,'I'ORRE 

FERNF\NDO CASAS ALEMAN ABOGADO 41 VEIU\CRUZ SUBSRIO, DE GOBleRNO GOBEJtNADOR DE o.r. 
MARIO SOUZA ADOGA.00 43 YEIU\CRUZ CATEDRATICO SBSRJO DE ECOt-KJHIA JEFE Or.J. OEPTO. DE 

AGRICULTUIU\ 

ALfQtiSO CASO NlOGADO so D.f. CATECRATJCO OrtCIAL MAYOR DE SRIO. DE BJENJ:S 
RECTOR UNAH GOBIERtKJ DEL [J.F. NACIONAi.ES 
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NOHBF.E PROFES ION !rAD LUGAR DE NAC • OCUPACION CIVIL PUESTO' l'C>LITICO ANT, PUESTO DURANTE A.nos DE ACTIVI-
EL RE.GIMEN 01\0 FOLITICA 

OOOOLFD SANCHEZ TADOADA MILITAR S7 PUEBLA ENC/\RGADD DE LA CAMPARA ~RIO. oe MFIBIN1t. 
ELECTORAL DE A.RUIZ COR00 NACIONAL 
TINES 

ERNESTO P, URUCIURTU ABOGl\tX:> 44 SONORA SRIO. DE GOBERNACION JEFE DEL DEP'/O. Qf:I, IS 
o.r. 

CAS'l'ULO VILLAS~OR ING. CIVIL JEFE DEL OEP10, AG~ 
RIO 

(1) POSTERIORMENTE SE TRANSFORMA EN LA SRIA, DEL PATRIKINIO W\CIONAL 

(41) LA. SRIA. DE ECONOHIA PASA A SER LA SRIA, DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 



lo.OOLFO RUIZ CORTitraS 
1952 - 1958 

NOMPRE PPDFESION EDAD LUGAR DE f{AC. OaJP1'ClON CIVIL PUES'ltl p0LlTICO AHT. PUES'l'O DUMJfl'E f\ROS DE ACTlVI .. , 
EL ROOIMEN PM PoLlTlCA. 

GUIJ-LEflMO AGUILl\R Y H. ABOCAIX> DIPUTNX> FEDERAL P!lOC. DEL D,F. 

~TONIO CARElILLO F'LORES ~ADO 52 D.f. CA'l'EDRJ\TlCO Y DIR. DIR. DE N1'L. FlNl\NCIERA SRIO, DE HACIENDA 22 
DE Ll\ ESC. DE JU-
RISPRUODlr.JA. 

ANGfL CAR81'JAL AllOGAIX> 52 vtp.CRUZ CATEDRATICO EiRIO. DE BIENES NM.ES, SRIO. DE GOBElm"CIOH 

JOSf AHGEL CENICEROS ABOG/\00 52 DUAANGO PERIODISTA Y CAT! PROC. DEL D,F. SJUO. DE ~uc. l'tlB. 17 
DM.TlCO 

GlL'PER'lQ FLORES Ht1ffOZ NO TIENE 44 GOBERNADOR DE NAYARIT s¡no. DE J\GRIC. y G~ 
tU\DERll\ 22 

EDU~ROO cmwez INGEHIEOO CIVIL 54 D.f. VOCAL SRIO, DE LJ\ COH, SRIO. DE l\ECUJlSOS ~ 2J 
DE TEPALCATEPEC llIDMULICOS 

CNq.06 FMNCO SOD I ~"'º 45 OAXACA CATEDRATICO PROC, DE JUSTICIA DEL PSIDC. DE LA REP. 
o.r. 

Cl\JllDS Ll\ZO At"Jtll'l'EC'IO 30 D.f. OFICIAL Hl\YOR DE U .. SRIO. DE COH. 'i OBAAS 
SRIA. DE BIENES NAL. PUBLICAS, 

JOS¡!! f,OPEZ Ll RA ~ADO GW.NAJU~.'I'O SRIO.GRAL. DE LA SRIO. GML. DE con. EN SRIO. DE PIENi:;S NACl2, 
U,N,A,H, VARIOS ESTADOS. Nl\LES. (1) 33 

ADOJ..FO WPEe HATBlB ABOGADO 43 ED\), DE MEX. SRIO, G¡tM., DEL PRI SRIO, DEL TRAf3AJO Y 
PPIV, SOCIAL 

GILBERTO LOYO AWlGAOO Y EC, 51 VEJlACRUZ CJ\TEDRJ\TICO Y DIR, s¡no. DE t.:c. (2) 
DE LA ESC.DE EC. 

l~CIO l«JRO?IES PRIETO MEDICO N\lf:VO LOON RECTOR DE LA UNIV, OFICIAL MAYOR DE LI\ SRIO. DE S. S./\• 
1\UT. DE POTOSI s.s.A. 

LUtp f~l~ HERVO ~AOO 58 HlOIOACAN PELfX;AfX) DE MEXICO AN- StUO. DE fU=Ll\CIONES 34 
TE IAS ftl\C, UNIDAS Y - EXTERIOR.SS, 
PRESIDtrlTE DE LA MISHI\ 
ASl\MntFJI, 

KATIAS JW«)S SAN'l'OS f(EDtCO NUEVO LOON SRIO, OS LA DEF, NAt.. H 
ptRIQUE F:ClDRIGUEZ CANO EST, INTERMEDIOS 41 VERA CRUZ OF ,MAYOR DE LA SRII\, DE SRIO. DE LA PRESIDEN ... 

g; GOBERNACION CIA • .. 



. o 
PdLITICO A"T. HOMBRE O PROFESI?tl CDAD LUGAR DE NAC. OCUPACION CIVIL PUE~TO Pu' ESTO DURA NTG Anos DE ACTI 

EL REGIHEN VI DAD POLITI;. 
·' CA• 

l\tiTONIO ROCllA CORDERO ABOGADO s2: S.L. P. CATEDRATICO DIPUTADO 
1

FEDERAt PROC,GRAL. DE 
JUST, DE LA REr. 

AOUSTIN SALVAT RODRI ...... ABOGJ\00 56 VERACRUZ ~ TESORERO DEL PRI jEf'E DEL DEPTO, DE 20 
GUµ. V· TURISK> 

Gil..1BER'W SUAREZ TORRES AOOGAOO 52 ' 01\XACA CATEDRJ\TIC::O SUBPROC.GRl\L, DE JUST! PROC.GML. PE JUST.Y .. 
CIJ\ DE LJ\ REPo TERRITORIO FEDEML DEL 

D.F. 

ERNESTO fl. URUOIURTU ADOGAOO 52 SONOl>A J\BOGAOO CIVIL JEFE DEL 'oEPTO. DEL o.r, JEFE DEL n.o.P. 10 

GlLBER'l'O VALENZUELA JNG, CIVIL 42 D.F. IOO, EN. CONST. SUDDIR.DE OBRAS PUB. . SRIO.O& OBRAS PUULICAS 

Atl'l'ONIO VAZQllEZ DEL MER~ ALMIRANTE . 61 D.F. DIR.GRAL. DE PESCA E IND, SRIO, 02 HJ\RlNA 23 
DO, CONEXAS . 

AGUSTIN YAAEZ DELGADILLO AllOGAOO 60 JALISCO CATEDRATlCO ESCRI SRJO, DE LA PRESIDENCIA SRIO. DE EDUC. l'UJJLICI\ 11 
TOR DIR, DE INST7 
EDUCATIVAS. 

' . 



GABINETE DE MX>LFO LOPEZ HATEOS 
19SB - 1964 

PUESTO DURANTE 
AGOS DE ACTI-

tpHBRE POOFESION BllAD LUGAR DE tlAC. OCUPl\CION CIVIL PUESTO POt,ITICO ANT. 
EL IUXiIHEN 

V~Dl\P PoLlTI-
CA 

JCSE ALVAREZ AKEZQUITA MEDICO 41 D.F. MEDICO DIR. DE SERVS, MEDICOq SRIO, DE 51\LUBRI-
DE LA SRlA DEL TRADl\JO DAD Y l\SUT~Cll\ 

ROBERTO BARRIOS CASTOO PROFR. NORMP.LI,! ,. EDO. DE MEX. HAESTK> DELEGADO DEL COMITE &J!; JEFE DEL OEP'ro, 20 
TA CUTIVO DEI. PRI AGRARIO 

JAVIER BARRIOS SIEMA ING, CIVIL 43 o.r. CATEDRATICO F •• :rnc. DIRECTOR DE LA ESC, HM.. SRIO. DE COMUN, Y 20 
EN EMP. PRIV. E - DE ING. DE LA UNAH ORRJ\S J!Uf'LICAS 
UN. DE ING. 

EOUll¡ROO BUSTAHl\JfTE V. ABOGl\00 54 OAXACA SUBSECRETARIO DE llAC, Y SRIO. DE BIENES JI 
CREDI'ro PUBLICO Nl\LES. ~ 11'1SPEC 

Ctoll "1\DHA. !lÍ 

~LT&R BUQ1AMAN 100.HEC,ELECTR! 52 GUANAJUATO Cl\TEDRATICO SUBSRlO. DE COH, Y SRIO DE COHtJNJ .. 
CISTA OBRAS PUBLICAS Cl\CION Y TR.\NS-

PDRTE 

AJ.FREOO DEti Hl\ZO VELEZ INGENIERO 54 EOQ, DE HEX, SENADOR SRIO DE REC.U. 16 

GpST.\VO DIAZ ORDAZ ABOGllDO 47 PUEBLA ABOGADO CIVIL OFICIAL MllYOR DE LA SRIO, D~ GOBERNl\- 26 
SRIA. GQp, CION 

AJ.FONSO GARCIA GONZ l\LEZ l\BOCAOO EDO, DE H.CX JEFE DC.. DEJlTO DE 
'l'URISl-0 

~LOl'fJN GONZALEZ BLANOJ l\DOGAOO 56 Cllll\PAS CATEDRATICO SUBSRIO. DEL TMDAJO SRlO DO, TRA[!l\,JO 2l 
Y PREV. SOCIA]:, Y PREV, SOCIAL 

FtERNJOO>O LOPEZ ARIAS ABOOAOO 53 VEPACRUZ 5UBSR10. DE LA SEC. oe rROCUMt"JJR GRM,, \5 
Bll:llES HALES. lUSP, 
l\DUAl"lAL 

DOl'Jl'l'O Mllll"IDA FONSECA 1.&'.X>ADO Y 50 GUERRERO PRESIDEUTE DEL TPIDUtlA\:. Sílll\, DE 1.1. PRES! 
PROFR,NORMA.LISTA sur.DE JUSTICIA DET, DIST, OEtlCIA 

Y Tf:RRl'roRJO FEO, 

AOtJSTIH OI.1.CllEA l\VILES GEN&RAL DE 65 BAJA CJ,AtPOR~ll\ PRESIDENTE DEL CEN SRIO. DE 1..A DEFE_!! 33 
DIVISION DEL PRI SA NACIONAi. 

"' '8 



llOM¡!RB PROFESION ED/>D LOO AR DE NAC • 

ANTONIO ORTIZ HEHA ABOGADO so QIIHUAHUA 

JULIAN ROORIGUEZ ING, AGRONOMJ s4 HIDALGO 
l\D/l.tlE 

FE~Jl.NDO llOMAN LtxiO AOOGAOO 42 GUERRERO 

RAUL SALINAS i.ozANo LICENCIAOO EN 41 NUE\U LEXIH 
ECONOHIA 

HP.HUEL J, TELLO 59 ZACATECAS 

JAIME 'roRRES BODET ABOGADO SG D.F. 

~ES';O P, URUOIUJm.J MOGl\DO 52 S<lrlC)RA 

MANUEL ZEPMERO A. ALMIRANTE 57 JALISCO 

l. Sf. CONVIERTE .DI LA SRIA. DEL PATRIK:INIO NACIOfmL, 

2. SE CONVIERTE EN U. SRIA. DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 

OCUPACION CIVIL 

DIR. DE UNA 
ESC, AGRICULA 

CATEDRATICO 

ESCRITOR 

f\BOGAOO CIVIL 

.· 

PUESTO FOLITICO Atn', 

DIRECTOR Dt:J,. IMSS 

BENAOOR 

SUBSRIO, Dt: GOB. 

PRESIDENTE DE LA 
COH.NAL DE INV, 

EMBAJADOR PE HEXIOO 
EN E,U. 

EMBAJADOR DE HEXICO 
EN FRANCIA 

JEFE DEL D.D.F, 

EMBAJADOR DE MEXIQ) EN 
fiQRUEf:I\ 

PUESTO DURANTE ~os DE ACTIVJ .... 
EL REGIHDI t»\D POLITICT\ 

SRIO. DE FAC. Y 28 
C.P. 

SRIO, DE AGIUCUlll'!! 11 
RA Y Gl\NADERIA 

PROC, GRAL, DE JUS IQ 
TICIA DEL DIST. Y-
TERRRITORIO FJ:DEAAL 

SRIO, DE ECONOHIA ( 2) 

SRIO, DE RELACIO·- 23 
NES EXTEJllORES 

SRIO. DE mue, PU- JG 
B~ICA 

JEFE DEL o.o.r. a1 

SRIO, DE HARINA NM1 , 



EL GABINETE OB GUSTAVO 011.Z ORDAZ 
1964 - 1970 

HOMBRE PIWPESION ED•P LUGf.R DE NAC. OCUPACION CIVIL PUESTO l'OLITICO ANT. PUESTO DURANTE 
J\ROS DE l\CTIVI 

EL RfXilHEff 
DAD POLITICA 

f«>Mf:R'l'O AGUIRAE P. IHG. AGOOOOMJ 4S OAXACA DIPtrrl\00 FEDERliL JEFE· DEL OEPTO. DE 
ASUNTOS AGRARIOS Y 
COLONIZACtON 11 

OCTAVIO CAMPOS SALAS LlC. Ett ECOtll 48 S.L.P. CATEDRATIL'O Y MR, sueorn. DE ING. HERC. SRIO. DE fNDUST'ftll\ 
MlA, DE EsaJELA DE LA SRIA. DE llAC, Y COHERCIQ, '· 

f.NTONIO CARRILLO FLORES DR. EN DERECHO SS O.P. CATEDRATICO Y EMBAJADOR DE MEXICO EH SRIO. DE RELACIONES 34 
ESCRITOR WASHINGTON EXTERIORES, 

ALFOfHiO OOOOHA DEL ROSAL ABOGADO Y GE,. se HIDf.LOO PRESIDmTE DEL PRI, SRIO, DE Pl\TR!t{ONIO 26 
NE"'1. NACIONAL. 

LUIS F.CllEVERRll\ ALW¡REZ ABOGADO 42 o.r. SUBSRIO, DE GOBERNACION SRIO, DE GOBERtfACION 10 

MARCELINO GARCIA BARRAGAN GENERAL 69 JALISCO DEFF.tlSA ».t.CION/\,f, a1 

JUAN GIL PRECIADO SS JALISCO CATEDRATICO DIR, GODERNADOR DE JALISCO SRIO, DE 1\GRIC. Y 32 
DE INST, EDUC, GANl\DERil\ 

SM.OttON GONZALEZ BJ..ANQ) DR. EN DERttlfO 62 OII~PAS CATEDRATICO SUBSRIO. DE YA SRIA, SRIO, DEL TRABf¡JO Y 30 
DE TRAD. Y PREV.SOCIAL PR&V, SOCIAL 

JOSB HERMANDE% TEMH ING. CIVIL 43 YUCATAN CONSULTOR INOUS .. CONST. DEL FERROCARRIL SRIA. DE RECURJ;OS HIDRA.Y, 20 
·TRIAL CHIH. PAC. DE Ll\ s.o.P. LlCOS. 

HUGO B. HARGAIN ABOGl\00 Sl D.F. SUDSRIO, DE IND, Y SRIO, DE llAC, '{ C.P. 12 
COMERCIO 

FJULIO HARTINEZ HANA'I'OU MEDICO 4S Tl\Ji'of\ULIPAS HEOICO $f;NAOOR SRIO,DE L1\ PREJHDENCIA ¡l 

IW'M:lo VALLE MlRrnO MEDIOO MILITAR 47 PUEPLA HEDIOO SRIO, DE ACCIOH NAL, DEL SR;o, DE SALUflfHDAD Y 
CCN • DEL PRl, ASISTENCIA 

ANTOtlIO ORTIZ MENA AllOGl\00 SG CHIHUAHUA JlllOOl\00 SRIO,DE HACIENDA Y CREO,! SRIO. DE HACIENDA Y CR~ 10 
'00 PUBLICO, DITO ('UDLICO 

JOSE AN'l'ONIO PADILLA S, l~ENIERO 42 S,L.P. CATEDRATICO DlR. DIREC1UR DEL l,P,N. SIUO, DE C:Ol'MIIC, '{ TRAN.§ G 
"' ·~~·. DE ESC • E INVESTIGA PQRTE 

DOR -



PUESTO PUR~TE 
Af~OS DE ACTI-

HOIU\RE PROFES ION' EDl\D LUGAR DE NJ\C. OCUPACION CIVIL PUES'l'O. POLITICO 1\NT. 
EL ROOIHEN 

VIDAO POLITI-
CA 

FRl.NClSCO GONZ.ALEZ DE • ABOGADO 42 VERACRUZ CATEDRATICO JUEZ Pf.NAL PROC, GRAL. PF. 
LA VOOA LA REPUPLICA. 

CMUDfl FRANCO SODI ABOGADO 42 ONCACA C1r.TEDRATICO DIRECTOR DEL DIARIO PROCURADOR Df. 
OFICIAL JUSTICll\ DEI, [IF 

~HIO DlAZ 1.DMUAROO INDUSTRIAL 45 EMPRESARIO DIR, Df:L PANCO DE DIRECTOR DEL IHSS 
TRANSPORTES 

ANTONIO D~DEZ INDUSTRIAL 45 CHIHUAHUA EMPRESARIO SEHM>OR GERENTE GRAL, Oft 
PETROLEX>S 

Hl\}lUf:L R. PAU.CIOS ABOGADO 42 OAXACA CATEDRATICO SEN1r.DO~ GERt.'NTE GML, DE 
FERROCARRILES 

t1 rut:m'Ea AROIIVO DE EXCELSIOR Y REVISTA TIEMPO (LERNER 216-217) 



NOMBRE PROFESION EDAD 

MANUEL BERW.RDO AGUIRRE 

! VICTOR BRAVO NIU.!A ING. MECJ\NICO 52 
ELECTRICISTA 

LUIS fliRIQUE BRA~TES INGENIERO 47 

WIS Ml\RlO bRAVO CARRERA ALMIRANTE 60 

HUGO CERVANTES• DEL RlO ABOGAOO 43 

llERKENECILOO CUENCI\ DIAZ GmERAL DE DIV! 60 
SION 

llORACIO FLORES DE L1r. LIC. EN EC, 47 
PJ!11A 

Se:MIO Gl\RCIA RAMIRE'L DR. EN OEREQ¡O 32 

AUGUS'fO GOH.EZ VlLLANUlVA LIC. W CIENCIAS 40 
SOCIALES 

RAPAEL HERN,\NOEZ OQIOA AllOGAOO 55 

JOl\GE JIHENEZ CJ\NTU l<EPia:> 5G 

57 11000 B. KARGAIN DOCTOR EN 

"' D~CHO 

"' ... 

EL GABINETE ce LUIS ECHEVERRIA MVAREZ 
1970 .. 1916 

Ltx;M DE NAC. ocuPACION CIVIL PUESTO POLITICO ANT. 

CHIHUAHUA AGRICULTOR Y GANADERO PRESIDENTE DE LA GRJ\N 
CAH. DE LJ\ CA MARA DE -
SENADORES. 

OAXl\CA CJ\TEDRATICO Y GOBERNADOR DE OAXACA 
REC'l'OR 

JAL'JSCO INGENIERO SUBSRIO.DE 0, PUB, Y DIR, 
OE LA CD. IND. DE CUERN~ 
VACA. 

PUESTO DUAANTE AAOS DE ACTIVI-
EL REGIMEtt DAD l'CLITICJ\. 

SRlO. DE AGRIC. Y 
GJ\NADERIA 40 

SRJO.DE EOUC.PVtJ. 12 

SR¡o. DE OBRAS PUB, 10 

OAXACA OFICIAL MAYOR DE LA SRIA, SRIA. DE HARINA 
DE MARINA 

D,F, CATEDRATICO GOBERNADOR DE BAJA Cl\LIF. SR¡o. DE U. PRHSIOEHCIA 19 

D,F. SENADOR POR BAJA Cl\LIF, SRIO, OE LA DEY.Nl\L, 19 

COAHUILA CATEDRATICO Y OIR. OIR, DE CoNTROL Y VIG. SRIO. DEL PATRl~IUO 26 
DE LA J\C,DE EC. DE rn LA SRIA. DEL PATRI~ NACIONl\L, 
LA U,N,A,H. NIC NAL. 

JALISCO PROCURAOOR GRJ\t,, DE 
DIST, Y TERRITORIOS 
FEOERl\1,ES 

AGUltSCALIDn'ES CATEORATICO SI:NADOR I'OR J\G5, JEPE DEL OEPTO, DE 
ASUNTOS J\GRJ\RIOS Y COI~ 
NlZl\ClON 

VER,\CRUZ SUBSRIO. DI:: GOll, SAJO.DE TRABAJO Y PREV, 
SOCIAL 

D.F. SRIO, GRAL, DEL EDO, SRIO, DE SALUBRIDAD Y 
ll 

DE MEXICO., ASISTENCIA 

D.P. ESCRI'l'OR Y CATE- SUBSRJO,DE IND. y ca- SRIO. DE UJ\C,Y C.P, 19 

DRATICO HERCIO 



NOMbRE l'POFESION EDAD LUGAR DE NAC, OCVPACION CIVIL I'Uf:S'l'O POLITICO MT. PUES'IO DURANTE AROS PE ACTIVI 
EL m:GlHEN IJAD POLITlCA 

ALrQNso HARTINEZ OOHI!;! 48 NUEVO LOON PRESIDENTE DE:L CEN. PRI. JEI'E on. o.o.r. 33 
GUE!. 

flJGl!:NlO MeNDEZ OOCUMO ING.MEC, ELECT. 47 VERA CRUZ CA.TEDRA'l'ICO SUBSRJ:O, DE COH. Y SRIO, DE COM, \' 'IBAN_!! 
TMNSPORTES. PORTE. 11 

MARto ,..,_YA PALENCIA AllOGl\00 37 o.r. SUBSRIO. DE GOBtRNACION SRIO. DE GOBERHAClON 11 

AGUSTtff OLACHFA OORBOH LIC. EN ECOH.2 37 BAJJ\ CALIF. INVESTIGADOR Y JEFE DEL DEP'ro ~ DE 16 
HlA, f;SCRI'l'OR TURISHl 

EMILIO O. RADASA DR, EN UEREXliO 4S o.r.· ltSCRI'IOR Y CATEDF! EMBJ\JAOOR Dt HEXICO EN 
TICO. ESTADOS UNIOOS SRIO. DE REJ,. txTF.RI2, 

l'iES. 

L!WlDRO ROVIOOSA WJ\DE 100.CIVlL 50 TABASCO lNGE2UtRO DlR,Of! OBRAS HARITI~S SRIO, DE REC, fUORAUI,ICOS 
DE LA SRIA. DE HARINA 

JULlO SANCURZ VARGAS AllOGl\00 56 VERl\CRUZ SUBSRlO,GML, DE lJI. NlOC.GML. DE IJ\ Rf!fl". l4 
REPUBI.ICA. 

CJ\F.UJS TORR2S Ml\NZO LIC. EN 47 HICHOACAN CJ\TEDRATICO SRJO, DE nm. \' COMeRCIO 
ECONOHIA 
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