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VII l. 

INTRODUCCIÓN 

EL OBJETO DE ESTE TRABAJO CONSISTE EN EXAMINAR_ 

LOS ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA FORMACIÓN DE LOS CUADROS PO

L fTICOS DEL PRI. EN FORMA ESPECIFICA, ANALIZAR A TRAVtS DE -

LOS CURSOS Y ACCIOllES DE CAPACITACIÓN DEL !CAP, SU INSERCIÓN O 

IMPORTANCIA EN LA FORMACIÓN DE LOS CUADROS POL!TICOS DEL PAf S, 

SE PARTE DE UNA PROPOSICIÓN EN ESTE TRABAJO. 

Los CUADROS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO PRIISTA DEBEN PASAR -

POR UN TAMIZ DEL PR!, YA QUE NO EX! STE NEUTRALIDAD IDEOLÓGICA_ 

DE LA BUROCRACIA. 

LA HI PÓTES 1 S QUE DA CUERPO A ESTE TRABAJO PLAN

TEA QUE LA FORMACIÓN DE LOS CUADROS POLfTICOS EN MtXICO NO SE_ 

HA REALIZADO A TRAVtS DE UllA INSTITUCIÓN POLITICA, SINO POR MI 

DIO DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS, POR LO QUE LA PRESENCIA DEL -

!CAP HA SIDO Y ES DE POCA RELEVANCIA. 

EL ESTUDIO SE CIRCUNSCRIBE EN EL LAPSO QUE VA -

DE 1971 A 1987 DE DONDE APARECE LA PRIMERA LIMITACIÓN DEL TRA

BAJO, QUE ES NO TOMAR EN CUENTA 42 At1os rn LA HISTORIA DE LA -

FORMACIÓN DE CUADROS EN EL PARTIDO. PERO SE JUSTIFICA EN RAZÓN 

DE QUE EN ESE ENTONCES NO EXIST!A UN CENTRO DE FORMACIÓN DE 

CUADROS POL !TI COS, UNA SEGUNDA LI MITAC 1 ÓN RADICA EN QUE EL SI 

GUIMIENTO DE LOS EGRESADOS NO ES ABSOLUTO, PERO Sf REPRESENTA

TIVO, 



X. 

FINALMENTE, EL SEXTO CAP[TULO TRATA DE EVALUAR -

LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL !CAP, AS! COMO SU INSERCIÓN O -

IMPORTANCIA EN LA FORMACIÓN DE LOS CUADROS POL!TICOS DEL PA[S, 

LA METOOOLOG!A UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE_ 

ESTA INVESTIGACIÓN CONJUGA LOS VARIOS ENFOQUES QUE DIVERSOS AU

TORES HAN UTILIZADO PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE POL!TlCA MEXICA 

NA, 

PAR/\ LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS EGRESADOS_ 

DEL !CAP SE PROCEDIÓ A REVISAR EL ARCHIVO ESCOLAR, Y OBTENER -

LOS NOMBRES Y DATOS GENERALES DE TODAS LAS PERSONAS QUE ASIST!l; 

ROll ALGUNA VEZ AL INSTITUTO DE 1971 A 1987, ("} 

LA RECOPILACIÓll DE LA IllFO~MACIÓll PAREcCA FÁ-

CIL, PERO NO LO FUE. EL PROBLEMA COMENZÓ DESDE LA ORGANIZACIÓN 

MISMA DEL ARCHIVO, QUE DEJABA MUCHO QUE DESEAR, POR LO QUE SE -

PROCEDIÓ, EN PRIMER LUGAR, A ORGANIZARLO.("") 

(*) Los DATOS QUE SE RECOPILARON POR CADA ALUMNO INCLUYEN: Al_ 
NOMBRE; B) SEXO; C} EDAD! D) LUGAR DE NACIMIEIHO; E) ESCOLA 
RlDAD MÁXIMAl F} INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE REALIZARON SUS 
ESTUDIOS; G} TIPO DE INSTITUCIÓN (PÚBLICA O PARTICULAR) l H) 
CARRERA PROFES 1 ONAL, Ell SU CASO; 1 ) OCUPAC 1 ÓN; J) DEPENDEN
DENC l A DONDE LABORAN, EN SU CASO; K) SECTOR DEL PR! AL OUE 
PERTENECIANl L) TIEMPO DE MILITANCIA; Y M) PROPUESTA, 

( .. ) El ARCHIVO ADEMÁS DE ESTAR DESORGANIZADO, ESTABA INCOMPLETO. 



XI l. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EN EL PARTIDO, SE REALIZÓ UN SEGU!MIE!J 

TO DETALLADO DE LOS EGRESADOS DEL CURSO REGULAR POR ENTIDAD FE

DERATIVA, DE ESTA MANERA, SE ENVIARON A LOS 31 COMITÉS DIRECTl 

VOS ESTATALES Y AL COM 1 TÉ D l RECTI VO DEL D 1STR1 TO FEDERAL LA RE

LAC l ÓN DE LOS EGRESADOS DE Los CURSOS REGULARES DE 1971Al987, CON 

EL PROPÓSITO DE QUE INFORMARAN SOBRE EL DESARROLLO Y CARRERA PQ 

LÍTICA DE LOS EGRESADOS DEL !CAP EN LA ESTRUCTURA PARTIDISTA Y_ 

DEL GOBIERNO ESTATAL O MUNICIPAL, 

SE ENVIÓ UN PRIMER OFICIO EL 23 DE FEBRERO DE --

1989, SIGNADO POR ABRAHAM TALAVERA LóPEZ, SECRETARIO DE CAPACI

TACIÓN POLÍTICA DE ESE AÑO, DEL QUE NO SE OBTUVO RESPUESTA, AUN 

CUANDO SE LES RECORDÓ, Vf A TELEFÓNICA, A TODOS LOS PRESIDENTES_ 

DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES Y AL DEL COMITÉ DIRECTIVO -

DEL DISTRITO FEDERAL, 

UN SEGUNDO OFICIO, FIRMADO ESTA VEZ POR LAURO LQ 

PEZ SÁNCHEZ, SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS ESPECIALES, FUE ENTREGA 

DO PERSONALMENTE A LOS SECRETARIOS DE CAPACITACIÓN PoLfT!CA DU

RANTE LA PRIMERA JORNADA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PoLfT!CA, QUE 

SE CELEBRÓ EL 29 DE MAYO DE 1989 EN EL DISTRITO FEDERAL, TE--

NIENDO COMO PRECEDENTE LA EXPERIENCIA ANTERIOR, SE PROCEDIÓ A -

RECORDARLES CONTINUAMENTE PARA QUE ENVIARAN SU RESPUESTA, 

ESTA SE OBTUVO DE 14 ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEL 

DISTRITO FEDERAL. QUE REPRESENTA EL 43,75% DE LAS Elff!DADES Y EL 

55.19% DE LOS ALUMNOS, A PARTIR DE ESTOS DATOS SE PROCEDIÓ A -

1DEtH1 F l CAR EL ÁMB l TO EN QUE SE DESEMPEÑABAN ESTOS l CAP l STAS, 



1 , MARCO TEOR 1 CO 

1.1 TEOR!A DE LAS ÉLITES 

LA TEOR!A DE LAS tLITES SEÑALA QUE EN TODA SQ 

CIEDAD UNA MINORfA ES SIEMPRE LA ÚNICA QUE DETENTA EL PODER_ 

EN SUS DIVERSAS FORMAS, FREflTE A UflA MAYOR!A QUE CARECE DE -

ÉL. DE ENTRE TODAS LAS FORMAS DE PODER, LAS MÁS IMPORTANTES 

SOCIALMENTE O ESTRATtGICAS SON, DE ACUERDO A PARETO: EL PO

DER ECONÓMICO, El PODER IDEOLÓGICO Y EL PODER POLf TICO, 

"LA TEOR ! A DE LAS ÉLITES AF 1 RMA QUE EN TODA -

SOCIEDAD EL PODER POLITICO, O SEA EL PODER DE TOMAR E IMPO-

NER, AÚN RECURRIENDO EN ÚLTIMA lflSTANCIA A LA FUERZA, DECl-

SIONES VALEDERAS PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO, LE PERT~ 

NECE SIEMPRE A UN CIRCULO RESTRINGIDO DE PERSONAS",ll) 

(J) BUBBIO, NORBERTo,"ELITES, TEOR!A DE LAS", EN DICCIONARIO 
DE POL(TICA, DIR,: NORBERTO BOBBIO Y NICOLA MATTEUCCI, 
1 ([[ VOLS,), MtXICO, ED. s. xxr, 1985. p, 590, 



3, 

MOSCA NO SE LIMITÓ A ENUNCIAR EL PRINCIPIO DE 

QUE EN TODA SOCIEDAD EXISTE UNA CLASE POLfT!CA COMPUESTA POR 

UN NÚMERO RESTRINGIDO DE PERSONAS, SINO QUE DIO UNA EXPLICA

CIÓN DEL FENÓMENO, INSISTIENDO EN QUE ESTA CLASE POLfTICA O& 

TI ENE SU FUERZA POR EL HECHO DE ESTAR ORGAN 1 ZADA, 

"LA FUERZA DE CUALQUIER MINORIA ES IRRESISTI

BLE FRENTE A CADA INDIVIDUO DE LA MAYOR!A, QUE SE ENCUENTRA_ 

SOLO ANTE LA TOTALIDAD DE LA M!NOR[A ORGANIZADA, Y AL MISMO 

TIEMPO, SE PUEDE DECIR QUE SSTA SE HALLA ORGANIZADA PRECISA

MENTE PORQUE ES MINOR!A",l31 

PAREJO, POR SU PARTE, TOMA EN PRINCIPIO EL -

SENTIDO LATO DEL TSRM!NO SLITE Y LO EXTIENDE A LOS !ND!Vl--

DUOS MÁS CAPACES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES HUMANAS. DE_ 

ACUERDO A PAREJO. •eu TE SON LOS MEJORES DE CADA UNA DE LAS_ 

VARIAS RAMAS DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES EXISTENTES, LOS QUE 

LOGRAN LOS MÁXIMOS RENDIMIENTOS DEL SECTOR",141 

~ •• p, 109. 
141 AGUILAR V!LLANUEVA, LUIS: "W!LFREDO PAREJO", EN ENSAYO 

DE UN DICCIONARIO DE CIENCIA PoLIT!CA Y ADMINISTRACIÓN -
PÚBLICA, COORD,: MARIO MARTfNEZ SILVA, lll llll --
VOLS.I, Mex1co. COLEG,10 DE LICENCIADOS EN CIENCIA POL!Tl 
CA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 198G, p, 126. 



5. 

ROBERTO MICHELS, POR SU PARTE, PUSO DE RELIEVE 

EN EL ÁMBITO DE UNA GRAN ORGANIZACIÓN DE MASAS, COMO LA DEL -

PARTIDO SOC 1 AL DEMÓCRATA ALEMÁN, EL M 1 SMO FETIÓMETIO DE LA CON-

CEtlTRAC l ÓN DEL PODER EN UN GRUPO RESTRINGIDO DE PERSONAS QUE_ 

MOSCA HAB[A COMPROBADO Etl LA SOCIEDAD EN GENERAL, 

EL PUNTO DE PARTIDA DEL ESTUDIO DE MICHELS SO

BRE LOS PARTIDOS POL[TJCOS ES LA HIPÓTESIS DE QUE Ell TODA OR

GANIZACIÓN CON IDEALES DEMOCRÁTICOS SURGEN TENDENCIAS OLIGÁR

QU l CAS QUE OBSTACUL 1 ZAtl SU FUllC 1OllAH1 EllTO, 

EL CRECIE!ITE PROGRESO DE LA ESPEClf.LIZACIÓN Y_ 

PROFES!ONALIZACIÓN TRAE CONSIGO EL SURGIMIENTO D¿ DIRIGENTES 

ESTABLES, QUE CONSTITUYEN UNA MINOR[A Y TOMAll LAS DECISIONES, 

EtI VIRTUD DE QUE ÉSTAS SE DEBE!l TOMAR CON RAPIDEZ Y POR LO -

TANTO, NO PUEDEN SER CONSULTADAS COtl CADA UNO DE LOS MIEMBROS 

DE LA ORGANIZACIÓN, 

"ES LA ORGAUIZACIÓtl LA QUE DA ORIGEN AL DOMl-

UIO DE LOS ELEGIDOS SOBRE LOS ELECTORES, DE LOS MANDATARIOS -

SOBRE LOS MA!lDAIHES, DE LOS DELEGADOS SOBRE LOS QUE DELEGAtl, 
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L!TICA CONTEMPORÁNEA EN LOS ESTADOS UNIDOS DESDE QUE FUE ACQ 

GJDA, REELABORADA EN DIVERSAS FORMAS Y DIFUNDIDA POR HAROLD_ 

D. LASSl1ELL",< 9l 

DE ACUERDO A HAROLD LASSWELL. LAS ÉLITES SON_ 

AQUELLOS CON MÁS PODER EN Url GRUPO O SOCIEDAD, QUIENES SON_ 

CAPACES DE CONSEGUIR LA MAYOR PARTE DE LO QUE SE PUEDE CONSJ;_ 

GUIR EN EL SISTEMA DONDE EJERCEN EL PODER. UUA ÉLITE POLlTl 

CA ES EL MÁS ALTO GRUPO DE PODER EN ur1 SISTEMA POL!TICO. 

POR ÚLTIMO, WRIGHT MILLS DEFINE POR "ÉLITE -

DEL PODER LOS C!RCULOS POL!TICOS. ECONÓMICOS y MILITARES QUE. 

COMO UN CONJUNTO INTRINCADO DE CAMARILLAS QUE SE TRASLAPAN E 

IMBRICMI, TOMAll PARTE DE LAS DECISIONES QUE TIEllEN POR LO MJ;_ 

NOS CONSECUENCIAS NACIONALES",(l0) 

(g) BOBBJO, NORBERTO, Op, CIT., P, 594, 

(JO) CITADO EM SMJTH. PETER H .. Los LABERINTOS DEL PODER. EL 
RECLUTAMIEllTO DE LAS ÉLITES POL(TJCAS EN MÉXICO, -------
1900-1971, MÉXICO. FCE, 1981, P, 227. 
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POR ÚLTIMO, LA TEORfA DE LAS ÉLITES CONTRAVII 

NE A LA TEOR l A DEMOCRÁT 1 CA AL AF 1 RMAR QUE Ell TODA SOC 1 EDAD -

LOS QUE DETENTAN EL PODER POL !TI CO SON UNA M!NOR l A, NO OBS

TAlffE, ES UN HECHO QUE EN TODAS LAS SOCIEDADES SIEMPRE EXIS

TE UNA MINORfA QUE GOBIERNA, POR LO QUE SE DEBE EXIGIR QUE -

ESTA ÉLITE SEA DE CALIDAD, 

"Los ELEMENTOS DE CALIDAD DE LA ÉLITE QUE SE 

ACERCAN MÁS A LA IDEA DE DEMOCRACIA SON: PROFESIONALISMO, -

CALIDAD MORAL Y LEG 1TIM1 DAD". ( 12 ) 

EL PROFESIONALISMO DE LA ÉLITE !MPI !CA QUE 

SEA UNA CLASE PROFESIONAL DE LA POLlT!CA, O SEA JUE TENGA CQ 

MO PROFES!ÓN A LA POLÍTICA, QUE CONOZCA LA POLÍTICA, QUE SE_ 

PREPARE Y LLEGUE A TENER CAPACIDAD PARA RESOLVER LAS DEMAN-

DAS DEL PUEBLO, CON SENT!DO COMÚN, COI/ SEllS!B!L!DAD POLÍTICA 

QUE SE ADQU!ERE NO EN LA ESCUELA, Sii/O Erl LA PRÁCTICA. 

(12) FLORES CRUZ, CIPR!ANO, APUNTES DE LA MATERIA "TEORÍA -
PoLlT!CA", INACAPS, P. 11. 
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LA CALIDAD MORAL DE LA ÉLITE IMPLICA QUE SEA_ 

RECONOCIDA COMO UNA ÉLITE MORALMENTE CAPAZ PARA GOBERNAR, -

SIN PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN. Y POR ÚLTIMO, LA LEGITIMIDAD -

DE LA ÉLITE QUE CONSISTE EN QUE DEBE SER ACEPTADA POR LOS GQ 

BERNADOS COMO LA CLASE POL!TICA O ÉLITE POLIT!CA HISTÓRICA -

PARA GOBERNAR, 



ll. 

1.2 SOCIALIZACIÓN PoLfTICA 

EN UN SENTIDO RESTRillG!DO, LA SOCIALIZACIÓN 

POLfTICA CONSISTE EN "LA INCULCACIÓN DELIBERADA DE PRÁCTI

CAS, I NFORMAC 1 ONES Y VALORES POL f TI COS MED 1 ANTE AGENTES -

IllSTRUCTORES A LOS QUE SE HA ATRIBUIDO FORMALMENTE ESTA -

RESPONSAS I L1 DAD", ( l3) UNA CONCEPC 1 ÓN MÁS AMPL! A ENGLOBA-

RÍA TODO "TIPO DE APRENDIZAJE POLfTICO, FORMAL E IUFOílMAL, 

DELIBERADO O NO. EN TODOS LOS ESTADIOS DEL CICLO VITAL. lli 

CLUYENDO NO SÓLO EL CONOCIMIEllTO POLÍTICO EXPLICITO, SINO_ 

TAMBIÉ!l EL NOM!flALMEllTE UD POLfTICO, QUE AFECTA SIN EMBAR

GO, EL COMPORTAMIENTO POLfTIC0",(14) 

EfiTRE LOS TIPOS DE SOCIALIZACIÓN POL!TICA -

SE PUEDEN D!STillGUIR: 

(13) 
GREENSTEII/, FREO !,,"SOCIALIZACIÓN POLfTICA, EN ENc¡-

CLOPEDIA INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES , ED, 

DAVID SILLS, X CX! VOLS,), ESPAÑA. ED, AGUILAR, 1979, 

p, 21. 

<I 4J !BID, P, 21. 
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UNA PRIMERA DISTINCIÓN ES LA QUE TIENE LUGAR 

ENTRE LA SOCIALIZACIÓN POLfTICA PRIMARIA Y LA SOCIAUZACIÓN 

POLITICA SECUNDARIA. LA PRIMERA SE REFIERE A LOS PROCESOS_ 

DE APRENDIZAJE OUE TUVIERON EFECTO EN LA INFANCIA Y EN LA -

ADOLESCENCIA Y OUE, PARECE!I CONSTITUIR EXPERIENCIAS FORMATl 

VAS FUtlDAMEflTALES. LA SEGUNDA FORMA TI ENE LUGAR CUAflDO LA_ 

SOCIALIZACIÓtl POlÍTICA ES EL RESULTADO DE UNA SERIE DE EXP~ 

RIEflCIAS tlO COOílDlflADAS EIHRE Sf Y PARCIALMENTE CAUSALES, -

QUE SE SOBREPONEfl Y, A VECES, SE COIHRADICEN. 

UtlA SEGUflDA OISTlflCIÓN ES LA QUE SE ESTABLE

CE EllTRE LA FORMA EXPLfCITA Y LA FORMA IMPLICl'.A DE LA SO-

CIALIZACIÓtl POL!TiCA. "LA PRIMERA SE DA CUAfiDO LA ACTIVl-

DAO, QUE CONSTITUYE LA SOCIALIZACIÓN POLITICA, ES EL RESUL

TADO DE UN ESFUERZO CONSCIEIHE REALIZADO POR LOS ltlDIVl---

DUOS, GRUPOS O !NST ITUC 1 ONES Y D 1 R l G IDA A PROOUC 1 R LA ABSOR 

CIÓN DE CONOCIMIENTOS, IDEAS Y VALORES". (15) LA SEGUNDA, -

(15) SANl,GIACOMO, "SOCIALIZACIÓN POLfTICA", EN DICCIONARIO 

DE PoLfTICA, DIR,: NORBERTO BOBBIO Y NIGOLA MATTEUCCI, 

1 (!! VOLS.l, M~XICO, ED. S. XXI, 1985, p, 1567, 
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"ALUDE A LAS FASES SUCESIVAS DE ADQUISICIÓN, Y QUE ACOMPAÑAtl 

ASIMISMO A LAS TRANSFORMACIOllES DE LOS IDEALES, DE LAS NOR-

MAS Y DE LOS VALORES PREDOMINANTES EN UNA DETERMINADA SOCIE

DAD''. C!G) 

ÜllA TERCERA DISTlllCIÓN, ES LA QUE EXISTE Ell-

TRE LA SOCIALIZACIÓN POL{TICA DIRECTA Y LA IllDIRECTA. LA -

PRIMERA TIENE LUGAR CUANDO EL COIHEllIDO DE LA SOCIALIZACIÓN_ 

COllSIDERA ESPEC!FICAMENTE FEllÓMEllOS POLfTICOS (POR EJEMPLO, 

COtiOCIMIENTO DE ESTRUCTURAS O INSTITUCIOllES POLfTICAS), LA_ 

SOC 1 ALI ZAC 1 ÓN I ND 1 RECTA SE DA, EN CAMB 1 O, CUANDO El CONTEN 1-

DO 110 ESTÁ IrlMEDIATAMEtlTE VlllCULADO A FEllÓMEllOS P·JLITicos. -

PERO EXISTEll RAZOllES PARA COllSIDERAR JUE COIJSTITUYEll UNA PRJ;_ 

MISA O UllA COMPOllENTE PARA LA POSTERIOR FORMACIÓN DE ORIENTA 

CIONES POL(TICAS, 

!lGl !BID., p, 1567. 
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1.2,l ETAPAS DE LA SOCIALIZACIÓN POL{TICA 

SE CONC l BEN DOS ETAPAS EN LA SOC 1 ALI ZAC 1 ÓN -

POL(TICA, LA PRIMERA ES EL IrlGRESO EN LA CULTURA POL(TICA_ 

GENERAL, MI ENTRAS LA SEGUllDA ES LA MÁS PARTICULAR, Y GEUE-

RALMEIHE MÁS EXPLICITA, LA SOCIALIZACIÓN EN LA VIDA POLITI

CA, PARA LOS EFECTOS DE ESTE ESTUDIO, ES NECESARIO DISTIN

GUIR UNA ETAPA ADICIONAL, EL RECLUTAMIEtlTO PARA PAPELES ESPJ;_ 

c!FICOS DENTRO DEL PROCESO POL!Tlco. "ESTAS ETAPAS NO IM--

PLICAN NECESARIAMENTE UNA SUCESIÓN, LA SOCIALIZACIÓN POL(-

TICA EXPLICITA PUEDE DARSE MUY PRONTO, CUANDO EL INDIVIDUO_ 

AÚfl ESTÁ SIENDO SOCIALIZADO RESPECTO DE SU CULTURA POL(TICA 

GENERAL", ( l7l 

LA SOCIALIZACIÓN POLITICA ES UN PROCESO CON

TllfüO Y ACUMULATIVO, Y COMO LO HAN SUGERIDO RICHARD DAWSON 

Y KENNETH PREWITT "LAS ORIENTACIONES QUE SE APRENDEN TEMPRA 

(1/) PYE, LUCIAN W, ,"CULTURA PoLITICA", EN ENCICLOPEDIA IN

TERIMCIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES, ED. DAVID SILLS, 

]]] (XI VOLS,), ESPAÑA, ED, AGUILAR, 1979, P. 324. 
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NO EN LA VIDA DETERMINAN GRAN PARTE DE LA FORMA Y CONTEtllDO_ 

DE LAS ORIENTACIONES OBTENIDAS POSTERIORMENTE", (1$) 

AUll CUANDO LOS INDIVIDUOS SON INFLUIDOS POR -

EXPERIENCIAS DURANTE TODA SU VIDA. LA MAYOR[A DE LAS PERSO-

NAS ADQUIEREN SUS CONVICCIONES CUAtlDO SOU JÓVENES, EN GRAN -

MEDIDA, DEBIDO A QUE ÉSTE ES EL PERIODO DURANTE EL CUAL SON_ 

MAS RECEPTIVAS A LAS lNFLUEtlCIAS EXTERIORES. LA SOCIALIZA-

CIÓN POLfTICA A TEMPRANA EDAD. ADEMÁS DE SER MAS lMPORTAfffE_ 

QUE LAS EXPERIEtlCIAS POSTERIORES, ES MUY RESISTEtlTE AL CAM-

SIO. 

COMO LO HA SENALADO ROBERT DAHL• "POR LO GENJ;_ 

RAL. UNA PERSOflA ES MUY RECEPTIVA DURANTE, Y SÓLO DURANTE, -

LAS DOS PRIMERAS DÉCADAS DE SU VIDA. AL TERMillAR ESTE PERIQ 

DO, LAS OPINIO!IES PROPIAS SE HAN FIJADO O CRISTALIZADO", (lg) 

(18) CITADO EN Al CAMP. RoDERIC. LA FORMACIÓtl DE UN GOBER--

NANTE; LA SOCIALl_z.A0-º!L1l.S LOS LfDERES POLfTICOS E!l EL

MÉXICO POST-REVOLUC!ONAR!Oc MÉXICO, FCE, 1986, P. 14. 

(19) Isrn. PAG. 15. 
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1.2.2 MECANISMOS Y AGENCIAS DE SOCIALIZACIÓN POLITICA 

lCUÁLES SON LOS MECAtU SMOS A TRAVÉS DE LOS -

CUALES SE REALIZA LA TRANSMISIÓN DE ORIENTACIONES, VALORES_ 

y NORMAS RELEVANTES PARA LA POLfTICA? "Los ESTUDIOSOS so-

BRE LA SOC 1 ALI ZAC 1 Ótl POL f TI CA CONF 1 RMAtl QUE LOS MECAN 1 SMOS_ 

SON MÚLTIPLES E INVOLUCRAtl NORMALMENTE A UNA GRAN VARIEDAD_ 

DE GRUPOS E INSTITUCIONES", (2Q) 

DE LOS AGENTES DE SOCIALIZACIÓN POLfTICA QUE 

OPERAN EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA, LA FAMILIA ES -

LA MÁS IMPORTANTE, OTROS GRUPOS PRIMARIOS, AP:iMÁS DE LA F.!\ 

MILIA "SON LOS LLAMADOS GRUPOS DE PARES, (AMIGOS, COMPA~E-

ROS DE ESCUELA, COLEGAS DE TRABAJO, VECINOS DE LA CASA), EM 

PIEZAN A RESULTAR RELEVANTES PARA LA SOCIALIZACIÓN POLfTICA, 

CUANDO SE RESQUEBRAJA EL MONOPOLIO DE LA FAMILIA Y EL INDI

VIDUO, AMPLIA EL CAMPO DE SU EXPERIENCIA". (2ll 

(ZÜ) SAN!, GIACOMQ, Qp, CIT., PÁG. 1568, 

(2ll !BID., PÁG. 1568. 
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Uil TERCER CAflAL DE SOC 1 ALI ZAC IÓN POL f T! CA -

ESTÁ DADO POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE DE MANERA -

SIMILAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS SON AGENTES_ 

DE SOCIALIZACIÓN POLfTICA EXTRAORDINARIAMENTE IMPORTANTES, 

Ell GEflERAL, LOS AGENTES SOC 1AL1 ZADORES DE -

UN SISTEMA POLfTICO INCLUYEN A LA FAMILIA, EL SISTEMA EDU

CATIVO, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LA RELIGIÓN, ORGANIZA

CIONES Y PARTIDOS POLITICOS Y OTROS ELEMErlTOS DE LA SOCIE

DAD, POR LOS CUALES LOS lllDIVIDUOS ESTÁN EXPUESTOS A LA -

CULTURA POLITICA EN UNA FORMA RELEVANTE. 
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1.2.3 IMPORTANCIA DE LA SOCIALIZACIÓN PARA LA CULTURA 

POLI TI CA 

EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN POL[TICA DEL IN 

DIVIDUO SE DESARROLLA EN UN COllTEXTO GEtlERAL DENOMltlADO 

CULTURA POL[TICA, 

PODEMOS DEF 1111 R LA CULTURA POL f T 1 CA COMO EL 

CONJUNTO DE ACTITUDES, CREENCIAS Y SENTIMIENTOS QUE DAN 

ORDEtl Y SIGtHFICADO A UN PROCESO POLfTICO Y QUE PROPORCIO

NAN LOS SUPUESTOS Y NORMAS FUtlDAMEtlTALES QUE GOBIERNAN EL_ 

COMPORTAMIENTO EN EL SISTEMA POL[TICO, LA CULTURA POLITl

CA ABARCA, A LA VEZ, LOS IDEALES POL[TICOS Y LAS NORMAS DE 

ACTUACIÓll DE UNA COMUlllDAD POL [TICA, <22) 

Etl LA CONFIGURACIÓN DE LA CULTURA POLITICA, 

EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓtl POL[TICA ACTÚA EN FUNCIÓN DE -

LOS DIVERSOS AGENTES SOCIALIZADORES. 

(22) PYE, LUCIAN, Qp, CIT., p, 323. 
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EL APRENDIZAJE POLITICO INFLUYE SOBRE EL -

COMPORTAMIENTO POLITICO POSTERIOR DEL INDIVIDUO EXPUESTO_ 

A LAS ltlFLUENC 1 AS SOCIALIZADORAS Y, POR EXTENSIÓN, SOBRE_ 

EL SISTEMA POLITICO. 

EN VIRTUD DE QUE LAS ACCIONES POLITICAS E~ 

TÁN DETERMlllADAS TANTO POR LAS SITUACIONES OBJETIVAS EN -

QUE SE DESARROLLAN LOS FACTORES POL (TI COS, COMO POR LAS -

PREDISPOSICIONES QUE LOS CIUDADANOS Y SUS LIDERES HAN AD

QUIRIDO A TRAVtS DE SU EXPERIEUCIA ANTERIOR, "EL PROCESO 

DE SOCIALIZACIÓll POL(TICA EN UNA SOCIEDAD PUEDE COflTRl--

BUIR A LA ESTABILIDAD O A L~ INESTABILIDAD, LA CONTINUIDAD 

O AL CAMBIO, A NIVELES MÁS ALTOS O MÁS BAJOS DE PARTICIPA 

CIÓN POLITICA". 1231 

(23) GREENSTEIN, FREO i .. ÜP, CIT .. P. 21. 
LA EXPRESIÓN "PARTICIPACIÓN POLITICA" SE REFERIRÁ A_ 

AQUELLAS ACTIVIDADES VOLUllTARIAS MEDIANTE LAS CUALES 

LOS MIEMBROS DE UNA SOCIEDAD PARTICIPAN EN LA SELEC

C 1 Ó!I DE SUS GOBERNAllTES Y, D 1 RECTA O 1 llD !RECTAMENTE_ 

E11 LA ELABORAC 1 ÓN DE LA POLf T 1 CA GUBERNAMENTAL, 

HERBERT Me. CLOSKI. "PART 1e1 PAC IÓN PoL !TI CA" ENC 1--

CLOPEOIA lllTERNACIOllAL DE LAS CIENCIAS SoCIAL_fü ED. 

DAVID SILLS, X IX! VDLS,), ESPAÑA, ED. AGUILAR, ----

1979, p, 625. 
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1.3 EL RECLUTAMIENTO POLITICO 

EN EL DISCURSO COMÚN, EL TÉRMINO "RECLUTA

MIENTO" ES USADO PARA INDICAR LAS ACTIVIDADES A TRAVÉS DE 

LAS CUALES LAS ORGANIZACIOtlES PÚBLICAS Y PRIVADAS PROCE-

DEN A UB 1 CAR, SELECC 1 OllAR E l tlSERTAR Ell SUS CUADROS NUEVO 

PERSOJIAL, "Etl UN SENTIDO MÁS AMPLIO, EL TÉRMIMO 'RECLUTA 

MIENTO' ES USADO POR LOS PARTI DAR l OS DEL EllFOOUE ESTRUCTl! 

RAL-FUflCIOflALlSTA PARA lflDlCAR UflA DE LAS FUNCIONES QUE -

NECESARIAMENTE DEBE SER CUMPLIDA EN TODO SISTEMA POL!TJco. 

LO QUE CONSISTE EN ASEGURAR QUE LOS ROLES QUE FORMAH LAS_ 

ESTRUCTURAS POL[TICAS SEAN CUBIERTOS ADECUAPAMEtHE", (2 4 > 

(24) SAN!, GJACOMO, "RECLUTAMJEllTO", EN DICCIONARJJ> DE --

POL[TJCAI D!R.: NORBERTO BOBBIO Y N!COLA MATTEUCCI, 

11 (11 VOLS. ), MÉXICO, En. S. XXI. 1985, P. 1393. 



21. 

1.3.l DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DEL RECLUTAMIENTO POLfTICO 

EL RECLUTAMIENTO POLÍTICO SE DEFINE "COMO EL 

PROCESO A TRAVES DEL CUAL LOS INDIVIDUOS SON INDUCIDOS A RQ 

LES POLfTICOS ACTIVOS", (25 l DE AH[ EL RECLUTAMIEtlTO SEA OJl. 

VIAMENTE UN ESLABÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL SISTEMA POLÍTICO, 

Su IMPORTANCIA RESIDE rn LA FUNCIÓN QUE DESARROLLA AL ES--

TRUCTURAR LA RELACIÓ/I ENTRE EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD, ES

TA RELACIÓN MUESTRA TRES DILEMAS BÁSICOS. RESULTADO DE LA -

CARACTER f ST 1 CA DUAL DE Utl S 1 STEMA POL [ T 1 CO AL RE' L EJAR Y -

CONTROLAR EL CAMBIO SOCIAL: 

l.- UN ORDEN POLITJCO REQUIERE CONTINUIDAD -

INSTITUCIONAL. PERO LA CONTINUIDAD IMPLICA UN CAMBIO DE PE!i 

SONAL, 

<
25 > CZUDNOWSKI. MosHE M .• "POLITICAL RECRUITMENT"' EN HANO

POOK OF POLITICAL SCIENCE; En. FREO, [, GREENSTEIN ANO 
POLSBY NELSON W,, ADDISON-WELSLEY PUBLISHING COMPAtlY -
ll (Vil! VOLS.l. BERKELEY, USA, 1975, p, 156, 
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2.- LA FORMULACIÓN DE POL!TICAS APUNTAN A -

LA PERTINENCIA, CONSISTENCIA Y EFECTIVIDAD, PERO LA SOCIE

DAD MUESTRA UN CONTINUO CAMBIO CULTURAL, ECONÓMICO Y SO--

CIAL, 

3,- EL GOBIERNO EJERCE SOBRE LA AUTORIDAD, 

PERO EL MANTENIMIENTO DE LA AUTORIDAD ESTÁ SUJETO A SU LE

GITIMACIÓN A TRAves DE su RESPUESTA o RESPONSABILIDAD A LA 

SOCIEDAD, <25 > 

LA MANERA EN LA CUAL CADA UNO DE ESTOS DILJ;_ 

MAS ES RESUELTO, DEPENDE El/ GRAN MEDIDA DE LOS PATRONES 

PREVALECIENTES DEL RECLUTAMIENTO POL!TICO Y LOS CAMBIOS 

QUE OCURRAN EN ESTOS PATRONES, "POR LO TANTO, EL RECLUTA

MIENTO ES UN ESLABÓN CRITICO ENTRE EL GOBIERNO Y LA SOCIE

DAD PORQUE DESEMPEÑA LA FUNCIÓll DE MANTEllER EL SISTEMA AD];_ 

MÁS DE SERVIR COMO Ull GRAN CANAL DE CAMBIO", (27) 

C26J !BID,, p, 156. 

<27l IB!D,, p, 157. 
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El RECLUTAM 1 ET/TO POL f TI CO ES UN IUDI CADOR DE_ 

LA IMPORTANCIA DE LA POLfTICA PARA LA OBTENCIÓN DE OBJETIVOS 

NO POL f TI cos. Los ESTUD 1 osos DE LAS ~LITES HAN ASUM 1 DO QUE_ 

LOS POLfTJCOS SON MOTIVADOS POR: A) LA EXPECTATIVA DE RECO!:! 

PENSAS PERSONALES (MATERIALES, SOCIALES O PSICOLÓGICAS), O 

B) SUS ORIENTACIONES HACIA LOS ASPECTOS PÚBLICOS, UN LIDER, 

O UllA CAUSA. AL TOMAR UNA CARRERA POLfTJCA, El ACTOR POLfTl 

CD CLASIFICA SUS OBJETIVOS PERSONALES Y PÚBLICOS EN SU ESCA-

LA DE PRIORIDADES. "POR LO QUE El RECLUTAMIENTO POLIT!CO ES · 

ALTAMENTE JUDICATIVO DE LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS RECO!:! 

PENSAS PERSONALES OFRECIDAS POR El SISTEMA POLfTJCO Y PUE-

DE SERVIR COMO El FUNDAMENTO QUE PRUEBE LA VALORACIÓN Y --

CUANTIFICACIÓN DEL GRADO DE INTERCAMBIABILIDAD ENTRE MEDIOS_ 

POL f TI COS Y llO POLI T 1 COS Erl EL SEGU 1M1 ENTO DE OBJETIVOS NO -

POLfTICOS", <2B> 

DADO QUE El RECLUTAMIENTO POLfTICO ES UN PRO

CESO ACUMULATIVO, EXISTE Ull PROBLEMA PARA SU DELIMITACIÓN, 

"DEBE SER DEF ltll DO EN RELAC 1 ÓN A Ull PUNTO DE DE ST !NO, Ull ES-

T21!~P, 157, 



TAOO DE COSAS QUE IrlDIOUE LA TERMINACIÓN OH PROCESO, DE_ 

SER AS!, lCUÁL ES EL PUNTO TERMINAL? 0 lDEBE SER DEFINIDO 

CON REFERENCIA A MOTIVAC!OllES O CARACTERISTICAS DEL COMPOR 

TAMIErHo y LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES OCURREti? 129) 

EL HECHO ES QUE EL RECLUTAM!EIHO POL!TICO ES UN PROCESO DE 

LARGO PLAZO, QUE NO IMPLICA UUA CAPACITACIÓN PREDETERMINA

DA Y QUE PUEDE LLEGAR A SU T~RMINO EN CUALQUIER TIEMPO DEL 

CICLO VITAL DEL RECLUTA POTEUCIAL, 

(29) [BID., P. 159. 
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1.3.2 MECANISMOS DE RECLUTAMIENTO 

LAS INSTITUCIONES RECURREN A UNA AMPLIA SE

RIE DE MECANISMOS PARA CUBRIR TODOS SUS PUESTOS: 

A TRAVÉS DE LA COOPTACIÓN, LOS IGUALES EN-

SAllCHAN O MANTIENEN SUS POSICIONES, MEDIANTE LA MOVILIZA

CIÓN SE CONVOCA A LOS PARTIDARIOS PARA QUE LLEVEN A CABO -

TAREAS FUrlOAMENTALES EU EL SENO DE LA ORGANIZACIÓN O PARA_ 

QUE EXTERIORICEN SU COLABORACIÓN, GRACIAS A LA DESIGtlA--

CIÓtl, UNA FIGURA CLAVE DESIGNA A LOS SUBORDINADOS QUE HAN_ 

DE DESEMPEÑAR CARGOS O REALIZAR TAREAS. LA ELéCCIÓN ELEVA 

Uf/A PERSONA A LA CATEGORIA DE ORADOR, LIDER O REPRESENTAN

TE DEL ELECTORADO QUE LO HA ELEGIDO. EL SORTEO Y EL TURtlO 

ROTATORIO SON MÉTODOS DELIBERADAMENTE ARBITRARIOS PARA DE

SIGllAR TITULARES DE PAPELES ESPECIFICOS Et/TRE UN GRUPO DE_ 

IGUALES, EL APRENDIZAJE Y LOS EXÁMENES (FORMALES E INFOR

MALES) PROCEDEN A MENUDO A LA TITULAR !DAD DE LOS PUESTOS -

POLÍTICOS, 

DEBEN SER MEriC 1 ONADOS, F l llALMEllTE, PROCESOS 

DE RECLUTAMI ErlTo INFORMAL QUE COMPRENDEN TANTO LA APARl--

CIÓN DE LIDERES NATURALES, COMO LA COMPRA DE PUESTOS. 
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EL RECLUTAMIENTO POLfTICO ESTÁ PROBABLEMEt! 

TE MÁS CRfTICAMEl/TE DETERMlllADO POR EXPERIEllCIAS DE ADUL

TO Y SITUACIONES VARIABLES QUE POR UNA TEMPRAHA ADQUISl-

CIÓN GENERAL HACIA LA POLfTICA, EN VIRTUD DE QUE LA IN-

SERCIÓN DE LOS INDIVIDUOS EN LOS PAPELES POLfTICOS TIENE -

UN CARÁCTER MÁS ESPECIALIZADO QUE SU ADAPTACIÓN A UNA CU!. 

TUR~ POL l T 1 CA, "EL RECLUTAM 1 ENTO POL l TI CO T 1 Er/E QUE VER -

CON SOC 1 ALI ZAC 1 ONES ESPEC l F 1 CAS DE PAPELES POLfT 1 CDS QUE_ 

SE PRODUCEN EN UN 'NIVEL SUPERIOR' DE LA SOCIALIZACIÓN PQ 

LITICA EN GENERAL",( 30I 

EL PROCESO DE· RECLUTAMIENTO 1 MPLI CA: l. -_ 

LA PERSPECTIVA DEL CANDIDATO POTENCIAL O CONJUl/TO DE CAN

DIDATOS; 2.- LA PERSPECTIVA DE LAS AGENCIAS O AGENTES RE

CLUTADORES; 3.- LA PERSPECTIVA DEL MEDIO AMBIENTE DEL 

CUAL EL CANDIDATO ESPERA OBTENER 1'L APOYO NECESARIO, y, -

Q,- LA PERSPECTIVA DEL TIEMPO, C31'J 

(30) Ül~AINE MARVICK, "RECLUTAMIEIHO POLITICO Y CARRERAS -

POLlTICAS" EN !J1i:.1.n_oPEDIA INTERNACIONAL DE LAS ---

CIENCIAS SOCIALES. En. DAVID SILLS, IX cxr VOLS,), -

MADRID, ED. AGUILAR, 1977, p, 133. 

(311 CZUNDNOWSKI, MOSHE M., ÜP, CIT,, P, 169. 
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DE LO ANTERIOR SE DEDUCE QUE "EL RECLUTA-

MIENTO POL{TICO ES MÁS PROBABLE QUE OCURRA: A) CUANDO -

UllA PERSOtlALIDAD ES FUNCIONAL POLlTICAMENTE1 B) CUANDO -

LA POSICIÓN SOCIAL ES RELEVAtlTE PARA EL RECLUTAMIENTO¡ Y_ 

C) CUANDO EL POL{TICO ES PERSONAL Y SOCIALMENTE SOBRESA-

Ll ENTE''. ( 32 ) 

t3zj (BID,, p, 230. 
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1.3.~ DIFERENCIA ENTRE El ESTUDIO DEL RECLUTAMIENTO POLITICO Y 

El ESTUDIO DE LA CLASE POL{TICA 

"EL ESTUDIO DEL RECLUTAMIENTO POL(TICO 11/VE~ 

TIGA EL PROCESO A TRAVtS DEL CUAL LOS !llDIVIDUOS O GRUPOS -

DE INDIVIDUOS SON INDUCIDOS EN PAPELES POL[TICOS ACTI-----

VOS",(33> 

El ESTUDIO DEL RECLUTAMIENTO POL{TICO SE DI$_ 

TINGUE DEL ESTUDIO DE LAS tLITES POLfTICAS (CLASE POLfTICA) 

EN DOS GRAllDES ASPECTOS: 1) MIEi/TRAS QUE LOS ESTUDIOS DE -

LAS ÉLITES POL[TICAS SE REFIEREN A LOS TITULARE> DE POSICIQ 

llES INFLUYElffES EN LA POLfTICA O MÁS FRECUENTEMENTE A LOS -

ESTRATOS SOCIALES DE LOS CUALES ELLOS HAii SIDO RECLUTADOS, 

EL ESTUDIO DEL RECLUYAMIElffO POL!TICO SE llffERESA EN EL PRQ 

CESO SOCIAL Y POL[TICO A TRAVtS DEL CUAL DICHAS POSICIOllES_ 

HAN SIDO OBTENIDAS; 2) EL ESTUDIO DE LAS tl!TES SE HA INT~ 

RESADO TRADICIONALMENTE EN LAS ÉLITES GOBERNAllTES, POR EL -

CONTRARIO, EL CONCEPTO MÁS AMPLIO DE "ROLES POLfTICOS" IN-

CLUYE POSICIONES SOSTENIDAS POR MIEMBROS DE PARTIDOS DE OPQ 

<33 ¡ [BID,, P. 155. 
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SICIÓN, COMO TAMBIÉN LIDERES REVOLUCIONARIOS, Y OTROS "CON 

TRAÉLITES", OPERANDO FUERA DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL_ 

DE UN GOBIERllO DADO. DE ESTA MANERA, LOS ESTUDIOS DE RE-

CLUTAMIEllTO INVESTIGA!/ EL DESARROLLO DE LAS CARRERAS POLf

TICAS, 

TArno LOS ESTUDIOS DE LAS ÉLITES POLITICAS_ 

(CLASE POLITICA) COMO EL DEL RECLUTAMIEr/TO POLITICO sor¡ R!'_ 

LATIVAMEHTE RECIENTES Err LA CIEr/CIA POLfTICA EMPIRICA, EN 

ESTE TRABAJO SE POI/E ATEr1c1ó11 Et/ EL ESTUDIO DE LA CLASE PQ 

LITICA A Fltl DE !UVESTIGAR EL IMPACTO QUE HA TErllDO EL !u_$_ 

TITUTO DE CAPACITACIÓN POLfT!CA EN LA FORMACIÓN DE CUADROS 

POLfTICOS Y SU INSERCIÓN DENTRO DE LA CLASE POLÍTICA, 

EN EL PRÓX 1 MO APARTADO SE REAL! ZA UN ANÁLl

S l S DE LA FORMA EN QUE SE HA ABORDADO EL ESTUDIO DE LA CLA 

SE POLfTJCA EU MÉXICO, RESALTANDO A SUS PRINCIPALES AUTO-

RES, OBJETIVOS, METODOLOG!A Y A LAS CONCLUSIONES QUE LLEGA 

ROi/, 
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2. EL ESTUDIO DE LA CLASE POLfTICA EN MÉXICO 

LA 1llVEST1GAC1 Óll SOBRE LA CLASE POL ( T 1 CA Ell -

MÉXICO ES RELATIVAMEflTE RECIENTE. DATA TArl SÓLO DE LOS Arios_ 

SETENTAS Y BUEllA PARTE DE LOS ESTUDIOS HAN SIDO REALIZADOS -

POR AUTORES flORTEAMER 1 CAllOS, ( 34 ) 

DE LOS AUTORES QUE HAii ESTUDIADO A LA CLASE PQ 

LfTICA EN MÉXICO, ENTRE OTROS, SE ENCUENTRAN LOS TEXTOS INTl 

TULADOS "Los LABERlllTOS DEL PODER". DE PETER SMITH; "MEXICAN 

POLITICAL BIOGRAPHIES 1935-1975". "Los LIDERES POL(TICOS DE_ 

MÉXICO, Su EDUCACIÓll Y P.ECLUTAMIEllTO", Y "LA FOR:1ACIÓll DE -

UN GOBERNANTE". REALIZADOS POR RODERIC Al CAMP; "LA BUROCRA

CIA", DE CARLOS SIRVE!IT; "NUESTRA CLASE GOBERNANTE". DE Jase 

CASTELAZO Y EL DOCUMENTO DEI/OMINADO DICCIOllARIO BIOGRÁFICO -

DEL GOBIERNO MEXICAflO, EDITADO Ell 1987 POR LA PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA, 

2.1 METODOLOGfA UTILIZADA Etl LOS ESTUDIOS 

Los ESTUDIOS SOBRE LAS ÉLITES POL(TICAS SE CA 

RACTERIZAN POR LA RECOPILACIÓll RIGUROSA DE DATOS EMPfRICOS -

(34) DEBE SErlALARSE OUE EXISTEN VARIOS ESTUDIOS lllÉDITOS SO

BRE LA CLASE POLITICA EU MÉXICO DE AUTORES llOR"t:EAMERICA 

llOS, 
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CUANTIFICABLES. Los AUTORES HAU CEUTRADO su ATEUCIÓN EN EL 

ANÁLISIS DE VARIABLES TALES COMO: LOS ORÍGENES SOCIALES DE 

LAS eLITES (EDAD, SEXO, LUGAR DE NACIMIENTO, ESCOLARIDAD, -

OCUPACIÓN, ETC,); LOS PUESTOS O CARGOS POLÍTICOS DISPOUl--

BLES (LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL); LA IDENTIFICACIÓN 

DE LOS TITULARES DE DICHOS PUESTOS, SU MOVILIDAD, TIEMPO DE 

PERMANENCIA O REPETICIÓN EN EL CARGO, ASI COMO SU llIVEL DEO 

TRO DE LA ÉLITE. Los AUTORES HAN SERALADO ADEMAS A LA CUL

TURA POLÍTICA COMO EL CONTEXTO Ell QUE ACTÚAN LAS ÉLITEs.1 35) 

COMO ES DE SUPONER, LA METODOLOGÍA UTILIZADA 

POR LOS AUTORES VARIA DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DE CADA IU 

VESTI GAC 1 ÓN, 

Asl. rn EL TRABAJO DE PETER SMITH. "Los LABJ; 

Rlf/TOS DEL PODER", EL AUTOR PRETEtlDE EXAMINAR EL EFECTO QU.E 

TJ~VEr/T POR su PARTE. sErlALA nos TIPOS DE VARIABLES -
QUE TRATAt/ DE EXPLICAR EL ASCEllSO POLITICO: LAS CUALl 
DADES QUE COllDICIOllAN EL IllGRESO AL PODER, (EDAD, SEXO, 
LUGAR DE llACIMIEllTO. ETC.) Y LAS CARACTERISTICAS DE -
LAS CARRERAS POLITICAS (NÚMERO DE AílOS EN EL GOBIERNO, 
NÚMERO DE PUESTOS OCUPADOS. REPET 1 c I ór1 Efl LOS CARGOS. -
ETC,). MARCELA BRAVO-AHUJA Y CARLOS SIRVENT, "LA ÉLI
TE POLITICA Etl MÉXICO". Ell GER11A11 PÉREZ y SAMUEL LEórr. 
(cOORDS,), 17 ÁNGULOS PE UN SEXENIO. MÉXICO, p y v. --
1987. p. 368. 



31. 

LA REVOLUCIÓll MEXICAllA TUVO A LARGO PLAZO SOBRE LACOMPOSICIÓN 

DE LA ÉLITE POLfTICA DEL PAfS, "¿LA REVOLUCIÓN MODIFICÓ EFE!;_ 

TIVAMEllTE EN EL ORIGEN SOCIAL DE LOS GRUPOS GOBERl/At/TES? ¿o_ 

SIGlllFICÓ SIMPLEMEllTE UllA REDISTRIBUCIÓN DEL PODER EllTRE OIFf 

RENTES SEGMEllTOS DE LA MISMA CLASE?"l 36l 

i llDAGA ADEMÁS, LOS PROCESOS DE RECLUTAMI EUTO -

DEL PERSONAL POLfTICO, Y AllALIZA LAS RELACIOllES QUE EXISTEN -

ENTRE LAS ALTERACIONES QUE OCURREU EN EL SEllO DE LA SOCIEDAD_ 

EN GEllERAL Y LAS AL TERAC 1 OllES EN EL SENO DE LA COMPOS 1C1 ÓN DE 

LOS GRUPOS DOMlllANTES, 

LA METODOLOGfA OUE SIGUE EL AUTOl1 CONSISTE EN_ 

EXAMlllAR LAS BIOGRAFfA$ DE LOS INDIVIDUOS QUE OCUPARotl CARGOS 

PÚBLICOS EN MÉXICO EllTRE 1900 Y 1971 -ANTES, DURAtlTE Y DES--

PUÉS DE LA REVOLUCIÓN MEXICAllA-, 

Err TÉRMillOS OPERATIVOS. EL AUTOR DEFlllE COMO -

ÉLITE POLI T 1 CA DEL S 1 GLO XX AL GRUPO DE PERSOllAS QUE HAN -

OCUPADO UN CARGO PÚBLICO DE IMPORTAllCIA A NIVEL NACIOllAL Ell -

CUALQUIER MOME'ITO DEL PERIODO COMPREllDIOO EflTRE 1900 Y 1971. 

ESTO INCLUYE: PRESIDEllTES, VICEPRESIOEllTES, (CUAllOO ES PERTI-

~Jrn. PETER H .• Los LABERillTOS DEL PODER. MÉXICO.En. EL 
COLEGIO DE MÉXICO, 1981, P, 5, 
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NENTE), MIEMBROS DEL SUBGABINETE, <37) DIRECTORES DE AGENCIAS_ 

DESCENTRALIZADAS Y DE EMPRESAS DE PROPIEDAD ESTATAL, DIRIGEN

TES DEL PARTIDO GUBERNAMENTAL, GOBERNADORES, SENADORES, DIPU

TADOS, EMBAJADORES, Y LOS DELEGADOS A DOS CONGRESOS ESPECIA-

LES -LA CONVENCIÓN SOBERANA Y REVOLUCIONARIA DE 1914-1915 Y -

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1916-1917-, Y QUE CONSTITUYEN UN 

TOTAL DE 6,032 INDIVIDUOS, 

LO LARGO DE SU ESTUDIO, SMITH EMPLEA CINCO -

DIFERENTES TIPOS DE TÉCNICAS COMPARATIVAS: 

PR 1 MERO Y CON EL PROPÓS JTO DE IDE•IT 1F1 CAR LAS_ 

TENDENCIAS Y LOS CAMBIOS QUE HAN OCURRIDO EN EL INTERIOR DE -

LA ÉLITE MEXICANA A TRAVÉS DEL TIEMPO, EL AUTOR RECURRE AL E]i 

TABLECIMIENTO DE COMPARACIONES LONGITUDINALES QUE CONSISTEN -

EN CLASIFICAR A LOS TITULARES DE CARGOS PÚBLICOS EN TÉRMINOS_ 

DEL RÉGIMEN PRESIDENCIAL, ~DESLINDAR LAS DIFERENCIAS ENTRE -

CADA RÉGIMEN. PARA COMPLEMENTAR EL ENFOQUE, EL AUTOR DISEÑÓ_ 

TRES COHORTES DISTINTAS DE TITULARES DE CARGOS PÚBLICOS (PRE

RREVOLUCJONARJA, REVOLUCIONARIA Y POST-REVOLUCIONARIA), 

(37) EL AUTOR ENTIENDE POR SUBGABINETE A LOS SUBSECRETARIOS Y 
OFICIALES MAYORES DE SECRETARIAS DE ESTADO, JEFES DE ES
TADO MAYOR, y DIRECTORES DEL DEPARTAMErno DE FABRICAS y_ 
APROVISIONAMIENTOS MILITARES, 
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Üll SEGUllDO COI/JUNTO DE COMPARAC 1 ONES, SE CENTRA 

EN LAS ÉLITES A DIVERSOS NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 

TANTO Ell EL AllÁL!SIS POR COHORTE COMO E11 EL ENFOQUE DE RÉGIMEll 

POR RÉGIMEI/, EL AUTOR SE COllCEllTRA El/ LOS HOMBRES OUE OCUPAN -

LAS POSICIONES DE "lllVEL SUPERIOR",< 33 > 

TERCERO, Etl EL ESTUDIO SE ESTABLECEN COMPARACIQ_ 

llES EllTRE tl!TES CON DISTlllTAS ESFERAS DE lllFLUEllCIA (POLITICA 

Y ECOllÓMI CA, PR lf/C 1 PALMEllTE). 

CUARTO, EL AUTOR COMPARA LAS CARACTERfSTICAS DE 

LAS ÉLITES POLITICAS MEXICAllAS COI/ LAS DE LA POBLACIÓN DEL --

PA ( S, Etl GEllERAL. 

T38Tf:L AUTOR DEFITIE LA VARIABLE CARGO PÚBLICO MÁS ELEVADO AL

CAllZADO A PARTIR DE UllA ESCALA DE OCHO PUllTOS DE GRADUA--

C I Óll, EL "NIVEL SUPERIOR" ES DEL tl!VEL 6 HACIA ARRIBA. 

l.- DIPUTADOS FEDERALES, 

2.- GOBERNADORES DE ESTADOS O TERRITORIOS FEDERALES 110 --

MUY IMPORTAllTES. 

3.- SrnADOREs. 

4. - SUBGAB IN ET E, 

5.- COMITÉ EJECUTIVO NACIOllAL DEL PARTIDO GUBERNAMENTAL, 

6.- GOBERl/ADORES DE LOS ESTADOS MÁS IMPORTAllTES. 

7 ,- PRESIDEllTES DEL PARTIDO GUBERNAMEllTAL, MÁS DIRECTORES 

DE LOS ORGAll I SMOS DESCEIHRALI ZADOS MÁS IMPORTANTES Y_ 

EMPRESAS ESTATALES. 

8.- PRESIDEIITE Y MIEMBROS DEL GAB!llET.E. 
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Qu111ro. SMITH REALIZA ALGUflAS COMPARACIOtlES E!l 

TRE ÉLITES DE DIFERENTES tlACIOllES (EE.UU., URSS Y EsPAOA) COU 

LA MEXICAUA, 

E11 RESUMEfl, SMITH TRATA DE !DEflT!FICAR LOS CA!.1 

BIOS Y LAS TEllDEflCIAS QUE HAtl OCURRIDO Ell EL SEllO DE LA ~LITE 

POLfTICA MEXICAtlA. PARA HACERLO, El AUTOR SIGUIÓ TRES CAMI-

flOS: l.- HA RASTREADO LAS DIFERErlCIAS QUE MUESTRAN CADA UNO_ 

DE LOS REGfMENES PRESIDENCIALES, TOMADOS INOIVIDUALMEflTE; ---

2. - HA ESTABLECIDO COMPARACIOtlES ENTRE LAS COHORTES DE TITULA. 

RES DE CARGOS PÚBLICOS, Y 3,- HA CONCENTRADO SU ATEUC!ÓN TAN

TO Ell EL NIVEL SUPERIOR DE LAS ÉL! TES, COMO EN EL CONJUNTO DE 

LAS MISMAS. 

POR SU PARTE, ROOERIC Al CAMP. EN SU LIBRO --

"LOS LfDERES POLITICOS DE MtXICO. Su EDUCACIÓfl Y RECLUTAMIE!i 

TO", TIEllE COMO PROPÓSITO DOCUMENTAR Y ANALIZAR LA RELACIÓN E!i 

TRE EDUCACIÓfl Y RECLUTAMIENTO POL!TICO, EL TEMA CENTRAL ES -

EL PROCESO DE RECLUTAM!EflTO EFECTUADO Etl EL SISTEMA POLÍTICO_ 

MEXICANO, RELACIONADO FUllDAMENTALMEtlTE CON LA VARIABLE DE LA_ 

EDUCACIÓN. 

EL AUTOR DEF !NE A LOS LIDERES POL fT!COS Etl FUf! 

CIÓN DE LOS INDIVIDUOS QUE OCUPAROll LOS MAS ALTOS CARGOS PÚ--
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Bl!COS EN EL PERIODO DE 1935 A 1976. los CARGOS SON SIMILA-

RES A LOS QUE UTILIZA SMITH, SÓLO QUE Al CAMP INCLUYE A LOS -

LIDERES DE PARTIDOS DE OPOSICIÓN Y A LOS LIDERES EDUCATIVOS, 

As[, Al CAMP DISTJllGUE UNA tllTE POLfTJCA GUBERNAMErJTAL, UNA_ 

Él! TE POL ! TI CA G[llERAL Y UNA Él! TE EDUCAT 1 VA, 

LA ÉLITE POLITICA GUBERtlAMENTAL LA COMPONEN -

"LAS PERSürlAS QUE OCUPAROll LOS CARGOS DE MÁS ALTO NIVEL EN Ms 

XICO, OBTENIDOS POR NOMBRAMIENTO O POR ELECCIÓN, CONTROLADOS_ 

POR EL SISTEMA POLfTJCO''. (3g) 

LA Él! TE POL ! TI CA GENERAL 1 t/CLUYE A TODOS LOS_ 

FUNCIONARIOS DE LA ÉLITE POLfTICA GUBERNAMENTAL, AS[ COMO LOS 

PRESIDENTES. SECRETARIOS GENERALES Y SECRETARIOS DE LOS PARTl 

DOS DE OPOSICIÓN (PAN, PPS, Y PARMl. TAMBIÉN INCLUYE A TODOS 

LOS DIPUTADOS FEDERALES, YA QUE ÉSTA ES LA POSICIÓN MÁS ALTA_ 

OCUPADA POR UN MIEMBRO ACTIVO DE CUALQUIER PARTIDO DE OPOSl-

CIÓN DE 1935 A 1976. 

LA ÉLITE EDUCATIVA ABARCA A LOS lllDIVIDUOS OUE 

OCUPAROI/ POSICIOllES DE ALTO lllVEL DENTRO DEL LIDERAZGO EN LA_ 

EDUCACIÓN PÚBLICA, 

(39) Al CAMP. RODERIC. Los LIDERES POLITICOS DE MÉXICO. Su -
EDUCACIÓll Y RECLUTAMIENTO. MÉXICO, ED. FCE. 1985, P, 277. 
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Etl TOTAL 824 INDIVIDUOS QUE REPRESENTAN 1410 

DE LOS 1864 CARGOS DISPONIBLES DENTRO DEL SISTEMA POLfTICO_ 

MEXICANO DE 1935 A 1976, 

EN GENERAL, Al CAMP INDAGA EN ESTE ESTUDIO: 

A) EL LUGAR EN QUE SE REALIZA EL RECLUTAM!Eli 

TO (CANAL DE RECLUTAMIENTO), 

B) LA PERSONA O EL GRUPO DE PERSONAS QUE REA 

LIZA EL RECLUTAMIENTO, (QUIÉN REALIZA EL 

RECLUTAM!EflTO), 

c) Los REQUISITOS y APTITUDES éE LOS ASPIRAli 

TES QUE T 1 ENEtl ÉX 1 TO, (LAS CUALIDADES 

QUE CONDICIONAN EL INGRESO AL PODER), 

UNA PRIMERA HIPÓTESIS DEL ESTUDIO DE Al (AMP 

SOSTIENE QUE "EN MÉXICO, UMA INSTITUCIÓN SOCIAL, LA Utl!VER

S l DAD NAC 1 ONAL AUTÓNOMA DE MÉX 1 CO ( UNAM) , HA FUtlC l OtlADO CO

MO EL SITIO INST!TUC!OllAL MÁS IMPORTAtlTE PARA EL RECLUTA--

MIENTO POL(TICO, CON TODA CLARIDAD EH FORMA DESPROPORCIONA

DA NUMÉRICAMEIHE COll RESPECTO A OTRAS lllSTITUCIOllES EDUCATl 

VAS", l 4ül TAMBIÉN AFIRMA QUE LA MEJOR OPORTUNIDAD DE lllGR1' 

SAR A LA POLITlCA MEXICANA Y MANTENERSE EH LOS NIVELES MÁS_ 

TZm1-¡¡;1D., P. 16. 
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AL TOS, Erl ESPECIAL A PARTIR DE 1950, ERA CURSAR ESTUDIOS DE_ 

NIVEL SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL. <4ll 

UNA SEGUNDA HIPÓTESIS ESTABLECE QUE "LOS L{DJ;. 

RES MEXICANOS, A PESAR DEL RECIENTE INGRESO DE MUJERES Y JÓ

VErlES, SON CADA VEZ MÁS HOMOGtNEOS Y QUE UNA CAUSA IMPORTArl

TE DE ESTO ES LA FALTA DE PERMEABILIDAD EN LOS CANALES DE RJ;. 

CLUTAMIENT0",< 42 ) 

POR ÚLTIMO, UNA TERCERA HIPÓTESIS DE ESTE ES

TUDIO SEHALA QUE "LA UNIVERSIDAD, UNA INSTITUCIÓN SOCIOPOLl

Tl CA, HA FORMADO GRADUALMENTE UNA ALIANZA CON LA BUROCRACIA_ 

PARA CONDUCIR A LOS NUEVOS LIDERES POL[TICOS HACIA EL SISTE

MA POLfT!CO MEXICANO, REEMPLAZAllDO ASI A OTRAS INSTITUCIONES 

POLIT!CAS DE IMPORTANCIA, EN PARTICULAR, A LOS Slt/DICATOS Y_ 

MILITARES, CON LO CUAL SE HA REDUCIDO AÚN MAS LA APERTU---
RA", (43) 

EN EL LIBRO "LA FORMACIÓN DE UN GOBERNANTE", 

Al CAMP ESTUDIA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS LIDERES POLITICOS EN 

EL MSxrco POST-REVOLUCIONARIO, 

rm Is ro.' p, 17' 
<42 J Jaro,, P. 18. 
<43 J !aro., P. 18. 
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EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO, EL AUTOR SE -

APOYA TANTO EN LA TRADICIÓN DE LA HISTORIA ORAL, (ESTO ES, 

CONVERSAR CON MUCHOS SOBREVIVIENTES QUE PARTICIPARON EN ES

TE DRAMA SOC l AL Y POL (TI CO, PROCURAllDO REG ! STRAR Y AtlALI ZAR 

SUS OPINIONES SOBRE SUS ACTIVIDADES Y VALORES, AS( COMO SO

BRE LAS DECISIONES QUE TOMARON), COMO EH LA VERIFICACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR MEDIO DE FUENTES DOCUMENTALES, 

LAS PERSOllAS EllTREV 1 STADAS FUERON LOS TI TUL[\ 

RES DE LOS MÁS AL TOS CARGOS DE LA ADM 1111STRAC1 ÓN PúBL 1 CA, -

LOS INDIVIDUOS QUE OCUPARON CARGOS POR ELECC!ÓU, Y LOS LID~ 

RES DEL PARTIDO GUBERllAMEllTAL DURANTE EL PERIODO DE 194& A_ 

1970. 

EL l NTERtS DEL AUTOR SE CEtlTRÓ Et! LAS GEllERE; 

C!ONES EDUCADAS A PARTIR DE 1910 Y DURAtlTE LAS D!CADAS QUE_ 

SIGUIERON INMEDIATAMENTE A LA REVOLUCIÓN. SIN EMBARGO, SUS 

ESFUERZOS "SE COtlCENTRAROll EM LAS PERSOtlAS CUYA JUVENTUD -

TRANSCURRIÓ ENTRE 1920 Y 1940. AUNQUE SIN EXCLUIR ALGUNOS -

DE LA D!CADA DE 1910 O DE LOS CUAREHTAS",< 441 

~(AMP, RODER!C, LA FORMACIÓN DE UN GOBERNANTE; !J\....::. 
SOCIALIZACIÓN DE LOS LIDERES POL!T!COS Ell EL M!X!CO 
POST-REVOLUCIONARIO. Mt.x1co. FCE. 198&, p, 12. 
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EN VIRTUD DE QUE NO EXISTEII ESTUDIOS SOBRE LA 

SOCIALIZACIÓN DE LAS ELITES POLITICAS EN Mex1co. EL AUTOR SE 

BASA EN ESTUD 1 OS REALIZADOS El/ OTROS PA f SES Y DE D 1 FER ENTES_ 

TI POS DE L (DE RES POL f T 1 cos' POR LO QUE EN VEZ DE UN l/ÚMERO_ 

DE HIPÓTESIS PARTICULARES RELATIVAS A LAS EXPERIENCIAS DE -

APRENDIZAJE DE LOS FUNCIONARIOS MEXICANOS, EL AUTOR HIZO HIU 

CAPI! GENERAL EN LA RESPUESTA A CIERTAS PREGUNTAS IMPORTAN-

TES: 

1,- lPOR QUÉ ESTOS HOMBRES Y MUJERES SIGUIE-

RDrl CARRERAS PÚBLICAS, EN VEZ DE PRIVADAS? 2,- lCUAL FUE LA 

INFLUENCIA DE SUS PADRES SOBRE LA SELECCIÓN DE SUS CARRERAS_ 

Y DE SUS VALORES? 3.- EN RELACIÓN CON OTRAS FUENTES DE IN-

FLUEtIC 1 A. laue TANTA 1MPORTANC1 A TUV 1 ERON LOS ACOl/TEC 1M1 El/TOS 

HISTÓRICOS DE LAS AGITADAS TRES PRIMERAS DECADAS DE ESTE SI

GLO? 4.- lQUÉ EFECTOS TUVO EL AMBIENTE EDUCATIVO DE LA Es-

CUELA NACIOllAL PREPARATORIA Y DE LA UNIVERSIDAD SOBRE LOS VA 

LORES E IDEAS DE ESTE GRUPO?, laUIÉNES ERAN ESAS PERSONAS Y_ 

CUALES ERAN SUS OPirllONES? 6.- laUE TAN IMPORTAl/TES FUERON, 

COMO AGEl/TES PASIVOS. LOS LIBROS. TA;/TO LOS LEIDOS El/ CLASE COMO 

FUERA DE ELLA' SOBRE LA EDUCAC 1 Óll DE LOS POL f TI cos? y 7 A' -

EN ÚLTIMA l llST Ar/C 1 A lcuAL FUE LA COllTR 1BUC1 ÓN Ell FORMA DE vr:. 
LORES UNIVERSALES DE ESAS EXPERIENCIAS ENTRE LOS POLÍTICOS -

DE ESAS GENERACIONES?( 4Sl 

~JO, p, 13. 
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PASAl/DO A UN ESTUDIO MÁS RECIENTE, EL TRABAJO_ 

DE Jase CASTELAZO "NUESTRA CLASE GOBERNANTE", TUVO su ORIGEN_ 

EN EL ANÁLISIS DE LA PUBLICACIÓN "OUitN ES QUIEN Ell LA ADMI-

NISTRACIÓN PÚBLICA DE MtXICO". 
' 

SOBRE LOS ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN, EL AU

TOR LOS SEAALA CLARAMENTE: "CABE ADVERTIR QUE EL ESTUDIO NO_ 

PRETENDE IR MÁS ALLÁ DE UNA RIGUROSA DESCRIPCIÓN AllALfTICA Y_ 

QUE EN ESTE TRABAJO SE PRESEllTA LA FOTOGRAFfA, EN FORMATOS -

DISTINTOS, DE LO QUE APARECE El/ LA FUEllTE OBJETO DE AllÁLl-

S l S,,, EN SUMA, APORTAMOS UNA SISTEMATIZACIÓN DE LOS DATOS -

QUE SEGURAMENTE SERÁ ÚT 1 L A OU 1 EllES SE llHERESEI/ VERDADERAME!l 

TE EN EL DESARROLLO POLfTICO-ADMINISTRATIVO DE M~x1co•.<46l 

LAS CATEGORfAS DE ANÁLISIS QUE CASTELAZO UTIL! 

ZÓ EN SU ESTUDIO INCLUYEN: l.- NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS 

POR DEPEllDEllCIA Y Et/TIDAD; 2.- lllSTITUCIÓI/ EDUCATIVA DONDE -

EFECTUARON LOS ESTUDIOS SUPERIORES Y PROFESIÓN; 3.- ESTUDIOS_ 

POST-UNIVERSITARIOS1 4.- EXPERIENCIA El/ LA DOCENCIA; 5.- NÚM~ 

RO DE CARGOS OCUPADOS Et/ LA ADMllHSTRACIÓll PúBLICA, 6,- EXPE

RIENCIA POR LUSTROS EN EL SECTOR PÚBLICO; 7.- AFILIACIÓN PAR-

~ 
CASTELAZQ, JOSt R., NUESTRA CLASE GOBERNANTE; ÜESCRIP---
~IÓN ANALITICA DE LA PUBLICACIÓN ÜUltl/ ES QUIEN EN LA -
ADMll/ISTRACIÓll PúBLICA DE M~XJCQ, Mex1co, ED, FUTURA ED! 
TORES. 1985. P. vr. 
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TIDISTA Y CARGOS ELECTORALES; 8,- SEXO; 9,- EDAD; 10.- LUGAR 

DE NACIMIENTO; Y 11.- PUBLICACIÓN Y ELABORACIÓN DE TEXTOS, C47l 

A PARTIR DE ESTAS VARIABLES, EL AUTOR ELABORÓ 

EL ANÁLISIS DE LA PUBLICACIÓN MENCIOllADA EN UNA DOBLE VERTIE!:! 

TE: POR DEPENDEr/C 1 A Y ENT !DAD, Y POR N 1 VEL JERÁRQU 1 CO, 

EN ESTAS DOS VERTIENTES, CASTELAZO ORDENA. CLA 

SIFICA E INTERPRETA LOS DATOS POR DEPENDENCIA Y ENTIDAD, ASI 

COMO POR NIVEL JERÁRQUICO, AL MISMO TIEMPO QUE ELABORA UN PER 

F 1 L DEL SERV 1 DOR PÚBLICO, "PARA MAYOR COMPRENS 1 ÓN DE LA NAT!( 

RALEZA, FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA SE REVISÓ LA_ 

LEY ÜRGÁN 1 CA DE LA ADM 1N1STRAC1 ÓN PúBLI CA FEDERAi., LOGRANDO -

SINTETIZAR LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DE CADA SECRETARIA DE 

ESTADO, DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LAS DOS 

PROCURADURIAs•C 48 I EN EL SECTOR CENTRAL. 

EN EL ANÁLISIS POR NIVEL JERÁRQUICO, EL AUTOR_ 

INCLUYE EL PERFIL DEL PUESTO, QUE RESUME LA FUNCIÓN Y ACTIVI

DAD ESPECIFICA QUE LE COMPETE A CADA SERVIDOR PÚBLICO DEL NI

VEL ANAL! ZADO, 

"PARA COMPELMENTAR EL ANÁLISIS, EL AUTOR SEílA

LA EL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA DEPENDENCIA EN EL EJERCICIO 

Tli7TjBID,, P. V, 
l48 I [BID •• P, V, 



FISCAL 1984, Y AS! DETERMINAR EN DINERO LA IMPORTANCIA RELA

TIVA y ESPECIFICA DE CADA DEPENDENC!A", 1491 AS!MISMO, SE rn 

CLUYE EL NÜMERO DE TRABAJADORES CON QUE CUENTA CADA UNA DE -

ELLAS PARA TENER UNA IDEA DE SU JAMADO Y COMPLEJIDAD LABORAL, 

lo ANTER!OR NO SE REAL!ZÓ EN LAS ENTIDADES PARAESTATALES, 

POR ÜLT!MO, EN LO QUE RESPECTA AL Drcc!ONAR!O 

BlOGRÁFlCO DEL GOB!ERNO MEXICANO, ED!TADO POR LA PRES!DENCIA 

DE LA REPÚBLICA, SU PROPÓSITO ES DAR A CONOCER LA TRAYECTO-

R!A POLITICO-ADMINISTRATIVA DE LOS PR!NCIPALES FUJICIONARIOS_ 

DEL PODER EJECUT!VO, DE LOS M!EMBROS DEL PODER lEGISLAT!VO Y 

DE LOS lr/TEGRAllTES DEL PODER JUD l c I AL' "REúllE L 907 FICHAS_ 

alOGRÁFlCAS DE SERVIDORES PúaUCOS,ELAaORADAS CON BASE EN LA 

INFORMACIÓN OBTEN!DA POR MEDIO DE CUESTIONAR!OS FORMULADOS -

EXPROFESO, CON APARTADOS ESPECfFICOS PARA LOS T!TULARES DEL 

PODER lEGISLAT!VO, LOS M!EMBROS DEL PODER JUD!C!AL Y LOS CO!:! 

PONErlTES DE LAS FUERZAS ARMADAS", 1501 

los DATOS REG!STRADOS rn EL DlCCIOllAR!O co--

RRESPONDEN A LOS MANDOS SUPERIORES QUE CONFORMABAN EL GOB!ER 

NO HASTA EL 15 DE JUL!O DE 1987 Y REPRESENTAN 97% DE LOS FUH 

CIONAR!OS A QU!ENES SE LES SOL!C!TÓ LA lllFORMACIÓN, (5ll 

149> faro., P. V, 
150I MÉXICO, PRESIDENC!A DE LA REPÚaL!CA, UN!DAD DE LA CRÓNl 

CA PRESIDEllC!AL, DlCCIONAR!O BIOGRAFlCO DEL GOB!ERllO -
MEXICANO, 2A, EDIC!ÓN. MÉX!CO, FCE, 1987, P. 11. 

<5Jl Jaro., P. 11. 
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EL DICCIONARIO INCLUYE UN ANEXO ESTAD(STICO_ 

EN El QUE SE PRESENTAN GRÁFICAS Y CUADROS GLOBALES PARA LOS 

TRES PODERES QUE PRETENDEN DESCRIBIR CÓMO ESTABAN ESTRUCTU

RADOS LOS ALTOS C(RCULOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE MIGUEL DE_ 

LA MADRID, 

LA METODOLOG (A LIT 1 LI ZADA EN El ANEXO ESTAD f.$. 

TICO DEL DICCIONARIO BIOGRÁFICO DEL GOBIERNO MEXICANO ES -

MUY SIMILAR A LA UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE NUESTRA CL[\ 

SE GOBERNAllTE, AS( COMO TAMBIÉN LAS VARIABLES UTILIZADAS, 

SIN EMBARGO, EL DICCIONARIO BIOGRÁFICO ES MÁS COMPLETO Efl -

DATOS QUE LA EDICIÓN DE QUIÉN ES QUIÉN EN LA ADMINISTRACIÓN 

PúBLI CA DE MÉX 1 CO, Etl DONDE SE BASÓ El ESTUD 1 O DE CASTELA-

ZO, MIENTRAS QUE El DICCIONARIO CONTEMPLA 1,907 FICHAS BIQ 

GRÁFICAS, EL QUIÉN ES QUIEN ABARCA 802, 

No OBST AllTE' AMBOS TRABAJOS T 1 mm TENDrn--

C l AS PRÁCTICAMEflTE IDÉflTICAS, RESULTANDO SÓLO UNA NOTABLE -

DIFERENCIA PRECISAMEflTE IrlVERSA, Efl El RUBRO DE AFILIACIÓN_ 

PARTIDISTA, LA QUE FUE MAIHFESTADA EN El DICCIONARIO BIOGRA 

FICO EN FORMA EVIDENTE A FAVOR DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO -

l NST 1TUC1 ONAL. Los PORCEIH AJES FUERON 77. 76 y 34 Efl EL PQ 

DER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, RESPECTIVAMENTE, 
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2.2 PRINCIPALES CARACTERIST!CAS DE LA CLASE POLIT!CA EN Mtx1co 

COMO YA SE MENCIONÓ CON AIHERIORIDAD, LOS AUTO

RES TRATAN DE EXPLl CAR EL ASCEllSO POL !T l CO A TRAVÉS DE DOS T !

POS DE VARIABLES: LAS CUALIDADES QUE CONDICIONAN EL INGRESO -

AL PODER Y LAS CARACTERISTICAS DE LAS CARRERAS POLITICAS, 

DENTRO DE LAS CUALIDADES QUE CONDICIONAN El IN

GRESO AL PODER, LOS AUTORES HAtl SEÑALADO LO SIGU!EfffE: 

EL LIDERAZGO POLITICO PROVIE!IE DE SECTORES DE -

CLASE MEDIA (SMITH, Al CAMP), DE A!ITECEDEtHES URBr.tlOS Y "SI -

BIEll ALGUNOS LIDERES POLITICOS PROVIENEN DE FAMJdAS HUMILDES, 

LOS LIDERES POLfTICOS MÁS CARACTERISTICOS HAii TENIDO PADRES DE 

STATUS PROFESIOrlAL O DE CLASE MEDIA EN SUS COMU!llDADES RESPEC

TIVAS", (SZ) 

PETER SMITH, POR SU PARTE SErlALA "DESDE EL CO-

MIENZO DE ESTE SIGLO, LA CLASE MEDIA HA ·srno EL CAMPO DE RECLUTA 

M!ENTO DE LAS ÉLITES POLIT!CAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA 

REVOLUCIÓN", <S3 l 

~CAMP, RODERIC, Los LIDERES POL{TICOS •••• p, 258. 
(53) SMITH. PETER, Los LABERitlTOS DEL ••• ' P. 119. 
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POR LO QUE DESDE SU PUNTO DE VISTA, LA REVO

LUCIÓN MEXICANA NO AFECTÓ LOS ORfGrnEs DE CLASE DE LAS ELI

TES. Eu OTRAS PALABRAS, "LA REVOLUCIÓN SIGNIFICÓ LA LUCHA_ 

EflTRE DOS ELEMEllTOS DE LA CLASE MED 1 A DE MEX 1 CO: LOS DE -

ADENTRO Y LOS DE AFUERA". (54l 

No OBSTAllTE, SEl~ALA "EtlTRE LOS POL ITJ CDS ME

X 1 CAllOS, LOS A TR 1 BUTOS V 1 NCULADOS CON EL OR 1 GEN SOC 1 AL JA-

MÁS HArl COllSTI TU IDO lllD 1 CADORES (O PRERREOU 1S1 TOS) R 1 GURO SOS 

DE tXITO RELATIVO", <SS) El ORIGEll SOCIAL PARECE HABER EJE!l. 

CIDO CIERTA l!IFLUErtCIA SOBRE EL ÉXITO POLITICO, AUNQUE llO -

DEMASIADA, 

PERO, AÚN DENTRO DE ESTAS LIMITACIONES, HAY_ 

PATRONES. FRECUENTEMENTE LOS T 1 TU LARES DE CARGOS PÚBLI cos_ 
PROVENIE!ITES DE LA CLASE SAJA ÚlllCAMENTE LLEGARON HASTA LA_ 

CÁMARA DE D 1 PUTADOS, QUE REPRESENTA LA POS l C 1 Óll MÁS BAJA DE 

LA ESCALA DEL CARGO MÁS ELEVADO ALCANZADO Ell EL ESTUDIO DE_ 

SMITH, "y LA PROBABILIDAD DE SUPERAR ESE NIVEL S[ ESTA MUY_ 

RELACIONADA CON EL ORIGEN SOCIAL", (56) 

A TRAVtS DE U\ EDUCAC 1 ÓN, LA OCUPAC 1 Óll DEL -

PADR~. Y HASTA CIERTO PUllTO EL LUGAR DE NACIMIENTO, "EL ORl 

TSliT"1a10 .• r. 120. 
<5S> !BID., P. 153. 
<5Gl IBID,, P. 153. 
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GEN SOCIAL HA JUGADO Ull PAPEL CRITICO EN LA DETERMll/AC!ÓN -

DE LAS PROBABILIDADES DE ACCESO A LA ÉLITE POL{TICA NACI0--

1/AL", (57) No OBSTArlTE, UllA VEZ QUE U/IA PERSONA SE HA lllCOR 

PORADO A LA É.LITE. LOS TRIDUTOS Vll/CULADOS CON EL ORIGEN SQ 

CIAL HAii TEIUDO CIERTA lllFLUEllCIA, AUllQUE RELATIVAMENTE ME-

1/0R El/ LA DETERM l /IAC l ÓN DE QUÉ TAN ARR 1 BA PUEDA LLEGAR UllA_ 

PERSONA EN LA ESCALA POLÍTICA. 

AHORA BlEI/, EL LIDERAZGO POLfTICO PROVIENE -

DEL PEQUEÑO NÚMERO DE LA POBLACIÓll CON ACCESO A LA EDUCA--

C!Óll UllIVERSlTARIA, "EN El PERIODO DE 1935 A 1976, EL 82%_ 

DE LOS LfDERES POLÍTICOS OBTUVIERON U// TÍTULO UNIVERSITARIO 

O PROFESJOl/1\L", C5Bl LAS TEllDEllCJAS ACTUALES MUESTRA// EL -

PREDOM! 11 l U DE LIDERES CON UNA ESCOLAR 1 DAD CADA VEZ MAYOR, 

~O., P. 155, 
Erl EL MISMO SENTIDO, PABLO GOllZALEZ CASANOVA SOST!EllE: 

"EN TÉRMINOS GENERALES PUEDE AFIRMARSE QUE LA MAYOR{A_ 

DE LOS DIRIGEllTES POLITICOS QUE OCUPAll CARGOS DE REPR~ 

SENTAC 1 Óll POPULAR, O QUE SOi/ FUNC l OllAR l OS, PROV 1 EllEll -

DE LAS CAPAS MEDIAS. Los DIRIGENTES DE ORIGEll CAMPE-

SlllO U OBRERO OCUPMI UI/ LUGAR SECUllDARJO EN LA ADMINl.:i 

TRACIÓI/ Y LA REPRESEllTACIÓll llAC!OilAL". GOllZALEZ CASA

NOVA, PABLO, El ESTADO Y L_D_S_EAR_JIDOS POLfTICOS Etl MÉ
XICO, MÉXICO, ED. ERA, 1985, P. 195. 

(58) Al CAMP, OP. CIT., P. 119. 
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EN EL SEXENIO DE MIGUEL DE LA MADRID. LA ESCOLARIDAD DE LOS 

SERV!DORES PÚBLICOS "SE ELEVÓ EN UU 99% A LA POSESIÓll DEL -

GRADO DE LICEtlCIATURA; DE ELLOS, POSEIAN ADEMÁS DISTlflTOS -

ESTUDIOS DE POST-GRADO EL 42.5%'', (59) 

LA EDUCACIÓN SUPER l OR SE HA CONVERTIDO EN UN 

PRERREOUISITO PARA OCUPAR LAS POSICIDrlES POLÍTICAS EN MtXl

CO, Y AÚ!l MAS, "POR LO GEtlERAL SE EllCUENTRAN NIVELES MÁS -

ALTOS DE EDUCACIÓN A MEDIDA QUE SE ASCIENDE Etl LA ESCALA PQ 

LÍTICA", r50J 

LA EXPLI CAC 1 ÓN A ESTE FEtlÓMEtW SE HA OUER l DO 

VER COMO RESULTADO DE "LA ESPECIALIZACIÓN A OUE SE HA VISTO 

S011ETIDA LA ADMlllISTRACIÓN PúBLICA MEXICANA. NO SÓLO POR SU 

VOLUMEN, SIUO POR LA llECES!DAD DE CONDUCIR EL DESARROLLO,,, 

A MAYOR ESPECIALIZAClÓll DE LA FUtlClÓN PÚBLICA, SE EXIGE MA-

YOR PREPARAC 1 óN''. ( 51> 

SIH EMBARGO, LO ANTERIOR NO ES SINO REFLEJO_ 

DEL CARACTER PROFUllDAMENTE DESIGUAL DE LA SOCIEDAD MEXICAllA, 

rsgr- CASTELAZO, JosL NUESTRA CLASE'' •• p' 379. 
(601 Al CAMP, ÜP. CIT,, P. 119. 
(61> CASTELAZO, Qp, CIT •• P. 379, 
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A PESAR DE QUE LAS RAMAS EDUCATIVAS SE HAN -

HECHO MÁS DIVERSAS ENTRE LOS LfDERES POLfTICOS, EL DERECHO_ 

SIGUE SIENDO UllA ELECCIÓN PREDOMINANTE. S! BIErl ES DE ESP!;. 

RAR QUE A PARTIR DEL ASCENSO DE UN ECOllOMISTA A LA PRESIDE!! 

CIA DE LA REPÚBLICA EN 1988, LA CARRERA DE ECONOM!A TIENDA_ 

A PREDOMHIAR ENTRE LOS QUE ASPIRArl 11 SEGUIR CARRERAS POLfT!CAS, 

EIHRE LAS lllST!TUCIOllES EDUCATIVAS DE LAS -

QUE HAN EGRESADO LOS LIDERES POLlTICOS, LA UlllVERS!DAD NA-

CIONAL AUTÓllOMA DE Mt.x1co. UNAM. HA PREDOMINADO. 

El! EFECTO, SM!TH SEflALA A LA UNA:1 COMO EL -

CAMPO DE ENTREtlAMI EHTO PR lllC 1 PAL! S IHO PARA LO'.> ASPIRAllTES -

POL!TlCOS, "AL SER ELLA MISMA UNA lllSTITUCIÓN DE CLASE ME-

DIA, LA UNAM COllSTITUlA Ull TERRENO CENTRALIZADO Y SEGURO Pi'; 

RA EL RECLUTAMIENTO DE LA ELITE". (62l 

AJ CM-\P, POR SU PARTE. SOSTIENE QUE TANTO "LA E.$. 

r'.UELA NAC 1 ONAL PREPARATOR lA, COMO LA U111VERS1 DA!J NACIONAL SE -

CONVIRT l ERON EN LAS DOS INSTITUCIOtlES MÁS lMPORTAtlTES PARA_ 

RECLUTAR HOMBRES Y MUJERES QUE ASPIRABAN A SEGUIR CARRERAS 

EN EL SECTOR PÚBLICO", (63 ) LA MAYOR(A DE LOS FUNCIONARIOS_ 

~ITH, OP. CIT., P. 121. 
(63) Al CAMP, Qp, CIT •• P. 260. 
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CON EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y CA~GOS DE ALTO HIVEL INCLU[-

DOS EN SU ESTUDIO, ASISTIERON A ESOS DOS PLANTELES, 

LA UNIVERSIDAD NO ES SÓLO RESPOllSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES DE RECLUTAMIENTO IMPORTAtlTES Ell MÉXICO, SINO QUE 

TAMBIÉN "PROPORCIOllA EL AMBIEllTE Ell EL QUE, CON FRECUENCIA, 

SE INICIA LA CAMARILLA, ALGUNAS VECES ENTRE LOS ESTUDIANTES, 

PERO MÁS A MEllUDO EllTRE PROFESORES Y ALUMllOS", <54 l 

EL AMBIENTE UllIVERSITARIO TIENDE ASIMISMO A_ 

SER UNA INFLUENCIA UNIFORMADORA EN EL SENTIDO DE QUE PROFE

SORES Y ESTUDIANTES, AS[ COMO LA MAYOR PARTE DE LOS ESTU--

DIANTES QUE TERMINAN SU CARRERA Y SE COllVIERTEN EN FUNCION6 

RIOS, TIENEll ANTECEDENTES URBANOS, DE CLASE MEDIA Y EGRESAN 

DE SU EXPERIENCIA UNIVERSITARIA CON VARIOS VALORES QUE LOS_ 

LJrlEN. C65l 

CASTELAZO, POR SU PARTE, ENFATIZA EL PREDOMl 

NIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO SEDE DE LAS lllSTITUCIONES_ 

T6liT];;1n .. p, 261. 
ESTO EXPLICA, DE ACUERDO AL AUTOR. UH PATRÓN DE RECLU
TAMIENTO POL[TICO MEXICANO, "COMO QUIENES SELECCIONAll 
PROVIENEU Y ENSEllAll EN LA MISMA IllSTITUCIÓN Ell QUE SE_ 
EDUCAN LOS NUEVOS RECLUTAS, EL PROCESO SE PERPETÚA A -
S[ MISMO", 

<5Sl !BID,, P. 256. 
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EDUCATIVAS DE LAS QUE HAN EGRESADO LOS LIDERES POLITICOS, -

ACENTUÁNDOSE ASI LA CENTRALIZACIÓN DE LA VIDA llACIONAL, (66) 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE MIGUEL DE LA MADRID, EL 81.55% ESTU 

DIARON EN LA CIUDAD DE MtXICO. DE tSTOS, EL 57.48% LO HIZO 

EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MtXICO; EL 5.9% EN -

EL INSTITUTO PoL!TtCNICO NACIONAL: EL 3.7% EN EL COLEGIO Ml 

LITAR; EL 3.2% Erl LA UNIVERSIDAD lBEROAMERICAr/A; Y EL 2.2%_ 

Et/ EL INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MtXICO. EL OTRO 

18.45% DE SERVIDORES PÚBLICOS REALIZARON SUS ESTUDIOS EN 

PROVIllCIA, DE LOS CUALES EL 21% SE UBICAN EN EL ESTADO DE -

MtXICO, QUE RESULTA LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE SIGUE AL DIS

TRITO FEDERAL El/ VOLUMEN DE EGRESADOS, Y ESE ESTADO ESTÁ -

GEOGRÁF l CAMErlTE UBICADO TAMBltN Ell EL CENTRO DEL PA(S, (67) 

(66) LA INFLUENCIA DE LA CIUDAD DE MtXICO AUMENTÓ DESDE LOS 
AiiOS CUARENTAS FRENTE A OTRAS REGIONES DEL PAIS. "DE.;;_ 
DE ENTOllCES, NO SÓLO TEllDIEROll A PREVALECER LOS 'CHl-
LANGOS', Sii/O LOS UlllVERSITARIOS. Y PRECISAl\EllTE LOS -
EGRESADOS DE LA UNAM, FORJA PRillCIPAL DE LA CLASE POLJ. 
TICA DEL GOBIERUO, AUllOUE TAMBltN CEUTRO FUNDAMENTAL -
DE CRITICA AL PODER ESTABLECIDO Y ESCUELA DE AMPLIOS -
CUADROS DE LA OPOSICIÓN". GorlZÁLEZ CASAi/OVA. Qp, CIT.. 
p. 194. 

(67) CASTELAZO, Qp, CIT., P. 386. 
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LA CLASE POL[TICA EN MÉXICO HA REALIZADO, -

TRAD 1C1 ONALMEtlTE, SUS ESTUD 1 OS Ell 1llST1TUC1 O ti ES PÚBLICAS, 

"Ell EL PERIODO DE 1935 A 1976, Ufl NOVENTA Y CINCO POR CIEN_ 

TO DE LOS LIDERES POLITICOS CON EDUCACIÓll UNIVERSITARIA. -

ASISTIERON A INSTITUCIONES PÚBLICAS",l 68l 

No OBSTANTE, DESDE 1970 SE OBSERVA UN CRE--

CIEtlTE DISTANCIAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES 

PÚBLICAS CON RESPECTO DEL SECTOR PÚBLICO Y "UN PROCESO EN -

si MISMO rm ltlADECUADO. PERO MUY SESGADO. DE SUSTITUCIÓN -

PARCIAL POR LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS". (69 l 

AUll CUANDO LA l·RRUPC 1 ÓN DE EGRESADOS DE UN 1-

VERS l DADES PRIVADAS O CON POSGRADOS E!I EL EXTERIOR. DEllTRO_ 

DE LA CLASE POL[TJCA ES TODAV[A POCO RELEVAtlTE, ES PROBABLE 

QUE SU 1MPORTAllC1 A AUMEtlTE EN EL FUTURO Et/ V 1 RTUD DEL V 1 NCJl 

LO QUE EXISTE ENTRE ALTA BUROCRACIA E INSTITUCIONES DE EDU

CACIÓN SUPERIOR, c70J 

(68) Al CAMP, OP. CIT,, p, 89, 

l69l VILLA, MANUEL, "TRAllSFORMACIÓll DE LA SOCIEDAD Y REtlOVA 

C 1 Ótl DE LA LEG JT 1M 1 DAD" Etl POL 1 TI CA, SUPL EMEllTO DE EL

NAC l ONAL. 14 DE SEPTIEMBRE DE 1989, 

l 70l "LAS ÉLITES COllTEMPORÁllEAS Ell MEXICO SE FORMAtl POR DOS 

ELEMENTOS DE IDEIHIDAD: ACotlTECIMIENTOS POLITICOS Y -

AMBIENTE EDUCATIVO; ASIMISMO, ASCIEtlDEll POR DOS REDES 

PRINCIPALES: PUESTOS DE ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN", BRA 

VO-AHUJA, MARCELA Y SIRVEllT, CARLOS, 'LA ÉLITE POL[Tl

CA Efl MÉXICO", OP CIT., P. 376. 
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El/ TÉRM 1 NOS DE EDUCAC 1 ÓN, LOS PARTIDOS DE OPQ 

S!C!ÓN PRINCIPALES EN MÉXICO, EL PAN Y EL PPS, SON MÁS SELE!;. 

TOS QUE EL PARTIDO OFICIAL, <7l) 

HISTÓRICAMENTE. EL PARTIDO OFICIAL PROPORCIO

NÓ OPORTUNIDADES PARA UN MAYOR NÚMERO DE HOMBRES Y MUJERES -

CON ANTECEDENTES RURALES, PADRES DE ORIGEN HUMILDE Y NIVELES 

BAJOS DE EDUCACIÓN, OUE PARA AQUELLOS CON ANTECEDENTES URBA

NOS, PADRES DE CLASE MEDIA Y CON EDUCACIÓN SUPER!OR,< 72
> 

EL LUGAR DE NACIMIENTO ES UNA VARIABLE QUE 

PERMITE CONOCER LOS ANTECEDENTES URBANOS O RURfLES DE LOS Ll 

DERES POLIT!COS, AS! COMO LA IMPORTANCIA RELAllVA DE LAS D!I 

TINTAS REGIONES DEL PAIS. 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ALTO NIVEL DEL_ 

SEXENIO DE MIGUEL DE LA MADRID, "EL 44.13% SON OR!G!NAR!OS -

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL 55,8% SON DEL RESTO DE LA REPÚ-

BLICA, S!Ef/DO EL ESTADO DE VERACRUZ EL OUE OCUPA El SEGUNDO_ 

LUGAR DE LAS ENTIDADES, COI/ TAN SÓLO EL 7 .23% DEL TOTAL" ,<73) 

(71) Al CAMP, Qp, CIT., P. 119. 

<72 > IB!D., P, 261. 

( 73) CASTELAZO, ÜP, C l T., P, 387, 
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Lo ANTERIOR, PONE DE MANIFIESTO OUE EL DESPE

GUE POLfTICO SE LOGRA EN EL CENTRO, PORQUE EN ÉL SE POSIBILl 

TA LA MEJOR EDUCACIÓN (81.55% DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AN

TERIORMENTE CITADOS REALIZARON SU EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE_ 

MÉXICO), LA INFORMACIÓN Y RELACIONES CON GRUPOS Y PERSONAS -

DE INTERESES COMUNES, 

[N LA CULTURA MEX I CAflA, LA POL [TI CA ES UNA VQ 

CACIÓN DE TIEMPO COMPLETO, POR LO QUE LA PARTICIPACIÓtl EN -

LAS ACTIVIDADES POL!TICAS DEBE EMPEZAR EN LA JUVENTUD. "EN_ 

MÉXICO. PARA QUE UNA CARRERA POL!TICA TENGA ÉXITO, ES ESEN-

CIAL OUE SE TENGA CONTACTO, DESDE MUY TEMPRANA EDAD, CON LOS 

FUllCIONARlOS PÚBLICOS YA SEAN MAESTROS, ADMltlIS:RADORES O Ll 

DERES POL!TICOS", (lq) 

EN LO REFERENTE A EDAD PROMEDIO Y SEXO PREDO

MINANTE DE LA CLASE GOBERNANTE, SE HA ENCONTRADO OUE LA EDAD 

PROMEDIO DE LOS LIDERES POL[TICOS ES DE 45 AÜOS Y EL SEXO -

PREDOMINANTE EN MÁS DEL 90% ES EL MASCULINO. 

[ti CUANTO A LA EDAD, Etl COMPARACIÓN CON EL -

PROMEDIO DE EDAD DEL LIDERAZGO. EN LAS GRANDES POTENCIAS MU!! 

DIALES COMO LOS ESTADOS UNIDOS. LA URSS, FRArlCIA, INGLATERRA 

(l4) A 1 CAMP, RODER IC, LA FORMAC I ÓU DE. •:, ÜP, C! T,, P, 244. 
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E ITALIA, EHTRE OTRAS, LA EDAD PROMEDIO DE NUESTROS DIRIGEN

TES POLfTICOS RESULTA COMO SI ESTUVIERAN INICIANDO SU CARRE

RA ADMINISTRATIVA. PERO SI SE COMPARA CON LA EDAD PROMEDIO_ 

DE LA POBLACIÓN MEXICAtlA. SE EHCUENTRA QUE COllTAMOS CON Utl -

CUADRO GUBERNAMENTAL MADURO y, POR LO TANTO EXPERIMEUTADO PA 

RA SU CONTEXTo. 175 l 

TOCA REFERIRSE AHORA A LAS CARACTER(STICAS DE 

LAS CARRERAS POLlTICAS, LA REVOLUCIÓN MEXICANA MODIFICÓ SUS 

ESTRUCTURAS. AttTES DE LA REVOLUCIÓN EL SISTEMA ERA ESTÁTICO, 

RlGIDO y CERRADO• DESPues DE ÉSTA. LA REPETICIÓN EN EL PUES

TO SE REDUJO llOTABLEMEllTE. AUllOUE NO FUE ELIMINADA ISMITH). 

As 1 MISMO' "LA REVOLUC 1 ÓN PRODUJ.o UNA SEPARAC 1 ÓN ENTRE LA ÉLl 

TE POLlTICA Y LA ECOllÓMICA',(lfi) AUN CUANDO EL ORIGEN DE LA -

ÉLITE GOBERNANTE HA S 1 DO PRE DOM l llANTEMENTE DE CLASE MEO 1 A, 

LA SEPARACIÓN DE LAS eLITES ECONÓMICAS Y POL! 

TICAS DESTACA COMO UllA CARACTERlSTICA CENTRAL Y DEFINITIVA -

DEL ReGIMEN DEL PA!s.<77) 

E11 COMPARACIÓll COll OTROS PAISES, EL SISTEMA PQ 

LfTICO PRESENTA UN GRADO SliiGULARMEllTE PROllUllCIADO DE ROTACIÓN 

DEL PERSONAL POL(TICO, "EN CUAllTO A CAMBIOS DE GOBIERNO A GO

BIERNO, LA TASA MEDIA DE RENOVACIÓll MEXICAllA HA SIDO LA MÁS ELg 

(75) CASTELAZO, Qp, CIT,, P. 378, 
176) SMITH, Qp, CIT., P. 215. 
l 77l laID,, p, 251. 
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VADA EN COMPARACIÓI/ A LOS EE. UU., ALEMANIA OCCIDENTAL Y LA_ 

URSS". <7si 

POR LO TANTO, "EN COMPARACIÓN Cotl OTROS PAi-

SES, LOS SECRETARIOS DE ESTADO EN MtXICO HAN GOZADO DE UNA -

SEGURIDAD DE PERMAr/ECER EH EL CARGO PÚBLICO RELATIVAMENTE Al, 

TA, DEllTRO DEL LAPSO DE DURACIÓll DE LOS PERIODOS PRESIDENCIA 

LES, PERO SUS POSIBILIDADES DE MANTENERSE EN ESA POSICIÓN DE 

UN GOBIERNO A OTRO HAN SIDO BAJAS", <79 ¡ 

A PARTIR DE 19Q0, LOS PROFESIONISTAS UNIVERSl 

TARIOS DESPLAZARON A LOS MILITARES DE LOS CARGOS PÚBLICOS DE 

ALTO NIVEL, EN PARTICULAR LOS ~BOGADOS Y MÁS RECIENTEMENTE -

LOS ECONOHISTAS",l 80l ADEMÁS, DESDE 1935.LAS RELACIONES MI-

\7S) !BID,, P. 208. 
<79 l !BID,, P. 208. 
(80) "DURANTE EL REGIMEN DE lóPEZ PORTILLO, POR EJEMPLO, LOS 

ECONOMISTAS DESPLAZARON CASI POR COMPLETO A LOS ABOGA-
DOS EN LAS INSTITUCIONES MONETARIAS Y FINANCIERAS DEL -
PAls", CLEAVES. PETER S. LAS PROFESIONES Y EL ESTADO: 
EL CASO DE MtXIco. MoXICO. EL COLEGIO DE MEXICO. 1985. 
p. 17. 

SIN EMBARGO, LOS ABOGADOS AÚN CONSERVAN EL PREDOMINIO -
DENTRO DE LA CLASE POLfTICA. EN EL SEXENIO DE MIGUEL -
DE LA MADRID, DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AL TO NIVEL_ 
DEL PODER [JECUTIVO, UN 25% TEl/fAll COMO PROFESIÓN EL D.!;. 
RECHO SEGUIDO DE UN 16% DE ECOllOMIA Y UN 9% DE CONTADU
R(A PÚBLICA, MtXIco. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. ll!J;=. 
CIONARIO BIOGRÁFICO DEL GOBIERNO MEXICANO, 2A. EDICIÓN, 
MtXICO. FCE. 1987. P. 820. 
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LITARES V REVOLUCIONARIAS FUERON RESPONSABLES DE LAS CARRERAS 

DE SÓLO UN PEOUErlo tlÚMERO DE FUNC 1 ONAR I os VENTUROSOS. LA IN

FLUENC I A DE LOS MILITARES EVALUADA POR EL NÚMERO DE CARGOS PQ 

LfTICOS OUE OCUPAfi, HA DISMINUIDO, AS! COMO TAMBIÉN SE HA RE

DUCIDO SU INTERCAMBIO CON LOS LIDERES POLITICOS CIVILES, 

EN TtRMINOS DE LOS PATRONES DE CARRERA, EL MIEM-

BRO COMÚN DE LA tll TE HA TEN 1 DO tX !TO s 1GU1 EJIDO REGULARMENTE_ 

UNA CARRERA NACIONAL ADMltllSTRATIVA, O UNA ADMINISTRATIVA --

ELECTORAL A NIVEL NACIONAL. "Los CARGOS POLITICOS LOCALES NO 

HAN SIDO IMPORTANTES PARA LOS PATROtlES DE LAS CARRERAS DE LA_ 

MAYORfA DE LOS MIEMBROS DE LAS tLITES POLITICAS EN PARTICU-

LAR EN EL CASO DE LOS QUE HAN TENIDO MÁS ÉXITO", (81) EXCEP-

CIÓN HECHA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ES LA REGIÓN QUE DESEtl 

PE~A UN PAPEL POLfT!CO PREDOMINANTE A rllVEL NACIONAL. 

TANTO EL PRESIDENTE COMO LOS MIEMBRO$ DEL GABINE

TE HAN SEGUIDO CADA VEZ CON MÁS FRECUENCIA CARRERAS ADMWIS-

TRATIVAS, EXISTE UNA TENDENCIA RECIENTE EN EL LIDERAZGO POLl 

T!CO DE M~XICO "EN EL QUE POR PRIMERA VEZ LOS LIDERES PÚBLl-

COS QUE S l GU 1 ERON FUflDAMENTALMEllTE CARRERAS BUROCRAT 1 CAS, ES

TÁN OCUPANDO LAS POSIClotlES MÁS ALTAS DENTRO DE ESTE", (82) 

(81) Al CAMP. RODERIC. Los LIDERES POL!TICos •••• OP. CJT,. 

P, 87. 
<B2) !BID,, P. 263. 
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EN AÑOS RECIENTES, "EL LIDERAZGO POL(T!CO ME

XICANO HA PUESTO MAYOR ACENTO EN LAS APTITUDES INTERPERSONA

LES DE GRUPOS PEQUEÑOS. QUE EN LAS APTITUDES POLIT!CAS DIRI

GIDAS A LAS MASAS",< 83 > LA MANIPULACIÓN DE GRANDES MULTITU

DES HA SIDO DEJADA A UllA M!NOR(A DE MIEMBROS DE LA ÉLITE PO

L(T!CA, CON O SIN EDUCACIÓN, QUE HAN PASADO A TRAVÉS DE LOS_ 

SECTORES DEL PARTIDO Y DE SUS ORGANIZACIONES AFILIADAS. 

EN LUGAR DEL PARTIDO, SON LAS UNIVERSIDADES E 

lNST!TUClOUES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LAS QUE HAN -

SERV!CO COMO CAMPO DE RECLUTAMIENTO PARA UN MAYOR NÚMERO DE 

FUNCIONARIOS VENTUROSOS. DE ÉSTAS, LA UNAM HA PR!O.DOM!NADO, 

"NUESTRA INFORMACIÓN MUESTRA QUE UN MAYOR NÚMERr, DE ESTUDIA.ti 

TES ES RECLUTADO DIRECTAMENTE POR LA BUROCRACIA FEDERAL, EN_ 

VEZ DE PARA EL PARTIDO OFICIAL, POR LAS MISMAS DEPENDENCIAS_ 

CON LA AYUDA DE PROFESORES Y COMPAÑEROS DE ESTUDIO, Y NO POR 

INTERMEDIO DE LOS REPRESENTANTES DEL PARTIDO OFICIAL''. (84) 

(83) [BID,, p, 269, 

"EN EL PASADO RECIENTE, LA TENDENCIA HA SIDO QUE LOS -
TECNÓCRATAS MANT 1 EtlEU EL Ll DERAZGO EN LA D !RECC 1 ÓN DEL 
GOBIERNO, PERO MÉXICO NECESITA LAS HABILIDADES DE LOS -
POLIT!COS TRADICIONALES", GAONA VEGA. JOSÉ LUIS ENTRE
VISTA A RoDERIC Al CAMP. EN 7 CAMBIO, 17/Vll/89, p, 27, 

(841 Al CAMP, Qp, C!T,, P. 261. 
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Los FUTUROS LIDERES POLfTICOS SIN GRADO SUPE-

RIOR DE EDUCACIÓN FORMAL, PROBABLEMENTE LOGRARAN ALCANZAR EL 

ÉXITO SI SIGUEN CARRERAS EN LOS SINDICATOS NACIONALES, COMO -

DIPUTADOS FEDERALES O INCLUSO EN EL PARTIDO OFICIAL. (85) 

FINALMENTE, DEBEN SEÑALARSE LAS TENDENCIAS RE

CIENTES DEL LIDERAZGO POLfTICO EN EL MÉXICO COUTEMPORÁNEO, 

A PARTIR DE 1970, APARECEN DOS TENDENCIAS GEN];_ 

RALES DEL MUrmo POLITICO MEXICANO. "EN PRIMER LUGAR. Utl DES

PLAZAMIENTO DE FONDO EN LOS CANALES TRADICIONALES DE ASCENSO_ 

DE LA DIRIGENCIA POL!TICA DEL PAls. Etl SEGUNDO LUGAR, UN PRQ 

CESO AGUDO DE OLIGARQUIZACIÓN DE LAS ÉLITES". (86) 

EN LO QUE HACE AL PRIMER ASPECTO "EN UNA PRO-

GRESIÓH RÁPIDA Y CONTUrlDEUTE, LOS f/ÚCLEOS DOMINANTES DE LA -

CLASE POLfTICA HMl DEJADO DE VENIR DE LA MILITAHCIA POLfTICA_ 

TRAD 1 c I ONAL y DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS. y HAN EMPEZADO A IN-

CLU IR EN SUS TRAYECTORIAS EXITOSAS A GENTE CON POSGRADOS EN -

"(85) !BID., P. 119. 

(86) AGUILAR CAM!N, HÉCTOR. DESPUÉS DEL MILAGRO• MÉXICO, ED. 
CAL Y ARENA, 1989, P. 131. 
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EL EXTRANJERO Y ESCUELAS PRIVADAS EN SU INFANCIA",l87) 

POR CUARTA VEZ CONSECUTIVA, CON CARLOS SALINAS 

DE GORT1iRI, HAN LLEGADO A LA PRESIDENCIA DE MÉXICO POL(TICOS 

QUE NO HAN OCUPADO NINGÚN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, l88l 

LA ALTA BUROCRACIA Y SUS AGENCIAS SE CONFIGURA

RON HASTA EL EXCESO, COMO TERRENOS TRIUNFALES Y EXPEDITOS DE -

CARRERAS POL(TICAS EXITOSAS, 189 l 

(87) !BID,, P, 132, 

EN EL MISMO SENTIDO, BRAVO Y SIRVENT SEt1ALAN: 
"LAS NUE'IAS ÉLITES POL(TICAS MANTIENEN EL ELEMENTO DE --
IDENTIDAD QUE DA LA EDUCACIÓN Y LA PERTEUENCIA GENERACIO_ 
NAL, MODIFICADA AHORA POR LA IRRUPCIÓN TODAV(A POCO RELE
VANTE DE EGRESADOS DE UNIVERSIDADES PRIVADAS O CON POSGR6 
DOS EN EL EXTERIOR, CON CONCEPCIONES HOMOGENEAS ENTRE si, 
QUE PRODUCEN DENTRO DE LA ÉLITE DIVISIONES Y GRUPOS", 
BRAVO Y SIRVEtlT, Qp, CIT., p, 378, 

188l EN EL SEXENIO DE MIGUEL DE LA MADRID "MENOS DEL 6% DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS HAN TENIDO EXPERIEtlCIA POL!TICA, OCU
PANDO CUALQUIERA DE LOS CARGOS ELECTORALES QUE OFRECE EL_ 
SISTEMA POL(TICO MEXICANO: PRESIDENCIAS MUNICIPALES, DI
PUTACIONES LOCALES, GUBERNATURAS DE LOS ESTADOS, DIPUTA-
CIONES FEDERALES, SENADUR(AS DE LA REPÚBLICA Y PRESIDEN-
CIA DE LA REPÚBLICA", CASTELAZO. ÜP, CIT,, P, 33q, 

189) AGUILAR CAM(N, Qp, CIT,, P, 133. 
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EN LO QUE HACE A LA SEGUNDA TENDENCIA, "A FI

NES DE LOS OCHENTAS, LUEGO DE DOS GENERACIONES COMPLETAS DE_ 

POL(TICA POSTREVOLUCIONARIA. LA TENDENCIA VISIBLE EN LA CÚS

PIDE DIRIGENTE ERA EL REINGRESO A LAS ALTAS ESFERAS PÚBLICAS 

DE NIETOS, HIJOS O PARIENTES DE PERSONAJES QUE HAB(AN OCUPA

DO LOS PUESTOS FUNDAMENTALES, ERA LA HORA DE LOS HEREDE---

ROS", (90) 

LA TENDENCIA FUE CLARA EN EL EQUIPO GOBERNAN

TE DEL SEXENIO DE MIGUEL DE LA MADRID, CUYOS PUESTOS MINISTJ;_ 

RIALES CLAVES FUEROtl OCUPADOS POR HIJOS DE GENTES QUE HAB(AN 

TENIDO YA, UNA GENERACIÓN ANTES, POSICIONES DE~fACADAS,l9l) 

LA OCUPACIÓN PROGRESIVA DE LA CÚSPIDE POR GEH 

TE QUE VIENE DE ELLA, QUE YA ESTUVO AHf. POR NATURAL Y EXPLl 

CABLE QUE RESULTE, NO DEJA DE AFRENTAR LA SENSIBILIDAD PRO-

FUNDA DEL PA(S. "A FIN DE CUENTAS, EN SUS INICIOS, LA MEXI

CANA MÁS QUE UNA REVOLUCIÓN SOCIAL, FUE UNA REVOLUCIÓN ANTI

RREELECCIONISTA"!921 

Los EFECTOS QUE TIENE LA TENDENCIA A DESPLA-

ZAR LOS CANALES TRADICIONALES DE ASCENSO POL(TICO -EN PARTI-

T91Jí"IBID •• P. 134. 
(91) IBID,, p, 134, 
(g2) IBID., p, 135. 
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CULAR LA MILITANCIA EN EL PR!- SON DEVASTADOREs,1 93I lA ---

OUl~N LE INTERESA REALIZAR unA CARRERA POL(TICA EN EL PRI SI 

NO ES ÚTIL PARA EL ASCENSO POL(T!CO? 

UnA CARACTER(STICA ADICIONAL DEL LIDERAZGO PO

L(TICO ACTUAL ES SU NUEVA COMPOSICIÓN, PRODUCTO DE LA MAYOR -

CIRCULACIÓN DE LAS ~LITES, CONSECUENCIA A SU VEZ DE LAS RUPTU 

RAS POL(TICAS SEXENALES, 

TAL VEZ POR SU LARGA ESCOLARIDAD, QUIZÁ POR SU 

JUVENTUD, PERO SOBRE TODO POR LAS RUPTURAS SEXENALES Y LA AB

SOLUTA FALTA DE conTINUIDAD EN LAS ~LITES. CADA NU~VO PRESl-

DENTE REClUTA AL ALTO MANDO DE SU GOBIERNO DE EN~RE POL(TICOS 

CON LAS CUALIDADES EDUCATIVAS Y LA HOMOGENEIDAD GENERACIONAL_ 

T(PICAS, PERO CADA VEZ CON UNA MENOR EXPERIENCIA POL(TICA, EN 

T~RMINOS DE PUESTOS OCUPADOS, 1941 

(93) EN LO QUE SE REFIERE A LA VINCULACIÓN PARTIDISTA, "CERCA 
DEL 80% DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SEXENIO DE MIGUEL 
DE LA MADRID NO MANIFESTARON SU AFILIACIÓN A ALGÚN PAR-· 
TIDO POL(TICO", CASTELAZO, Qp, CIT., P, 382. 

No OBSTANTE, EN EL DICCIONARIO BIOGRÁFICO DEL GOBIERNO -
MEXICANO, LA AFILIACIÓU PARTIDISTA EN FAVOR DEL PR! FUE_ 
EVIDENTE. Los PORCENTAJES FUERON 77. 7& y 34 EN EL Po-
DER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, RESPECTIVAMENTE, 

194I BRAVO Y S!RVENT, Qp, CIT., P. 378. 
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ELLO EXPLICA QUE EN TeRMINOS DE EXPERIENCIA EN 

CARGOS PÚBLICOS, HOY TIENDAN A PREDOMINAR MÁS QUE ANTES, FUN

CIONARIOS QUE PASARON AL CARGO ACTUAL SALTANDO VARIOS NIVELES 

DE MANDO. <95) lo QUE HA AFECTADO TODA LA COMPOSICIÓN DE LA -

eLITE, PUESTO QUE AL DARSE EL SALTO DE NIVELES BAJOS A LOS -

MÁS ALTOS, SE PRODUCE UN CORRIMIENTO DE LA eLITE, 

ESTE FENÓMENO NUEVO, ORIGINA NECESARIAMENTE -

UNA eLITE CON MENOR EXPERIENCIA, QUE NO ASCIENDE PROGESIVAMEK 

TE DE UN NIVEL A OTRO A TRAVes DE UflA LARGA CARRERA POLfTICA_. 

INICIADA EN LA JUVENTUD, SINO QUE POR RAZONES GENERACIONALES, 

DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y SOBRE TODO POR LAS RUPTURAS SEXf 

NALES, SALTA DE LAS POSICIONES MÁS BAJAS A LAS MÁS ALTAS, DAK 

DO POR RESULTADO UNA euTE JOVEN. (TAL VEZ rm MÁS JOVEN QUE -

LAS ANTERIORES) QUE POSEE LA DEBILIDAD PROPIA DEL HOMBRE SIN_ 

CAPITAL POL(TICO Y PRODUCE LOS EQU(VOCOS OBLIGADOS POR LA --

INEXPERIENCIA EN EL ALTO MAND0,(96) 

(95) EL 48.5% DE LOS FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL DE LA ADMINI.$, 
TRACIÓN DE MIGUEL DE LA MADRID HABfAll OCUPADO DE 5 A 9 -
CARGOS Ell LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TENIAll DE 14 A 15_ 
AÑOS EN EL SERVICIO PÚBLICO, CASTELAZO, ÜP, CIT., ----
P. 378. 

BRAVO Y S!RVENT SEHALAN POR SU PARTE, LA EDAD PROMEDIO -
DE 1¡9 Ali OS y 12 EL NÚMERO DE Al10S EN EL SERV 1c1 o PÚBLI -
co. BRAVO y SIRVENT. Qp, CIT.. P. 378. 

<96l !BID •• P. 379. 
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EN CONTRAPOSICIÓN, EL ÚNICO SECTOR DE LA ÉLITE 

POL[T!CA OUE HOY PARECE OBEDECER A UNA LÓGICA DIFERENTE, ES EL 

VIEJO LIDERAZGO DE MASAS POSEEDOR DE UN GRAN CAPITAL POLITl-

co, PERO QUE LA CARENCIA DE CIRCULACIÓN DE LAS ÉLITES, LO HA_ 

MANTEN 1 DO Ell SUS CARGOS A LO LARGO DE DECEll I OS, 

A PARTIR DEL PRÓXIMO CAP[TULO, SE INICIA PRO-

PIAMENTE EL ANÁLISIS A TRAVÉS DE LOS CURSOS Y ACCIONES DE CA

PACITACIÓN DEL !CAP, SU lllSERCIÓN O IMPORTANCIA EN LA FORMA-

CIÓN DE CUADROS POL[TICOS EN EL PAfS, 
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3. ORIGEN Y DESARROLLO DEL ICAP 

3.1 ANTECEDENTES 

LA PREOCUPACIÓN DE LA DIRIGENCIA PARTIDISTA POR 

CREAR UN ÓRGANO ENCARGADO DE LA EDUCACIÓN C(VICA Y POLfTICA DE 

LOS MILITANTES PRI(STAS SE REMONTA A VARIOS AÑOS ATRÁS A LA -

CREACIÓN DEL ICAP EN 1971, 

EN EFECTO, DESDE LA PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL -

ORDINARIA DEL PARTIDO REVOLUCIOrlARIO !NSTiTUCIONAL, CELEBRADA_ 

EL 2 DE FEBRERO DE 1950, SE SEÑALÓ COMO ATRIBUCIÓN DEL SECRETA 

RIO GENERAL DEL COMITÉ CENTRAL EJECUTIVO "EL DIRIGIR Y CONTRO

LAR LOS MÉTODOS DE EDUCACIÓN POL!TICA DE LOS MIEMBROS DEL PAR

TIDO", (9
7) SEÑALANDO ADEMÁS LOS MÉTODOS DE EDUCACIÓN CfVICA Y_ 

POLITICA QUE EL PARTIDO UTILIZARIA. 

DE LA EDUCACIÓN POLITICA DE LOS MIEMBROS DEL -

PARTIDO, SE HIZO RESPONSABLE A LA DIRECCIÓN DE PRENSA Y PUBLICl 

DAD DE LA SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ CENTRAL EJECUTIVO, 

EN LA TERCERA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA, QUE_ 

SE LLEVÓ A CABO EL 6 DE MARZO DE 1960, SE SEfÍALÓ QUE "PARA EL_ 

(9/l PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, j::STATUTOS, PRIMERA 
ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA, MÉXICO, 1950, ART. 30. 
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MEJOR CUMPL 1M1 ENTO DE LOS F 1 NES DEL PART 1 DO, EL CoM !TÉ EJECUT 1 VO 

NACIONAL ESTABLECERÁ, ENTRE OTRAS, LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN C!VICA 

Y ÜRIENTACIÓN POL{TICA".(gg¡ CORRESPONDIÓ A DICHA DIRECCIÓN, DE 

ACUERDO AL ART, 44 DE LOS ESTATUTOS APROBADOS, LO SIGUIENTE: 

A) PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO Y VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE -

LOS CENTROS PERMANENTES DE CAPACITACIÓN C{VICA QUE, DEPENDIE!i 

DO DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES, DEBERÁN ORGANIZARSE -

Ell EL PA[S; 

B) PROMOVER Y ORGANIZAR LAS CONMEMORACIONES DE LOS HECHOS Y PER

SONAJES DE LA HISTORIA DE MÉXICO, APROVECHANDO ESTAS CELEBRA

CIONES PARA DIFUNDIR LA DOCTRINA DEL PARTIDO, Y 

C) EN GENERAL, TODAS LAS ACTIVIDADES TEllDIENTES AL MEJORAMIENTO_ 

DE LA EDUCACIÓN C{VICA Y POLlTICA DE LOS MIEMBROS DEL PARTIDO, 

SI BIEN ES CIERTO QUE DURANTE LA PRIMERA ASAMBLEA 

NACIONAL ÜRDINARIA SE SEílALA QUE EL PARTIDO PROMOVERÁ LA EDUCA-

e 1 ÓN e {V 1 CA y POL [ T 1 CA DE sus 111 EMBROS. ES COllVElll ENTE DESTACAR 

QUE EL ÓRGANO A QUIEll SE LE ENCOMEllDÓ ESTA ACTIVIDAD LA REALIZA_. 

COMO UNA TAREA DE ENTRE SUS VARIAS ACTIVIDADES, Y QUE ADEMÁS, ES 

UNA DEPENDENCIA QUE COMO SU NOMBRE LO INDICA, SE AVOCA MÁS A TA

REAS DE INFORMACIÓN. PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DEL PARTIDO, QUE A_ 

LA FORMACIÓN DE CUADROS POL[TICOS. 

'(g8)pART! Do REVOLUC 1 ONARI O 1 NSTI TUC 1 ONAL, ~TATUTOS, TERCERA -
ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA, MÉXICO, 1960, 
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POR LO ANTERIOR, LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 

ACCIÓN CIVICA Y ORIENTACIÓN PoLITICA, EN 1960 REPRESENTÓ UN 

GRAN PASO EN LA EDUCACIÓN POLITICA DE LOS MIEMBROS DEL PARTIDO, 

LA NOVEDAD CONSISTIÓ EN QUE ESTA DIRECCIÓN DEPENDIÓ DIRECTAMENTE 

DEL COMITt EJECUTIVO NACIONAL, Y QUE ES LA PRIMERA VEZ QUE SE 

CREÓ UNA DIRECCIÓN CON EL OBJETIVO PRECISO DE ESTABLECER Y VI

GILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS PERMANENTES DE CAPACITA 

ClóN. 

POSTERIORMENTE, LA QUINTA ASAMBLEA NACIONAL OR

DINARIA DEL PR!, CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 1968, SEÑALÓ CQ 

MO ATRIBUCIÓN DEL COMITt EJECUTIVO NACIONAL, ENTRE 'HRAS, "LA_ 

VIGILANCIA Y COORDINACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS -

PERMANENTES DE CAPACITACIÓN DEPENDIENTES DE LOS COMITtS DIREC

TIVOS ESTATALES Y PROMOVER, POR TODOS LOS MEDIOS QUE ESTtN A -

su ALCANCE' EL MEJORAMI rnro DE LA PREPARAC 1 ÓN c (V 1 CA y POLI TI -

CA DE LOS MIEMBROS DEL PARTrno". (99) 

SIN EMBARGO, ES HASTA LA SEXTA ASAMBLEA NACIO-

NAL, CELEBRADA EL 4 Y 5 DE MARZO DE 1971 EN QUE SE INCLUYÓ DEli 

TRO DE LOS ESTATUTOS LA CREACIÓN DE UNA SECRETARIA CUYO OBJETl 

VO ERA EL DE ESTABLECER, DE ACUERDO AL CEN, LOS PROGRAMAS DE -

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN POLITICA DEL PARTIDO. AL MISMO TIEM

PO QUE CREA AL !CAP, CON LA OBLIGACIÓN DE ESTABLECER CENTROS -

ESTATALES Y MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN POLlTICA, 

í9°9 \ PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ESTATUTOS, QUINTA_ 
ASAMBLEA NACIONAL ÜRDINARJA, MtXICO, 1968, ART, 28. 
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3.2 CREACIÓN DEL INSTITUTO 

PARA DEFINIR LA POSICIÓN DEL PARTIDO REVOLUCIONA

RIO INSTITUCIONAL lPRll, EN LOS PRIMEROS TREINTA D[AS DE GOBIER

NO DEL PRESIDENTE LUIS [CHEVERRlA SE LLEVÓ A CABO "UNA MAGNA RE!,! 

NIÓN NACIONAL EN El PUERTO DE VERACRUZ EN LOS ÚLTIMOS D[AS DE Dl 

CIEMBRE DE 1970", (100l 

EN ESTA REUNIÓN EL COMITt EJECUTIVO NACIONAL DEL_ 

PR! DICTÓ VARIOS ACUERDOS IMPORTANTES, DEL QUE DESTACA PARA ESTE 

ESTUDIO EL SIGUIENTE: 

"EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LA LEY ELEC

TORAL FEDERAL Y EN LOS ESTATUTOS DE NUESTRO PAílT!DO -Y PARA DAR_ 

RESPUESTA A UNA YA VIEJA ASPIRACIÓN DE LOS PRI !STAS- EL COMITÉ EJE

CUTIVO NACIONAL DETERMINÓ OUE SE REALIZARAN LOS ESTUDIOS PARA LA 

FUNDACIÓfl DE UN INSTITUTO DE CAPACITACIÓN POLfTICA, CUYAS CARAC

TERÍSTICAS, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PRESENTAREMOS A LA CO!! 

SIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA", (lQJ) 

EN MARZO DE 1971. SE REALIZA LA V! ASAMBLEA NACIQ 

NAL ORDINARIA DEL PR! EN LA QUE LA COMISIÓN REVISORA DE [STATU--

( 100) "! tlGRED 1 ENTES DE LA GRAN REFORMA POL !TI CA", !,,_A REPÜBL!.(:.fu.
MtXlCO, ABRIL DE 1971, P. 4, 

(lQl) lBJD., P. 6. 
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TOS PROPUSO, ENTRE OTROS PUNTOS QUE "LA ACTUAL DIRECCIÓN DE A¡;_ 

CIÓN CIVICA Y ÜRIENTACIÓN PDLITICA, SEA LLEVADA AL SENO DEL CQ 

MITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y DE LOS COt·llTÉS DIRECTIVOS ESTATALES, 

TERR l TOR 1 AL ES Y DEL D 1 STR I TO FEDERAL, TRANSFORMÁNDOSE El/ SECRE

TAR l A DE CAPACITACIÓN POLÍTICA, CUYAS ATRIBUCIONES SERIAN: E~ 

TABLECER, DE ACUERDO CON EL COMITÉ EJECUTI YO NAC 1 ONAL, LOS PRQ 

GRAMAS DE EDUCACIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO; DIRIGIR EL INSTITUTO 

DE CAPACITACIÓN POLÍTICA Y ESTABLECER CENTROS DE CAPACITACIÓN_ 

PoLITICA EN LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES, TERRITORIALES Y_ 

DEL DI STR !TO FEDERAL", ( 102) 

EN LA JUSTIFICACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA SE-

CRETARIA DE CAPACITACIÓN PoLITICA. LA COMISIÓN SOSTUVO "QUE SI 

BIEN LA VERDADERA EDUCACIÓN POLITICA TIENE SU GÉNESIS EN LA Ml 

LITANCIA Y EN EL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO, ES DE FUNDAMEN-

TAL TRASCEllDENC IA ENR IOUECER LA PREPARAC l ÓN TEÓR l CA DE NUES--

TROS MILITANTES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITA-

CIÓN POLÍTICA QUE PERMITA SISTEMATIZAR LA FORMACIÓN IDEOLÓGICA 

Y LA CONSISTENCIA DOCTRINARIA DE LOS PRI ÍSTAS DE TODO EL PAfS", (103) 

Asf, PARA IMPLEMENTAR LOS ACUERDOS DE LA VI --

ASAMBLEA NACIONAL ÜRD!NARIA DEL PR!, SE CREA EL INSTITUTO DE -

CAPACITACIÓN POLfTICA <1CAPJ, BAJO LA DIRECCIÓll DE LA SECRETA

RÍA DE CAPACITACIÓN POLÍTICA. 

(JOZ) "MAS OPORTUNIDADES DE ACCIÓN POLÍTICA A LA JUVENTUD", bA 
REPÚBLICA. MÉXICO, ABRIL DE 1971, P, 12. 

(103) [BID·, p, 12. 
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LA CREACIÓN DEL !CAP EN 1971 OBEDECE A LAS NECg 

SIDADES DE UN MOMENTO DE LA HISTORIA RECIENTE DEL PA{S, Y AL -

PAPEL QUE DESEMPERA EL PRI EN EL SISTEMA POL(TICO MEXICAN0,110 4! 

PARA 1970, LA SOCIEDAD ES URBANA,Cl05) CON UNA_ 

CLASE MEDIA AMPLIADA Y EMERGENTE, UN PROCESO DE TERCIARIZACIÓN 

ECONÓMICA, UNA PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA CONCENTRADA EN LA JUVENTUD 

ABIERTA A FORMAS CONTESTATARIAS, LA PRESENCIA DE LA MUJER EXI

GIENDO MAYORES ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN POLfTICA Y NUEVAS DE

MANDAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES QUE SE EXPRESAN EN LOS PARTI

DOS POL (TI COS, 

POR PRIMERA VEZ, LA CONTIENDA ELECiORAL SE ---

TRANSFORMA EN EL ESPACIO DE LAS LUCHAS POL(TICAS, CONCLUIA --

(JQq) "EN 1960, POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DEL PA(S, LA PQ 
BLACIÓN CONSIDERADA URBANA FUE MAYOR QUE LA RURAL POR --
487 Mil CIEN MEXICANOS. LA POBLACIÓN TOTAL DEL PAfS ERA 
ENTONCES DE 35 MILLONES, DE LOS QUE EL 50,7 POR CIENTO -
VIVfA YA INCORPORADA A UN SISTEMA DE CIUDADES CUYOS LUH[! 
RES MAYORES ERAN LA CIUDAD DE MÉXICO, GUADALAJARA Y MON
TERREY". AGUILAR CAMIN, HecTOR, "EL CANTO DEL FUTURO". 
EN NEXOS_, MÉXICO, ABRIL DE 1986, P, 15. 

{ 105) PARA 1970, LA POBLAC 1 ÓN URBANA REPRESEtlT ABA YA El 58 .7%_ 
y LA RURAL EL 41.3%. Mex1co. CONSEJO NACIONAL DE POBLA
CIÓN. Mex1_co DEMOG.RÁFICO_._liFflLA-810 1988"- Mex1co. TALLg 
RES GRÁFICOS DE LA NACIÓN, 1988, P, 90. 
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AS! LA tPOCA DEL CONSENSO INDISCUTIDO Y DABA COMIENZO EL REAJU~ 

TE DE UNA SOCIEDAD INDIVIDUALIZADA Y URBANA, Clü6l 

POR OTRA PARTE, DEBE CONSIDERARSE QUE EL PR! HA_ 

SIDO EL ÚNICO PARTIDO CON PRESENCIA POLITICA EN TODO EL PA!S, Y 

QUE DEL PR! SALEN LA HAYOR PARTE DE LOS TITULARES DE LOS PUES-

TOS DE ELECCIÓN Y DE DESIGNACIÓN, Cl07l POR LO QUE LA FORMACIÓN 

TEÓRICA DE LOS CUADROS POLITICOS PRJfSTAS ERA IMPRESCINDIBLE P& 

RA LUCHAR CONTRA EL PRAGMATISMO QUE DEVIEtlE EN OPORTUNISMO, Y -

EL CUAL TIENDE A DEFORMAR Y A DEGENERAR EL SENTIDO AUTENTICO DE 

LA MILITANCIA PARTIDISTA. 

( 106) "BASES PARA EL PLAll NAC 1 ONAL DE CAPAC IT AC 1 ÓN POL ! T 1 CA''. 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, (OMITt EJECUTIVO N& 
CIONAL, SECRETARIA DE CAPACITACIÓN POLÍTICA, MEXICO, ----
1989, p, ti. 

l107l "DESDE SU CONSTITUCIÓN, EL PR! HA SIDO EL ÚNICO PARTIDO -
EN PRESENTAR CANDIDATOS EN TODAS LAS ELECCIONES QUE SE -
HAN EFECTUADO, ES DECIR, OUE SE PRESENTA COMO EL ÚNICO -
PARTIDO EN TENER UNA IMPLEMENTACIÓN NACIONAL", GARRIDO, 
lUI S JAVIER, (i,_EART_!J)_Q_j)j'_ LA REVOLUj: _ _[Qri__l_NSTI TUCJ_ONAIJ.:: 
ZADA, MEXICO, ED. S, XX!, 1986, P. lti, 

EN EL MISMO SENTIDO. HECTOR AGUILAR (AMÍN SEflALA "LOS PAR 
TIDOS POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN HASTA AHORA NO SON FUER-
ZAS POL!TICAS CONSTRUIDAS CON VERDADERA PRESENCIA EN LOS_ 
ESCENARIOS FUNDAMENTALES DE LA SOCIEDAD MEXICANA, NI Sl-
QU 1 ERA CON PRESEtlC 1 A NAC 1 ONAL REAL". c 1 TADO EN lóPEZ Mo
RENO, JAVIER, ELECCIONES DE AYER Y D~__l:!Af~ANA, ED. COSTA -
AMIC EDITORES, MEXICO, 1987, P, til, 
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POR LO AtlTERIOR, ES QUE SE CREA EL !CAP CON "EL 

OBJETIVO DE COMPLEMENTAR LA MILITANCIA DIARIA Y LA CONSTANTE -

CONFRONTACIÓN CON LA REALIDAD QUE TIENEll LOS MIEMBROS DEL PRI, 

CON LA SOLIDEZ TEÓRICA Y EL ANÁLISIS CIENTÍFICO QUE REQUIERE LA 

COMPRENSIÓN DEL ACONTECER NAC 1 OHAL", ( l08) 

RESULTA EVIDEllTE, POR TANTO, QUE EL !CAP VINO A_ 

LLENAR UN VAC!O rn EL PRI, Y REPRESEllTA LA RESPUESTA DEL PARTI

DO PARA ADECUARSE A LAS NUEVAS CONDICIOllES SOCIO-POLÍTICAS DEL_ 

PAIS. 

LA CREAC 1 Óll DEL 1 CAP S 1GN1F1 CA "UN PASO TRASCE!l

DENTAL EN LA VIDA DE NUESTRA ORGAiHZACIÓll: EL SALTO CUALITATI

VO DE NUESTROS CUADROS, FORJADOS HASTA AHORA CASI EXCLUSIVAMEN

TE EN EL DURO TRABAJAR SOBRE LA REALIDAD, HACIA NUEVAS PERSPEC

TIVAS QUE COMBINAN LA DIARIA Y SÓLIDA EXPERIENCIA MILITANTE CON 

UNA FORMAC 1 Óll lllTEL ECTUAL QUE PERFECC 1 ONE Y AF 1 RME SU PERCEP--

C l ÓN DE LA PROBLEMÁTICA llACIOllAL", (109) 

DE ACUERDO AL DOCUl~ENTO TI TU LADO "EL l HSTI TUTO -

DE CAPACITACIÓN P0Lfrrc1," EDITADO POR LA SECRETARIA DE CAPACIT{; 

(JO$) "lOUt ES EL !CAP?", E11 LA RE_p_@QCJ,, MÉXICO, OCTUBRE DE -

1971. P. 51. 

<109) SAllCHEZ VJTE, M~NUEL, "FORMACIÓll PoLITICA DE LA JUVENTUD", 

EN ~..!LRf:PúBLlCA, MÉXICO, OCTUBRE DE 1971, P. 61. 
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CIÓN POL!TICA EN 1971, EL !CAP BASARIA LA CAPACITACIÓN DE LOS -

CUADROS PRlfSTAS A PARTIR "DEL CONOCIMIENTO PROFUNDO DE LA HIS

TORIA NACIONAL Y DE LA COMPRENSIÓN PRECISA DE LOS ORDENAMIENTOS 

CONSTITUCIONALES QUE NOS RIGEN DESDE 1917", EN EL MISMO SErlTIDO, 

EL DOCUMENTO SEl1ALA QUE Ell EL l CAP SE ESTUD 1 AR! AN LAS DEC 1S1 O-

NES POLITICAS ACTUALES, "COMPARTIÉNDOSE EL TIEMPO DE LA EXPOSl

SIÓN Y EL ANÁLISIS TEÓRICO CON LA PRESENCIA Y LAS EXPERIENCAS 

DE DISTINGUIDOS MIEMBROS DE NUESTRO PARTIDO, TANTO DEL APARATO_ 

PARTIDARIO COMO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", 

EL !CAP, SIGUIENDO EL DOCUMENTO,"TENDRIA UN PRO

GRAMA QUE COMBINE LA TEOR!A Y LA PRÁCTICA, QUE SIRVA POSTERIOR

MENTE PARA QUE AL REGRESAR LOS EGRESl1DOS A SUS RESPECTIVAS ENTl 

DADES ORGAlllCEN, DE ACUERDO CON LA SECRETARIA DE CAPACITACIÓN -

POLIT!CA Y EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE NUESTRO PARTIDO, LOS 

CENTROS ESTATALES Y MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN POLfTICA", 

ADEMAS, SENALA OUE LOS ALUMNOS DEL !CAP SERIAN "JQ 

VENES MILITANTES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CUYA 

CONVICCIÓN REVOLUCIONARIA HAYA SIDO PROBADA POR SU PARTICIPA--

CIÓN ACTIVA EN LAS TAREAS DE tlUESTRA ORGANIZACIÓN PARTIDISTA''. 

EL lllVEL Y LA INTENSIDAD DE LOS ESTUDIOS -

EN EL !CAP, REQUERIA DE SUS ALUMNOS ESTUDIOS M!NIMOS DE BACHl-

LLERATO O, EN CASOS MUY EXCEPCIONALES, SECUNDARIA O SU EQUIVA-

LENTE. 
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PARA LA SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS AL INSTITUTO, 

SE ESTABLECER(A UN PROCESO DE SELECCIÓN, PREVIO AL CICLO ACADÉMICO 

ANUAL. OUE 1 NCLU IR l A ~RUEBAS DE PERSONALIDAD, DE CONOCIMIENTOS y_ 

DE CAPACIDAD. Los MILITANTES SELECCIONADOS SE HAR(AN ACREEDORES 

A UNA BECA A CARGO DEL COM!T~ DIRECTIVO DE LA EtlT!DAD QUE CO--

RRESPOllDA, LA CUAL CUBRIR(A EL COSTO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y 

GASTOS ESCOLARES, 

ESTO ES LO QUE ASPIRABA A SER EL !CAP. EN EL -

PRÓXIMO APARTADO SE DESCRIBE EL DESARROLLO DEL INSTITUTO, LO 

QUE HA SIDO A PARTIR DE TRES VARIABLES. PLANES DE ESTUDIOS, --

PRlNClPALES LOGROS DE LOS TITULARES Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATl 

VA. 

3,3 DESARROLLO DEL INSTITUTO 

EL INSTITUTO.DE CAPACITAClÓN PoLlTICA (!CAP} 

INICIÓ FORMALMENTE SUS LABORES DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1971. 

ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO FUNGIÓ COMO EL PRIMER SECRETARIO DE ca 
PACITACIÓN POL(TICA y, POR LO TANTO, DIRECTOR DEL !CAP. DEL 13_ 

DE SEPTIEMBRE DE 1971 AL 9 DE MARZO DE 1972. DURANTE SU GES--

T 1 ÓN SE CONSTRUYERON LAS BASES DE LO QUE FUE El !CAP, LA CÚSP 1 DE 

DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN POLITICA DE LOS PRI(STAS. 
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PARA LA SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS AL CURSO REGU

LAR SE APL! CARON PRUEHAS S 1COLÓG1 CAS, EXÁMENES SOBRE HI STOR 1 A DE 

MÉXICO Y DEL PARTIDO, AS! COMO DE HISTORIA MUNDIAL. A LOS ASPl 

RANTES SE LES EXIGfA ADEMÁS, DESCRIBIR DETALLADAMENTE CUÁLES HA 

BfAN SIDO SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES PARTIDISTAS Y LOS CARGOS_ 

O COMISIONES QUE HABfM DESEMPEl1ADO. 

EN LO REFERENTE AL NIVEL ESCOLAR REQUERIDO, EL 

CURSO SE DIRIGIÓ A JOVENES MILITANTES DEL PARTIDO ENTRE 18 Y 25 

AÑOS CON ESCOLARIDAD MfNIMA DE BACHILLERATO, EN CASOS EXCEPCIQ 

NALES, CUANDO LA MILITANCIA AS! LO AMERITABA, ERAN ACEPTADOS Ml 

LITANTES DE DIVERSAS EDADES, SIN EL NIVEL ESCOLAR P.EQUERIDO, 

EL CURSO TENIA UNA DURACIÓN DE UN AÑO, CON TRES 

TRIMESTRES DE TEORIA Y UNO DE PRÁCTICA. 

EN CUANTO A LA ORIENTACIÓN GENERAL DE LOS PLA-

NES DE ESTUDIO, LAS MATERIAS TENfAN UN ENFOQUE PRÁCTICO, PERO -

SIN OLVIDAR EL CONTEXTO HISTÓRICO-POLfTICO-IDEOLÓGICO, COMO SE_ 

PUEDE COMPROBAR POSTERIORMENTE, 

Poco SE SABE SOBRE LA ORGANIZACIÓN ADM!NISTRATl 

VA DEL !CAP EN SUS PRIMEROS Al10S DE VIDA, SE CONOCE QUE TENIA_ 

MUY POCO PERSONAL Y QUE LAS FUNCIONES QUE CADA UNO REALIZABA E~ 
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TASAN 1MPREC1 SAS, SE T 1 ENE NOTI C 1 AS DE LA EX 1STENC1 A DEL SE-

CRETAR 10 DE CAPACITACIÓN POLITICA Y DIRECTOR DEL !CAP, AL MISMO 

TIEMPO DE UN SECRETARIO DEL !CAP Y COORDINADOR NACIONAL DE LOS_ 

CECAP's; DEL SECRETARIO PARTICULAR Y COORDINADOR ADMINISTRATl-

VO; DEL COORDINADOR DE LOS CECAP'S EN EL DISTRITO FEDERAL; DEL_ 

SECRETARIO AUXILIAR y COORDINADOR DE TUTDRIAS y DEL COORDINADOR 

DE RELACIONES PúBLICAS. 

EN TOTAL SEIS PERSONAS, RESPONSABLES DEL BUEN -

FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE CAPACITACIÓN POL(TICA Y DE -

SU INSTITUTO. CLARO, SIN TOMAR EN CUENTA A LOS PROFESORES NI -

AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, 

EL 9 DE MARZO DE 1972, ASUME LA TITULARIDAD DE_ 

LA SECRETARIA DE CAPACITACIÓtl POL(TICA ARTURO GONZÁLEZ Casio. 

QUIEN ESTUVO AL FRENTE HASTA EL 2 DE DICIEMBR¿ DE 1976, CASI -

CIHCO AÑOS, 

Gor/ZÁLEZ Cos (o PROMOV 1 ó LA APERTURA DE CENTROS_ 

ESTATALES DE CAPACITACIÓtl PoLfTICA Ell LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Y EL DISTRITO FEDERAL. "AL FINALIZAR SU PERIODO, SE HABIAN ES

TABLECIDO CENTROS ESTATALES EN LA MAYORÍA DE LAS ENTIDADES DE -

LA REPÚBLICA Y TAMBltN SE ABRIERON ALGUNOS CENTROS MUNICJPA---

LES''. ( 110) 

(IJO) SECRETARIA DE CAPACITACIÓN PoLITICA, Í')_EMORIA DL~ABORE_k 
]972-1976, !NSTITUTD DE CAPACITACIÓN PDLITICA, MtXICO, -
lq7f.i, P. 7, 
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ALGUNOS DE LOS CUADROS EGRESADOS DEL !CAP FUERON 

LA BASE INDISPENSABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CENTROS ES

TATALES DE CAPACITACIÓN PoL!TICA. 

MUCHO DE LO QUE SE CONOCE DEL !CAP EN SUS PRIME

ROS AÑOS DE EXISTENCIA SE DEBE A LA LABOR EDITORIAL DE LA GES--

Tl ÓN DE GoNZÁLEZ Cos [O, 

EN CUANTO A LA ORGANIZACIÓN ADIMINISTRATIVA DEL_ 

!CAP, EN ESTE PERIODO NO ENCONTRAMOS GRANDES MODIFICACIONES CON_ · 

RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN AtlTERIOR, Asf, EL SECRETARIO DE CA 

PACITACIÓN PoL!TICA y DIRECTOR DEL !CAP ES ARTURO GONZÁLEZ Costo; 

EL COORDINADOR NACIONAL DE LOS CECAP's Y SECRETARIO DEL !CAP, Att 

TONIO TREJO lóPEZ; EL SECRETARIO PARTICULAR Y COORDINADOR ADMI-

NISTRATIVO, ÜCTAVIO MART!NEZ MORALES; EL COORDINADOR DE LOS CE-

CAP'S EN EL DISTRITO FEDERAL, DOMINGO ALAPIZCO JIMtNEZ; EL SECR!;_ 

TARIO AUXILIAR Y COORDINADOR DE TUTOR!As, ALONSO BRETÓN FIGUEROA 

Y EL COORDINADOR DE RELACIONES PÚBLICAS, EDUARDO MALVIDO, 

DE 1972 A 1976 EGRESARON CINCO GENERACIONES DE -

ALUMtms DEL CURSO REGULAR. CON UN TOTAL DE 665 CUADROS CAPACITA

DOS. 

LA LABOR DEL !CAP DURANTE ESTE PERIODO FUE MUY -

FRUCT{FERA, TANTO EN EL NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS COMO EN LA -
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CALIDAD DE SU PREPARACIÓN. DE LA ACTIVIDAD DE LOS ICAPISTAS 

EGRESADOS EN ESTOS AÑOS, DA CUENTA LA PRENSA TANTO NACIONAL CO

MO LOCAL. 

Los PLANES DE ESTUDIO NO SUFRIERON MODIFICACIO-

NES DE CONSIDERACIÓN Y CONTINUARON PONIENDO ÉNFASIS EN SU CARÁJ;_ 

TER PRÁCTICO, 

CABE DESTACAR QUE DE LA ADMJf/ISTRACIÓN DE GONZÁ

LEZ PEDRERO A LA DE GONZÁL EZ Cosí o. EX 1 STE CONT 1NU1 DAD EN LAS LA 

SORES DEL INSTITUTO, FENÓMENO QUE NO SE REPITE EN LA HISTORIA -

DEL !CAP. 

Los PRIMEROS 6 AÑOS DE VIDA DEL !CAP CORRESPON-

DIERON AL SEXENIO DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, OUIEN LLEGÓ Al PQ 

DER DESPUÉS DE UNAS ELECCIONES SEÑALADAS POR UN MARCADO ABSTEN

CIONISMO. COMO UNA MÁS DE LA.S SECUELAS DEL 68 QUE CONFIGURARON_ 

PARA ESTE RÉGIMEN LA NECESIDAD DE CICATRIZAR EL CONFLICTO SO--

CIAL DONDE "EL ESTADO HABÍA EXHIBIDO QUE FUERA DEL PACTO CORPO

RATIVO YA SÓLO ADMITfA LA REPRESIÓN", (lll) 

LA APERTURA POLÍTICA PROMOVIDA POR ECHEVERRIA -

OBEDECIÓ A ESAS RAZONES, AS( COMO A LA APARICIÓN DE UN SINDICA 

(111) AGENDA POLÍTICA DE MÉXICO, 1988, LAURA ESTHELA CARCfA AJ,,. 
VAREZ, DJR, GRAL, ANUAL. MONTERREY, MÉXICO. 1988, P. 138. 
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LISMO INSURGENTE, DE OCUPACIONES FRECUENTES DE TIERRAS, DE LA 

ORGANIZACIÓN DE COLONOS EN DIVERSAS CIUDADES Y DE OTRAS FOR-

MAS NUEVAS DE ORGANIZACIÓN CIVIL, LA LIBERACIÓN DE PRESOS PQ 

LfTICOS, LA COOPTACIÓN DE LOS INTELECTUALES Y EL AUMENTO PRE

SUPUESTAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR FUERON ALGUNAS DE LAS POLÍ

TICAS QUE PRETENDÍAN RESTABLECER LA COMUNICACIÓN POLfTICA EN

TRE EL SISTEMA POLÍTICO Y NÚCLEOS DISIDENTES, 

LA ECONOM(A FUE UN SECTOR QUE TAMBIÉN HIZO CRl 

SIS A PARTIR DE 1971, A PESAR DE UNA LEVE RECUPERACIÓN, LA -

POLÍTICA POPULISTA PREOCUPÓ A LAS ORGANIZACIONES PATRONALES Y 

LA RELACIÓN EMPRESARIOS-GOBIERNO SE TORNÓ CONFLICTIVA. Los -

PROBLEMAS ECONÓMICOS SE RECRUDECIERON, LA FUGA DE CAPITALES_ 

FUE IRREFRENABLE Y FINALMENTE LA TASA DE CRECIMIENTO BAJÓ HA~ 

TA 2,1%, (1J2l 

EN ESTE CONTEXTO ASUME LA PRESIDENCIA JOSÉ Ló

PEZ PORTILLO EN 1976, AflO EN QUE MÉXICO EXPERIMENTÓ UNA DE -

LAS CRISIS ECONÓMICAS MÁS SEVERAS DE SU HISTORIA, ADEMÁS DE_ 

LA RECESIÓN ECONÓMICA HABfA UNA INFLACIÓN DEL 27%, EL SECTOR 

EXTERNO DE LA ECONOMlA SE HABÍA DETERIORADO DRAMÁTICAMENTE; -

EXIST!A UN DtFICIT DE 3 MIL MILLONES DE DÓLARES Y UNA DEUDA -

EXTERNA TOTAL DE MÁS DE 22 MIL MILLONES DE DÓLARES,(ll3) 

ffi21J;;"D P. 138, 
flJ3) IBIDEM P. 138, 



-,'Ci, ESTA TESIS 
XWR DE LA 

NO Uf:BE 
BIB1.1UllCA 

LóPEZ PORTILLO LLEVÓ A CABO LA REFORMA POLÍTICA 

DE 1977, "UNA REFORMA AMPLIA, COMPLETA Y ATRACTIVA PARA LOS -

GRUPOS POLÍTICOS MINORITARIOS",(1141 

LA AMPLITUD DE LA LEY FEDERAL DE ÜRGAN 1 ZAC IONES 

POLÍTICAS Y PROCESOS ELECTORALES (LFOPPEI CONSISTÍA EN QUE NO_ 

SÓLO BENEFICIARÍA A LOS PARTIDOS QUE YA GOZABAN DE REGISTRO, -

SINO QUE ABRÍA POSIBILIDADES REALES PARA QUE OTRAS ORGANIZACIQ 

NES ACCEDIERAN A ~L. ADEMÁS LA LFOPPE, RESULTÓ ESPECIALMENTE 

ATRACTIVA PARA LA MAYORÍA DE LOS PARTIDOS Y GRUPOS DE OPOSl--

CIÓN Et/ SU CONJUNTO.PUES LES OFREC[A UNA SERIE DE BEt/EFICIOS_ 

SUPERIORES A LOS QUE CUALQUIER OTRA REFORMA ANTERIOR HABÍA COll 

CEDIDO, 

Los SUBSIDIOS ECONÓMICOS QUE CONTEMPLABAN LA -

NUEVA LEY ELECTORAL ERAN PARTE IMPORTAt/TE DE ESTO, PERO LO FU!! 

DAMENTAL ERA QUE DE ENTRABA REPRESEtHABA LA POSIBILIDAD DE QUE 

LA OPOSICIÓN OBTUVIERA NIVELES DE REPRESEtlTACIÓN EN LA CÁMARA_ 

DE DIPUTADOS MUY SUPERIORES A LOS QUE RAZONABLEMENTE HUBIERAN 

PODIDO ESPERAR BAJO EL ANTIGUO SISTEMA DE PARTIDOS, (llSI 

(}]ij) MOLINAR HORCASITAS. JUAN, "VICISITUDES DE UNA REFORMA -
ELECTORAL", EN LOAEZA, SOLEDAD Y SEGOVIA, RAFAEL, (COMP.), 
LA VIDA POLÍTICA MEXICANA Etl LA CRISIS, EL COLEGIO DE M~ 
XICO, 1987, P. 31. 

(llSI !BID .. p, 32, 
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MlJ~ ~';: · .\J mauonr:·, 

LA REFORMA POLfTICA DE LóPEZ PORTILLO SIGNIFICÓ, 

POR UN LADO Y FORMALMENTE, EL PROPÓS 1 TO DE AMPLIAR LAS LIBERTA

DES POLfTICAS, Y EN CONSECUENCIA, LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA_ 

CIUDADANfA EN LA COSA PÚBLICA. POR OTRO LADO, "CONSISTE EN EL 

ESFUERZO GUBERNAMENTAL POR RECUPERAR EL APOYO NECESARIO PARA -

MANTENER LA LEGITIMIDAD DE LA REPRESENTACIÓN POLfTICA. EN TÉRM! 

NOS DE LIBERALISMO, Y RENOVAR LAS FORMAS DE CONTROL POLfTJ----
CO", ( 116) 

EN ESTE CONTEXTO, ES DESIGNADO JOSÉ MURAT CASAS_· 

SECRETARIO DE CAPACITACIÓN PoLfTICA EL 2 DE DICIEMBRE DE 1976, 

CARGO QUE DESEMPENÓ HASTA EL 26 DE MARZO DE 1979, UN POCO ANTES 

DE LAS ELECCIONES FEDERALES DE 1979, 

LA ADMINISTRACIÓN DE JOSÉ MURAT CASAS SE CARACTg 

RIZA POR SER LA ETAPA MÁS OBSCURA DE LA VIDA DEL !CAP. Su GES

TIÓN AL FRENTE DEL !NSTITITO ES RECORDADA COMO UNA ÉPOCA DE --

DESORDEN ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO. 

PARA APOYAR LAS AFIRMACIONES ANTERIORES. ES ÚTIL 

REMITIRSE A UNA CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS EN LA QUE UNA -

ALUMNA DECIDE DARSE DE BAJA, ARGUMENTANDO QUE AUNQUE ELLA DESEA 

m-~GUEZ ARAUJO, ÜCTAVJO, .liLREFORMA PQ1..f_TJJ;!L_Y_LOS PAR
TIDOS EN MÉXICO, 7A. EDICIÓN, En. S. XXI. MÉXICO, 1984, -
p, 49. 
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CONTINUAR CAPACITÁNDOSE EN EL INSTITUTO, LA ORGANIZACIÓN ACAD1'_ 

MICA DEJA MUCHO QUE DESEAR, 

EL AUSENTISMO DE LOS PROFESORES PARECE SER EL -

PRINCIPAL PROBLEMA. Asr. SE TIENE POR EJEMPLO, QUE EN EL CUR

SO REGULAR DE 1978, UllA AS 1 GNATURA NO TUVO PROFESOR T 1 TUL AR, ( •) 

LA CARTA TAMBIÉN MENCIONA QUE LAS AUTORIDADES -

PONEN POCO INTERÉS EN LA CAPACITACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

Es DURANTE LA GESTIÓN DE MURAT CASAB EN QUE SE 

DESCONOCE EN MAYOR MEDIDA QUIÉNES EGRESARON DEL l"STJTUTYO, YA 

QUE NO EXISTE MEMORIA DE LABORES, ARCHIVO DE ALUMNOS, CALIFICA 

CIONES O PROFESORES, SE CONOCE QUE LOS PLANES DE ESTUDIO FUE 

RON REFORMULADOS DOS VECES: LA PRIMERA, AL TOMAR POSESIÓN Y LA 

SEGUNDA, UN ARO DESPUÉS, EN AMBAS MODIFICACIONES LOS PLANES -

DE ESTUDIO CONSERVARON SU ENFOQUE PRÁCTICO.(ll 7J 

EN 1988 EL AUTOR ENTREVISTÓ, DESPUÉS DE VARIOS_ 

INTENTOS FALLIDOS, AL EX-SECRETARIO DE CAPACITACIÓN POLÍTICA,_ 

JOSÉ MURAT CASAB, EN ESA OCASIÓN, SE LE PREGUNTÓ SOBRE EL NÚ-

(') 
LA ASIGNATURA ES "ORGANIZACIÓN DEL SECTOR OBRERO", 

<ll7l LA JNFORMACIÓll SOBRE ESTE PERIODO FUE POSIBLE GRACIAS A_ 
LA AYUDA DE SALVADOR GóMEZ SAriCHEZ, COORDINADOR ACADtMl
co DURANTE LA ADMINISTRACIÓtl DE MARIANO PALACIOS ALCOCER, 
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MERO APROXIMADO DE EGRESADOS, LOS PLANES DE ESTUDIO, DE LOS -

PROFESORES, Y DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ICAP DU

RANTE SU GEST I Óll. 

EL EX-SECRETARIO OFRECIÓ CIFRAS CONTRADICTO--

RIAS, A LAS QUE HABIA SENALADO CON ANTERIORIDAD SU EX-SUBDI-

RECTOR ACADÉMICO EN UNA ENTREVISTA ANTERIOR, (llS) SOBRE LOS_ 

PLANES DE ESTUDIO, NO SUPO INFORMAR, SÓLO QUE ENFAT I ZABAll EL_ 

ASPECTO PRÁCTICO-HISTÓRICO E IDEOLÓGICO. SOBRE LOS PROFESO-

RES, EL EX-SECRETARIO ENTREGÓ AL AUTOR UNA RELACIÓN INCOMPLE

TA DE ÉSTOS, 

EN CUANTO A LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE_ 

LA SECRETARIA DE CAPACITACIÓN PoLITICA Y SU INSTITUTO, ÉSTA -

ES AÚN MÁS IMPRECISA QUE EN ANOS ANTERIORES. ESTABAN AL FREH 

TE DE LA SECRETARIA DE CAPACITACIÓN PoLITICA, JOSÉ MURAT CA-

SAB COMO TITULAR DE LA MISMA Y COMO DIRECTOR DEL ICAP: FRAN-

CISCO RIVERA ALVELAIS, COMO SUBDIRECTOR TÉCNICO; EDUARDO Ro-

BLEDO, COMO SUBDIRECTOR DE CURSOS ESPO:CIALES; MARCO CASTRO M!! 

RIN, COMO SUBDIRECTOR ACADÉMICO; Y ALEJANDRO LAMBRETÓN, COMO_ 

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, 

DE LOS EVENTOS ACADÉMICOS MÁS IMPORTANTES QUE_ 

SE CELEBRARotl EN EL ICAP DE FINES DE 1976 A MARZO DE 1979, --

(llB) ENTREVISTA A MARCO CASTRO MARIN, EX-SUBDIRECTOR ACADÉMl 
ca DEL !CAP. 
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DESTACA EL SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY FEDERAL DE -

ORGANIZACIONES PoLITICAS Y PROCESOS ELECTORALES.QUE SE DESARRO

LLÓ EN NOVIEMBRE DE 1977 CON UNA DURACIÓN DE CUATRO SEMANAS, 

Los ASISTENTES AL SEMINARIO ERAN EN su MAYOR!A ALUMNOS DEL CUR

SO REGULAR, 

Qu IZA LA CR Is Is ECONÓMICA DE ESTOS Arios INFLUYÓ_ 

EN LA DISMINUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS AL !CAP, COMO LO SEAALÓ 

EL EX-SUBDIRECTOR ACADÉMICO, 

EL llOMBRAMIENTO DE UN NUEVO SECRETARIO DE CAPA~

CITACIÓN PoLITICA ANTES DE LAS ELECCIONES FEDERALES DE 1979, VI];_ 

NE A REFORZAR LA CONCEPCIÓN QUE SE TIENE SOBRE LA ETAPA DE MU-

RAT CASAS AL FRENTE DEL !CAP. ( llg) PARA EL GOBIERNO, LA REFORMA 

POLITICA INICIADA EN 1977 TENDRIA SU PERIODO DE PRUEBA EN ESTAS 

ELECCIONES, EL INSTITUTO TENIA QUE CUMPLIR SU PAPEL DE FORMA-

DOR DE LOS CUADROS POLITICOS PRI (STAS, EN UN AMBIENTE POL(TICO -

QUE SE ANTICIPABA COMPETITIVO, 

As!. V 1 CTOR MANUEL BARCELÓ RoDR 1 GUEZ ES DES 1 GflA

DO TITULAR DE LA SECRETARIA DE CAPACITACIÓN PoLIT!CA EL 26 DE -

MARZO DE 1979, CARGO QUE DESEMPEíló HASTA EL 26 DE MARZO DE 1981. 

CTl9) ADEMAS, OTROS DATOS PERMITEN COMPROBAR ESTA CONCEPCIÓN, -
POR EJEMPLO, SE LOCALIZARON VARIAS CARTAS PROPUESTAS EN -
EN LAS QUE SE PREGUNTA SOBRE EL lll!CIO DEL CURSO REGULAR_ 
DE 1977 Y 1978, YA QUE NO HAB!All RECIBIDO LA CONVOCATORIA 
AL CURSO. 
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CON LAS ELECCIONES FEDERALES EN PUERTA Y LA NU~ 

VA LEGISLACIÓN ELECTORAL, LA SECRETARIA DE CAPACITACIÓN PoLiTl 

CA INSTRUMENTÓ A TRAVtS DEL !CAP, CURSOS PARA LOS CANDIDATOS A_ 

DIPUTADOS PLURINOMINALES, MODALIDAD QUE INTRODUJO LA RECIENTE_ 

LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES PoLiTICAS Y PROCESOS ELECTORALES, 

ASIHISMO Y CON EL PROPÓSITO DE EVALUAR LA SITU6 

CIÓN DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN POLfTICA PRlfSTA, SE LLEVARON 

A CABO ENCUENTROS DE SECRETARIOS DE CAPACITACIÓN POLfTICA EN -

JALAPA Y AGUASCALIENTES. 

PARA AMPLIAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA DEL IN§ 

TI TUTO, SE CONS 1GU1 Ó LA DONAC 1 ÓN DE DOS B 1BL1 OTECAS PART! CU LA

RES, PROPIEDAD DE ILUSTRES PERSONAJES DE LA VIDA PÚBLICA MEXI

CANA: LA BIBLIOTECA PARTICULAR DE EMILIO PORTES GIL, Y LA DEL 

EMBAJADOR BERNARDO REYES, 

LA LABOR EDITORIAL DE LA SECRETARIA DE CAPACITA 

CIÓN PoL(T!CA SE REINICIÓ CON LA PUBLICACIÓN DE LOS CUADERNOS_ 

DE CAPAC!TAC!Ótl¡ FOLLETOS EN LOS QUE SE PRESENTARON DE MANE

RA SENCILLA Y ACCESIBLE, CRITERIOS GENERALES Y APRECIACIONES -

PARTICULARES, EN RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL PR! Y 

SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD, 
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ESTA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN POL(TICA MASIVA 

INCLUIA TfTULOS COMO: "lQuÉ ES EL PARTIDO REVOLUCIONARIO !Ni 

TITUCIONAL?". "lQuÉ ES UN DIPUTADO?". "EL RUMOR", "lPoR QUÉ -

SOY PRIISTA?", "l0UÉ ES LA REFORMA ADMINISTRATIVA?", ETC. 

SE LLEVARON A CABO VARIOS CICLOS DE CONFEREN-

CIAS Y CURSOS SOBRE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y LA SITUACIÓN PO

LfTICA EN AMÉRICA LATINA EN 1979. 

UNO DE LOS MÁS GRAVES PROBLEMAS A LOS QUE SE 

ENFRENTÓ ESTA ADMINISTRACIÓN, FUE LA ESCASA PROMOCIÓN DEL Cug 

SO REGULAR EN LOS CENTROS ESTATALES DE CAPACITAC!ÓN PoLITICA, 

CONSECUENCIA LÓGICA DE LA INACTIVIDAD PARTIDISTA A LA QUE HA

B(A SIDO SOMETIDO EL SISTEMA DE CAPACITACIÓN POLfTICA PRI(STA 

CON ANTERIORIDAD, 

DE ACUERDO AL EX-SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL 

!CAP,"LA RESPUESTA DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES NO ERA 

LA ESPERADA, YA QUE NO ENVIABAN REPRESENTANTES, ADEMÁS LA sg 

LECCIÓN DE LOS ALUMNOS AL CURSO REGULAR ERA TURBIA, POR LO -

QUE LA SECRETARIA DE CAPACITACIÓN POLITICA ENVIÓ A UN REPRE-

SENTANTE A CADA COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, POR LO GENERAL, UN_ 

PROFESOR PARA QUE SELECCIONARA A LOS ALUMNOS QUE ASISTIRfAN -

AL !CAP". (l 2Dl 

nzm-- . 
ENTREVISTA A ELADIO HERNÁNDEZ ÜRTJZ, EX-SUBDIRECTOR ADMl 
NISTRATIVO DEL !CAP. 18 DE NOVIEMBRE DE 1988. 



86, 

El PLAN DE ESTUDIOS SE MODIFICA, INCREMENTÁNDOSE 

El TIEMPO DEL CURSO Y LAS MATERIAS, TANTO TEÓRICAS COMO PRÁCTI

CAS, 

LAS MATER 1 AS QUE SE HITRODUCEN SON HASTA C 1 ERTO_ 

MODO COYUNTURALES, YA QUE RESPONDEN A LA POLITICA GUBERNAMENTAL 

EN TURNO, TAL ES El CASO DE LAS ASIGNATURAS "REFORMA PoLITICA" 

Y "ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SU REFORMA", 

LAS MODIFICACIONES Al PLAN DE ESTUDIOS CONTEMPLA 

RON LA IMPLANTACIÓN DE UN CURSO PROPEDEÚTICO, DIVIDIDO EN DOS -

FASES, UNA TEÓRICA Y OTRA PRÁCTICA, CON DOS SEMANAS DE DURACIÓN 

CADA UNA, 

EL CURSO PROPEDEÚTICO TENIA ENTRE OTROS OBJETl-

VOS, HOMOGENEIZAR CONOCIMIENTOS, AS( COMO DE SERVIR DE FILTRO -

PARA LA SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS, AL FINALIZAR EL CURSO Y DE-

PENDIENDO DE LOS RESULTADOS, EL ALUMNO ERA ACEPTADO AL CURSOR¡; 

GULAR, 

PARA IMPULSAR A LOS CUADROS OUE FORMABA EL !CAP, 

"AL MEJOR ALUMNO DE CADA CURSO REGULAR SE LE OTORGÓ UN PUESTO -

EN SU RESPECTIVO COM!Tt DIRECTIVO ESTATAL",<l 2ll 

(!2]) ENTREVISTA A HELADIO HERNÁNDEZ ÜRTIZ,. EX-SUBDIRECTOR ADMl 
NISTRATIVO DEL !CAP, 
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EN RELACIÓN A LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, SE 

TIENE CONOCIMIENTO DE LA EXISTEtlCIA DE UNA DIRECCIÓN TÉCNICA 

DEL !CAP, A CARGO DE ALFONSO SIERRA PARTIDA, EN UN PRIMER PERIQ 

no. y DE MANUEL JIMtNEZ GUZMÁN. POSTERIORMENTE; UN SUBDIRECTOR_ 

ADMINISTRATIVO Y DOS SUBDIRECTORES T!CNICOS, SE ENCONTRÓ TAM-

BI~N DOCUMENTOS QUE MUESTRAN A UNA SUBSECRETARÍA, SE SUPONE QUE 

NO FUE LA ÚNICA. POR LO ANTERIOR, SE PUEDE SEÑALAR QUE LA ORG[I 

NIZACIÓN ADMINISTRATIVA SE VOLVIÓ MÁS ESPECIALIZADA, CON UNA M[I 

YOR DIVISIÓN DEL TRABAJO Y HASTA CIERTO PUNTO COMPLEJA, 

LA ADMINISTRACIÓN DE VICTOR MANUEL BARCELÓ RODRl 

GUEZ VINO A LEVANTAR Al !CAP DEL ABANDONO EN QUE SE ENCONTRABA, 

EL J NST 1 TUTO CONOC 1 Ó UNA ÉPOCA DE GRANDES REAL! -

ZACIONES A PARTIR DE LA GESTIÓN DE GUILLERMO MORFIN GARC!A, --

QUIEN FUE DESIGNADO SECRETARIO DE CAPACITACIÓN PoL!TICA El 26 -

DE MARZO DF. 1981. PUESTO QUE DESEMPEt1ó HASTA EL 2 DE DICIEMBRE_ 

DE 1982, UN PER 1000 CORTO PERO FRUCT [ FERO, UOS AÑOS DE 1 NTEN

SA ACTIVIDAD ACADtMICA Y EDITORIAL, 

DE LA OBRA EDITORIAL DESTACAN LAS SERIES "HISTO

RIA DOCUMENTAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA", "HISTO-

RIA DOCUMENTAL DE LA CNC", "HISTORIA DOCUMENTAL DE LA CTM", AS! 

COMO OTROS TfTULOS PARTIDISTAS, UNA COLECCIÓN COMPUESTA OE VA

RIOS VOLÚMENES Y QUE ES INDISPENSABLE PARA EL ESTUDIOSO DEL PA!l. 

TIDO, 
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.. 
LA EDICIÓN DE LOS CUADERNOS DE FORMACIÓN PoLf

TICA BÁSICA, EDITADOS COMO MATERIAL DE TRABAJO PARA LOS CfRCl! 

LOS DE ESTUD 1 O DE LOS M 1 L1 Tl\NTES DEL Pn l. FUE UNA MODAL! - -

DAD DE CAPACITACIÓN SEMIABIERTA PARA EXTEIWER LOS SERVICIOS -

DE PENETRACIÓN EDUCATIVA A LOS SECTORES MÁS AMPLIOS DEL PARTl 

DO. 

A LA ADMINISTRACIÓN DE MORF[N GARC[A SE LE DE

BE LA REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL -

!CAP, DURANTE SU GESTIÓN, SE ABRIÓ UNA LIBRER[A ESPECIALIZADA 

EN OBRAS POL[TICO-SOCIALES,QUE SE DESTINÓ A TODO PÚBLICO Y 

OFRECIÓ DESCUENTOS ESPECIALES A LOS PROFESORES Y ALUMNOS. 

ASIMISMO, SE INSTALÓ UNA CAFETER[A CON TODOS LOS SERVICIOS A_ 

PRECIOS ACCESIBLES A LOS ALUMNOS Y EN DONDE ÉSTOS POD[AN DIS

CUTIR SOBRE TEMAS DE SU INTERÉS, SE ENRIQUECIÓ EL ACERVO Bl

BLI OGRÁF 1 CD DE LA B 1 BLI OTECA QUE LLEGÓ A TENER, SEGÚN l NFORMA 

CIÓN, 15 MIL VOLÚMENES REGISTRADOS Y CLASIFICADOS PARA SU COU 

SULTA, RELACIONADOS CON HISTORIA, SOCIOLOG[A, CIENCIA POL[TI

CA Y TEMAS AFINES. 

Erl EL ASPECTO ACADÉMICO SE MODIFICARON LOS PLL 

NES DE ESTUDIO, DÁNDOLES UN EHFOQUE TEÓRICO EN DETRIMENTO DE LA_ 

PRAX 1 S, RAZÓil POR LA CUAL SE 1 MPLEMENTARON LOS V 1 AJES DE PRÁCT 1 CA• 

CON EL APOYO DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES_ 

y MurncIPALES. EL !CAP ORGArllZÓ VIAJES A DISTINTAS ENTIDADES DE 
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LA REPÚBLICA, EN ELLOS, EL ALUMNO CONOCIÓ MEJOR LA GEOGRAFfA -

F{S!CA Y HUMANA DEL PAf S Y LOS VALORES Y COSTUMBRES NACIONALES, 

EN CADA UNO DE LOS VIAJES, LOS ALUMNOS SUSTENTA

RON CONFERENCIAS SOBRE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, LA HISTORIA DEL 

PARTIDO, LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD Y LA IMPORTANCIA DE LA 

CAPACITACIÓN PoLITICA, (122) 

SE RESTABLECIÓ EL SISTEMA DE TUTORfAS QUE CONSI~ 

TE EN LA DESIGNACIÓN DE UN TUTOR POR CADA 5 ALUMNOS, PARA QUE -

EN UNA PLÁTICA SEMANAL DE CUANDO MENOS 2 HORAS, INTERCAMBIARAN_ 

EXPERIENCIAS Y RECIBIERAl1 LAS ORIENTACIONES Y REC0'1ENDACIONES -

NECESARIAS PARA OBTENER DEL CURSO UN MAYOR APROVECHAMIENTO, 

LAS TUTOR[AS SE CREARON CON EL PROPÓSITO DE QUE_ 

LOS ALUMNOS PUDIERAN RECIBIR LA EXPERIENCIA DE LfDERES Y FUNCIQ 

NARIOS DEL MÁS ALTO NIVEL, PARA SERVIR DE GUfA A LOS JÓVENES EN 

SUS ESTUDIOS TEÓRICOS Y EN LAS PRÁCTICAS DE CAMPO, Y ADICIONAL

MENTE INDUCIRLOS A REFORZAR SUS CONVICCIONES IDEOLÓGICAS, 0 23) 

Cl 22 l INSTITUTO DE CAPACITACIÓN POL ITICA, INFORME DE LABORES --
1982. CQ!!'LQ.CATORIA 198~, MÉXICO, EDICIONES !CAP, 1982, -
P. 23. 

(123) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN POLfTICA, ÜP, CIT,, p, 23. 
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Los TUTORES FUERON ELEGIDOS DE ENTRE LOS MIEM

BROS DEL COMITÉ EJECUTIVO NAC 1 ONAL, LOS REPRESENTANTES PO PULA 

RES, LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y LOS MILITANTES DEL PARTIDO -

CON UNA RECONOCIDA TRAYECTORIA, QUIENES EN CUMPLIMIENTO DE E.S. 

TE COMPROMISO DE PARTIDO, ATENDIERON INVARIABLEMENTE A LOS 

ALUMNOS DEL INSTITUTO, 

PARA TERMINAR CON UN VIEJO Y GRAVE PROBLEMA SQ 

BRE LA ADMINISTRACIÓN OE BECAS A LOS ALUMNOS DEL CURSO REGU-

LAR, SE ESTABLECIÓ QUE ÉSTAS DEBER!AN DE SER DE 350 PESOS DIA 

RIOS COMO MINIMO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE HOSPEDAJE Y_ 

ALIMENTACJÓN,<l 2Q) 

Los ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA DÉCIMA GENERA

CIÓN FUERON CONVOCADOS POR EL INSTITUTO PARA PARTICIPAR EN LA 

CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE MIGUEL DE LA MADRID, 

EL INSTITUTO ORGANIZÓ DIVERSOS CICLOS DE CONF~ 

RENCIAS EN LOS QUE PARTICIPARON DISTINGUIDOS POL{TJCOS E INT~ 

LECTUALES, MUCHOS DE ELLOS AUTORES DE OBRAS ESPECIALIZADAS, -

QUIENES A TRAVÉS DE SUS PLÁTICAS, CONTRIBUYERONA LA FORMACIÓN 

DE LOS ALUMNOS, DE ESTOS CICLOS DESTACAN LOS TITULADOS "EL Ll 

BRO POLITICO Y SUS AUTORES", "LA PoLITJCA EXTERIOR DE MÉXICO_ 

TI24) EQUIVALENTE A J.25 SALARIOS MftUMOS, EL SALARIO MfNIMO 
GENERAL PARA LA ZONA METROPOLITANA.DE LA CIUDAD. DE MÉXl 
ca ERA DE 250 PESOS. DIARIO OFICIAL. 30 DE DICIEMBRE -
DE 1981. 
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EN LA DÉCADA DE LOS OCHENTAS", "EL S!STEMA Y LOS PARTIDOS POL1 

TICOS EN EL MUNDO" Y "LA PoLfTICA EN MÉXICO", (l2S) 

AS!MISMO, CON EL PROPÓS!TO DE FOMENTAR LA VOCA

CIÓN POR LA CONTROVERSIA Y LA POLÉMICA REFLEX!VAS, SE ORGANJ

ZARON FOROS Y MESAS REDONDAS PARA CONOCER Y PROFUNDIZAR EN TJ;. 

MAS RELEVANTES COMO LA POL(TICA, LA LITERATURA, LAS CIENCIAS_ 

SOC!ALES, LAS BELLAS ARTES Y OTRAS EXPRESIONES DEL SABER. 

CON ESTE SISTEMA, EL ALUMNO PART!CIPÓ COMO PROTAGONISTA Y OB

SERVADOR, ENRIQUECIENDO SUS CONOCIMIENTOS Y AGILIZANDO SU CA

PACIDAD PARA ENFRENTAR LA PoLeMICA y HACER MÁS CONSISTENTES -

SUS CONOCIMIENTOS. 

EL CltlE-CLUB POL(TICO SE REALIZÓ A TRAVÉS DE -

CICLOS, CUYASPEL(CULAS TOCARON PRINCIPALMENTE LOS TEMAS POL(

TI COS, SOC 1 AL ES Y ECONÓM 1 COS, DE GRAN 1 NTERtS PARA LA 1 NFORM[l 

CIÓN Y LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE. ESTOS CICLOS LE FACILl 

TARON LA COMPRENSIÓN DE LOS GRANDES PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS_ 

DESDE EL PUNTO DE VISTA ART(STICO, Y PARTICULARMENTE, DE LA -

<125) ENTRE LOS CONFERENCISTAS, SOBRESALEN SERGIO GARC(A RAM1 
REZ, HÉCTOR HERNÁNDEZ CERVANTES. MARIO MOYA PALENCIA, -
FRANCISCO GIL DfAZ, CARLOS SALINAS DE GORTARI, JESÚS -
SILVA HERZOG, IGNACIO PICHARDO PAGAZA, lF!GENIA MART(-
NEZ, MANUEL CAMACHO Solf S, ETC, 
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SECUENCIA CINEMATOGRÁFICA. DESPUÉS DE CADA PEL!CULA, LOS --

ALUMNOS PARTICIPABAN EN UN DEBATE PARA JUZGAR SOBRE EL CONTE

NIDO Y ALCANCE DE LA EXHIBICIÓN. 

EN EL MES DE AGOSTO DE 1981 SE LLEVÓ A CABO, -

EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO POL!TICO NACIONAL DE ADMINI~ 

TRADORES PÚBLICOS ( IPONAPl, EL CURSO DE "FORMACIÓN PoL!TICA -

BASICA" PARA LOS CUADROS Y MILITANTES DEL PARTIDO, EN EL QUE 

PARTICIPARON DIRIGENTES DE LOS SECTORES, FUNCIONARIOS DEL PAR 

TIDO, CATEDRÁTICOS UHIVERSITARIOS Y LOS RESPONSABLES DE DIVER· 

SAS ÁREAS DE LA ADM 1N1STRAC1 ÓN PúBLI CA, ESTE CURSO REV 1 STE -

GRAN IMPORTANCIA, YA QUE FUE LA BASE DE LO QUE POSTERIORMENTE 

SE DENOMI Nó CURSOS EXTERNOS, DURANTE LA ADl\I N 1 STRAC IÓN DE AR

TURO NúAEZ JIMÉNEZ, 

Ccr1 EL OBJETO DE EVALUAR EL SISTEMA DE CAPACI

TACIÓN POL!TICA PRI!STA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1982 LA_ 

SECRETARIA DE CAPACITACIÓN POL!TICA Y LA COMISIÓN DE INTEGRA

CIÓN PARTIDISTA, CONVOCARON POR INSTRUCCIONES DEL COMITÉ EJE

CUTIVO NACIONAL, A LA PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE SECRETARIOS 

DE CAPACITACIÓN PoLITICA, 

EL PROPÓSITO DE ESTA REUNIÓN FUE CONGREGAR A -

TODOS LOS RESPONSABLES DE LA CAPACITACIÓN POL!TICA EN LOS DI~ 

TINTOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES, A FIN DE CONOCER SUS PU!! 

TOS DE V 1 STA SOBRE EL S 1 STEMA 1 NTEGRAL DE fORMAC IÓN POL ! TI CA, 

AS! COMO ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN DE NUEVOS CU.li 
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OROS EN TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN PARTIDARIA. (l26) 

POR ÚLTIMO, SÓLO RESTA DESCRIBIR LA ORGANIZA--

C!ÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA, POR LAS VARIADAS ACT!Vl 

DADES QUE SE REALIZARON, SE PRESUME UNA PROFUNDA DIVISIÓN DEL 

TRABAJO CON FUNC l ONES E SPEC 1 ALI ZADAS Y OBJET 1 VOS PREC 1 SOS, 

QUIZÁ ÉSTA HA SIDO UNA DE LAS POCAS VECES EN LA VIDA DE LA SE

CRETAR l A EN QUE SE TUVO UNA ORGAN 1ZAC1 órl PREC 1 SA' EF 1 c l ENTE y -

EFICAZ. 

Los RESPONSABLES DE LA SECRETARIA y EL INSTITU

TO FUERON: GUILLERMO MoRFfr¡ GARCIA. DIRECTOR DEL !CAP y SECRI:. 

TAR!O DE CAPACITACIÓN PoLITICAl RAYMUNDO RAMOS, éUBSECRETARIO; 

ROBERTO TORRES HERRERA, SUBSECRETARIO; MANUEL JIMÉNEZ GUZMÁN,_ 

SUBSECRETARIOJ MARGARITA SOTOMAYOR GARAY, SUBSECRETARIA; BLAN

CA ESPONDA DE TORRES, SUBSECRETARIA: GUADALUPE ALCALÁ GONZÁLEZ, 

SUBSECRETARIAJ EFRÉN ÜRTIZ VILLASEÑOR, SUBDIRECTOR DE CAPACITA 

C!ÓN POLITICA, FEDERICO CRUZ CASTELLANOS, SUBDIRECTOR TÉCNICO; 

SAÚL GARCIA, SUBDIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES; HÉCTOR MURILLO 

CRUZ, JEFE DEL AREA DE PUBLICACIONES: CELIA SANTIESTEBAN, JEFE 

DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓrl y VrnTAS; y PATRICIA VÁZQUEZ_ 

DEL MERCADO, JEFE DEL AREA DE DISEliO. EN TOTf,L, SEIS SUBSECRf:. 

TARIAS, TRES SUBDIRECCIONES, Y TRES JEFATURAS DE DEPARTAMENTO_ 

CON FUNCIONES PRECISAS QUE CUMPLIERON EFICAZMENTE, 

1126) IBID, p, 31. 
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MIENTRAS ESTO ACONTECfA EN EL !CAP, lCUÁLES -

ERAN LOS ACONTECIMIENTOS QUE SE DESARROLLABAN EN LA VIDA NA-

C!ONAL? 

EN DICIEMBRE DE 1982, MIGUEL DE LA MADRID LLE

GA AL PODER EN MED l O DE LA MÁS AGUDA CR l S l S ECONÓM l CA QUE HA_ 

VIVIDO EL PAfS EN LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA. UNA CRISIS DE -

CONFIANZA, CONSECUENCIA DE LA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA EN_ 

EL SEXENIO AllTERIOR Y UNA PtRDIDA DE CONSENSO QUE ORIGINARON_ 

LAS REVELACIONES SOBRE LA CORRUPCIÓN LOPEZPORTILLISTA, DETER

MINARON QUE LA SITUACIÓN AMENAZARA EN CONVERTIRSE EN CRISIS -

POLITICA, (l27l LA FUGA DE CAPITALES, LA DRÁSTICA DEVALU[\ 

c IÓN DE LA MONEDA. y LA ESPECULACIÓN FINANCIERA. EL Gos I ER

NO RESPONDIÓ CON EL PROGRAMA INMEDIATO DE REORDEllACIÓI/ ECONÓ

MICA (PIRE), DESTINADO A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS EN LA -

ECONOM f A, CONTENER LA CREC l ENTE HIFLAC 1 ÓN, PROTEGER EL EMPLEO_ 

y CREAR CONO I c I OllES PARA UNA RECUPERAC 1 ór;. A LA CR 1 s Is DE 

COllF!ANZA SE RESPOIW!Ó CON LA REPRIVATIZACIÓN DE UNA PARTE DEL 

S l STEMA BANCAR 1 O, ENTRE OTRAS MED l DAS, QUE DES l Ll TARON LA RE¡'._ 

TORfA DEL ESTADO, 

EN ESTE CONTEXTO, ES DESIGNADO MARIANO PALA--

CIOS ALCOCER SECRETARIO DE CAPACITACIÓN PoLITJCA, DEL 2 DE Dl 

CIEMBRE DE 1982 AL 15 DE MARZO DE 1985. 

(12/) AGENDA PoLfTICA DE MtXICO, 1988, ÜP, CIT., P, 138. 



LA EXPLORACIÓN DE NUEVAS MODALIDADES DE CAPACl 

TACIÓtl POL!TICA SE ltl!CIÓ CON PALACIOS ALCOCER, A ~L SE DEBE 

LA INTRODUCCIÓtl DEL CURSO ABIERTO Y DE LOS CURSOS ESPECIA

LES, 

Los PLArlES DE ESTUDIO SUFRIEROll DOS HODlFICA-

CIONES CONSIDERABLES Ell LA ADMINISTRACIÓN DE PALACIOS AlCOCER, 

LA PRIMERA AL INICIO DE SU GESTIÓN Al FREllTE DE LA SECRETARIA 

DE CAPACITACIÓN POLfTICA Ell 1983, Y LA SEGUNDA EN EL CURSOR~ 

GULAR DE 1984. 

A F 1 llES DE 1982 SE PUBLl CÓ LA COrJ'IOCATOR 1 A AL_ 

CURSO REGULAR 1983, EN LA OUE SE ESPECIFICARON LAS ASIGNATU-

RAS !lH CURSO. SIN EMBARGO, CON EL NOMBRAMIE!HO DE PALACIOS_ 

AtCOCER, ESTE PLAN DE ESTUDIOS !IO ES RESPETADO, Lo ANTERIOR_ 

DEMUESTRA QUE llO EXISTE COHTINUIDAO Ell LOS PLAflES Y PROGRAMAS 

DE ESTUDIO DEL 1 CAP, Y QUE SU FORMUl AC 1 ÓN OBEDECE A CR !TER !OS 

PERSONALES, LO QUE NOS SUGIERE UNA ADMINISTRACIÓN PERSONALIZ/l 

DA, 

AMBOS PLANES DE ESTUDIO, Et DE 1983 Y EL DE --

1984, ENFATIZARON El ASPECTO TEÓRICO, rn DETRIMEllTO DE LA --

PRÁCTICA, AL GRADO OUE SE PUEDE AFIRMAR QUE FUERON EMINENTE-

MENTE TEÓRICOS, Al MISMO TIEMPO QUE INCREMENTARON HOTABLEMEN

TE El NÚMERO DE ASIGNATURAS. 
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PALACIOS ALCOCER CONT!flÚA CON EL SISTEMA DE T!! 

TORfAs, LAS PRÁCTICAS DE CAMPO, CONFERENCIAS, EL CINE-CLUB, E 

INTRODUCE ORATORIA POLÍTICA, 

DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS -

DURANTE LA GEST l ÓN DE PAl.AC !OS AL COCER, DESTACAN LA "REUNIÓN_ 

NAC l ONAL DE SECRETAR l OS DE CAPAC l TAC 1 ÓN POLÍTICA", REAL! ZADA_ 

DURANTE LOS DfAS 8, 9 Y 10 DE JUNIO DE 1983 Y LA CELEBRADA EL 

8 DE MARZO DE 198q, 

LA PRIMERA TUVO COMO OBJETIVO "PROMOVER, ORGA

NIZAR Y SUPERVISAR LOS CURSOS ACADÉMICOS DE CAPACITACIÓN POL1 

TICA Ell LAS 32 Elff!DADES FEDERATIVAS DEL PA!S A ErECTO DE FOR 

TALECER LA FORMACIÓN IDEOLÓGICA Y POLÍTICA DE LOS CUADROS PO

LfT!COS DEL PARTIDO, Y LOGRAR SU EFECTO MULTIPLICADOR HACIA -

LAS B~SES M!L!TANTES".ll28 J 

DE ACUERDO AL PROGRAMA DE LA REUNIÓN NACIONAL 

DE SECRETARIOS DE CAPACITACIÓN POLÍTICA, SE DESPRENDE QUE LA_ 

FUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE CAPACITACIÓll PoLfTICA ES EL ESTABLJ;_ 

(128l SECRETARÍA DE CAPAC!TAC!Ót/ POLÍTICA, PROGRAMA DE LA REU

NIÓN NACIONAL DE SECRETARIOS DE CAPAC!TACIÓll POLIT!CA, 

8, 9 Y 10 DE JUNIO DE 1983, !CAP, MEXICO, 1983, P. l. 
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CIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD A LA QUE SE SUJETARAN LOS ------

CECAP's, <129) EN TANTO QUE LA FUNCIÓU DEL !CAP ES LA DE COOR

DINAR LOS ESFUERZOS DE CAPACITACIÓN POLITICA PARTIDISTA, 

EL 8 DE MARZO DE 1984 SE DESARROLLA LA "SEGUN

DA REUNIÓN NACIONAL DE SECRETARIOS DE CAPACITACIÓN POLIT!CA", 

EN LA QUE SE PRESENTA EL "PLAN GENERAL DE CAPACITACIÓN PoLITl 

CA DEL CEN DEL PR!", EN ESTE PLAN SE DA A CONOCER EL SISTEMA 

ABIERTO DE CAPACITACIÓN POLÍTICA, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER 

UNA MAYOR CIU.~ADANÍA PRI ÍSTA, 

PALACIOS ALCOCER ESTRUCTURÓ EL SISTEMA DE CAPA 

CITACIÓN POLÍTICA El/ TRES GRANDES RUBROS: LA CAPACITACIÓN PQ 

LÍTICA FORMAL, QUE INCLUYÓ Al CURSO REGULAR Y A LA NUEVA MODA 

LIDAD, EL CURSO ABIERTO; LOS SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN DE -

CUADROS DIRIGENTES, EN LOS QUE SE ORGANIZARON SEMINARIOS DE -

INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA PRESIDENTES MUNICIPALES ELE!;_ 

TOS EN 1984; LOS SEMINARIOS DE OPERACIÓN Y REAFIRMACIÓN PoLl

TICA ELECTORAL EN LOS ESTADOS CON ELECCIONES, Y LOS SEMINA--

RIOS DE CAPACITACIÓN POLÍTICA PARA LOS COMICIOS ELECTORALES; 

Y FINALMENTE L¡\ CAPACITACIÓll POLÍTICA BÁSICA, QUE ABARCÓ LOS_ 

SEMINARIOS DE ANÁLISIS DOCTRINARIO Y LOS SEMINARIOS DE INFOR

MACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARTIDISTA EN ESTADOS SIN PROCESO ELE!;_ 

TORAL, 

(lzg) AUN CUANDO NO SE MENCIONA A LOS CEMCAP's, SE DA POR HE
CHO SU EXISTENCIA, 
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PARA TENER UN. CONTROL SOBRE EL DESEMPEÑO DE E~ 

TOS TRES GRANDES SUBSISTEMAS, SE INSTRUMENTÓ EL SISTEMA DE S¡ 

GU!MIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, 

LA ESTRUCTURA ADMIN l STRAT l VA DE LA SECRETAR [A_ 

DE CAPACITACIÓN PoLIT!CA REFLEJÓ LOS PROGRAMAS SUSTANCIALES -

DE ÉSTA, AL FRElffE DE LA SECRETARIA, MARIANO PALACIOS ALCOCER¡ 

COMO SUBSECRETARIO DE CAPACITACIÓN PoLIT!CA Y SUBDIRECTOR DEL 

!CAP. MANUEL JIMÉNEZ GuZMANi COORDINADOR DE CAPACITACIÓN POLl

TICA ELECTORAL, RAÚL CASTELLANOS HERNÁNDEZ; COORDINADOR DE CA

PACITACIÓN PoLfTICA BÁSICA. JUAN FERNANDO SÁNCHEZ TORRES; COOR 

DINADOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, ERASMO ALVf

ZAR AGU!LARI Y COORDINADOR DEL APOYO PROGRAMÁTICO, ROBERTO -

GONZÁLEZ ALCALÁ. 

EL SISTEMA ABIERTO DE CAPACITACIÓN POLITICA DEL 

!CAP FUE DISEÑADO EN RAZÓN DE QUE EL CURSO FORMAL DE CAPACITA

CIÓN POLIT!CA <u:AsE CURSO REGULAR). NO PUEDE SER APROVECHADO_ 

DE MANERA l NTEGRAL POR TODOS LOS COMPAflEROS QUE DESEAN PREPA-

RARSE EN ESTE SENTIDO, DADO QUE REALIZAN OTRO TIPO DE ACT!Vl-

DADES QUE IMPIDEN SU PRESENCIA DE TIEMPO COMPLETO, (13Q) 

mol SECRETARIA DE CAPACITACIÓN PoLfT!CA, ~JSTEMA ABIERTO DE
~APAC!TAC!ÓN PoL!TlCA,_ !CAP, MÉXICO, 1984, P. l.· 
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EL PR!MER CURSO ABIERTO SE DENOMINÓ "CURSO --

ABIERTO PARA SERVIDORES PúBLI cos". y SE DESARROLLÓ EN UN LAP

SO DE SEIS MESES, DURANTE LOS D[AS VIERNES POR LA TARDE Y LOS 

SÁBADOS DURANTE LA MAilANA, 

EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS SE SUJ~ 

TÓ A LAS Mf SMAS CONDICIONES OUE PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNA

DO DEL CURSO REGULAR. EN FORMA SIMILAR, LOS PROFESORES FUE-

RON DESIGNADOS DE ACUERDO A LOS CR !TER I OS UTJ Ll ZADOS EN EL 

CURSO REGULAR. 

LAS ASIGNATURAS ()UE COMPRENDIÓ ESTA NUEVA MODA

L!DAD DE CAPACITAC[ÓN POL[TrCA, ERAN ASIMISMO, SIMILARES EN -

SU CONTENIDO A LAS DEL CURSO REGULAR, AUNQUE NO EN SU EXTEN-

SIÓN Y ALCANCES, 

PARA PROMOVER Y CREAR, EN SU CASO, LOS CENTROS 

ESTATALES DE CAPACITACIÓN POLIT!CA EN TODO EL PA{S, LA SECRE

TARÍA DE CAPACITAC!ÓN POL!TICA ESTABLECIÓ LOS LINEAMIENTOS G~ 

NERALES A LOS QUE SE DEBERÍAN SUJETAR LOS CECAP'S. 

Eri ESTOS LINEAMIENTOS SE DESCRIB!AN LAS ACT!Vl 

DA DES INMEDIATAS A DESARROLLAR PARA EL BUEN FUNC ! ONAMl ENTO DE 

LOS CECAP'S, LA ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIA AL 
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CURSO, LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO, LA SELECCIÓN DEL PROFESORADO 

Y TUTORES, Y LA FORMULACIÓN DE HORARIOS, 

ASIMISMO, LOS LINEAMIENTOS DETALLABAN UNA PRO--

PUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS PARA EL CURSO REGULAR EN LAS ENTID~ 

DES FEDERATIVAS, AL MISMO TIEMPO QUE SE SUGERfA LA INCORPORA-

CIÓN DE ALGUNAS MATERIAS DE INTERtS ESTATAL O LOCAL. ADEMÁS, Y 

COMO V!A DE rr~FORMACIÓN. LOS LINEAMIENTOS DESCRIBIERON LA TEMA 

TI CA DE LOS CURSOS QUE SE 1 MPART ! ArJ EN EL l CAP, A EFECTO DE -

APOYAR LOS PROGRAMAS DE LOS CENTROS ESTATALES DE CAPACITACIÓN_ 

POL!TICA, EL OBJETIVO ERA EVIDENTE, LOGRAR POR MEDIO DE ESTOS 

DETALLADOS LINEAMIENTOS, EL MEJOR FUNCIOtlAMIENTO DE LOS -----

CECAP' s, LA BASE DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓ!l POL!T!CA PRl!S--

TA, 

EN EL MISMO DOCUMENTO SE ESTABLEC!A LA CONVE--

NIENCIA DE IMPLANTAR LA MODALIDAD DEL CURSO ABIERTO. CON sus_ 

CARACTER!STICAS DESCRITAS AMPLIAMENTE. 

POR OTRO LADO, LOS SEM 1NAR1 OS DE ACTUAL! ZAC IÓN_ 

E INFORMACIÓN PARA PRESIDENTES MUNICIPALES TUVIERON COMO OBJ~ 

TlVO, IMPULSAR Y COADYUVAR EN LA PREP/1RACIÓN Y CAPACITACIÓN -
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ADMIMISTRAT!VA, TÉClllCA, POLfT!CA E IDEOLÓGICA DE LOS PR{STAS __ 

QUE RESULTARON ELECTOS COMO PRESIDENTES MUNICIPALES EN CADA 

ENTIDAD FEDERATIVA DEL PAfs, A EFECTO DE MEJORAR SU TRABAJO Y 

PRESENCIA EN LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE,!1311 

Es EVIDEllTE QUE ESTOS SEMllMRIOS TENÍAN COMO PRO

PÓSITO IrlSCRIBIRSE DENTRO DE LA POL!TICA GUBERNAMENTAL VIGEtlTE 

OUE PP.OPOllfA EL FORTALECIMIENTO MUIHCIPAL, El MISMO PLAN DE -

ESTUDIOS INCLUfA ENTRE SUS ASIGllATURAS A "EL SISTEMA NACIONAL_ 

DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA" Y "REFORMA MUNICIPAL DE MEXICO", 

Ell El MISMO SEllTIDQ, TAllTO EL CURSO ÁSliiRTO PARA_ 

SERVIDORES PúBLI tos' COMO EL CURSO EsPEC 1 AL DE R•:AF 1RMAC1 ÓN -

PARTl DI STA PARA SERVIDORES PúBL!COS,OBEDECIERON A LA QUEJA DE __ 

LOS MlllTANTES PRI {STAS ACERCA OE LA DEClltlACIÓtl DF. LA MlllTAN 

CIA PARTIDISTA Efl ll\ ALTA BUROCRACIA, 

DE UNA ENCUESTA QUE INCLU(A A LOS 3,500 srnv100-

RES PÚBLICOS DEL MAS ALTO NIVEL, EL 42% DE LOS ENTREVISTADOS -

CONSIDERÓ OUE NO TENIA PREFf.RENCIA PMTIDISTA, <132 I LA RES-

PUESTA OCL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO, HUMBERTO LUGO GIL_ 

Y DEL PílESIDENTE i'\IGUEL DE LA MADRID, COtlSISTIÓ EN EXHORTAR -

A UllA !·\,\YOR PARTICIPACIÓN PARTIDISTA DE LOS BURÓCRATAS. 

ffiJTSE"CRETAR!A DE CAPACITACIÓN POLITICA, ?LMll!i'JlJ---95-J!f~ 
TUAL 1 zgJQriJ;--11!FORMACl Óll PARLE!J.LsJJlJ'lllti.J:llililC-1 PI;__~ 
!CAP, MSx1co, 1984, P. 2. 

<1321 l[®-__¡~_¡\~ __ UJIQ, 8 DE FEBRERO DE 1984, P. 5. 
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POR LO QUE SE REFIERE AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

BÁSICA DEL DIRIGENTE. ÉSTE TUVO COl\O OBJETIVO MOTIVAR AL ore 

R!GEflTE DEL PRI A REALIZAR Ull DESARROLLO PERSOllAL, CONTINUO Y_ 

SISTEMÁTICO QUE ABARQUE TODAS LAS ESFERAS DE SU DESARROLLO EN 

EL ASPECTO CULTURAL, AMPLIAllDO SU CRITERIO CON RESPECTO AL CO

NOC 1 M l EflTO Y MANEJO DE LA DECLARAC 1 ÓN DE PR l llC 1P1 OS, PROGRAMA_ 

DE ACC l Óil Y ESTATUTOS CONTEM 1 DOS Etl LOS DOCUMEtlTOS BAS 1 COS, -

AS f COMO DE LA LEY DE ORGANIZACIONES POLfTICAS Y PROCESOS ELE' 

TORALES. EN RESUMEll. FOMEflTAR EL DESARROLLO DOCTRlllAR!O DE -

LOS D!RIGEllTES PRlfSTAS PARA EVITAR LOS EXCESOS DEL PRAGMATIS

MO, 

POR ÚLTIMO, LA CAPACITACIÓN POLfTICA DE CUADROS -

D l R l GEflTES CONTEMPLÓ LA REAL! ZAC 1 Óll DE SEM l NAR 1 OS DE OPC 1 óN Y_ 

REAF l RMAC 1 Ótl POL fT l CA ELECTORAL, ESTOS CURSOS SE 1 MPLANTARON_ 

Erl RECONOC!MIEflTO A LAS NUEVAS COflD!ClONES DE LOS PROCESOS --

ELECTORALES "QUE OBLIGAN A FORTALECER L~ COllSISTENCIA IDEOLÓGl 

CA DE LOS MILITANTES DEL PARTIDO, Y A FORMAR CUADROS CAPACITA

DOS ESPECfF!CAMEllTE PARA LA ACCIÓll ELECTORAL",ll33) 

ESTE PROGRAMA flO SE LLEVÓ A SU TÉRMINO, DEBIDO A_ 

QUE EL 15 DE MARZO DE 1985 ES DESIGNADO ARTURO NúNEZ JIMÉNEZ, 

QUIEN ESTUVO AL FREflTE DE LA SECRETARIA DE CAPAC!TAC!Óll PolfTl 

CA HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 1988, 

CJ33l SECRETARIA DE CAPACITACIÓN PoLfTICA• CAPACITACIÓN POL(-
T!CA DE CUADROS DIRIGENTES, !CAP, M~X!CO, 1984, P. 2, 
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CON NútiEZ JJMÉtlEZ, EL !CAP EXPERIMENTÓ UNA PRQ 

FUNDA TRANSFORMACIÓN, TANTO EN SU ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

COMO EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, 

EN ESTA OCASIÓN Y COMO EL CURSO REGULAR YA ES

TABA EN DESARROLLO, SE RESPETA EL PLAN DE ESTUDIOS DISEÑADO -

POR LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN. 

PARA LA REAL!ZACIÓN DE SUS TAREAS, LA SECRETA

RIA DE CAPACITACIÓN POL(TICA ESTRUCTURÓ SUS ACTIVIDADES EN -- . 

DOS VERTIENTES CONVENCIONALES: LA CAPACITACIÓN POL(TJCA FOR

MAL Y LA CAPACITACIÓN POLfTICA NO FORMAL, AS( COMO LAS LABO-

RES QUE COMPLEMENTAN Y SIRVEN DE APOYO A SU REAL!ZACIÓN. 

CORRESPONDIÓ AL !CAP IMPARTIR LA CAPACITACIÓN_ 

POL(TICA FORMAL QUE CONSISTE EN LA IMPARTICJÓN SISTEMATIZADA_ 

DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS SOBRE TEMAS PARTIDISTAS, 

HISTÓRICOS, IDEOLÓGICOS, POLfTICOS, ELECTORALES, JUR(DICOS, -

ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES, ANAL!ZADOS A NIVEL NA 

CIONAL E INTERNACIONAL, A TRAVÉS DE CURSOS REAL!ZADOS EN FOR

MA ESCOLARIZADA, CON LA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES, PROFESQ 

RES Y ALUMNOS. 

LA CAPACITAC!Ótl POL(TICA FORMAL SE CONSTITUYÓ_ 

POR LAS SIGUIENTES MODAL!DADES: CURSO REGULAR, CURSO ABIERTO, 

CURSOS ESPECIALES, CURSOS EXTERNOS Y TALLERES, AS( COMO DE Cl 

CLOS DE CONFERENCIAS Y DE CINE PoLfTICO, 
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LA CAPACITACIÓN POL(TICA NO FORMAL SE CONCREíÓ 

EN DIVERSOS EVENTOS, DISENADOS PARA IR AL ENCUENTRO DE LOS 

PRI[STAS EN LOS LUGARES DONDE HACEN COTIDIANAMENTE VIDA DE 

PARTIDO, BÁSICAMENTE SE TRATÓ DE LLEVAR A DIRIGENTES Y MILl 

TANTES INFORMAC 1 ÓN ACTUAL! ZADA SOBRE TEMAS IDEOLÓGICOS, POL [

T l COS, PARTIDISTAS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS, -

QUE LES PUD 1 ERAN SER ÚT 1 LES EN EL DESEMPEl~O DE SUS TAREAS, 

PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA MODALIDAD DE CAPA

CITACIÓN, SE ESTABLECIÓ UNA ESTRECHA COORDINACIÓN CON OTROS -

ÓRGANOS DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, CON LOS COMITÉS DIREC

TIVOS ESTATALES Y DEL DISTRITO FEDERAL, AS[ COMO CON ORGANIZA 

ClONES DE LOS TRES SECTORES, EN ESTE SEtlT!DO, LAS TAREAS DE_ 

CAPACITACIÓN POLfT!CA SE VlNCULAROtl ESTRECHAMENTE CON LOS PRQ 

GRAMAS DE LA COMISIÓN NAC!OllAL DE IDEOLOGIA; DE LAS SECRETA-

RÍAS DE ÜRGAN!ZAC!ÓN Y DIVULGACIÓN IDEOLÓGICA; DEL IEPES1 DEL 

CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER, Y DEL FREN

TE JUVENIL REVOLUCIONARIO, EtlTRE OTROS,1134) 

Los EVENTOS QUE COMPRENDIERON LA CAPACITACIÓN 

POL (TI CA NO FORMAL FUERON: 

- LAS JORNADAS DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARTIDISTA, DI

RIGIDAS A MILITANTES DE BASE EN LA ESTRUCTURA TERRITORIAL, A 

(134) FLORES CRUZ, C!PR!ANO, PROGRAMA QE TRABAJO 1987, DIREC
.Llill:!GENJ;R1'oL ADJUtlTA DEL IllST!TUTO DE CAPACITACIÓN PoLf
TlCA, MÉXICO, 1987, P. 8. 
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GRUPOS DE JÓVENES Y DE MUJERES, Y A MIEMBROS DE ORGANIZACIQ 

NES DE LOS SECTORES, 

- Los ENCUENTROS CON DIRIGENTES, ORIENTADOS HACIA LOS INTE--

GRANTES DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES Y HACIA LOS CUA 

OROS DIRECTIVOS DE DIVERSAS ORGANIZACIONES CCRQC, CONGRESO_ 

DEL TRABAJO, lNCOPSE. SMl. FOP DEL DISTRITO FEDERAL, ETC,), 

- Los ENCUENTROS CON CANDIDATOS PRI{STAS. DIRIGIDOS A QUIENES 

REPRESENTAN AL PARTIDO, COMO ASPIRANTES A PUESTOS DE ELEC-

CIÓN POPULAR EN AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES, 

- Los ENCUENTROS DE ACTUALIZACIÓN PoLlTICA PARP. PROMOTORES -

DEL VOTO. 

- Los ENCUENTROS CON SERVIDORES PÚBLICOS PRI{STAS. DIRIGIDOS_ 

A FUNCIONARIOS, DESDE JEFES DE DEPARTAMENTO HASTA SUBSECRE

TARIOS, EN LAS SECRETARIAS DE ESTADO; Y CON LAS AUTORIDADES 

DE NIVEL JERÁRQUICO EQUIVALENTE EN LAS ENTIDADES PARAESTATA 

LES DE LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA FEDERAL, 

Es A PARTIR DE LA ADMINISTRACIÓN DE NúílEZ JIM~ 

NEZ EN QUE SE ENCUENTRAN VESTIGIOS DE UNA MEJOR ORGANIZACIÓN_ 

ADMINISTRATIVA. POR PRIMERA VEZ SE TIENE ORDENADA, CLASIFICA 
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DA Y ORGANIZADA UNA SERIE DE DOCUMENTOS QUE SERfA IMPOSIBLE -

EXPEDIR SI NO SE CONTARA CON UN MINIMO DE ORGANIZACIÓN ADMl-

NISTRATIVA, Asf, SE ENCONTRARON NOMBRAMIENTOS DE PROFESORES, 

CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, RELACIÓN DE PROFESORES POR MATERIA_ 

Y TIPO DE CURSO, RELACIÓN DE ALUfHIOSEGRESADOS POR CURSO, ETC, 

JESÚS FLORES lóPEZ FUE EL COORDINADOR ACADtMICO RESPONSABLE -

OPERATIVO DE LA ORGAN 1ZAC1 Ó/I 1\CADÉM 1 CA ADM 1111STRAT1 VA DEL --

!CAP. UNA GRAN LIMITANTE PARA LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

LA CONSTITUYÓ LA FALTA DE ESPACIO FISICO OUE IMPIDIÓ EL RES-

GUARDO DE LOS EXPEDIEIHES, LA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN_ 

Y SU CLASIFICACIÓN, POR LO QUE ÉSTA ES DIFICIL DE UTILIZAR, 

CON Nút~EZ JiMÉllEZ SE CREAll LA DIF.ECCIÓll GENE-

RAL ADJUNTA LA COORD !llAC 1 ÓN ACADÉM 1 CA, AllTER 1 ORMENTE SE -

CONTABA CON UN DIRECTOR, UN SUBDIRECTOR Y UN SECRETARIO TECNl 

ca. CON LA CREACIÓN DE ESTAS DEPENDENCIAS, LA DIVISIÓN DEL -

TRABAJO Y Sü CONSECUENTE ESPECIALIZACIÓN PERMITIÓ DISMINUIR -

LAS CARGAS DE TRABAJO Y LA DELEGACÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSA

BILIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DEL !CAP. 

EL INSTITUTO CONTINÚA CON LA MODALIDAD DEL CUB 

SO ABIERTO, AUNQUE LOS PLANES DE ESTUDIO SUFREN MODIFICACIO-

NES, EN MAYO DE 1985 SE INICIA EL CURSO ABIERTO, "QUE CON -

UNA DEBIDA PROMOCIÓN TUVO UN ÉXITO ROTUNDO, LAS INSTALACIO-

NES DEL INSTITUTO FUERON INSUFICIENTES PARA CUBRIR LA DEMAN--
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DA, Y SE HIZO NECESARIO CONSEGUIR LOCALES DONDE SE PUDIERAN -

IMPARTIR LOS CURSos•. 11351 

EL CURSO ABIERTO 1985 CONSTABA DE DIEZ ASIGNA

TURAS, SIENDO LAS CLASES DE UNA HORA POR ASIGNATURA, Y SE IM

PARTfAtl LOS VIERNES POR LA TARDE Y LOS SÁBADOS POR LA MAÑANA, 11361 

DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 1985, EL !CAP ORGANIZÓ 

EL CICLO DE CONFERENCIAS DENOMINADO "EL PR! ANTE EL PROCESO -

ELECTORAL FEDERAL 1985", PARA DICIEMBRE, EL INSTITUTO EDITA_ 

EN DOS TOMOS, LOS "DISCURSOS PoL!TJCOS" DE JESÚS REYES HERO-

LES. 

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1985, DIO INICIO EL_ 

CURSO SOBRE LA CRISIS MUNDIAL Y EL DESARROLLO DE MtXICO QUE -

VINO A ESTABLECER UNA NUEVA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN POLITl

CA: Los CURSOS ESPECIALES. 

(135) ENTREVISTA A ESTEBAN GARAIZ IZARRA, EX-DIRECTOR GENERAL 
ADJUNTO, 29 DE AGOSTO DE 1988. LAS INSTALACIONES DEL -
l CAP COtlSTAN DE DOS SALONES DE CLASE PARA 50 PERSONAS Y 
Ufl AUDITORIO; NO TIENE OFIClllAS ADMlllISTRATIVAS, 

(J36I VER PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO ABIERTO 1985 EN EL ANEXO 
NúM. 2. LA ASIGNATURA DE ORATORIA POLÍTICA TENIA EL ca 
RÁCTER DE OPTATIVA Y SIN CALIFICACIÓN, 
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EN FEBRERO DE 1986, INICIÓ LA DtCIMO QultlTA GJ; 

NERACIÓN DEL CURSO REGULAR, QUE CONCLUYÓ EN DICIEMBRE DEL Mii 

MO ANO, EN ESTA OCASIÓN, LOS PLANES DE ESTUDIO FUERON REFOR

MULADOS Y SERfA LA ULTIMA VEZ Etl LA HISTORIA DEL !CAP QUE EL 

CURSO REGULAR TUV 1 ER1\ UNf, DURAC 1 ÓN DE D 1 EZ MESES, 

EN ESTE MISMO AÑO, SE REPLANTEA LA DURACIÓN 

DEL CURSO ABIERTO, PARA QUE SIN MENOSCABO DE SU CALIDAD, SE -

PUEDA OFRECER A Utl MAYOR NUMERO DE SIMPATIZANTES PARTIDISTAS, 

A PARTIR DE 1986 Y HASTA 1988, SE ORGANIZARON DOS CURSOS ---

ABIERTOS CADA ANO, EL CURSO SE DIVIDIÓ Ell DOS MÓDULOS, CON -

CINCO ASIGNATURAS CADA UNO, LAS CLASES FUERUH DE DOS HORAS POR 

ASIGNATURA, LOS VIERllES POR LA TARDE Y LOS SÁBADOS POR LAMA

t1ANA. 

EL PRIMER MÓDULO CONTENfA MATERIAS EMINENTEME!.i 

TE PARTIDISTASl SU OBJETIVO ERA DAR A CONOCER EL MENSAJE PAR

TIDISTA A UN MAYOR NUMERO DE SIMPATIZAHTES.ll 3ll PARA DESPUtS 

EN EL SEGUNDO MÓDULO ABARCAR TEMAS JURfDICOS, ELECTORALES, -

ECONÓMICOS E INTERNACIONALES,(138) 

(137) ENTREVISTA A ESTEBAN GARAIZ lZARRA. 

ll38 I PARECE SER QUE SE OPTÓ POR INCLUIR EN EL PRIMER MÓDULO_ 

LAS MATERIAS PARTIDISTAS, EN VIRTUD DE LA ALTA DESER--

CIÓN OBSERVADA AL FINALIZAR EL CURSO, PRODUCTO DE LA -

CARGA DE TRABAJO ACADEMICO. LA DESERCIÓN, TOMANDO Etl -

CUENTA A LOS ALUMtlOS QUE SE llKRIBEN Y A LOS QUE EGRE-

SAN, ES CERCANA AL 601. 
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EL PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO ABIERTO DE 1985_ 

A 1988 DIO PRIORIDAD A LA FORMACIÓN IDEOLÓGICA¡ CON EXCEPCIÓN 

DE LA ASIGNATURA "SISTEMA ELECTORAL Y RÉGIMEN DE PARTIDOS EN_ 

MÉXICO", TODAS ERAN TEÓRICAS. 

DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 1986, SE DESARRO

LLÓ EL SEGUNDO CURSO ESPECIAL DEtlOMINADO "Los NUEVOS DESAFIOS 

DEL PROYECTO NACIONAL DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA''. EL CUAL SE_ 

IMPARTIÓ DIARIAMENTE DURANTE 63 SESIONES, DE 8 A JO DE LA MA

NANA, DE LUNES A VIERNES. ESTE CURSO SE DIRIGIÓ A ALUMNOS

A NIVEL DE LICENCIATURA, Y SE IMPARTIÓ A TRAVÉS DE CONFEREN

CIAS SUCESIVAS POR DIST!NGUIDOS MILITANTES DEL P\RTIOO, POR -

SERVIDORES PÚBLICOS PRI (STAS, Y CUANDO AS( SE REQUIRIÓ, POR EXPER 

TOS NACIOUALES E INTERNACIONALES DE LAS lrlSTITUCIONES DE EDU

CACIÓN SUPERIOR CON QUE CUENTA EL PAIS. 

EN ESE MISMO AtlO, SE FORMULÓ EL REGLAMENTO IN

TERNO DEL !CAP. (EL ÚNICO QUE EL AUTOR CONOCIÓ A LO LARGO DE_ 

ESTA INVESTIGACIÓN), rn EL QUE SE DETALLAN MINUCIOSAMEllTE LAS 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE CAPACITACIÓN PoLIT!CAJ DE LA D!RE~ 

CIÓN GENERAL ADJUNTA Y DE LAS COORDINACIONES ACADÉMICAS, LAS M.Q 

OAL!DADES DE CAPACITACIÓN POLfTICA; AS{ COMO LOS DERECHOS Y -

OBLlGAClotlES DE LOS PROFESORES Y ALUMNOS, OTRO LOGRO LO CONJi 

TlTUYÓ EL HABER DISEÑADO EN 1987 EL COLEGIO DE PROFESORES CON 



EL OBJETIVO DE COADYUVAR CON LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO EN 

TAREAS DE PLANEAC!ÓN ACADeMICA Y DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS, 

AUNQUE QUEDÓ INCONCLUSO, 

A FINALES DE OCTUBRE DE 1986, SE CLAUSURÓ EL -

CURSO BÁSICO DE CAPACITACIÓN POLÍTICA PARA ALUMNOS DEL GRUPO_ 

"MELCHOR ORTEGA", INTEGRADO POR ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, -

QUE SE IMPARTIÓ DURANTE TRES MESES. EN NOVIEMBRE SE CLAUSURÓ 

EL CURSO-TALLER DE ORATORIA "RuBeN MOHENO VELASCO". QUE TOMA

RON TRABAJADORES FERROCARRILEROS, 

EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN C!

V 1 CA DEL DEPARTAMENTO DEL D 1STR1 TO FEDERAL, SE OP.;Atl 1 ZÓ UN -

"CURSO PARA CONDUCTORES DE ACTOS CÍVICOS", CON ESPECIAL eNFA

S!S EN MATERIAS VINCULADAS A LA HISTORIA E IDEOLOGÍA DE LA Rg_ 

VOLUCIÓN MEXICANA. 

EN CUANTO AL NÚMERO DE EGRESADOS, SE PUEDE --

AFIRMAR QUE DE 1985 A 1988 SE CAPACITAROll MÁS CUADROS PARTl-

DISTAS QUE EN LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES, TOMANDO EN --

CUENTA A TODAS LAS MODALIDADES DE CAPACITACIÓN QUE SE ESTABLJ;_ 

CIERON, Así, ESTE PERIODO SE CARACTERIZA POR UNA EXPLOSIÓN -

DEMOGRÁFICA POR EL NÚMERO DE ALUMllOS Ci\PAC!TADOS, SI SE ELABQ 

RARA UNA GRÁF 1 CA QUE 1 NCLUYERA AL llÚMERO DE MIL 1 TAIHES CAPACl 

TADOS Y EL AÑO, AL LLEGAR A 1985-1988, LA CURVA SE ELEVARIA -

EXPONENCIALMENTE, 



111. 

El AUMENTO DEL NÚMERO DE MILITANTES ATENDIDOS 

POR EL !CAP, FUE POSIBLE GRACIAS A LAS DIVERSAS MODALIDADES -

DE CAPACITACIÓN POLfTICA QUE SE IMPLEMENTARON, TALES COMO LOS 

CURSOS ESPECIALES, LOS CURSOS EXTERNOS Y LOS TALLERES DE ORA

TORIA POL!TICA Y DE REDACCIÓN PARTIDISTA DENTRO DE LA CAPACl

TAC 1 ÓN POLI TI ~A FORMAL, 

TAN SÓLO DENTRO DE LOS EVENTOS QUE COMPRENDEN_ 

LA CAPACITACIÓN POL!TICA NO FORMAL, DE OCTUBRE DE 1986 A FE-

BRERO DE 1987, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

- LAS JORNADAS DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARTIDISTA, IN

TEGRADAS POR CICLOS DE CONFERENCIAS: ESTAS JORNADAS SE REA

LIZARON CON EL FRENTE JUVENIL REVOLUCIONARIO, EN LOS ESTA-

DOS DE SAfl LUIS Poros! y VERACRUZ. AS! COMO Etl EL DISTRITO_ 

FEDERAL: CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA PARTICIPACIÓN DE -

LA MUJER. rn LOS ESTADOS DE Mex1co. PUEBLA. BAJA CALIFORNIA 

Y NAYARIT: CON LA SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIEROS, EN LOS -

ESTADOS DE Mex1co. JALISCO. MICHOACÁN. PUEBLA. SINALOA, --

TLAXCALA. BAJA CALIFORIHA SUR, GUAllAJUATO, NAYARIT, COAHUI

LA, CAMPECHE Y TABASCO, AS [ COMO Etl EL D 1 STR ITO FEDERAL 1 -

CON LA FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES POPULARES DEL DISTRITO_ 

FEDERAL, EN LAS LIGAS DELEGACIONALES GUSTAVO A. MADERO, Y -

BElllTO JUÁREZ, CON LA (01ffEDERACIÓN REVOLUCIOllARIA DE OBRE

ROS Y CAMPEStrlOS, Ell TABASCO; Y COll L/,S SECCIONES D[L --
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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Er1 EL E~ 

TADO DE M~XICO. 

- Los ENCUENTROS CON DIRIGENTES SE CELEBRARON CON LOS CoMifES 

DIRECTIVOS ESTATALES DE ÜAXACA, CAMPECHE Y ZACATECAS, AS! -

COMO CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS BANCARIOS, EL 

S!NDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL BANRURAL, EL !NCOPSE 

EN EL DISTRITO FEDERAL, Y LA CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRONÓ

MICA. 

- Los ENCUENTROS COll CANDIDATOS PRllSTAS A PUESTOS DE ELEC--

CIÓN POPULAR SE REALIZAROll EN TLAXCALA, TAMAULIPAS, Y BAJA_ 

CAL! FORN 1 A SUR, 

- Los ENCUENTROS DE ACTUALIZACIÓN POLITICA PARA PROMOTORES 

DEL Varo. ORGANIZADOS CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARIA DE ÜR 

GANIZACIÓN DEL CEN DEL PRI, SE LLEVARON A CABO EN TAMAULl-

PAS, GUERRERO, HIDALGO, Y BAJA CALIFORNIA SUR, 

- SE REALIZÓ Ull EtlCUEtlTRO CON PRESIDEtlTES MUNICIPALES ELECTOS 

DEL ESTADO DE SitlALOA. 

- SE DESARROLLARDrl DOS EtlCUEllTROS PRI !STAS CON DIPUTADOS Lo-

CALES ELECTOS DE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES Y SINALOA, 
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EN FEBRERO DE 1987, Y COMO PARTE DE UN PROCESO 

DE REORGANIZACIÓN DEL !CAP. ES DESIGNADO COMO DIRECTOR GENE-

RAL ADJUNTO, CIPRIANO FLORES CRUZ, 

A PARTIR DE 1987, SE REPLANTEÓ LA DURACIÓN DEL 

CURSO REGULAR DE DIEZ MESES A SIETE PROMOCIONES DE CINCO SEME\ 

NAS CADA UNA, CON LAS CUALES SE BUSCÓ LA OPORTUNIDAD DE PREPE\ 

RAR EN EL !CAP A UN MAYOR NÚMERO DE PRl!STAS, AS[ COMO HACER_ 

MÁS FUNCIONAL A LAS r1ECESID1\DES DEL PARTIDO, ESTA MODALIDAD -

DE CAPAC !TAC 1 ÓN DE T 1 EMPO COMPLETO. 

EL TERCER CURSO ESPECIAL SE DENOMltlÓ "TALLER -

ESPECIAL DE DEBATE IDEOLÓGICO-POLÍTICO", QUE APOR.<Ó A QUIENES 

PARTI c 1 PAROfl EN tL. cor1oc 1M1 EflTOS SOBRE LAS TÉCN 1 CAS PARA DE

BAT l R, LA IDEOLOGIA DE LA REVOLUCIÓll MEXICANA, LA PLATAFORMA_ 

DOCTRINARIA DE LOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN Y LA RÉPLICA HECHA -

DESDE LA PERSPECTIVA PARTIDISTA. EL TALLER SE ORGANIZÓ CON -

MIRAS A FORMAR CUADROS CAPACES DE DEBATIR IDEOLÓGICAMENTE EN_ 

LAS ELECCIONES FEDERALES DE 1988. 

COMO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA CAPACITE\ 

CIÓN POLÍTICA, SE REALIZARON EVENTOS ESPECIALES, ENTRE LOS -

QUE DESTACA EL CICLO DE CONFEREflCIAS DENOMINADO "MÉXICO: RE

VOLUCIÓN Y MODERNIDAD", QUE ORGANIZADO CON LA COMIS!Ófl NACIO

NAL DE IDEOLOG[A, SE DESARROLLÓ DURANTE LA SEMANA COMPRENDIDA 
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ENTRE EL LUNES 6 Y EL VIERNES 10 DE AGOSTO DE 1987. EL !CAP_ 

EDITÓ POSTERIORMENTE LAS PONENCIAS, DE IGUAL FORMA, SE REEDl 

TARON, POR HABERSE AGOTADO LA PRIMERA EDICIÓN, LOS TOMOS I, -

Il. VJ, V!], Y VIII DE LA "HISTORIA DOCUMENTAL DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUC 1 óN"; AL MISMO TIEMPO, SE ACTUAL! ZÓ LA COLECCIÓN -

HASTA 1988, SE PUBLICARON COMO NUEVOS LIBROS "ANTOLOGÍA DEL_ 

NACIONALISMO REVOLUCIONARIO MEXICANO": "EL DISCURSO DE LA RE

VOLUCIÓN MEXICANA, TESTIMONIOS DEL 20 DE NOVIEMBRE", "PRESEN

CIA DE LA MUJER REVOLUCIONARIA EN LA VIDA DE M~XICO", Y "El -

PRJ Y LAS PLATAFORMAS POLÍTICAS DE LOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN", 

PARA APOYAR AL PROCESO DE rnsENANZA-APRENDIZA

JE, SE REALIZÓ UN "TEXTO BAs1co DE CAPACITACIÓN POLÍTICA" A 

CARGO DE LUIS ERNESTO PI ÜROZCO. EN EL QUE SE REUNIERON LAS -

DEFINICIONES Y EXPLICACIONES DE COHCEPTOS POLÍTICOS DE USO -

COMÚN, EN EL MISMO SENTIDO, SE IllSCRIBIÓ LA COLECCIÓN DENOMl 

NADA "TEXTOS BÁSICOS DE CAPACITACIÓN POLÍTICA''. ENTRE CUYOS -

TÍTULOS SOBRESALEN: "EL PROYECTO NACIONAL Y LA ÜBRA TRANSFOR 

MADORA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA" DE ARTURO Nút1EZ JIM~NEZ: -

"EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1916-1917" DE GODOLF 1 NO JUÁREZ_ 

MEJÍA: Y "EL NACIONALISMO REVOLUCIOllARIO MEXICANO" E "!NTRO-

DUCCIÚN A LA TEORÍA DE u, REVOLUCIÓN MEXICANA" DE C!PRIANO -

FLORES CRUZ. 

PARA IMPULSAR LAS TAREAS DE CAPACITACIÓN POLl

TICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA SECP,ETARÍA DE CAPACITA-



115. 

ClÓN POL{T!CA PROMOVIÓ EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO ESTATAL_ 

DE CAPACITACIÓN POL[T!CA (CECAP), EN AQUELLAS ENTIDADES DONDE 

NO EX!ST[A, ASIMISMO, SE SUSCRIBIERON COMPROMISOS DE TRABAJO 

CON LAS SECRETAR[AS DE CAPACITACIÓN PoL{TlCA DE LOS COM!TtS -

DIRECTIVOS ESTATALES, POR LOS QUE EL !CAP LES APORTÓ ASESOR[A 

TtCNICA, ESTA SE CONCRETÓ EN LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE APQ. 

YO A LOS CECAP's Y EN LA DISTRIBUCIÓN DE TRES DOCUMENTOS FOR

MULADOS POR LA SECRETAR[A DE CAPACITACIÓN PoL!TICA: ll EL Mt, 

NUAL DE ORGANIZACIÓN TIPO PARA LAS SECRETARIAS ESTATALES; 2) 

EL REGLAMENTO l tHER 1 OR T 1 PO DEL CE CAP 1 Y 3) "LAS BASES METODQ. 

LÓGICAS PARA LA CAPACITACIÓN POL{TICA PARTIDISTA", 

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE -

DE 1987 Y SEPTIEMBRE DE 1988, LA SECRETAR[A DE CAPACITACIÓN -

POL {TI CA, ADEMAS DE CONTINUAR DESARROLLANDO SUS TAREAS PERMA

NENTES, ATENDIÓ LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES VINCULADAS CON_ 

EL PROCESO ELECTORAL POR EL CUAL SE RENOVARON LAS CÁMARAS DE_ 

DIPUTADOS Y DE SENADORES AL CONGRESO DE LA UNIÓN, AS{ COMO LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 

POR OTRO LADO, CON BASE EN LA EXPERIENCIA OBTJ;_ 

N!DA EN 1987, SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CURSO REGULAR Y A -

PARTIR DE LAS OPINIONES VERTIDAS POR LOS PROFESORES, LOS ALUtl 

!lOS Y LOS SECRETARIOS DE CAPACITACIÓN POL!T!CA DE LOS COM!TtS 
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DIRECTIVOS ESTATALES Y DEL DISTRITO FEDERAL, SE AJUSTÓ, EN 

T!RMINOS DE CONTENIDOS Y DE DURACIÓN, POR LO CUAL, EN 1988 El 

TA MODALIDAD DE CAPACITACIÓll POLfTJCA SE IMPARTIÓ EN PROMOCIQ 

NES DE SEIS SEMANAS DE TIEMPO COMPLETO, EN LUGAR DE LAS CINCO 

SEMANAS COMO SE CONCIBIÓ INICIALMENTE. ASIMISMO, "SE REDISE

tió EL RESPECTIVO PLAN DE ESTUDIOS, TENIEtlDO COMO OBJETIVO FU!:! 

DAMENTAL PREPARAR IDEOLÓGICAMEtHE A LOS ALUMNOS, PROPORCIONÁ!:! 

DOLES CONOCIMIENTOS QUE LES PERMITAN COMPRENDER DE MEJOR MAN];_ 

RA LA REALIDAD POL ( T 1 CA, ECONÓM 1 CA Y SOC 1 AL DEL M!X 1 CO ACTUAL, 

A FIN DE QUE SEAN CAPACES DE APOYAR LAS TAREAS Y DEFENDER LAS 

TESIS DEL PRJ",<l 39 > 

POR LO QUE SE REFIERE AL CURSO ABIERTO, A PAR

TIR DE 1988, SE ADICIONÓ AL PLAN DE ESTUDIOS DE ESTE CURSO, -

UN SEMINARIO DE ANÁLISIS POL(TJCO Y DOS TALLERES, UNO DE DEBA 

TE IDEOLÓGICO, Y OTRO SOBRE LIDERAZGO POL(TJCO, DE ACUERDO A_ 

LAS NECESIDADES DERIVADAS DE PROCESOS ELECTORALES CADA VEZ -

MÁS COMPETITIVOS, 

DE OCTUBRE DE 1987 A SEPTIEMBRE DE 1988, SE -

REALIZARON CURSOS EXTERrms PARA LOS SJr/DICATOS DE TRABAJADO-

RES DE LAS SECRETARiAS DE GOBERNACIÓN, Y DE AGRICULTURA Y RE-

(139) SECRETARIA DE CAPACITACIÓN POL(TICA, INFORME DE ACTIVI
DADES EN EL PERIODO COMPRErlDIDO ENTRE OCTUBRE DE 1987 Y 
SEPTIEMBRE DE 1988, P. 2. 
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CURSOS HIDRÁULICOS, AS[ COMO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLEC

TI YO (METRO l • "DE 1 GUAL FORMA SE TRABAJÓ ·CON JÓVENES ESTU--

D l ANTES DE LA UNIVERSIDAD lNTERCONTINENTAL Y DEL GRUPO BENITO 

JUÁREZ DE EGRESADOS DEL ICAP".<1401 

ENTRE EL 18 DE AGOSTO Y EL 15 DE OCTUBRE DE --

1987, SE REALIZÓ UN SEMINARIO DE ANÁLISIS PoLfTICO QUE SE IM

PARTIÓ A ALUMtlOS EGRESADOS DE OTROS CURSOS DEL [NSTITUTO, 

ASIMISMO, SE CELEBRARON CICLOS DE CONFERENCIAS A CARGO DE PRQ 

FESORES DEL !CAP, DIRIGIDOS A INTEGRANTES DE LA BARRA DE PRO

FESIONISTAS DE LA FEDERACIÓN DE ÜRGANIZACIONES POPULARES EN EL 

DISTRITO FEDERAL, A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE DIVERSAS -

CL{NICAS DEL lSSSTE, Y A MIEMBROS DE LA SECCIÓN Xl DEL SINDI

CATO NAClotlAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN. 

EN EL MISMO SENTIDO, SE DESARROLLÓ UN CURSO DE 

CAPACITACIÓN PoLITICA CON EL GRUPO UNIVERSITARIO "Mex1co NUE

VO", Y CICLOS DE CONFERENCIAS CON LOS DIRIGENTES DE LA FEDERA 

ClÓN NACIONAL DE SINDICATOS BAllCARIOS Y CO!l ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM. 

EN 1987 SE REALIZÓ EL TALLER DE REDACCIÓN "RI

CARDO FLORES MAGóN"; ASIMISMO SE LLEVÓ A CABO EL PRIMER Y SE

GUNDO TALLER DE ORATORIA PDLfTICA DEllOMlllADO "BELISARIO DOM[!.! 

ITTD~, P. 3. 
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DIRECTIVOS ESTATALES Y DEL DISTRITO FEDERAL, SE AJUSTÓ, EN 

TSRMINOS DE CONTENIDOS Y DE DURACIÓN, POR LO CUAL, EN 1988 Ei 

TA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN POLITICA SE IMPARTIÓ EN PROMOCIQ 

NES DE SEIS SEMANAS DE TIEMPO COMPLETO, EN LUGAR DE LAS CINCO 

SEMANAS COMO SE CONCIBIÓ INICIALMENTE. ASIMISMO, "SE REDISE

ÑÓ EL RESPECTIVO PLAN DE ESTUDIOS, TENIENDO COMO OBJETIVO FU.!:! 

DAMENTAL PREPARAR IDEOLÓGICAMENTE A LOS ALUMNOS, PROPORCIONA.!:! 

DOLES CONOCIMIENTOS QUE LES PERMITAN COMPRENDER DE MEJOR MAN!;. 

RA LA REALIDAD POLITICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL MtXICO ACTUAL, 

A FIN DE QUE SEAN CAPACES DE APOYAR LAS TAREAS Y DEFENDER LAS. 

TESIS DEL PRJ",<1391 

POR LO OUE SE REFIERE AL CURSO ABIERTO, A PAR

TIR DE 1988, SE ADICIONÓ AL PLAN DE ESTUDIOS DE ESTE CURSO, -

UN SEMINARIO DE ANALISIS PoLITICO Y DOS TALLERES, UNO DE DEB[i 

TE IDEOLÓGICO, Y OTRO SOBRE LIDERAZGO POLITICO, DE ACUERDO A_ 

LAS NECESIDADES DERIVADAS DE PROCESOS ELECTORALES CADA VEZ 

MÁS COMPETITIVOS, 

DE OCTUBRE DE 1987 A SEPTIEMBRE DE 1988, SE -

REAL IZARON CURSOS EXTERNOS PARA LOS SINDICATOS DE TRABAJADO-

RES DE LAS SECRETARIAS DE GOBERNACIÓll, Y DE AGRICULTURA Y RE-

(139) SECRETARIA DE CAPACITACIÓll POLITICA, INFORME DE ACTIVI
DADES EN EL PERIODO COMPRENDIPO ENTRE OCTUBRE DE 1987 Y 
SEPTIEMBRE DE 1988, P. 2. 
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GUEZ", PARA 1988, EL TALLER DE ORATORIA SE DENOMINÓ "IGNACIO 

MANUEL ALTAMIRAIW", 

LA SECRETARIA DE CAPACITACIÓN POLITICA DELCO

MITÉ EJECUTIVO NACIONAL, APOYÓ LOS TRABAJOS DE LAS SECRETA--

RIAS DE CAPACITACIÓN POL(TICA DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS DE -

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ADICIONÁNDOSE NUEVOS TEMAS EN LOS_ 

CURSOS IMPARTIDOS, EN PARTICULAR SE REALIZÓ EN VARIOS ESTA-

DOS DE LA REPÚBLICA UN CURSO ESPECIAL DE DEBATE lDEOLÓG!CO-PQ 

LfTICO, ORIENTADO A PROPORCIONAR A CUADROS DEL PARTIDO ELEME!i 

TOS DE CARÁCTER TEÓRICO, METODOLÓGICO Y PRÁCTICO, PARA PARTI

CIPAR EFICAZMEllTE Ell LA POLÉMICA CON LOS PARTIDOS DE OPOSl--

CIÓN. 

CON EL PROPÓSITO DE APORTAR INFORMACIÓN ACTUA

L IZADA A MILITANTES Y DIRIGENTES SOBRE EL CONTEXTO POL{TlCO Y 

ECONÓMICO EN QUE SE DESARROLLÓ EL PROCESO QUE CULMlNÓ EN LAS_ 

ELECCIONES DEL 6 DE JULIO, SE DISENÓ EL ENCUENTRO PARTIDISTA 

DENOMINADO "EL PR! AllTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 1988", -

MEDlANTE EL CUAL TAMBIÉN SE HIZO EL ANÁLISIS CRITICO DE LAS -

PLATAFORMAS DE LOS PARTIDOS DE OPOSIClÓN Y, SE DIFUNDlERON LAS 

PRINCIPALES DISPOSlClotlES DEL CóDIGO FEDERAL ELECTORAL, AS( -

COMO LAS TESIS DEL PARTIDO REVOLUCIOllARIO INSTITUCIONAL Y DE_ 

SU CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Cl 4ll 

(llíl) [BIDEM, P, 5, 



DENTRO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN POLfTICA -

No FORMAL, SE REALIZARON DE OCTUBRE DE 1987 A SEPTIEMBRE DE -

1988. 191 EVENTOS DIFERENTES EN 25 ESTADOS, "LO QUE PERMITIÓ_ 

LLEVAR EL MENSAJE PARTIDISTA A MÁS DE 45 MIL MILITANTES, PRltl 

c 1 PALMEriTE EN ACTOS OR 1 ENTADOS A PROMOVER EL YOl o PR 1 f STA". ( 142) 

A FIN DE APOYAR LAS TAREAS DE DOCENCIA VINCULA 

DAS A LOS CURSOS DE DEBATE IDEOLÓGICO-POL[TICO Y DE DAR ARGU

MENTOS A LOS MILITANTES DEL PARTIDO PARA REPLICAR EN FORMA -

SISTEMATIZADA LAS TESIS DE LAS OTRAS OPCIONES POLfTICAS SOBRE 

EL FRAUDE ELECTORAL, LA SECRETAR[A DE CAPACITACIÓN POLfTICA -

FORMULÓ UN ENSAYO DENOMINADO "ELEMENTOS PARA REFUTAR LA ESTRA 

TEGIA DE LOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN DIRIGIDA A MANCHAR LAS --

ELECCIOtlES". DE IGUAL MANERA, SE FORMULÓ EL DOCUMENTO DENOMl 

NADO "ELEMENTOS PARA EL DEBATE IDEOLÓGICO DEL PRI CON LOS PAR 

TIDOS DE OPOSICIÓN", EN EL CUAL SE SINTETIZARON LOS PLANTEA-

MIENTOS DOCTRINARIOS COt/TENIDOS EN LAS PLATAFORMAS ELECTORA-

LES QUE REGISTRARON ANTE LA COMISIÓH FEDERAL ELECTORAL, Y.SE_ 

APORTARON ARGUMENTOS PARA REFUTARLOS DESDE LA PERSPECTIVA PRl 

!STA. 

CON EL OBJETO DE DISPONER DE INFORMACIÓN SISTJ;. 

MÁT 1 CA SOBRE LOS PRONUNC !AMI EtlTOS HECHOS POR LOS CANDIDATOS -

PRESIDENCIALES DE LOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN DURANTE SUS CAMPA 
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ÑAS ELECTORALES, SE ESTABLECIÓ UN SEGUIMIENTO SEMANAL DE LOS 

MISMOS, CLASIFICÁNDOLOS EN MATERIA DE FILOSOFIA POLfTICA, TE

MAS POLfTICOS. TEMAS ECONÓMICOS, TEMAS SOCIALES y TEMAS DE PQ 

LfTICA EXTERIOR. 

DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE NúÑEZ JIMÉNEZ, LA 

SECRETARIA DE CAPACITACIÓN POLfTICA PROMOVIÓ EL ESTABLECIMIEH 

TO DE 11 CECAP's, DE LOS CUALES TRES REINICIARON TAREAS, Y -

OCHO SON DE NUEVA CREACIÓN, "CON LOS QUE YA VENÍAN OPERANDO All

TERIORMENTE. EL PARTIDO CONTABA EN 1987 CON 28 CENTROS EN FUll. 

CIONAMIENTO A NIVEL ESTATAL Y, EN ALGUNOS CASOS, TAMBIÉN SE -

CUENTA CON ESCUELAS DE CUADROS PARTIDISTAS A NIVEL MUNICl---
PAL"' ( 143) 

A TRAVÉS DE LOS CURSOS ESPECIALES DENOMINADOS_ 

"LA CR 1s1 s MUND 1 AL y EL DESARROLLO DE MÉX 1 co". "Los NUEVOS D~ 

SAFIOS DEL PROYECTO NACIONAL DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA", Y EL 

"TALLER ESPECIAL SOBRE DEBATE IDEOLÓGICO-POLITICO", SE EXPLO

RARON NUEVAS MODALIDADES DE CAPACITACIÓN POLfTICA DIRIGIDAS A 

PROPORCIONAR INFORMACIÓN ESPECIALIZADA A CUADROS MEDIOS DEL -

PARTIDO POR PARTE DE ESPECIALISTAS DE LAS INSTITUCIONES DE -

EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 

(1Q3l SECRETARIA DE CAPACITACIÓN PoLITICA, !li..E9..fü:1!' DE ACTIVI
DADES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE DE 1986 Y 
SEPTIEMBRE DE 1987, MÉXICO, !CAP, 1987, P. 3. 
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COMO SE PUEDE OBSERVAR, DURANTE LA ADMINISTRA

C 1 ÓN DE Núr~EZ J 1 MEtlEZ, EL 1 CAP ADQU 1R1 ó UNA NUEVA D 1MENS1 ÓN -

EN LA FORMACIÓN DE LOS CUl1DROS PRl (STAS; ERA TAL LA ACTIVIDAD 

QUE DESARROLLÓ LA SECRETAR(A DE CAPACITACIÓN POL(TICA Y POR -

ENDE EL !CAP. QUE SE PENSÓ Etl LA NECESIDAD DE TENER UN NUEVO_ 

EDIFICIO, ANTE LA INSUFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES, 

PARA TERMINAR ESTE APARTADO, SE PRESENTAN A -

CONTINUACIÓN LOS PERIODOS Y NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS QUE -

HAN FUNGIDO COMO TITULARES DE LA SECRETARIA DE CAPACITACIÓN -

POL(TlCA, Y POR LO TANTO DIRECTORES DEL !CAP, DE ACUERDO AL -

ART(CULO 66 DE LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO: 

1.- ENRIQUE GorlZÁLEZ PEDRERO 13 DE SEPTIEMBRE DE 1971 

A 9 DE MARZO DE 1972' 

2.- ARTURO GONZALEZ Cos!o 9 DE MARZO DE 1972 

A 2 DE DICIEMBRE DE 1976. 

3, - JOSÉ ~\URAT CASAB 2 DE DICIEMBRE DE 1976 

A 26 DE MARZO DE 1979. 

4,- V!CTOR MANUEL BARCELÓ 26 DE MARZO DE 1979 

RODR(GUEZ A 26 DE MARZO DE 1981. 

5.- GUILLERMO MORF(N GARC(A 26 DE MARZO DE 1981 

A 2 DE DICIEMBRE DE 1982. 

6.- MARIANO PALACIOS ALCOCER 2 DE DICIEMBRE DE 1982 

A 15 DE MARZO DE 1985, 
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7,- ARTURO NúílEZ JIMÉNEZ 15 DE MARZO DE 1985 

A 2 DE DICIEMBRE DE 1988. 

8,- ABRAHAM TALAVERA LóPEZ 2 DE DICIEMBRE DE 1988 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 1989. 

9,- LUIS MEDINA PEÑA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1989 

A LA FECHA, 

FUENTES: l. - A 5. - DATOS TOMADOS DE EL 1NST1 TUTO DE CAPAC 1TAC1 ÓN POL 1-
T l CA. INFORME DE LABORES 1982, CONVOCATORIA 1983, 
MÉXICO, EDICIONES !CAP, 1982, P, 9, 

6,- "PLANEACIÓN ACADÉMICA", INSTITUTO DE CAPACITACIÓN -
POLITICA. MÉXICO, 1985, P. 2. 

7,- ENTREVISTA A CIPRIANO FLORES CRUZ, EX-DIRECTOR GEN~ 
RAL ADJUNTO DEL !CAP, ENERO DE 1989, 

8,- Y 9,- LA JORNADA, 30 DE SEPTIEMBRE DE 1989. 

EXISTEN LIGERAS VARIACIONES EN CUANTO AL PERIODO, SEGÚN LA -
FUENTE CONSULTADA, 

ALGUNAS FUENTES CONTIENEN DATOS ERRÓNEOS COMO EL CUADERNO NúM, 
2 DE LA SECRETARIA DE CAPACITACIÓN PoLfTICA DEL COMITÉ DIREC
TIVO DEL DISTRITO FEDERAL. "HISTORIA DEL PARTIDO DE LA REVOLU 
c 1 ÓN MEX 1 CANA". QUE SEílALA A ErlR 1 QUE GoNZÁL EZ PEDRERO COMO TI -
TULAR DE LA SECRETARIA DE CAPACITACIÓN POLfTICA El/ 1970, CUA]i 
DO TODAVIA NO SE HABIA PROPUESTO SU CREACIÓN; O A ARTURO Nú-
ÑEZ JIMÉNEZ COMO TITULAR A PARTIR DE 1986, SIENDO QUE TOMÓ PQ 
SESIÓN EN 1985, ÜTRAS FUENTES OMITEN ALGUNOS DATOS COMO EL -
MANUAL DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL CEN -
DEL PR!, TOMO!!, QUE NO 11/CLUYE A ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO -
COMO TITULAR DE LA SECRETARIA, ADEMÁS DE TENER DIFERENCIAS -
CON OTRAS PUBLI CAC 1 ONES EN CUANTO AL PER 1 ODO QUE PERMANEC 1 E-
RON LOS TITULARES DE LA SECRETARIA. DEBE TOMARSE COMO RESER
VA EL PERIODO DE VICTOR MANUEL BARCELÓ RoDRIGUEZ, YA QUE SE -
EllCONTRÓ UNA CIRCULAR FIRMADA POR ÉL Y POR MANUEL JIMÉNEZ GUI 
MÁN CON FECHA 30 DE JUNIO DE 1981, 
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POR ÚLTIMO, DESDE SU FUNDACIÓN, EL ICAP HA -

CONTADO CON UN SECRETARIO. SUBDIRECTOR O DIRECTOR GENERAL A~ 

JUNTO, CON EL OBJETIVO DE APOYAR AL SECRETARIO DE CAPACITA-

CIÓN POL!TICA Et/ LA DIRECCIÓll DEL INSTITUTO, TRADICIONALME.tl 

TE ÉSTOS HAN TEN 1 DO Ull AMPL 1 O CAMPO DE ACC 1 ÓN SOBRE LAS ACT l 

VIDADES DEL INSTITUTO, 

DURANTE EL PERIODO DE LOS SIGUIENTES SECRETA

RIOS DE CAPACITACIÓN POLITICA, DESEMPE~ARON EL CARGO DE SE-

CRETARIO DEL ICAP. SUBDIRECTOR O DIRECTOR GENERAL ADJUNTO -

LAS PERSONAS QUE SE MEtlC 1 OllAN A CONTI NUAC 1 ÓIL (EL CARGO QUE 

DESEMPERARON SE ENCUENTRA EN PARÉNTESIS), 

1.- ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO 

2.- ARTURO GoNZÁLEZ Casio 

- ANTONIO TREJO lóPEZ 

3.- JOSÉ MURAT CASAS 

- FRANCISCO RIVERA ALVELAIS 

(SECRETARIO DEL !CAP) 

(SUBDIRECTOR TÉCNICO) 

4,- VICTOR MANUEL BARCELÓ RDDR!GUEZ 

- ALFONSO SIERRA PARTIDA (DIRECTOR TÉCNICO DEL JCAPI 

- MANUEL JIMÉNEZ GUZMÁN (DIRECTOR TÉCNICO DEL !CAPI 



5.- GUILLERMO MORFIN GARCIA 

- EFReN ÜRTIZ VILLASEílOR 

6,- MARIANO PALACIOS ALCOCER 

- MANUEL J1MeNEZ GUZMÁN 

7.- ARTURO NúÑEZ JtMeNEZ 

- ESTEBAN GARAIZ lZARRA 

- C!PRIANO FLORES CRUZ 

8,- ABRAHAM TALAVERA lóPEZ 

- JORGE MEDINA VIEDAS 

- CARLOS SIRVENT GUTleRREZ 

9.- LUIS MEDINA PEÑA 

- CARLOS SIRVENT GUTleRREZ 
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(SUBDIRECTOR DE CAPACITA

CIÓN PoLIT!CA), 

(SUBDIRECTOR DEL !CAP) 

(DIRECTOR GENERAL ADJUNTO) 

(DIRECTOR GENERAL ADJUNTO) 

(DIRECTOR GEN~RAL ADJUNTO) 

(DIRECTOR GENERAL ADJUNTO) 

(DIRECTOR GENERAL ADJUNTO) 

3.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL !CAP EN 1987 

TOCA REFERIRSE A LA ORGAN!ZACIÓ!l ADMINISTRATl 

VA DEL !CAP. EN 1987. EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN POLIT!CA 

ES UN ORGANISMO BAJO LA DIRECCIÓN DE LA SECRETARIA DE CAPACl 

TAC!ÓN PoLITICA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTICULO 66, FRACCIÓN 

!! DE LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO REVOLUCIOrlARIO INSTITUCIONAL. 



125. 

LA FIGURA NúM, 1 MUESTRA LA ESTRUCTURA DE LA -

SECRETARIA DE CAPACITACIÓN PoLfT!CA Y EL LUGAR QUE OCUPA EL -

!CAP DENTRO DE ÉSTA. 

LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL ICAP, EN 1987 

COMPRENDIÓ LOS SIGUIE.NTES ÓRGANOS: 

l.- DIRECCÓN GENERAL ADJUNTA. 

2. - COLEGIO DE PROFESORES. 

3.- COORD 1NAC1 ÓN ACADÉMICA DEL CURSO REGULAR. 

4.- COORD lr/AC 1 ÓN ACADÉMICA DEL CURSO ABIERTO, 

s.- COORDINACIÓN AcADtMICA DE LOS CURSOS ESPECIALES. 

LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA EJERCE LAS FUNCIQ 

NES QUE LE DELEGA DISCRECIONALMENTE EL SECRETARIO DE CAPACITA 

CIÓN POLfTICA. 

EL COLEGIO DE PROFESORES ES UN ÓRGANO DE CON-

SULTA CONSTITUIDO CON El CUERPO DOCENTE DEL !CAP, PARA COADY!l 

VAR CON SUS AUTORIDADES EN TAREAS DE PLAllEACIÓN ACADÉMICA Y -

DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS,(]QQ) 

LAS COORDINACIONES ACADÉMICAS SOll LOS CANALES_ 

DEL INSTITUTO QUE SIRVEN DE EHLACE EllTRE LOS ALUMNOS, El CUER 

"(144) ARTICULO 15 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO DE CA

PACJT1\CIÓN POLfTICA, 



flG. No.I 

SUSJCC1'ETARl4 
DE COOADINACION 
REOIONAL 

SUBSECRETARIA 
DE INVESTIGA ClON 
DOCUMENTAL 

SECRETARIA DE CAPACITACION POLITICA, 1967 

PRESIDENTE 
DEL CEN DEL 
PRJ 

S!CRETARIA DE 
CAPACITAC/ON 
POLITICA 

COMISION 
1-----t NACIONAL DE 

!OEOLOGIA 

SUBSECRET4RIA 
DE PROYECTOS Y 
PUILIC.4ClOHES 

SUBSECRETARIA 
Df PROORANA S 
PARA. LA.JUV!'NlUO 

INSTITUTO DE 
CAPACITACION 
POLITICA 

SUBSECRETARIA 
DE PROGRAMAS 
PARA LA MUJER 

SUBSECRETARIA 
DE PftOGRAMAS 
ESPECIALES 

SUBSECRETARIA 
P! PLAN!ACIONt 
.. DMINISTRA.Ck)N 
YFINAtfZAS 

;¡¡ ... 
1 ,. 

FUENTE: CRGANIORANA ELABORADO A PARTIR DEL DIRECTORIO DE LA SECRETARIA DE CAPACITACIOH POllTICA, 19117 
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PO DOCENTE Y LA DIRECCIÓN, A EFECTO DE COADYUVAR EN LAS TA--

REAS DOCENTES COTIDIANAS, ASIMISMO, LAS COORDINACIONES SON -

RESPONSABLES DEL CONTROL ESCOLAR DE LOS DISTINTOS CURSOS DE -

CAPACITACIÓN POL!TICA OUE EN EL INSTITUTO SE IMPARTEN. 

COMO SE APRECIA EN LA FIGURA NúM, 2, LA ORGANl 

ZAC!ÓN ADMINISTRATIVA DEL !CAP ES INSUFICIENTE PARA LAS VARIA 

DAS ACTIVIDADES QUE REALIZA, LO QUE PRODUCE ALTAS CARGAS DE -

TRABAJO A LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO, SIRVA DE EJEMPLO LA 

INEXISTENCIA DE UN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES, POR - · 

LO QUE LAS COORDINACIONES ACADtMICAS SON LAS ENCARGADAS DE -

REALIZAR LOS TRÁMITES ESCOLARES, ADEMÁS DE PLANEAR Y VIGILAR_ 

LA REALIZACÓN DE LOS CURSOS QUE.SE IMPARTEN Y PROPORCIONAR -

LOS APOYOS NECESARIOS A PROFESORES Y ALUMNOS, 

Es NECESARIO UNA MAYOR DIVISIÓN DEL TRABAJO EN 

EL l NST ITUTO CON LA F !NALI DAD DE AS 1 GNARLO A VARIAS PERSONAS_ 

Y DELEGAR FUNCIONES EN NUEVOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, DE MO

DO QUE PERMITA UNA MAYOR ESPECIALIZACIÓN, AS! COMO UN MENOR -

TIEMPO Y ESFUERZO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEL !CAP. 

EN LA PRÁCTICA, LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA -

DEL !CAP SE COMPLEMENTA CON LA DE LA SECRETARIA DE CAPAClTA-

C l ÓN POLI Tl CA, S 1 N EMBARGO, SER f A CONVEN 1 ENTE QUE EL l CAP -

CONTARA CON UNA ESTRUCTURA PROPIA DE ACUERDO A LAS FUNCIONES_ 

QUE REALIZA, 



FIG. No 2 

INSTITUTO DE CAPACITACION POLITICA, 1987 

COORDINACION 
A CA DE MICA 
CURSO REGULAR 

DIRECCIOH 
GENERAL 
ADJUNTA 

COLEGIO DE 
t------t PROFESORES 

COOROINACION 
ACAOEMICA 
CURSO ABIERTO 

COORDINACION 
ACADEMICA 
CURSOS 
ESPECIALES 

FUENTE: ORGANIGRAMA ELABORADO EN BASE AL REGLAMENTO INTERNO DEL 

INSTITUTO DE CAPACITACION POLITICA. 
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127. 

DURANTE EL PERIODO DE 1985 A 1988, DESEMPEÑA-

RON LOS CARGOS DE: SECRETARIO DE CAPACITACIÓN POLITICA, ART~ 

RO NúÑEZ JIMtNEZ: SUBSECRETARIO DE COORDlllACIÓN REGIONAL, MÁ

XIMO EVIA RAMIREZ1 SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL, 

MAURICIO COLLADO MARTfNEZ; SUBSECRETARIO DE PROYECTOS Y PUBLl 

CACIONES, IGNACIO RODRIGUEZ CASTRO; SUBSECRETARIO DE PROGRA-

MAS PARA LA JUVEllTUD, JUAN FRANCISCO EscoBEDO DELGADO¡ SUBSE

CRETARIO DE PROGRAMAS PARA LA MUJER, A PARTIR DE 1987, ESTE-

SAN GARAIZ lZARRA; SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS ESPECIALES, --

RAÚL CASTELLANOS HERNÁNDEZ; SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMl 

NISTRACIÓN Y FINANZAS, AMET RAMOS TROCONIS; DIRECTOR GENERAL_ 

ADJUllTO DE 1985 A 1986, EsTEBMl GARAIZ IZARRA, Y ~E 1987 A Dl 

CIEMBRE DE 1988, CIPRIANO FLORES CRUZ; Y CoORDIKADORES ACADt

MICOS GENERALES, JUAN CORREA LóPEZ, JESÚS FLORES LóPEZ, ANTO

NIO SANTIAGO BECERRA; Y COORDINADORES ACADtMICOS, LUIS DEVEZE 

GoNZALI, ZOILA FAGOAGA, NORMA ALICIA REYES CoRTtS, PAULO TA-

PIA PALACIOS Y ANA TORRES GONZÁLEZ, 

PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL !CAP, SE CONSl 

DERARON AUTORIDADES A LOS COORDINADORES ACADtMICOS AUXILIARES 

Y A LOS CORDINADORES DE GRUPO, 

3.5 MARCO JURIDICO 

LA CílEAC 1 Óll DEL l CAP EN 1971 SE SUSTENTÓ EN LA 

LEY ELECTORAL FEDERAL DE 1951 QUE ESTABLECIA LA OBLIGÁCIÓN DE 
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LOS PARTIDOS POLfTICOS DE DETERMINAR LOS MtTODOS DE EDUCACIÓN 

POLITICA DE SUS MIEMBROS, AS( COMO LA OBLIGACIÓN DE SOSTENER_ 

CENTROS PERMANENTES DE CULTURA C!VICA, (l45) 

AL FUNDAR AL !CAP. EL PARTIDO NO HIZO MÁS QUE_ 

CUMPLIR CABALMEllTE LO QUE SEliALABA LA NORMA JUR!DICA, PERO AL_ 

MISMO TIEMPO ESTABLECIÓ UN CANAL INSTITUCIOllAL PARA LA PARTI

CIPACIÓN POLfTICA DE LA JUVENTUD. Los ACOllTECIMIENTOS DE 

1968 ESTABAN AÚN FRESCOS EN LA MEMORIA DE LOS PRINCIPALES DI

RIGENTES POLfTICOS, 

POSTERIORMENTE, LA LEY FEDERAL ELECTORAL DE --

1973, SEílALÓ COMO FINES DE LOS PARTIDOS POL!TICOS NACIONALES, 

ENTRE OTROS, LA EDUCACIÓll CfVICA Y ORIEtlTACIÓN POLfTICA DE -

LOS CIUDADANOS Y COMO OBLI GAC 1 ÓH DE LOS PART 1 DOS POL !T 1 COS -

EL MANTENER OFICINAS, EDITAR UNA PUBLICACIÓN PROPIA POR LO M~ 

NOS MENSUAL Y SOSTENER CENTROS DE CULTURA C!VICA PARA SUS --

MIEMBROS.(!%) 

LA DIFERENCIA CON LA LEY ELECTORAL ANTERIOR -

COUSISTE FUllDAMENTALMEllTE EN QUE LA EDUCACIÓN C!VICA QUE BRI!! 

DAN LOS PARTIDOS POL!TICOS SE AMPLIA A TODOS LOS CIUDADANOS Y 

NO SÓLO A SUS MIEMBROS, 

(!ij5) DIARIO OFICIAL, LEY ELECTORAL FEDERAL, 4 DE DICIEMBRE -
DE 1951. ART. 30, FR. 11 Y 38. 

<l 45
> DIARIO OFICIAL, LEY FEDERAL ELECTORAL, 5 DE EllERO DE --

1973. ART. 33. FR. V. 



129. 

Eu FECHA MÁS REC 1 ENTE. LA LEY FEDERAL DE 0RGA

N l ZAC tONES POLfTICAS Y PROCESOS ELECTORALES Erl SU ARTICULO --

42, ESTABLECIÓ COMO OBLIGACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NA-

CIONALES, ENTRE OTRAS, EL DE SOSTEUER UN CENTRO DE FORMACIÓU_ 

POLfTICA. 1147 l EN 1977, EL !CAP YA TEN[A 6 AílOS DE FORMAR 

CUADROS POLfTICOS, SIN EMBARGO, FUE LA PRIMERA VEZ QUE LA 

LEY ELECTORAL SEilALÓ ESPECfFICAMENTE LA OBLIGACIÓN DE LOS PAR 

TI DOS POL r T 1 cos DE SOSTEHER Ull CEllTRO DE FORMAC 1 ÓN POL r TI CA' 

ANTERIORMENTE ESTA OBLIGACIÓN ESTABA IMPRECISA, 

ACTUALMENTE, LA EXISTENCIA DEL !CAP TIEllE SUS

TENTO JUR [DICO EN LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LOS ESTADOS UNl 

DOS MEXICANOS, EL CóDIGO FEDERAL ELECTORAL Y EN LOS ESTATUTOS 

DEL PARTIDO REVOLUClotlARIO INSTITUCIONAL, 

LA COllSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN SU 

ARTICULO 41 ESTABLECE: 

"Los PARTIDOS POL 1 TI cos T [ ENEU COMO F [ N PROMO

VER LA PART!CIPACIÓU DEL PUEBLO EN LA VIDA DEMOCRÁTICA, CON-

TRIBUIR A LA !tlTEGRAC!ÓN DE LA REPRESENTACIÓN NACIONAL Y COMO 

ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS, HACER POSIBLE EL ACCESO DE ~S--

\T!i7T°DlA~l~ OFICIAL, LEY FEDERAL DE 0RGANIZAC!OllES PoL!TlCAS 
Y PROCESOS ELECTORALES, 30 DE DICIEMBRE DE 1977, 
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LOS PARTIDOS POLfTICOS DE DETERMINAR LOS M~TODOS DE EDUCACIÓN 

POLfTICA DE SUS MIEMBROS, AS( COMO LA OBLIGACIÓN DE SOSTENER_ 

CENTROS PERMANENTES DE CULTURA CfVICA, (ll¡5 ) 

AL FUIWAR AL 1 CAP, EL PAR TI DO NO H 1 ZO MÁS QUE_ 

CUMPLIR CABALMEIHE LO QUE srnALABA LA NORMA JURfDICA. PERO AL 

MISMO TIEMPO ESTABLECIÓ UN CANAL lllSTITUCIOllAL PARA LA PARTI

CIPACIÓN POLfTICA DE LA JUVENTUD. Los ACONTECIMIENTOS DE 

1968 ESTABAN AÚN FRESCOS EN LA MEMORIA DE LOS PRINCIPALES DI

RIGENTES POLfTICOS. 

POSTER 1 ORMEllTE, LA LEY FEDERAL ELECTORAL DE --

1973, SEHALÓ COMO FINES DE LOS PARTIDOS POLfTICOS NACIONALES, 

ENTRE OTROS, LA EDUCACIÓN CfVICA Y ORIENTACIÓN POLfTICA DE -

LOS CIUDADANOS Y COMO OBLIGACIÓN DE LOS PARTIDOS POLfTICOS -

EL MANTENER OFICINAS, EDITAR UNA PUBLICACIÓN PROPIA POR LO Ms 

NOS MENSUAL Y SOSTENER CENTROS DE CULTURA CfVICA PARA SUS --

MIEMBROS, (}l¡G) 

LA DIFERENCIA CON LA LEY ELECTORAL ANTERIOR -

COllSISTE FUllDAMENTALMENTE EN QUE LA EDUCACIÓN CiVJCA QUE BRltl 

DAN LOS PARTIDOS POL(TICOS SE AMPLIA A TODOS LOS CIUDADANOS Y 

NO SÓLO A SUS MIEMBROS, 

(]~S) DIARIO OFICIAL, LEY ELECTORAL FEDERAL. DE DICIEMBRE -
DE 1951. ART. 30, FR. 11 Y 38. 

(lq6J DIARIO OFICIAL, LEY FEDERAL ELECTORAL· 5 DE ENERO DE --
1973. ART, 33. FR. V, 
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EN FECHA MÁS RECIENTE, LA LEY FEDERAL DE ÜRGA

NIZACIONES POLITICAS Y PROCESOS ELECTORALES EN SU ARTICULO --

42, ESTABLEC 1 Ó COMO OBLI GAC 1 ÓN DE LOS PARTIDOS POLfT 1 COS NA-

C IONALES, ENTRE OTRAS, EL DE SOSTE/IER UN CENTRO DE FORMACIÓN_ 

POLITICA. <l 47l EN 1977, EL !CAP YA TENIA 6 AÑOS DE FORMAR 

CUADROS POLITICOS, SIN EMBARGO, FUE LA PRIMERA VEZ QUE LA 

LEY ELECTORAL SEflALÓ ESPECIFICAMENTE LA OBLIGACIÓN DE LOS PAB_ 

T 1 DOS POL 1T1 COS DE SOSTENER UN CEllTRO DE FORMAC 1 ÓN POLI T 1 CA, 

ANTERIORMENTE ESTA OBLIGACIÓN ESTABA IMPRECISA, 

ACTUALMENTE, LA EX 1STENC1 A DEL i CAP TI ENE SUS

TENTO JURIDICO EN LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LOS ESTADOS ÜNl 

DOS MEXICANOS, EL CóDIGO FEDERAL ELECTORAL Y EN LOS ESTATUTOS 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN SU 

ARTICULO 41 ESTABLECE: 

"Los PART 1 DOS POL 1 TI cos T 1 ENEll COMO F 1 N PROMO

VER LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO EN LA VIDA DEMOCRÁTICA, CON-

TRIBUIR A LA INTEGRACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN NACIONAL Y COMO 

ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS, HACER POSIBLE EL ACCESO DE ES--

TI!i7)0IARIO ÜFICIAL, LEY FEDERAL DE ÜRGAtHZACIOllES PoL!TICAS 
Y PROCESOS ELECTORALES, 30 DE DICIEMBRE DE 1977, 
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TOS AL EJERCICIO DEL PODER PÚBL l CO DE ACUERDO CON LOS PRO-

GRAMAS, PRINCIPIOS E IDEAS QUE POSTULAN Y MEDIANTE EL SUFRA-

GIO UNIVERSAL, LIBRE, SECRETO Y DIRECTO", 

EN EL CUMPL !MI mm DE ESTOS OBJETIVOS. LOS PAR 

TIDOS DEBErl CONSTITUIRSE EN LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS PARA 

LA PREPARACIÓN POLfTICA DE LA CIUDADANfA, CON TAL PROPÓSITO, 

EL CóDIGO FEDERAL ELE~TORAL DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 1987, -

SEÑALA: 

ARTICULO 27.- PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FI

flES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN ESTE_ 

CÓDIGO, LA ACCIÓN DE LOS PARTIDOS POL(TICOS DEBERÁ: 

!!.-PROMOVER LA FORMACIÓN IDEOLÓGICA DE SUS -

MILITAHTES, FOMENTANDO EL AMOR, RESPETO Y RECOflOCIMIEfHO A LA 

PATR!h Y A SUS HÉROES Y LA COUCIENCIA DE SOLIDARIDAD INTERNA

CIONAL. EN LA SOBERAN(A, EN LA INDEPEtmENCIA Y EN LA JUSTICIA, 

ASIMISMO. EL CÓDIGO CITADO EN SU ART!CULO 45,_ 

FRACCIÓN Vil, SErlALA COMO OBLIGACIÓN DE LOS PARTIDOS POL!TI-

COS EL SOSTENIMIENTO DE Ufl CENTRO DE FORMACIÓN POL!T!CA, 

POR SU PARTE. LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO, EN SU 

ART!CULO 66 ESTABLECEtl: 
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"SON ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE CAPACITA--

CIÓN POL ITICA: 

1,- FORMULAR LAS DIRECTRICES GENERALES A QUE -

DEBEN SUJETARSE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN POLfTJCA QUE -

REALICEN LOS ÓRGAtlOS DEL PARTIDO EN EL PAfS. EN EL CUMPLI--

MIENTO DE ESTA ATRIBUCIÓN, DEBERÁ ASESORARSE DE LA COMISIÓN -

NACIONAL DE lDEOLOG!A. 

!!,-DIRIGIR EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN POL(

TI CA, EL CUAL TENDRÁ LAS FUtlC 1 ONES Y OBJETIVOS QUE LE AS 1 GNE_ 

EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 

l l l.- PROf10VER LA CREAC 1 ÓN DE CEllTROS DE CAPAC 1-

TACIÓN POL!TICA POR LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES Y DEL -

DISTRITO FEDERAL, AS! COMO POR LOS COMITÉS MUNICIPALES Y DIS

TRITALES, 

!V,- EVALUAR COIJ LOS ÓRGAllOS DEL PARTIDO RESPO!i 

SABLES DE LA CAPACITACIÓN POL!TICA, EL CUMPLIMIEllTO DE SUS -

RESPECTIVOS PROGRAMAS, CU 1 DANDO QUE SUS MODALIDADES, CONTEN I

DOS Y MÉTODOS RESPONDAN A LAS DIRECTRICES GENERALES ESTABLECl 

DAS, 

V,- Los DEMÁS QUE LE CONFIERA EL PRESIDENTE -

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL", 
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EL M4RCO JUR(DJCO EN QUE SE DESENVUELVEN LOS -

PARTIDOS POL(TICOS EN M~XICO HA SIDO MODIFICADO EN VARIAS oca 
SIONES RECIENTEMENTE, A FINES DE 1988. COMENZÓ NUEVAMENTE EL 

PROCESO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL, EN 

OCTUBRE DE 1989 SE MODIFICÓ LA CONSTITUCIÓN Y EL PROCESO PARA 

LA CREACIÓN O REFORMA DE LA LEY ELECTORAL, SE FIJÓ PARA ABRIL 

DE 1990, CUALESQUIERA QUE SEAN LOS CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN 

ELECTORAL, ES UN HECHO QUE LA FORMACIÓN POL!TICA Y EDUCACIÓN_ 

POL(TICA DE LOS CIUDADANOS SE INCLUIRÁN COMO OBLIGACIÓN DE -

LOS PARTIDOS POLITICOS POR SU TRASCEllDEt/CIA PARA LA FORMACIÓN 

DE UNA NUEVA CULTURA POL(TJCA PARTICIPATIVA ENTRE LOS MEXICA

ilOS, 

SE HAN SENALADO LAS MODIFICACIONES QUE HAN HA

BIDO EN TORNO A LA LEGISLACIÓN ELECTORAL. HACE FALTA REFERIR 

SE AHORA A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO, ¿cuALES HAN SIDO LOS -

PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS DOCUMEN:os BÁSICOS DEL PARTIDO QUE 

NORMAN AL !CAP? 

EL !CAP SURGE COMO EL INSTRUMENTO POR EL CUAL 

EL PARTIDO LLEVARIA A CABO LA CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN POL!Tl 

CA DE SUS MIEMBROS BAJO LA DIRECCIÓN DE LA SECRETARIA DE CAP6 

CITACIÓN POL(TICA. 

EL ESTABLECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CAPACI

TACIÓN Y EDUCACIÓN POL!TICA DEL PARTIDO, .Ell UN PRIMER MOMENTO 



133. 

CORRESPONDIÓ Al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, EN COORDINACIÓN 

CON El SECRETARIO DE CAPACITACIÓN PoLlTICA, (148) 

POSTER 1 ORMENTE, LA SÉPTIMA ASAMBLEA NACIONAL -

ORDINARIA INTRODUJO UNA PEQUERA MODIFICACIÓN, LOS PROGRAMAS -

DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN POLlTICA DEL PARTIDO SE FJJAR(AN_ 

DE ACUERDO CON EL PRESIDENTE DEL PARTIDO,<l 49 l Y YA NO El/ 

COORDINACIÓN CON EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL (CENJ. COMO LO_ 

ESTABLECIÓ LA SEXTA ASAMBLEA ORDINARIA. 

SE RECONOCIÓ AS( QUE EN LOS HECHOS, EL PRESl-

DENTE DEL CEN, SEÑALABA LAS DIRECTRICES DE CAPACITACIÓN Y EDU

CACIÓll POLfTICA DEL PARTIDO, 

LA NOVENA ASAMBLEA NAC 1 ONAL 0RD IrlAR 1 A DETERM 1-

NÓ QUE LA COMISIÓN NACIOllAL DE lDEOLOG(A, DE RECIENTE CREA--

CIÓN, EN COORDINACIÓN CON EL SECRETARIO DE CAPACITACIÓN POLl

TICA. FORMULARAfl EL PLAN DE CAPACITACIÓN PoLITICA. Ast. El -

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL YA llO IrlTERVINO DJ-

RECTAMEl/TE Ell LA COORDINACIÓN DE LOS PLANES DE CAP,\CITACIÓll -

POL(TICA~lSOJ QUIZÁ A ESTO SE DEBA EL ESCASO APOYO OUE RECI-

ffiB) PART 1 DO REVOLUC J ONAR JO 1NST1 TUC IONAL. l!;J!\l:_tllQS, SEXTA._ 

ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA, MÉXICO, 1971, ART, 37 BIS. 

<1 49) PARTIDO REVOLUCJotlARJO INSTITUCIONAL. ESTATUTQ.$., SÉPTI

MA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA, MÉXICO, 1972, ART, 91. 

(150) PARTIDO REVOLUCIOllARJO INSTITUCIONAL, l;_~_T/l_LUJ:m;. NoVENA 

ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA, MtXJCO, 1978, ART. 66, 
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BIÓ EL ICAP EN 1978 Y QUE SE REFLEJÓ EN EL BAJO RENDIMIENTO -

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS, PERO ADEMÁS, LOS ESTATUTOS LE QUITA

RON A LA SECRETAR(A DE CAPACITACÓN POLITICA Y AL ICAP LA RES

PONSABILIDAD DE LA EDUCACIÓN POL(TICA DE LOS MIEMBROS DEL PAR 

TIDO, Y EN CAMBIO, LE DEJARON SU CAPACITACIÓN. 

EN LA oecIMO PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 

PARTIDO 110 SE REALIZARON MODIFICACIONES A LAS ATRIBUCIONES 

DEL SECRETARIO DE CAPACITACIÓN POLfTICA, PEROS( EN CUANTO A_ 

LAS FUtlCIOtlES Y OBJETIVOS DEL ICAP QUE SE DEJAROll PARA SER DI 

TERMirlADAS POR EL REGLAMENTO QUE EXPIDIERA EL Co~11Te EJECUTI

VO NAC 1 OllAL, 

flflALMENTE, Y DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS VIGE!! 

TES, RESULTADO DE LA DtCIMO TERCERA ASAMBLEA NACIONAL, SE AM

PLIO LA COMPETéNCIA DEL SECRETARIO DE CAPACITACIÓN POL(TICA -

AL SEIMLAR COMO SU ATRIBUCIÓN EL EVALUAR, CON LOS ÓRGANOS DEL PAR 

TIDO RESPONSABLES DE LA CAPACITACIÓN POL(TICA, EL CUMPLIMIEN

TO DE SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS.CUIDANDO QUE SUS MODALIDADES, 

CONTENIDOS Y MtTODOS RESPONDAN A LAS DIRECTRICES GENERALES El 

TABLECIDAS. 

POR OTRO LADO, COMO SE OBSERVA Ell LA FRACCIÓll_ 

1 DEL ARTICULO 66 DE LOS ESTATUTOS, SE SEílALA LA ELABORACIÓN_ 

DE PROGRAMAS DE CAPAC 1TAC1 ÓN POL f T 1 CA Y NO DE UN PLAll DE CAP1' 
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C IT AC 1 Óll POL { T 1 CA, PERO LO MÁS 1 MPORT AllTE ES QUE ESTABLECE -

QUE EN LA FORMULACIÓN DE LAS DIRECTRICES GENERALES A QUE DE-

BEN SUJETARSE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN POL{TICA, SE DEBs 

RA ASESORAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE lDEOLOG!A Y NO ELABO-

RARLOS EN COORDINACIÓN CON ESTA, COMO LO ESTABLEC(All LOS EST6 

TUTOS ANTERIORES, 

POR LO QUE SE REFIERE AL !CAP. LAS FUNCIONES Y 

OBJETIVOS DEJARON DE SER LOS QUE SEÑALARA El REGLAMENTO Y PA

SARON A SER LOS QUE ASIGNE EL (OMITE EJECUTIVO NACIONAL. 

COMO SE PUEDE APRECIAR Ell LA DESC~IPCIÓN ANTE

RIOR, LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS HAN SIDO POCAS, PERO 

SUSTANCIALES, Y LE HAN QUITADO A LA SECRETARIA DE CAPACITA--

CIÓN POL{TJCA LA ATRIBUCIÓtl DE LA EDUCACIÓN POLITICA DE LOS -

PRI {STAS, AL MISMO TIEMPO QUE HAN MENOSPRECIADO LA IMPORTAN-

CIA DE LA CAPACITACIÓll POL(TICA. Si EN SU ORIGEN, LOS PROGR[l 

MAS DE CAPACITACIÓN'! EDUCACIÓN POLITICA SE ESTABLEC{AN DE -

ACUERDO AL COM!Tt EJECUTIVO NACIOi~AL, ACTUALMENTE SE FORMULAN 

CON LA ASESOR{A DE Lr, COMISIÓN i<ACIOllAL DE !DEOLOG(A, (l51) 

(!SI) EN EL 61 AlllVERSARIO DEL PARTIDO, EL ~ DE MARZO DE ----

1990, CARLOS SALINAS DE GoRTARI ANUNCIÓ DE HECHO LA --

DESAPARICIÓtl DEL !CAP AL SEoiALAR QUE "EL INSTITUTO DE Ca 

PACITACIÓN PoLfTICA HA CUMPLIDO CON SU CICLO. AHORA -

SERÁ LA NUEVA ORGAlllZACIÓN DEL PARTIDO A LO LARGO DEL -

TERR 1TOR1 O tlAC 1 O!IAL, Li\ QUE COllDUZ(A A LOS MÁS .PROM 1 SO

R 105 DE llUESTROS COMPMIEROS DE PARTIDO A LA CAPACITA--

CIÓ!l PARA LA MOVILJZACIÓll DE LOS NUEVOS TIEMPOS", Putno. 

12 DE MARZO DE 1990, P. 12. 
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A PARTIR DEL PRÓXIMO CAPITULO, SE INICIA EL ANA 

Ll S 1 S DEL ALUMNADO, LOS PLANES DE ESTUD 1 O QUE HAN ESTADO V 1 GE!! 

TES EN EL !CAP, ASI COMO LOS ALCANCES Y LIMITACIONES QUE HA T& 

NIDO EL INSTITUTO, 
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4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL ALUMNADO 

4.1 QUIÉNES HAN SIDO 

Los ALUMNOS DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PoLl 

T!CA SON MILITANTES DEL PR!. EL NIVEL Y LA INTENSIDAD DE LOS 

ESTUDIOS EN El !CAP REQUIEREN DE SUS ALUMNOS ESCOLARIDAD MfNl 

MA DE BACHILLERATO, 

Los REQUISITOS PARA INGRESAR COMO ALUMNO DEL -

!CAP INCLUYEN: Al SER MIEMBRO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO lN~ 

T 1 TUC !ONAL, ACREO IT ANDO SU M l ll TANC 1 A; B) SOL! C l TAR FORMAL ME!! 

TE LA INSCRIPCIÓN A CUALQUIERA DE LOS CURSOS QUE SE IMPARTAN; 

C) CUMPLIR LAS BASES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA QUE SE -

EXPIDA PARA CADA CURSO ESPECIFICO. (]52) 

EL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL ALUMNADO SE REA

LIZA EN UNA DOBLE VERTIENTE. EN LA PRIMERA El ArlÁLISIS ES E~ 

PECIFICO, GENERACIÓN POR GENERACIÓN, PARA ASÍ TENER UNA IDEA_ 

SOBRE LAS SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE CADA UllA DE ELLAS,_ 

EN LA SEGUNDA El ArlÁLISIS ES GLO~Al PARA RESALTAR LAS PRINCI

PALES CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DEL !CAP. 

!152) ART. 16 DEL REGLAMENTO lrlTERNO DEL INSTITUTO DE CAPACI
TACIÓN PoLITICA. 
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SE PRESENTA A CONTI NUAC 1 ÓN EL ANÁLI S ! S Y Dl A§ 

NÓSTICO DEL ALUMNADO, DE ACUERDO A LAS MODALIDADES DE CAPACl 

TAClÓN POL!TICA QUE IMPARTE EL !CAP: CURSO REGULAR, CURSO -

ABIERTO, CURSOS ESPECIALES, CURSOS EXTERNOS Y TALLERES. US3 ) 

t153J SE OMITE A LOS ASISTENTES A LOS CICLOS DE CONFERENCIAS_ 

V AL CINE POLÍTICO POR NO IMPLICAR UN ESFUERZO ACADÉMI

CO DE ÉSTOS, NI UNA FORMACIÓN IDEOLÓGICA RIGUROSA COMO_ 

LA DE LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS ARRIBA MENCIONADOS, 
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4.2 ANÁLISIS DEL ALUMNADO DEL CURSO REGULAR 

EL CURSO REGULAR DEL INSTITUTO HA SIDO CONCE

BIDO DESDE SU ORIGEN PARA JÓVENES MILITAtlTES DEL PARTIDO, 

PROCEDENTES DE TODO EL PAfS, PROPUESTOS Y BECADOS POR SUS 

RESPECTIVOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES Y DEL DISTRITO FEO~ 

RAL Y DEDICADOS DE TIEMPO COMPLETO A SU CAPACITACIÓN POLfTl

CA, 

HASTA 1987, DEL !CAP EGRESARON 22 GENERACIONES 

DEL CURSO REGULAR, DE LAS QUE SE FORMARON 17~5 CUADROS PARTI

DISTAS, (lS4) 

EL CUADRO 4.1 MUESTRA LA PARTICIPACIÓN DE LOS_ 

ALUMNOS DEL CURSO REGULAR POR ENTIDAD FEDERATIVA Y GEtlERACIÓN, 

(154 ) EN EL AllÁLI S 1 S DE LOS ALUMHOS DEL CURSO REGULAR SE IN- -

CLUYE A LOS EGRESADOS DEL CURSO BÁSICO DE CAPACITACIÓN_ 
POLÍTICA PARA O!R!GEllTES DEL FRENTE JUVEIHL REVOLUCION~ 
RIO (51) EGRESADOS DE ESTE CURSO) Y QUE DA Ull TOTAL DE -
1,801 CUADROS PARTIDISTAS. lo ANTERIOR, PORQUE LOS --
ALUMNOS DE ESTE CURSO TIENEN CARACTER{ST!CAS SIMILARES_ 
A LA DE LOS ALUMNOS DEL CURSO REGULAR: Al Los ALUMNOS_ 
PROCEDIEROil DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS; B) EL -
CURSO SE ORIEIHÓ A OUIEllES YA TEllfAll CONFERIDAS RESPOll
SABILIDADES EN LOS ÓRGANOS DE DIRIGENCIA PARTIDISTA; Y_ 
C) LOS ALUMNOS DEDICAROll TIEMPO COMPLETO A SU CAPAC!TA
C 1 Ótl POL! TI CA, 



Entidad Federativa 

A¡!,uascal 1entllS 

PrJ; 

Cuadro 4.1 

••lu~nu:; del Curso Regular P''r J:nttdad Fl!dcrativa 'J t;i:nl!r,1c!íin 

;9;¡ - 1987 

Se- Tu! 
.;un ,,- Se~ 

SéI!_ 
ti-

\l'orcl!ntajes) 

!Jéc.! 
;:¡(l-

pri- gun
d• 

ter-

DécJ. 
mo-

qul_!! 
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Cu! 

'º FJR 

1.49 3 2.64 ).90 2.)2 9.72 2.43 - 5.37 t..44 5.66 5.66 3.57 

Haja California ) • ; J 

Baja California Sur J.73 

¡ .80 1.12 1. 'JIJ .!. ).! 

1.SO 1.90 J,90 5.81 

l.JS 0.t.8-

3,'10-

o. 79 

l.Jtl 

2.38 

4.08 1.07 

J.07 

1.11 

t.,44 

1.88 

1.ne 
).57 

:.1.51 

Campi:chl! 

Coahuil.1 

Colima 

Chiapas 

Chihuahua 

Distrito flldcral 

Ourango 

Guano.juato 

Guerrllro 

Hidalgo 

Jalisco 

M.:xtco 

!Hchoacán 

Xorelos 

~ayarit 

Suevo Lt!Ón 

OaKaCa 

Puebla 

Quert!tan.> 

Quintana Roo 

S.1n Luis Potosl 

Sin3loa 

Sonora 

Tab.1sco 

Tai::aulipas 

Tlaxc.'.lln 

\'cracruz 

Yucacán 

Zacatecas 

S:Hll? % 
(Alumnos) 

1.98 - 0.66 - - :..16 4.)9 -

2.98 3,o\,I 5.29 .'...68- 0.97-

1..:.9 1.20 0.66 3.90 - 2.77 

3.73 1.80 1.)2 0.78 1.16 2.77 0.97 - 3.17 6.12 

l.07 

).22 

2.22 

3.33 9.43 

3.33 1.88 

9.43 J.57 

J.57 

5.35 

J.57 

0,60 0.66 0.78 - l.38 0.97 - .!.38 4.05 5.55 3.17 1.88 3.51 

12.68 24.69 32.45 15.62 22.0934. 72 39.51 53.57 6.89 34.92 28.57 34.t.0 10.00 22.64 

3.3) 

9.43 

3.77 2.23 3.61-1.56- - - 6.89 1.58 4.08 5.35 

0.7:. 0.60 1.32 1.56 2.32 1.46 7.14 1.72 3.17 6.12 3.22 3.33 7.54 3.57 

2.98 3.61 3.31 4.68 .?.32 2.77 3.90 25.00 l0.34 3.17 4.08 7.52 3.33 

l. 49 l. 20 l. 32 o. 76 1. lú 3. 77 1.88 

5.97 5,:.2 5.96 7.03 5.81 4.16 4.39 10.71 12,06 5.55 

5.97 6.62 5.96 J.12 12.7fl 5.55 5.36 3.57 25.86 4.76 

4.08 

4,08 

4.30 

6.45 

3.33 5.66 1.88 

7.77 16.98 18.86 

5.35 

l. 78 

3.51 

3.7) .l.61 - l.56 l.48 2.43 

1.80 2.6!+ 0.78 2.32 2.43 

2.23 J.61 t.98 t.56 - o.~1 

6.71 1.1!0 4.6) 6.25 1.16 2.77 3.90 

1.49 --1.321.561.16 4.)9 

S.22 5.42 5.29 6.25 11.62 - l.t.6 

0.742.401.32 1.56-

2.40 0.66 - - 1.36 

2.98 1.20 1.98 3.90 2.32 3.41 

6.71 5.42 7.28 7.03 4.65 19.4<. l.95 

2.23 1.80 1.32 0.78- l.3h 1.95 

2.98 - 1.32 2.34 2.32 ~.77 0,97 

2 . .t.O l. 32 o. 78 - 0.48 

2.98 2.40 1. 31 3. l2 3.48 l. 38 1.95 

4,:.7 2.40-6.258.l] 

2.98 3.61 0.6f1 -- 1.16 

3.90 

2.Z3 - - :?.]:. - l.B 0.48 

!34 16fJ 151 126 él~ p 

1.72 2.J!:! t.>.12 

-t..76 

5.17- 2.04 

2.15 .:..:.4 J.77 

1.07 1.88 

3.22 2.2l J.77 

3.77 J.57 

1.88 1.78 

3. 77 J.57 

3.51 

-2.38 6.66 3.77 5.66 1.78 

8,62 3.96 6.12 4.30 4.44 5.66 

-0.79 4.30 1.11 

5.17 1.58 6. l..: 2.15 1.11 l.88 

l. 7Z o. 79 

3.51 

1.88 3.57 

1.78 

3.57 

1.72 6.34 10.20 4.30 l.33 5.66 1.88 1.78 

3.44 2.38 l.07 1.11 3.77 

- 1.58 2.15 10.00 1.88 3.77 ).57 

1.72 0.79 2.04 3.33 1.86 3.57 

5.17 1.58 l.11 1.88 3.77 1.78 

l. 72 1.58 3.22 4,44 3.57 

- 0.79 2.04 4.)0 1.11 1.88 3.57 

-3.96 1.88 5.3> 

28 58 !26 49 93 90 53 53 56 

Curso 
Ri:gular 

(7 promo 
cioni;i:;) 

1.58 

4.74 

3.16 

3.11) 

3.95 

l.18 

2.31 

o. 79 

9.48 

1.58 

3.55 

0.39 

3.55 

5.92 

5.92 

7.11 

1.18 

o. 79 

l.91 

2.31 

2.76 

2.16 

3.55 

3.55 

4. 74 

),95 

3.55 

1.91 

4.34 

2.31 

1.58 

253 

Fuente: Todos los cuadros se elaboraron con ba!le t!n la documentación del archbo del Instituto de Capacitación Polftica, 
a cenos qut: se indique lo contrario. 
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DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LAS QUE HAN -

EGRESADO UNA MAYOR CANTIDAD DE ALUMNOS DESTACA EL DISTRITO -

FEDERAL, EL CUAL HA VARIADO SU PARTICIPACIÓN DE 6.89% EN LA_ 

NOVEt/A GEllERACIÓt/ A 53,57% rn LA OCTAVA GENERACIÓN, LE Sl-

GUE EN IMPORTANCIA EL ESTADO DE MÉXICO, CUYA PARTICIPACIÓN -

HA VARIADO DE UN MfNIMO DE 3.12% EN LA CUARTA GENERACIÓN A -

UN MÁXIMO DE 25,86% EN LA NOVEtM. GUERRERO ES OTRA ENTIDAD_ 

FEDERATIVA DE LA QUE HAN PROVENIDO UNA CANTIDAD CONSIDERABLE 

DE ALUMNOS DEL CURSO REGULAR. EN LA OCTAVA GENERACIÓN EL --

25% DE LOS EGRESADOS ERAN ORIGINARIOS DE GUERRERO, NO OBSTAN 

TE SU PARTICIPACIÓN CAYÓ A 0.39% EN EL CURSO REGULAR 1987. 

LA PARTICIPACIÓN DE SINALOA HA FLUCTUADO DE UN 

MÁXIMO DE 19,44% EN LA SEXTA GENERACIÓN A UN MfNIMO DE 1.72%_ 

EN LA NOVENA. DE JALISCO HAN SIDO ORIGINARIOS UN 12,06% DE -

LOS ALUMNOS DE LA NOVENA GENERACIÓtl COMO MÁXIMO Y Utl 1.88% CQ 

MO MfNIMO EN LA QUINTA. POR ÚLTIMO, SE DEBE SEílALAR A PUEBLA 

QUE EN LA OU IrlT A GEUERAC 1 Óll PAR TIC 1 PÓ CON EL 11. 62% DE LOS -

ALUMNOS Y CUYA PARTICIPACIÓN HA SIDO CONSTMITE. 

EN CUANTO AL NÚMERO DE EGRESADOS POR GENERA--

C l ÓN DESTACA POR SU MAYOR NÚMERO LA SÉPTIMA GENERACIÓN CON 

205 ALUMNOS, LE SIGUE EN IMPORTANCIA LA SEGUNDA CON 166 Y LA 

TERCERA CON 151 EGRESADOS, SIN EMBARGO. DEL CURSO REGULAR 



141 

1987 EGRESARON 253 ALUMNOS CANTIDAD SUPERIOR EN UN 18.97% A_ 

LOS CUADROS FORMADOS DURANTE LA SÉPTIMA GENERACIÓN Y EN UN -

LAPSO SIMILAR, 

POR OTRA PARTE, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS_ 

CON MENOR PARTICIPACIÓN EN LAS GENERACJONES DEL CURSO REGU-

LAR SOBRESALEN: CAMPECHE Y ZACATECAS QUE SÓLO HAil PARTICIPA 

DO EN 8 GENERACIONES, 47.05% DEL TOTAL: HIDALGO Y NUEVO LEÓN 

COU 9 GENERACIONES, 52.94%; Y COAHUILA, DURANGO, 0UERÉTARO,_ 

OUINTAflA Roo y SAN LUIS Poros! COtl EL 58.82%. SEGÚN SE APRE

CIA EN EL CUADRO 4.2. 

AUN CUANDO EL CURSO REGULAR SE ORIENTA A Jó-

VENES MILITANTES PROCEDENTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS -

DEL PAfS, DE HECHO EN NINGUNA GENERACIÓN DEL CURSO REGULAR -

LOS ALUMNOS HAN PROVENIDO DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 

Y ES QUE, PROMOVER EL CURSO Y SELECCIONAR A LOS ALUMNOS EN -

32 ENTIDADES FEDERATIVAS IMPLICA UN ESFUERZO ORGANIZATIVO Y_ 

DE DIFUSIÓN CONSIDERABLE, LA AUSENCIA DE ALUMNOS PROCEDEN-

TES DE TODAS LAS ErJT!DAOES FEDERATIVAS EN CADA GENERACIÓN NO 

SE DESE A LA INEXISTENCIA DE ASPIRANTES, SINO A UNA DEFECTUQ 

SA PROMOCIÓN DEL CURSO. 
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Cuadro 4.2 

Generaciones del Curso Regular en que han participado 

las entidades federativas 

Entidad Fcderativ,1 
Generaciones en que participó 

Valores absolutos Valores relativos 

Aguascalientes 14 82. 35 
Baja C3lifornia 14 82.35 
Baja California Sur 12 70.58 
Campeche 8 47 .os 
Coahuila 10 58.82 
Colima 7 41.17 
Chiapas 14 82.35 
Chihuahua 12 70.58 
Distrito Federal 16 94. ll 
Durango 10 58.82 
Guanajuato 15 88.23 
Guerrero 14 82.35 
Hidalgo 9 52.94 
Jalisco 17 100 
México 17 100 
Michoacán 14 82, 35 
More los 11 64. 70 
Nayarit 13 76.47 
Nuevo León 9 52.94 
Oaxaca 11 64. 70 
Puebla 14 82. 35 
Querétaro 10 58.82 
Quintana Roo 10 58.82 
San Luis· Patos! 10 58.82 
Sinaloa 16 94. l l 
Sonora 12 70.58 
Tabasco 13 76.47 
Tamaulipas 11 64. 70 
Tlaxcala 14 82.35 
Veracruz: 11 64. 70 
Yucntán 12 70.58 
Zacatecas 8 47 .05 

Promedio de generaciones en que ha participado cada cntidad federativa: 
12. 

(lSS) El Curso Regular 1987 se contabilizó como una generación~ aun cuaE 
do en realidild son siete. 
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EN PROMEDIO SON 23 LAS ENTIDADES FEDERATIVAS_ 

QUE PARTICIPAN EN CADA GENERACIÓN DEL CURSO REGULAR. (VER -

CUADRO 4,3), SIN EMBARGO, EN LA OCTAVA GENERACIÓN, LOS ALU!:! 

NOS PROCEDIERON DE TAN SÓLO 5 ENTIDADES FEDERATIVAS Y CASI -

TODAS ELLAS DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA: DISTRITO FEDERAL, -

GUANAJUATO, GUERRERO. JALISCO Y MÉXICO, 

LA GENERACIÓN EN LA QUE ASISTIERON ALUMNOS PRQ 

CEDENTES DE UN MAYOR NÚMERO DE EIHIDADES FEDERATIVAS FUE EL -

CURSO REGULAR 1987. EN ESTE CURSO SÓLO EL COMITÉ DIRECTIVO -

DEL ESTADO DE QUINTANA Roo NO ENVIÓ ALUMNOS. AUN CUANDO DEBE_ 

TOMARSE EN CUENTA QUE ESTE CURSO INCLUYE EN REALIDAD 7 GENERA 

C IONES, POR LO QUE FUE EN LA CUARTA GENERAC 1 ÓN DEL CURSO RE

GULAR Y Ell EL CURSO BAsICO DE CAPACITACIÓN POLfTICA PARA DIRl 

GENTES DEL FRENTE JUVENIL REVOLUCIONARIO, DE LOS QUE PROCEDii 

RON ALUMNOS DE CASI TODOS LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA: 29 EN 

TOTAL, O SEA EL 90.62%. 

EN SENTIDO OPUESTO, LAS GENERACIONES DE LAS -

CUALES LOS ALUMNOS PROCEDIERON DE UN MENOR NÚMERO DE ENTIDA

DES FEDERATIVAS FUE LA OCTAVA CON UN 15.62% Y LA ~IOVENA Y D1'_ 

CIMO PRIMERA COll UN 50% DEL TOTAL, (VÉASE EL CUADRO 4.3), 
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CUADRO 4.3 

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE HAN PARTICIPADO 

POR GENERACIÓN DEL CURSO REGULAR 

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE HAN PARTICIPADO 
GENERACIÓN VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

PRIMERA 28 87.5 

SEGUNDA 28 87.5 

TERCERA 28 87.5 

CUARTA 29 90.62 

QUINTA 21 65.62 

SEXTA 17 53.12 

SÉPTIMA 27 84.37 

ÜCTAVA 5 15.62 

NOVENA 16 50 

DtCIMA 26 81.25 

DECIMO PRIMERA 16 50 

DÉCIMO SEGUNDA 21 65.62 

DtC 1 MO TERCERA 26 81.25 

DtCIMO CUARTA 17 53.12 

DECIMO QUINTA 23 71.87 

CURSO FJR 29 90,62 

CURSO REGULAR 1987 31 96.87 

BASE % 

(NÚMERO DE ENTIDADES FEDERATIVAS: 32) 

PROMEDIO: 23 ENTIDADES FEDERATIVAS, 
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Los ALUMNOS DEL CURSO REGULAR HAN SIDO EN su 

MAYORfA DEL SEXO MASCULINO. EN EFECTO, SU PARTICIPACIÓN A -

TRAVÉS DE LAS DIFERENTES GENERACIONES DEL CURSO REGULAR HA -

VARIADO DE UN MÁXIMO DE 92.53% EN LA PRIMERA GENERACIÓN A UN 

MÍNIMO DE 68.88% EN LA DÉCIMO TERCERA, PERO SIEMPRE HA SIDO_ 

PREDOMINANTE, 

EN TANTO, LA PARTICIPACIÓN DEL SEXO FEMENINO_ 

HA FLUCTUADO DE UN MÍNIMO DE 7.%% EN LA PRIMERA GENERACIÓN_ 

A UN MÁXIMO DE 31.11% EN LA DÉCIMO TERCERA, SU PARTICIPA--

CIÓN, AUNQUE HA IDO EN AUMENTO, NUNCA HA SIDO MAYORITARIA, -

SEGÚN SE MUESTRA EN EL CUADRO NÚM. 4,4, 

A PARTIR DE LA OCTAVA GENERACIÓN, LA PARTICI

PACIÓN DEL SEXO FEMENINO NO HA SIDO INFERIOR AL 10% EN CADA_ 

GENERACIÓN. No OBSTANTE, ES UN BAJO PORCENTAJE, 

EL CUADRO 4, 5 PERMITE OBSERVAR LA EDAD PREDO

Ml NANTE DE LOS ALUMNOS DEL CURSO REGULAR POR GENERACIÓN, EN 

ESTE CUADRO SE APRECIA QUE LOS ALUMNOS DEL CURSO REGULAR HAN 

SIDO, EN SU MAYOR[A, JÓVENES CUYA EDAD OSCILA ENTRE LOS 21 Y 

25 AÑOS, DE ESTE RArlGO DE EDAD HAil S 1 DO EN TODAS LAS GENERA-. 

ClürlES MÁS DE UN 25% DE LOS ASISTENTES. EN LA OCTAVA GENERA

CIÓN LOS ALUMNOS DE 21 A 25 AÑOS REPRESErlTARON EL 50% DEL Tº 

TAL, EN TANTO QUE EN LA QUINTA GENERACIÓN FUERON EL 27.90%. 
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CUADRO 4.4 

ALUMNOS POR SEXO Y GENERACIÓN DEL CURSO REGULAR 1971-1987 

(PORCENTAJES) 

SEXO BASE % GEUERACJÓN MASCULINO FEMENINO TOTAL (ALUMNOS) 

PRIMERA 92.53 7.46 99.99 134 

SEGUNDA 85.14 13.85 99.99 166 

TERCERA 83,44 16,55 99.99 151 

CUARTA 91. 40 8.59 99.99 128 

QuJllTA 79.06 20.93 99.99 86 

SEXTA 88.88 11.11 99.99 72 

StPTIMA 90.24 9.75 99.99 205 

ÜCTAVA 82.14 17.85 99,q9 28 

NOVENA 86.20 13.79 99.99 58 

DÉCIMA 84.12 15.87 99.99 126 

ÜÉC 1 MO PR 1 MERA 81.63 18.36 99.99 1¡9 

DÉCIMO SEGUNDA 89.24 10.75 99.99 93 

DÉCIMO TERCERA 68.88 31.11 99.99 90 

DtCIMO CUARTA 75.47 24.52 99.99 53 

DÉCIMO QullffA 88.67 11. 32 99.99 53 
CURSO FJR(]Sfi) 85.71 14.28 99.99 56 

CURSO REGULAR 1987 
(7 PROMOCIONES) 81.02 18.97 99.99 253 

TT5líl(u;;o BÁSICO DE CAPACITACIÓN PoL!TJCA PARA DIRIGENTES_ 
DEL FRENTE JUVENIL REVOLUCIONARIO. 
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CUADRO 4.5 
ALUMNOS POR EDAD Y GENERACIÓN DEL CURSO REGULAR 1971-1987 

(PORCENTAJES) 

GENERACIÓN E D A D NE( 2l TOTAL BASE % 
15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45(l) (ALUMNOS) 

PRIMERA 15.67 45.52 23.13 2.98 12.68 99.98 134 

SEGUNDA 100 100 166 

TERCERA 28.47 34.43 8.60 3.97 0.66 23.84 99.97 151 

CUARTA 19.53 40.62 16.40 4.68 2.34 16.40 99.97 128 

QUINTA 10.46 27.90 16.27 10.46 34.88 99.97 86 

SEXTA 26.38 37.50 20.83 11.11 l. 38 2 .77 99.97 72 

SÉPTIMA 21. 46 36.09 20.48 5.36 5.36 0.48 0.97 9.75 99.95 205 

OCTAVA 3.57 50.00 21. 42 14.28 3.57 7.14 99.98 28 

NOVENA 13. 79 41. 37 25.86 13.79 1.72 1.72 1.72 99.97 58 

DÉCIMA 14.28 38.88 19.84 15.07 3.96 2.38 3.96 l. 58 99.95 126 

DÉCIMO PRIMERA 14.28 44.89 24.48 12.24 2.04 2.04 99.97 49 

DÉCIMO SEGUNDA 15.05 34.40 26.88 9.67 7.52 4.30 2.15 99.97 93 

DÉCIMO TERCERA 14.44 47' 77 26.66 10.00 1.11 99.98 90 

DÉCIMO CUARTA 16.98 39.62 24' 52 15.09 1.88 1.88 99.97 53 

DÉCIMO QuINTA 20.75 39.62 18.86 13.20 3,77 l. 88 l. 88 99.96 53 

CURSO FJR 100 100 56 
CURSO REGULAR 1987 9.88 37.94 25.69 12.25 9.48 l. 97 0.79 l. 97 99,97 253 (7 PROMOCIONES) 
(1) 46 AÑOS O MÁS. 
(2) No ESPECIFICADO. 
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DE LOS 26 A 30 Al1os HA SIDO TAMBltN UN 

PORCENTAJE CONSIDERABLE DE LOS ALUMNOS, POCO MAYOR QUE AQU1'_ 

LLOS DE LOS 15 A 20 AÑOS, DE ESTOS ÚLTIMOS, SU PARTICIPA-

CIÓN MAS ALTA OCURRIÓ EN LA TERCERA GENERACIÓN, CON EL 28.47%, 

Etl CUAIHO A LA EDAD, ENTRE LOS 31 A 35 

AÑOS, SE PUEDE AFIRMAR QUE ~STA NUNCA HA SIDO MAYOR AL 16%. 

EN CONTRAPOSICIÓN, EL PORCENTAJE DE -

ALUMNOS CUYA EDAD OSCILÓ ENTRE LOS 36 Y 40 ANOS, NO HA SUP~ 

RADO AL 8% DEL TOTAL, 

RESULTA EVIDENTE, POR TANTO QUE LOS -

ALUMNOS DEL CURSO REGULAR SON JÓVENES CUYA EDAD OSCILA ENTRE 

LOS 20 Y 25 AÑOS. 

LA ESCOLARIDAD DE LOS ALUMNOS DEL CURSO 

REGULAR HA SIDO SUPERIOR AL REQUISITO DE BACHILLERATO Y SE -

SITÚA EN UN NIVEL DE LICEllCIATURA. EN REALIDAD, EL NIVEL DE 

ESTUDIOS PREDOMINANTE Ell LOS ALUMNOS DEL !CAP DESDE LA PRIM~ 

RA GENERACIÓN HA SIDO DE LICENCIATURA. EL PORCENTAJE MINIMO 

FUE DEL 24.41 EN LA QUINTA GENERACIÓN Y EL MÁXIMO EN LA DtCl 

MO·PRIMERA CON EL 67.34 DEL TOTAL, SEGÚN SE MUESTRA EN EL -

CUADRO 4.6. 
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Cuadro 4.6 

Aluanos según Escolaridad Kádm..'l y Generación del Curso Regular 1971-1967 

(Porcentajes) 

E s e o l . r i d . d H ¡; X i m . 
Cen~ración 

Prim_:! SeC.lH'I Bachlll~ 
Norl!la.l 

t. icen- Especia- Maes Docto NE(l) Toul Base % 
da daáá" ratu ciaturn li:.>:MiÓn tda rad-;; (Alumnos) 

Primera o. 74 8.20 14. 17 12.66 51.49 12.68 99.96 114 

Segunda. 100 lOO 166 

Tercera 0.66 15.21 lS,54 9.91 ll.12 24.50 99.98 151 

Cuarta o. 78 l.Ol 17.96 10 • .1) 45.11 1.56 o. 78 16.40 99.97 l2B 

Quinta. l. 16 ó.9} 18.60 12.19 24.4l l, 16 14.88 99.97 66 

St:xtil 4, 16 9.12 27. 77 12.50 4J.05 2. 71 99.97 12 

Séptima l.90 9.26 20.00 l. 90 51. 70 0.97 0.48 9. 75 99.96 205 

Octava 14.28 l2. l4 3.57 50.00 99.99 28 

Novena 3.44 6.89 18.96 l0.34 58.62 l. 72 99.97 58 

Dfcima l.58 8. 73 n.01 ).96 59.62 l.58 l.58 99.96 126 

DéciQO Priticr.1 6.12 22.44 2.0.i 67 •. 34 2.04 99.98 49 

Dédco Segund.:l 2. 15 10. 75 26.88 58.06 l.07 1.07 99.98 93 

D~cimo Tercera 4.44 23.33 1. 77 63.J3 t.11 99.88 90 

D!'.icimo Cun.rc~i. l.88 5.66 26.41 13.ZO 53.83 99.98 51 

Oi!cimo Quinta l.88 ). 77 35.84 ll.32: 47.16 99.97 53 

Curso FJR 100 100 5ó 

Curso Rcgul.ir 1987 0.39 3.16 17 ,)9 10.67 64.82 0,79 l.58 0.39 o. 79 99.98 253 
(i Proctoc!ont=B) 

{ 1) No espccif ic.ado 
~ 
~ 

,:.. 
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EL PORCENTAJE DE LOS ALUMNOS CON EDUCACIÓN Sl[ 

PER!OR A LA LICENCIATURA HA SIDO INFERIOR OUE LA DE AQUÉLLOS_ 

CON EDUCACIÓN PRIMARIA. SIN EMBARGO, Y COMO ERA DE ESPERARSE 

POR LA MISMA DINÁMICA DEL CURSO, LOS ALUMNOS CON EDUCACIÓN -

PRIMARIA REPRESENTAN Ull PORCENTAJE MUY REDUCIDO. PERO LO OUE 

AOU( ES IMPORTANTE DESTACAR ES QUE HAN PARTICIPADO. lo QUE -

QUIERE DECIR, OUE EL NIVEL DE EDUCACIÓll NO HA SIDO UN PRERRE

OUISITO INSALVABLE PARA ASISTIR AL !CAP. 

EN EL MISMO SENTIDO, LOS ALUMNOS CO!I ESTUDIOS 

DE SECUNDARIA llAN TENIDO ACCESO EN UNA PROPORCIÓN MUCHO MAYOR 

A LOS CURSOS DEL !CAP QUE AOUÉLL,OS CON ESCOLARIDAD MÁXIMA DE_ 

PRIMARIA. EN CUANTO A LOS ALUMNOS CON NIVEL DE BACHILLERATO_ 

Y NORMAL, ÉSTOS ANTECEDEN EN UNA MENOR PROPORCIÓN A LOS DE Ll 

CENCIATURA, POR LO QUE EL !CAP TIENE ENTRE SUS FILAS A JÓVE-

NES CON ACCESO A Lll EDUCACIÓN U!HVERSITARIA, EN UN PA(S CUYA_ 

ESCOLARIDAD PROMEDIO ES DE QUINTO AAO DE PRIMARIA. 

EN CUANTO AL TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

LA QUE PROVIENEN LOS ALUMNOS DEL CURSO REGULAR, EL CUADRO 4.7 
PERMITE ANALIZAR ALGUNAS TENDENCIAS, DE LA PRIMERA GENERA--

CIÓN DEL CURSO REGULAR AL CURSO REGULAR 1987, HUBO UN INCRE-

ME!ITO PORCENTUAL CERCANO AL 10% DE ALUMNOS QUE REALIZARON SUS 

ESTUDIOS EN l!lSTlTUClONES EDUCATIVAS PARTICULAnES. 



145-A 

CUADRO 4, 7 

TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA o PARTICULAR DE LA auE 

PROVIENEN LOS ALUMNOS DEL CURSO REGULAR 1971-1987 

POR GENERAC 1 ÓN 

(PORCENTAJES) 

GENERACIÓll TIPO DE lllSTITUCIÓN NEO> 
BASE% 

PÚBLICA PAílTI CU LAR TOTAL (ALUMNOS) 

PRIMERA 94.77 2.98 2.23 99.98 134 

SEGUNDA 100 100 166 

TERCERA 77' 48 9.27 13 .23 99.98 151 

CUARTA 78.12 5.46 16.40 99.98 128 

OUitffA 61.62 5.81 32. 55 99.98 86 

SEXTA 91.66 5.55 2.77 99.98 72 

SÉPTIMA 84.87 5.36 9 .75 99. S8 205 

OCTAVA 96.42 3.57 99.99 28 

NOVEllA 94.82 5.17 99.99 58 

DÉCIMA 88.09 10' 31 1.58 99.98 126 

DÉCIMO PRIMERA 93.87 6. 12 99.99 49 

DÉCIMO SEGUNDA 91. 39 7 .52 1.07 99.98 93 

DÉCIMO TERCERA 95.55 3. 33 1.11 99.99 90 

DÉCIMO CUARTA 94.33 5. 66 99.99 53 

DÉCIMO OUltHA 100 100 53 

CURSO FJR 100 100 56 
CURSO REGULAR 1987 84.18 12. 64 3.16 99.98 253 
( 7 PROMOC 1 ONES) 

(1) No ESPECIFICADO, 
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EN LA PRIMERA GEllERACIÓN, EL PORCENTAJE DE --

ALUMllOS QUE REALJ ZARON SUS ESTUD 1 OS Ell 1NST1TUC1 ONES PART 1 CU

LARES REPRESEllTÓ EL 2.98%, Et/ TANTO QUE EN EL CURSO REGULAR -

1987 FUE DEL 12' 64%' s IN EMBARGO. AUNQUE s 1 GUEN s 1 moa UNA -

MINOR(A, SU CRECIMIENTO HA SIDO SIGNIFICATIVO SI SE CONSIDERA 

QUE APEllAS EN EL AtiO ANTERIOR SU PARTICIPACIÓN HAB(A SIDO DEL 

5.66%. 

POR LO ANTERIOR, SE PUEDE AFIRMAR QUE LOS ---

ALUMNOS DEL !CAP DEL CURSO REGULAR HAii REALIZADO PREDOMINAllTf_ 

MENTE SUS ESTUDIOS Ell INSTITUCIONES PÚBLICAS. PERO QUE SE AD

VIERTE RECIENTEMENTE UllA MAYOR PARTICIPACIÓN DE A'.UMllOS PROCE. 

DENTES DE INSTITUCIONES PRIVADAS, 

EL CUADRO 4.8 PRESENTA A LOS ALUMNOS DEL CURSO 

REGULAR SEGÚN EL SECTOR DE LA ECOrlOMf A EN QUE LABORABArl, DEL 

CUADRO SE DESPREllDE QUE EL SECTOR PUBLICO HA PREDOMINADO A LO 

LARGO DE LOS 16 Arlos DE EX 1STENC1 A DEL 1 CAP' LE s I GUE EN 1 M

PORTANC I A HASTA LA SEXTA GENERACIÓI/ EL SECTOR PRIVADO. PERO_ 

A PARTIR DE ESTA GENERACIÓI/, LOS ALUMNOS QUE NO SE Et/COllTRA-

DAN LABORAllDO (EN SU MAYOR(A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS) AU-

MENTAROll SU IMPORTAllCIA AUNQUE Slfl SOBREPASAR A QUIENES LABO

RABA!/, El/ ÚLTIMO LUGAR APARECEN AQUÉLLOS QUE DESEMPENABAN -

SUS ACTIVIDADES Ell EL SECTOR SOCIAL (COOPERATIVAS SlllDICALES, 

EJIDOS, ETC.) CON UllA PARTICIPACIÓll MARG!llAL, 
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CUADRO 11.8 

SECTOR Efl QUE LABORAN LOS ALUMNOS DEL CURSO REGULAR POR GENERAC 1 ÓN 

1971-1987 

(PORCENTAJES) 

c o BASE % GEriERAC 1 Óll PúBLICO PRIVADO SOCIAL ÜTRO NE< ll TOTAL (ALUMNOS) 

PRIMERA 47 .01 20. 14 5.97 11.94 14. 92 99.98 134 

SEGUllOA 100 100 166 

TERCERA 56.29 12.58 3, 97 9.93 17.21 99.98 151 

CUARTA 36. 71 14.84 32.03 16. 40 99.98 128 

ÜUltlTA 45. 34 8.13 16.27 30.23 99.97 86 

SEXTA 58. 33 9.72 30. 55 l.38 99.98 72 

SÉPTIMA 44. 39 14' 14 2' 43 26.82 12.19 99. 97 205 

0CTAV1\ 39.28 35. 71 25.00 99.99 28 

NOVEllA 55.17 12.06 32.75 99.98 58 

ÜÉC IMA 52.38 15 .07 1.58 30. 15 0.79 99.97 126 

DÉCIMO PRIMERA 48.97 24.48 2.04 22.44 2.04 99.97 49 

DÉCIMO SEGUllDA 45.16 15.05 3.22 35.48 1.07 99.98 93 

Déc IMO TERCERA 50 13. 33 35.55 1.11 99.99 90 

DéC!llO CUART1\ 32.07 13.20 1.88 45.28 7. 54 99.97 53 

DÉCIMO QUIIHA 43.39 9.43 1.88 41. 50 3.77 99.97 53 

CURSO FJR 98.21 l. 78 99.99 56 

CURSO REGULAR 1987 63.63 10.67 5.92 19.36 0.39 99.97 253 
C7 PR0110CIOllES) 

(!) No ESPECIFICADO, 
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Es MENESTER SEilALAR QUE DE 1971 A 1987 LA PARTl 

CIPACJÓN DEL SECTOR PÚBLICO PASÓ DE Ufl 47,01% A UN 63,63%, RE§_ 

PECTlVAMENTEl ES DECIR, SUFRIÓ UN INCREMENTO, SIMILAR TENDENCIA 

SE OBSERVA CO!l EL RUBRO "OTROS" (QUE ll!CLUYE: ESTUDIArlTES. JJ! 

BILADos. AMAS DE CASA. DESEMPLEADOS. ETC.) QUE PASÓ DEL 11.94% 

AL 19.36% DEL TOTAL Ell EL MISMO LAPSO, 

No AS[ LA DE AQUELLOS QUE LABORABAN EN EL SEC-

TOR PRIVADO QUE EN LA PRIMERA GENERACIÓN REPRESENTARON EL 

20.14% Y YA PARA EL CURSO REGULAR 1987 FUE DE TArl SÓLO EL 

10.67%. 

HASTA AQUf SE HAii SEliALADO LAS CARACTERfSTICAS_ 

SOC I OECOflÓM l CAS DE LOS ALUMNOS DEL CURSO REGULAR, FALTA AÚN -

POR DESCRIBIR SUS CARACTERfSTlCAS PARTIDISTAS, DE ÉSTAS, SÓLO 

SE HARÁ REFERENCIA A AQUELLAS QUE SEAN CUANTIFICABLES, TA-

LES COMO EL SECTOR DEL PR! AL QUE PERTENECEN (AGRARIO, ÜBRERO 

y POPULAR)¡ EL TIEMPO DE MILITANCIA EN EL PR! Y FINALMENTE LA 

ORGANIZACIÓN O SECTOR DEL PARTIDO QUE HIZO LA PROPUES--

TA, <1571 

EL CUADRO 4.9 ILUSTRA LA PRIMERA VARIABLE: EL_ 

SECTOR DEL PR! AL QUE PERTEtlECEN LOS ALUMtlOS QUE HAN ASISTIDO_ 

AL CURSO REGULAR, 

(!S7) PARA PODER ASISTIR AL CURSO REGULAR DEL !CAP ES llECESA-

R!O PRESEllTAR UllA CMTA PflOPUESTA DE ALGUNA ORGAtllZA--

CIÚN O SECTOR DEL PARTIDO, 
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CUADRO 4. 9 

SECTOR DEL PRI AL QUE PERTENECEN LOS ALUMNOS DEL 

CURSO REGULAR POR GENERAC 1 ÓN 

1971-1987 

(PORCENTAJES) 

GEllERAC 1 Ó// s E e T o R 
NE' l> TOTAL BASE % 

AGRAR JO OBRERO POPULAR (ALUMNOS) 

PR !MERA 5.22 2.23 79 .10 13.43 99.98 134 

SEG Uf IDA 100 100 166 

TERCERA 5.96 3. 97 66.22 23.84 99. 99 151 

CUARTA o.78 0.78 82.03 16.40 99.99 128 

QUINTA 1.16 2.32 66 .27 30.23 99.98 86 

SEXTA 2.77 8.33 87. 50 1.38 99.98 72 

SEPT JMA 7 .so 6.82 82. 92 2. 43 99.97 205 

ÜCTAVA 17. 85 82' 14 99. 99 28 

NOVENA 5' 17 6.89 87.93 99. 99 58 

DECJMA 10.31 7 .14 82 .53 99.98 126 

ÜEC 1 MO PR 1 MERA lG.32 8.16 73. 46 2.04 99.98 49 

DEC IMO SEGUllDA 8.60 13.97 76. 34 1.07 99.98 93 

DEc 1 MO TERCERA 4 .44 3.33 91.11 1.11 99.99 90 

DEC 1 MO CUARTA 13.20 3.77 83.01 99. 98 53 

DECIMO OUlllTA 22.64 7 .54 69.81 99.99 53 

CURSO FJR 100 100 56 

CURSO REGULAR 1987 11.06 4 .74 34' 18 99.98 253 
( 7 PROMOC 1 OllES) 

(lJ NO ESPECIFICADO, 



RESULTA EVIDEllTE, POR TANTO, QUE LOS ALUMNOS -

DEL CURSO REGULAR HAii S 1 DO PREDOMI llANTEMENTE DEL SECTOR POPU

LAR, Sus AllTECEDENTES EDUCATIVOS y LABORALES LO PERMITIRÁN -

INFERIR, 

LOS ALUMllOS PERTEllECIEllTES AL SECTOR POPULAR -

HAN REPRESEIHADO HASTA EL 9].11% DEL TOTAL, COMO OCURRIÓ Ell -

LA DÉCIMO TERCERA GENER1\CIÓll. Err CMIBIO, EL PORCEIHAJE DE 

LOS ALUMNOS PERTEllEC 1 EHTES A LOS SECTORES AGRAR 1 O Y OBRERO NO 

HA SIDO El! IHllGUllA OCASIÓN MAYOR QUE EL PORCEllTAJE DE LOS PER 

TEllECIENTES AL SECTOR POPULAR. 

SE DESPRENDE POR CONSIGUIEllTE QUE ~L !CAP llEC~ 

SITA OTORGAR UNA MAYOR ATEllCIÓll A ESOS SECTORES DEL PARTIDO. 

QUIZÁS EL BAJO PORCEllTAJE DE ALUMllOS PROCEDENTES DE LOS SEC-

TORES AGRARIO Y OBRERO llO SEA SINO EL REFLEJO DE LA CAREllCIA_ 

DE CIRCULACIÓN DE LAS ÉLITES DEL VIEJO LIDERAZGO DE MASAS. Cl58 ) 

( 158l " EL ÚNICO SECTOR DE LA ÉLITE POLÍTICA QUE HOY PARE-

CE OBEDECER A UllA LÓGICA DIFEREllTE El/ SU CONSTITUCIÓN -

ES EL VIEJO MANDO DE LAS ORGAlllZACIOllES DE MASAS, EN -

PARTICULAR DE LAS ORGANIZACIOllES SlllDICALES, POSEEDORES 

DE Ull G;lAI/ CAPITAL POLÍTICO, DE EXPERIEllCIA Erl EL MAllDO 

Y DE POCA ROTAC 1 Óll E11 LOS CARGOS,,,", BRAVO-AHUJA, MAR 

CELA Y SIRVEllT, CARLOS, "LA ÉLITE POLÍTICA EN MÉXICO", 

Ell GERMAll PÉREZ Y SAMUEL LEóll (COORDS,), .17 ÁllGULOS DE 

!i!L~EX_E_l.t!_Q, MÉXICO. p y 1/. 1987. P. 379. 
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POR OTRA PARTE, DEllTRO DE LOS SECTORES AGRARIO 

Y OBRERO, EL PRIMERO HA PREDOMINADO, EN EFECTO, El/ 9 GEllERA

C l ONES DE 22, LOS 1\LUMllOS QUE HAii PERTEllEC l DO AL SECTOR AGRA

RIO, HAN SIDO MAYORIA. POR LO OUE, E1I TAi/ SÓLO 5 GEllERACIO-

NES, LOS ALUMNOS PERTEllEC 1 Et/TES AL SECTOR ÜBRERO HAii PREDOMl

llADO SOBRE EL SECTOR AGRARIO, 

EL PORCEi/TAJE MÁS AL TO DE ALUMNOS PERTENEC 1 EN

TE AL SECTOR AGRARIO OCURRIÓ EN LA DÉCIMO QUINTA GENERAC!Óll -

CON EL 22.64%. El/ TAi/TO EL PORCEi/TAJE MAS ALTO DEL SECTOR -- · 

ÜBRERO FUE El/ LA OCTAVA GE//ERACIÓN COll EL 17 .85% DEL TOTAL, 

TOCA AHORA REFERiRSE AL TIEMPO DE MILITANCIA -

DE LOS ALUMllOS, EL CUADRO 4.10 PERMITE OBSERVAR UNA TEllDEN--

CIA INTERESANTE DE ESTA VARIABLE. 

EN PRIMER LUGAR LOS ALUMNOS CON ESCASA MlL!TAt! 

C!A HAii PREDOM!llADO. EN LA MAYORIA DE LAS GEllERAC!ONES EL -

PORCEllTAJE DE ALUMNOS CON MILITANCIA DE 0-1 AliOS HA SIDO DO

M! llAl/TE, 

EN SEGUllDO LUGAR, ESTA TEIIDEl/CIA HA IDO A LA -

BAJA, SI EN LA PRIMERA GENERACIÓN EL PORCENTAJE DE ALUMNOS -

COI/ MILITAllCl1\ DE 0-1 Al/OS REPRESENTÓ EL 77.61% DEL TOTAL. 

El/ EL CURSO REGULAR 1987 DISMINUYÓ A UN 31.22%, ES DECIR, --



149-A 

CUADRO 1¡, JO 

ALUHllOS DEL CURSO REGULAR SEGÚll TIEMPO DE MILITANCIA POR GENERACIÓll 

1971-1987 

(PORCENTAJES) 

E 11 P O O E M ~ITAllCIA BASE 
GEllERAC 1 Ófl 

0-1 2-3 4-5 6-7 8 Ell NE( J) To- % 
Anos Afros Arios Arios ADE- ( ALUM-

AN E TAL UQsl 

PR 1 MERA 77 .61 8.95 0.74 12.68 99.98 134 

SEGUllDA 100 100 166 

TERCERA 62.91 11.25 l. 98 23.84 99,98 151 

CU1\RTA 46.87 11.71 12.50 3 '90 8. 59 16. 40 99.97 128 

ÜUlllTA 53' 118 15. 11 1.16 30.23 99,98 86 

SEXTA 41. 66 37' 50 11.11 4. 16 5. 55 99.98 72 

SEPTIMA 42' 43 31.21 6. 34 5.3& 5.85 8.78 99.97 205 

0CT AVA 35.71 35.71 7' 14 3' 57 17 .85 99.98 28 

NOVEllA 50.00 25,86 12.06 5. 17 6.89 99. 98 58 

ÜECIMA 41.26 31. 74 9.52 6.34 9. 52 1.58 99.96 126 

ÜtCIMO PRIMERA 36. 73 42 .85 8. 15 10.20 2.04 99.98 49 

ÜEC 11·\0 SEGUllDA 20. 43 %.23 10.75 8,60 12.90 1.07 99.98 93 

Dec IMO TERCERA 113, 33 20.00 10.00 8.88 13. 33 4. 44 99.98 90 

ÜtC 1 MO CUARTA 3~. 07 22.64 22.64 7. 54 15.09 99.98 53 

DtCIMU QUlllTA 22 .64 32 .07 16.98 7 .54 20.75 99.98 53 

CURSO FJR 100 100 55 

CURSO REGULAR 1987 31.22 21.73 15.01 9' 48 19.36 3. 16 99.96 253 
( 7 PROMOC 1 OllES) 
----------
(ll No ESPECIFICADO. 
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MENOS DE LA MITAD, EN EL MISMO SENTIDO, LOS ALUMNOS CON MI

LI T AtlC 1 A MAYOR A LOS DOS ArlOS FUE DEL 65, 58% Erl ESTA ÚLTIMA_ 

GENERACIÓll. SE OBSERVÓ, ASIMISMO QUE LA ESCOLARIDAD DE LOS_ 

ALUMNOS Y SU MILITANCIA ESTÁN RELACIONADAS: A MAYOR ESCOLA

RIDAD, MEllOR TIEMPO DE MILITAllCIA. EN 1971. TENER ESTUDIOS_ 

DE BACHILLERATO ERA UN PRIVILEGIO Y COMO SE OBSERVÓ EN EL -

CUADRO 4.6 LOS ALUMNOS CON ESCOLARIDAD DE BACHILLERATO O SU

PERIOR REPRESENTARON EL 78.34%, PORCENTAJE SIMILAR AL DE 

AQUELLOS CON MILITAllCIA DE 0-1 AROS EN ESE MISMO PERIODO, 

Es EVIDEtffE. POR TANTO QUE COMFORME AUMEtlTE -

LA ESCOLAR 1 DAD MEO 1 A DE LA POBLAC 1 ÓN LOS ALUMllOS QUE AS 1 STAN 

AL !CAP TENDRÁN UNA MAYOR ESCOLARIDAD, EL CUADiO 4,6 ILUS-

TRÓ ESTE PUllTO: LOS ALUMllOS DEL CURSO REGULAR T 1 mm UllA E~ 

COLAR 1 DAD SUPER 1 OR AL PROMEDIO NAC 1 OllAL, ESTO SE DEBE TOMAR 

EN CUENTA, YA QUE PARA EL !CAP IMPLICA UN MAYOR CUIDADO EN -

LA PREPARACIÓll DE LOS PLAtlÉS DE ESTUDIO Y LA CALIDAD DE LOS -

PROFESORES, 

UN DATO QUE VIENE A CORROBORAR LO ANTERIOR ES 

EL SIGUIEllTE: EN LA PRIMERA GENERACIÓN, EL PORCENTAJE DE 

ALUMllOS CON MILITANCIA DE 4 A 5 AHOS FUE DE TAN SÓLO EL 

0.74%, EN CAMBIO, PARA EL CURSO REGULAR 1987 REPRESENTÓ EL -

15.01%, Y AÚN MÁS, EN LA PRIMERA GENERACIÓN NO ASISTIERON -

ALUMNOS COM MILITANCIA MAYOR A LOS 6 AÑOS. Y YA rn EL CURSO_ 

REGULAR 1987 REPRESENTARON EL 28.84% DEL.TOTAL, 
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PERO ES A PARTIR DE LA SEXTA GENERACIÓll EN -

QUE SE OBSERVA QUE EL PORCEUTAJE DE ALUMNOS CON TIEMPO DE -

MILITANCIA SUPERIOR A LOS DOS Alias FUE MAYOR A LOS DE MILI

TANCIA DE 0 A 1 AHO, 

EN GENERAL, SE PUEDE AFIRMAR QUE MÁS DEL 50% 

DE LOS ALUMNOS DE CADA GEllERACIÓN TIENEN UNA MILITANCIA DE_ 

1 A 3 AHOS, AUIWUE EN LAS ÚLTIMAS GEllERACIONES COMIENCEN A_ 

ASISTIR AL !CAP ALUMflOS CON UllA MILITANCIA MAYOR, 

QuI ZÁS ESTA POCA MILITANCIA SEA UllA VEflTAJA_ 

PARA EL !CAP, YA QUE LE PERMITE CREAR UNA NUEVA CULTURA PO

LITICA PRllSTA, Y AL MISMO TIEMPO AL NUEVO PRllSTA CAPAZ DE 

DEBATIR SUS TESIS CON LAS OPOSICIONES EN EL MARCO DE UNA SQ 

CIEDAD PLURAL. 

POR ÚLTIMO, EL CUADRO 4.11 PRESENTA A LOS -

ALUMllOS DEL CURSO REGULAR SEGÚll PROPUESTA, RESULTANDO EVI

DENTE QUE LOS COMIT~S DIRECTIVOS ESTATALES Y DEL DISTRITO -

FEDERAL, EN SU CASO, HAN PROPUESTO EN TODAS LAS GENERACIO-

NES EL MAYOR PORCENTAJE DE ALUMllOS, 

Es IMPORTAllTE DESTACAR ESTE FENÓMEUO PORQUE_ 

EL HECHO DE QUE LOS ALUMNOS DEL CURSO REGULAR SEAN Etl SU Ml\ 
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Cuadro4,ll 

Alumno8 del Curnu Regular según Propuesta por GL'nern.ción 

1971-1987 

(Porcentajes) 

Sec- Scc- Sec- Basl! 

Cene radón 'º' 'º' 'º' ce•t C0Df
2 CDEJ CH

4 
Otros5 !lE6 To-

A¡;r! Obr~ po- tal (Alu:::i 

"º u lar nos) 

Primura 1,.:,9 o. 74 .!.23 79.10 o. 1:. 2.98 12.6B 99.96 134 

Segunda - 100 100 166 

Tercera 1.98 1.32 0.66 0,66 1 i .88 50.3) 0.66 8.60 17.88 99.97 !SI 

Cuarta 0.78 o. 78 l.Só 1.56 10.93 50. 78 J.90 9.)1 20,JI 99.97 128 

Quinta 2.32: l 2. 79 l. ló 30,13 20.93 6.97 25.58 99.98 •• 
Sexta 2.71 5.S5 5.55 1.18 19.44 .?9.16 4. llJ 31.94 <J'},'}5 " 
Sépciraa 1.46 2.43 15.hO 6.82 11.ll 32.19 l..:Ob 26.J .. 2.4) 99.94 'º' 
Octava 14 • .?tl J.57 Ut,.57 J9.28 10. 71 J.57 99.98 'ª 
Novena l. 72 1.11 8.62 1.12 ),41, 63,79 ),1.4 15.51 99.% '" 
Décit1.1 5.55 4. 7h 7.14 l.58 t9.84 37.JO 6,)4 12.69 4.76 99.% 126 

Décireo primera 6.12 4.08 6.12 ó.12 t..UR 1.4.89 4,08 18.36 ó.12 99.97 49 

D.!cico segunda J.22 4,)0 5.37 1.07 ll.82 49.46 2.15 18.27 4.30 99.96 93 

Décloo tercer.i 2.22 1.11 h.66 ].]) 57. 77 J.33 22.22 ),)] 99.97 90 

Di!cimo cuart.i 5.66 J. 77 11.32 5.66 45.28 9.43 11.)2 7.54 99.9R 53 

Décimo quint.1 lh.98 ). 71 1.88 J.77 7.St. 52.83 l.88 11.32 99.97 " 
Curso FJR - 100 100 " 
Curso Rugular 1981 1.58 0. 79 2.)7 0.79 6, 71 óY. ló 2.37 13.04 J. 16 99.91 25) 

(1 l'ro11:ocioncs) 

(l) 
Comité Ejecutivo N.1cfonal Jcl PRL 

(2) 
Cmnlté Directivo del Di..,trltn Fcdcr.11. 

()) 
Comit.! llilccth.Ll E. .. t.1t.d. 

(4) 
Comlet! Hu11icip.1l. 

(5i 
lnchJ.)'~: l'ropuc..,t.1 ;1 tltulu personal, propuci.ta d"' organizaciones afiliadas . 'º' scc-
tnrco.;, prupucst.i .. de titul.:in:s de c.irgos de cloJcción popul.ir dd PRl, etc, 

(6) 
:lo t ... ¡iccif.tcado, 
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YOA(A DEL SECTOR POPULAR Y HAYAi/ SIDO PROPUESTOS POR LA ES-

TRUCTURA TERRITORIAL PARTIDISTA PERMITE FORMULAR LA SIGUIEN

TE HIPÓTESIS: ÜUIZÁS POR SU ESCOLARIDAD Y JUVENTUD LOS ALU8 

l/OS OUE ASISTEN AL !CAP ESCAPAN AL ÁMBITO DE ACCIÓll DE LAS -

ORGAlllZACIOHES Y SECTORES DEL PARTIDO, DESDE ESTA ÓPTICA -

LOS ALUMllOS QUE 1\CUDEI/ COMO MIEMBROS DEL SECTOR POPULAR SE-

R(Afl EN REALIDAD MILITAllTES DEL PARTIDO Sii/ PARTICIPACIÓtl -

RE1\L EN ESTE SECTOR, Y QUE DESEA!/ PARTICIPAR EN EL PR! El/ -

FORMA 11/DIVIDUAL, 

AQU ( SE OBSERVA UllA TEllDEIK IA 1 IHERESAllTE QUE 

ES PRECISO RESALTAR, MIEi/TRAS EL PORCEi/TAJE DE ALUMNOS PER

TEllECIEl/TES AL SECTOR POPULAR HA PREDOMINADO Erl TODAS LAS Gg 

llERAC 101/ES, ESTE SECTOR 110 HA PROPUESTO A SUS SUPUESTOS MI Er1 

BROS EN UN PORCEi/TAJE EOUIVALEl/TE. 

Es DECIR, EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE SON -

MIEl\BROS DEL SECTOR POPULAR ES SUPERIOR AL DE AQUELLOS QUE -

FUERON EFECTIVAMENTE PROPUESTOS POR ESE SECTOR, LO QUE SIGNl 

FICA ES QUE EL !CAP ES UN MECANISMO DE ATRACCIÓN DE NUEVOS -

JÓVENES MILITAllTES PARTIDISTAS EN DETRIMENTO DE SU OBJETIVO_ 

PRINCIPAL: LA FORMACIÓN DE CUADROS POL(TICOS PRI(STAS. 

Los SECTORES DEL PARTIDO HAN PROPUESTO SÓLO -

UN PORCENTAJE MARG 11/AL Dt LOS AL UMllOS DEL l CAP, ESTOS HAii -



153. 

SIDO PROPUESTOS E!I SU MAYOR!A POR LA ESTRUCTURA TERRITORIAL 

PARTIDISTA. Es llECESAfiIO SEllALM ErlTOllCES QUE HACE FALTA --

UNA MAYOR PROMOCIÓll DEL CURSO EN LOS SECTORES DEL PARTIDO, 

Los SIGUIEt/TES DATOS SOll ILUSTRATIVOS DE LO -

At/TER!OR, EL PORCENTAJE MÁXIMO DE ALUMllOS PROPUESTOS POR EL 

SECTOR AGRARIO TUVO LUGAR El/ LA DÉCIMO OUlllTA GNEr.AC!ÓN CON_ 

EL 16.98% y EL PORCEllTAJE Mfl/IMO Ell LA CUARTA GENERAC!Ótl cor¡ 

EL 0.78%. EN LO QUE TOCA AL SECTOR OBRERO, EL PORCEllTAJE -

MÁS BAJO DE PROPUESTAS OCURRIÓ El/ LA PRIMERA GEUERAC!ÓU con.: 

TAll SÓLO EL 0.74% Y EL MÁXIHO Ell LA OCTAVA GENERACIÓN CON EL 

14.28%. DEL SECTOR POPULAR HAtl SIDO PROPUESTOS COMO Mfll!MO_ 

El/ LA TERCERA GENERAC I Óf/ EL 0. 66% Y COMO MÁX I: 10 EL 15, 60% Ell 

LA S~PT!MA, 

EN TAtlTO OUE DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL PAR 

TID!STA, SE T!EllE QUE DE ~os COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES -

HAU SIDO PROPUESTOS COMO MfHIMO EL 29.16% Y COMO MAX!MO EL -

79.10% DE LOS ALUMrlos. SIN COllSIDERAR AL COMITt DIRECTIVO -

DEL DISTRITO FEDERAL, ESTE HA PROPUESTO Utl PORCEllTAJE UN PQ 

CD MENOR QUE EL DE LOS COM!Tts DIRECTIVOS ESTATALES, PERO -

UEBE CONS !DERARSE QUE 11! ErlTRAS ESTOS ÚLTIMOS SOll 31. EL COMl 

TÉ DIRECTIVO DEL DISTRITO FEDERAL ES SÓLO u1m. DEllTRO DE LA 

ESTRUCTURA TERRITORIAL PARTIDIST/\ LAS PROPUESTAS DE LOS COMJ_ 

TES MUNICIPALES DEL PRI HAU SIDO MARGlllALES, Su MÁXIMA PAR

T!CJPACIÓll FUE Ell LA OCTAVA GEllERACIÓll C.011 EL 10.7!%. 
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DESPUtS DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL PARTIDIS

TA, EL RUBRO "OTROS" HA PROPUESTO A NIVEL ltWIVIDUAL AL MAYOR 

NÚMERO DE ALUMNOS, "OTROS" 11/CLUYE A LOS ALUMNOS PROPUESTOS_ 

POR LAS ORGAlllZACIOllES AFILIADAS A LOS SECTORES, Al FREllTE J!l 

VENIL REVOLUCIONARIO, AL COllSEJO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA M!l 

JER, ETC, EL PORCENTAJE MAS ALTO DE ALUMNOS PROPUESTO POR EL 

RUBRO "OTROS" FUE DEL 26,34% EN LA StPTIMA GENERACIÓN. 

POR OTRO LADO. SI BIEN ES CIERTO QUE SE OBSER

VA UN PREDOMll/10 DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL PARTIDISTA SO-

BRE LA ORGAlllZACIÓN SECTORIAL, AQUELLA NO ES HOMOGENEA, Asf, 

SE OBSERVA QUE EXISTE UN PREDOMINIO DE LOS COMITtS DIRECTIVOS 

ESTATALES SOBRE LOS CoMITtS MUlllCIPALES. POR LO QUE ES CONVJ;_ 

llIENTE PROMOVER LA CAPACITACIÓN POLITICA A NIVEL MUlllCIPAL, -

YA QUE EL MUNICIPIO ES LA lllSTArlCIA DE GOBIERNO MAS CERCANA A 

LA POBLACIÓll. 
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CORRESPONDE AHORA AllAL 1 ZAR LAS CARACTER f ST 1 CAS_ 

GLOBALES DEL ALUMrlADO DEL CURSO REGULAR DE 1971 A 1987, 

POR SU LUGAR DE ORIGEN, LOS ALUMNOS HAN PROCEDI

DO MAYORITARIAMEIHE DE TAN SÓLO UN NÚMERO REDUCIDO DE ENTIDA

DES FEDERATIVAS. Etl EFECTO, EL 54.94% DEL ALUMNADO HA SIDO -

ORIGINARIO DE OCHO ENTIDADES FEDERATIVAS, EN ORDEN DE IMPOR-

TANCIA, DISTRITO FEDERAL CON EL 22.82%1 ESTADO DE MÉXICO 7.27%1 

SINALOA 5.27%; PUEBLA 4,33%1 GUERRERO 3.49%: MICHOACÁN 3.22%1 

Y VERACRUZ CON EL 3.10%, SEGÚN SE OBSERVA EN EL CUADRO 4.12, 

ES DECIR, DE OCHO ENTIDADES, PROCEDIÓ MÁS DE LA MITAD DEL TO

TAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CURSO REGULAR, 

EVIDENTEMEIHE. CORRESPormE AL DISTRITO FEDERAL_ 

EL MAYOR NÚMERO DE EGRESADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, UN POCO 

MÁS DE LA QUINTA PARTE DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS: EL 22.82%, 

Y SI SE CONSIDERA AL ESTADO DE MÉXICO CON EL 7.27%, EL PORCE!i 

TAJE DE AMBAS ENTIDADES POR Sf SOLAS, REPRESENTA EL 30% DEL -

TOTAL, 

Eu OTRAS PALABRAS, LA TERCERA PARTE DE LOS ALU!:! 

NOS DEL CURSO REGULAR PROCEDIÓ DE DOS ENTIDADES FEDERATIVAS -

Y AMBAS DEL CErlTRO DE LA REPÚBLICA. 



CUADRO NúM. 4.12 155-A 

PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS EGRESADOS DEL !CAP 1971-1987 
POR ENTIDAD FEDERATIVA <ORDEN DESCENDENTE> 

ENTIDAD FEDERATIVA VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

l.- DISTRITO FEDERAL q¡¡ 22.82% 
2.- Mi:x1co 131 7 .27 
3.- JALISCO 98 5.44 
4.- SINALOA 95 5.27 
5, - PUEBLA 78 4.33 
6.- GUERRERO 63 3.49 
7.- MICHOACÁU 58 3.22 
8.- VERACRUZ 56 3.10 
9.- AGUASCALIENTES 52 2.88 

10.- BAJA CALIFORNIA SUR 48 2.66 
11. - COAHU I LA 47 2.60 
12.- NUEVO LEÓN 45 2.49 
13, - GUAllAJUATO 44 2.44 
14.- TABASCO 43 2.38 
15,- TLAXCALA .40 2.22 
16,- BAJA CALIFORNIA 38 2.10 

CHIAPAS 38 2 .10 
17.- 0AXACA 37 2.05 
18.- SAN LUIS POTOSI 36 1.99 
19.- SOUORA 35 1.94 
20.- CAMPECHE 34 1.88 
21.- NA Y AR IT 33 1.83 
22.- ÜURANGO 29 1.61 

YUCATÁN 29 1.61 
23.- MORELOS 28 1.55 
24.- TAMAULIPAS 26 l. 44 
25,- QUERÉTARO 25 1.38 
26.- CHIHUAHUA 23 1.27 

HIDALGO 23 1.27 
27.- ZACATECAS 21 1.16 
28.- QUINTANA Roo 19 1.05 
29. - COLIMA ____IB _,_TI_ 

1.801 99.83% 

TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS 
DEL CURSO REGULA~ 
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SE PODRIA ARGUMENTAR QUE ESTAS DOS ENTIDADES FJ; 

DERATIVAS SON PRECISAMENTE LAS QUE MAYOR POBLACIÓN TIENEN. Y 

ES VERDAD. (CUADRO 4,13 Y 4.14), PERO ENTONCES CABRIA ESPE

RAR QUE EXISTIERA RELACIÓN ENTRE POBLACIÓN POR EtlTIDAD FEDERA 

TIVA Y PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DE E.STA, RELACIÓN --

INEXISTEtlTE Y SI Ell CAMBIO, SE OBSERVA QUE ALGUNOS ESTADOS -

CON MENOR POBLACIÓN TIENEtl MAYOR PARTICIPACIÓN QUE AQUÉLLOS -

MÁS POBLADOS. Los s 1 GU l ENTES EJEMPLOS PERMITEN 1 LUSTRAR ESTE 

PUNTO, 

EL ESTADO DE S!NALOA TUVO EL 2.76% DE LA POBLA

CIÓN NACIONAL EN 1980 Y EL 2.86% EN 1988. SIN EM1ARGO, DE Sl 

NALOA FUE ORIGINARIO EL 5.27% DEL ALUMttADO, 

EN EL MISMO SEtlTIOO, DE ACUERDO A SU POBLACIÓN, 

BAJA CALIFORHIA SUR REPRESENTÓ EL 0.32% DE LA POBLACIÓN rn --

1980 Y EL 0.38% EN 1988. No OBSTANTE DE ESE ESTADO PROCEDIÓ_ 

EL 2.66% DE LOS ALUMNOS, 

EN SEtlTI DO OPUESTO, SE ENCUEtlTRA CH !HUAHUA QUE_ 

HA S l DO UH ESTADO PART 1 CULARMEtlTE DI F 1 C l L EN EL PLAtlO ELECTO

RAL (RECUÉRDESE LAS ELECCIONES ESTATALES DE 1986), Si BIEN -

CHIHUAHUA TUVO EL 2.70% DE LA POBLACIÓN NACIONAL EN 1988, su_ 

PARTICIPACIÓN ASCEtlDlÓ A SÓLO EL 1.27% DE LOS ALUMNOS, 



CUADRO NúM. 4.13 156-A 

POBLACION POR ENTIDADES FEDERATIVAS, 1980 

ENTIDADES FEDERATIVAS POBLACION (EN MILES> PORCENTAJE 

NACIONAL 66.846.8 99.83 

1.- DISTRITO FEDERAL 8,831.1 13.21 
2.- MÉXICO 7.564.3 11. 31 
3.- VERACRUZ 5.387.7 8.05 
4,- JALISCO 4.372.0 6.54 
5.- PUEBLA 3.347.7 5.00 
6,- GUANAJUATO 3.006.1 4.49 
7,- MICHOACÁN 2.868.8 4.29 
8, - NUEVO LEÓN 2.513.0 3.75 
9,- ÜAXACA 2,369.1 3.54 

10.- GUERRERO 2.109.5 3.15 
11.- CHIAPAS 2.084.7 3.11 
12' - CH !HUAHUA 2,005.5 3.00 
13.- TAMAULIPAS 1.924.5 2.87 
14.- SillALOA 1.849.9 2.76 
15.- SAN LUIS POTOSI 1.673.9 2.50 
16,- COAHUILA '1.557 .3 2.32 
17,- HIDALGO l. 547. 5 2.31 
18,- SONORA 1.513.7 2.26 
19,- DURANGO 1.182.3 1.76 
20, - BAJA CAL 1FORN1 A 1.177.9 1.76 
21.- ZACATECAS 1.136.8 1.70 
22.- YUCATÁN 1.063' 7 1.59 
23.- TABASCO 1.063 'ú 1.59 
24, - MORE LOS 947.1 l. 41 
25,- QUERÉTARO 739.6 1.10 
26.- NAYARIT 726. 1 1.08 
27.- TLAXCALA 556.6 0.83 
28, - AGUASCAL 1 EllTES 519,4 0.77 
29.- CAMPECHE 420.6 0,62 
30,- COLIMA 346.3 0.51 
31.- QulNTANA Roo 226.0 0.33 
32,- BAJA CALIFORNIA SUR 215,l 0.32 

FUEllTE: MÉX 1 co. Cot1SEJO NAC 1 ONAL DE POBLAC 1 ÓN. fil?CJ_c_o_ J)_Ul_Q_GRÁ~ 
E..L~Q,__)IB_I;YIARIO J98a. MÉXICO. TALLERES GRÁFICOS DE LA 
NACIÓN, 1988. P. 25, 



156-B CUADRO NúM. 4.14 

POBLACION POR ENTIDADES FEDERATIVAS. 1988 

ENTIDADES FEDERATIVAS POBLACION <EN MILES> PORCENTAJE 

NACIONAL 82 .734. 5 99.86 

!.- MÉXICO 11.571.1 13.98 
2.- DISTRITO FEDERAL 10.263.3 12.40 
3.- VERACRUZ 6,659.0 8.04 
4. - JALI seo 5.198.4 6.28 
5, - PUEBLA 4.068.0 4 .91 
6,- GuANAJUATO 3,542.1 4.28 
7.- MICHOACAN 3.377.7 4.08 
8.- NUEVO LEÓN 3.149.2 3.80 
9.- ÜAXACA 2,650.2 3.20 

10, - GUERRERO 2.560.3 3.09 
11.- CHIAPAS 2.518.7 3.04 
12.- SJNALOA 2.367.6 2.86 
13, - l AMAULI PAS 2.266.7 2.73 
14.- CHIHUAHUA 2.238.5 2.70 
15.- SAN LUIS Poros! 2.020.7 2.44 
16.- CoAHUILA 1.906, l 2.30 
17.- HIDALGO 1.822.3 2.20 
18, - SO!IORA l. 799. 7 2.17 
19.- BAJA CALIFORNIA 1.388.5 1.67 
20, - DURANGO 1.384.5 1.67 
21.- YUCATÁN 1.302 .6 l. 57 
22. - TABASCO 1.299. 5 l. 57 
23. - MORE LOS 1.258,5 1.52 
24, - ZACATECAS 1.251.5 l. 51 
25.- ÜUERÉTARO 952.9 1.15 
26.- NAYARIT 846.3 1.02 
27,- AGUASCALIENTES 684.2 0.82 
28.- TLAXCALA 665.6 0.80 
29.- CAMPECHE 592.9 0.71 
30, - COLIMA 419.4 0.50 
31.- Ou!NTAflA Roo 393.4 0.47 
32.- BAJA CALIFORNIA SUR 315.1 0,38 

FUENTE: MÉXICO, CONSEJO NACIOUAL DE POBLACLÓN, MÉXICO DEMOGRÁ
fJ_C_O_, _l)fil_Y._IARIOJj)88, MÉXICO. TALLERES GRÁFICOS DE LA 
NACIÓ!!, 1988, P. 26. 
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Es DECIR, CHIHUAHUA, POR SU POBLACIÓN OCUPÓ EL 

DÉCIMO CUARTO LUGAR A NIVEL NACIONAL, EN TANTO QUE POR EL 

PORCENTAJE DE EGRESADOS SE SITÚA Et/ LA POSICIÓN NÚMERO 26. 

(VER CUADRO NúM, l¡,12), SITUACIÓN SEMEJANTE OCURRE CON LOS_ 

ESTADOS DE CHIAPAS, ÜAXACA, TAMAULIPAS, VERACRUZ Y ZACATECAS, 

Lo ANTERIOR SIGNIFICA QUE NO EXISTE RELACIÓN -

ENTRE LA POBLAC!ÓN DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA Y EL PORCENTAJE 

DE ALUMNOS PROCEDENTES DE tSTAS, PERO ADEMAS OUE CIERTAS E.ti 

T!DADES CON MENOR POBLACIÓN ·(SINALOA, BAJA. CALIFORlllA SUR Y_ 

TLAXCALA, rnTRE OTRAS) TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN QUE AQUÉ--

LLAS MÁS POBLADAS, 

ESTO ES QUE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ASIS

TEN AL !CAP POR UN DETERMINADO ESTADO, NO SF. DEBE A SU POBLA 

CIÓN, SINO A OTROS FACTORES, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN: 

Al EL NIVEL DE POLITIZACIÓN DE LA SOCIEDAD, Y B) EL GRADO DE 

ORGANIZACIÓfl Y PRESENCIA REAL DEL PARTIDO EN LA ENTIDAD, 

EL CUADRO 4,15 PERMITE OBSERVAR EL NÚMERO DE -

EGRESADOS POR EUT!DAD FEDERATIVA DE MEtlOR A MAYOR, DE ESTAS, 

EL MENOR NÚMERO DE EGRESADOS CORRESPONDIÓ A COLIMA, CON TAN_ 

SÓLO EL 0.99% DEL TOTAL. POR SU POBLACIÓN. COLIMA OCUPÓ LA_ 

POSICIÓtl NÚM. 30 EN 1988 Y LA PRIMERA EN CUANTO AL MENOR Nú-



157-A CUADRO NúM, 4.15 

PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS EGRESADOS DEL !CAP 1971-1987 
POR ENTIDAD FEDERATIVA <ORDEN ASCENDENTE> 

ENTIDAD FEDERATIVA VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

1.- COLIMA 18 .99 % 
2.- QUINTANA Roo 19 1.05 
3, - ZACATECAS 21 1.16 
4,- CHIHUAHUA 23 1.27 

HIDALGO 23 1.27 
5.- 0UERÉTARO 25 1.38 
6, - TAMAULI PAS 26 1.44 
7.- MORELOS 28 1.55 
8,- DURANGO 29 1.61 

YUCATÁN 29 1.61 
9,- NAYARIT 33 1.83 

10. - CAMPECHE 34 1.88 
11.- SONORA 35 l. 94 
12.- SAN LUIS Poros! 36 1.99 
13.- 0AXACA 37 2.05 
14.- BAJA CALIFORNIA 38 2.10 

CHIAPAS 38 2.10 
15.- TLAXCALA 40 2.22 
16.- TABASCO 43 2,38 
17.- GUANAJUATO 44 2.44 
18,- NUEVO LEÓN 45 2.49 
19.- COAHUILA 47 2.60 
20, - BAJA CALI FORN 1 A SUR 48 2.66 
21.- AGUASCALIENTES 52 2.88 
22,- VERACRUZ 56 3.10 
23.- MICHOACÁN 58 3.22 
24.- GUERRERO 63 3.49 
25, - PUEBLA 78 4.33 
26.- SINALOA 95 5.27 
27. - JALI seo 98 5. 44 
28.- MÉXICO 131 7 .27 
29,- DISTRITO FEDERAL _ill_ ~ 

1.801 99.83. % 

TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS 
CURSO REGULAR 
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MERO DE EGRESADOS, Etl ESTE CASO, EXISTE RELACIÓN POSITIVA EN 

TRE POBLACIÓN Y EGRESADOS, PERO LA EXCEPCIÓN CONFIRMA LA RE-

GLA. 

POR ÚLTIMO. EN CUANTO AL NÚMERO DE EGRESADOS -

POR REG 1 ONES, LA DEL CEtlTRO OCUPA EL PR 1 MER LUGAR CON EL 30%_ 

DEL TOTAL, LE SIGUE LA CEtlTRO OESTE COll EL 14,99% Y LA NORO

ESTE CON EL 13.82%, SEGÚN SE DESPREHDE DEL CUADRO 4.16, 

DE LAS REGIOHES CON MENOR NÚMERO DE EGRESADOS_ 

SOBRESALE LA REGIÓN NORESTE COtl EL 3.94%, QUE ltlCLUYE A LOS_ 

ESTADOS DE NUEVO lEÓtl Y TAMAULI PAS, Y LA REG 1 ÓN Df LI\ PEN { llS!)_ 

LA DE YucATAN cou EL 4. 55%. COMPUESTA POR LOS Es-:ADOS DE CAM

PECHE, QulflTAUA Roo y YUCATÁN. AMBAS TIENEN LA MEtlOR PARTICl 

PACIÓN A NIVEL NACIONAL. 

Los DATOS ANTERIORES PERMITEN AFIRMAR QUE HACE 

FALTA UNA MAYOR PROMOCIÓN DEL (UP.SO REGUL:.R, PRINCIPALMENTE -

EN AQUELLAS ENTIDADES QUE COMPONEN LA REGIÓN NORESTE Y LA DE_ 

LA PEN{NSULA DE YUCJ\TMI, AMBAS FRO!ITERAS DEL p,\{5¡ LA PRIMERA 

AL llORTE Y LA SEGUNDA AL SUR, 

Es PROBABLE QUE UNA SUBSEOE DEL !CAP, POR RE-

GIÓN, VEllDR{A A SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA, 



Cuadro Núm. 4.16 

ALUMNOS EGRESADOS POR REGIONES Y ENTIDADES FEDERATIVAS 
O~L CURSO REGULru< 1971-1987 

TOTAL 

Noroeste 

Baja California 
Baja California Sur 
Nayarit 
Sinaloa 
Sonora 

Norte 

Coahuila 
Chihuahua 
Durango 
San Luis Potosí 
Zacatecas 

Noreste 

Nuevo León 
Tamaulipas 

Centro Oeste 

AguascaUentes 
Colima 
Guanajuato 
Jalisco 
Mt.choacán 

Centro 

Distrito r·ederal 
México 

Centro Este 

Hidalgo 
Morelos 
Puebla 
Querétaro 
Tlaxcala 

Sur 

Chiapas 
Guerrero 
Oaxaca 

Oriente 

VALORES ABSOLUTOS 

1,801 

249 

38 
48 
33 
95 
35 

156 

47 
23 
29 
36 
21 

71 

45 
26 

270 

52 
18· 
44 
98 
58 

542 

411 
131 

194 

23 
28 
78 
25 
40 

138 

38 
63 
37 

99 

VALORES RELATIVOS(•) 

100 

13.82 

2.10 
2.66 
1.83 
5.27 
1.94 

8.66 

2.60 
1.27 
1.61 
1.99 
1.16 

3.94 

2.49 
1.44 

14.99 

2.88 
0.99 
2.44 
5.44 
3.22 

30.09 

22.82 
7. 27 

10. 77 

1.27 
1.55 
4.33 
1.38 
2.22 

7 .66 

2.10 
3.49 
2.05 

5.49 

Tabasco 43 2.38 
Veracruz 56 3. 10 
Peo!nsula de Yucatán 82 4. SS 
Campeche 34 1. 88 
Quintana Roo 19 l.05 
Yucatán 29 l. 61 

(•¡No su~a 100. Las regiones se tomaron de acuerdo a M¡¡x!co, Consejo Nac!o 
nal de roLL1ción, ~éxico Demográfico. Breviario 1988, Ml!xico, T3lleres: 
Gr.lficu:; d:? l.l. N.ación, 1988, p. 96. 
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EN RESUMEN, EN LO REFERENTE A LA ENTIDAD DE ORl 

GEN DE LOS ALUMNOS DEL CURSO REGULAR, ÉSTOS PROVIENEN EN SU MA 

YOR(A DE TAN SÓLO OCHO ENTIDADES FEDERATIVAS, POR OTRO LADO, 

110 EX 1 STE RELAC 1 ÓN EIHRE LA POBLAC 1 Ótl DE UN ESTADO Y EL PORCEli 

TAJE DE ALUMNOS ORIGINARIOS DE ÉSTE, POR LO QUE EXISTEN ESTA-

DOS SOBRERREPRESENTADOS EN DETRIMENTO DE OTROS, RESULTA EVI-

DEIHE, POR LO TANTO, LA l!ECESIDAD DE PROMOVER EL CURSO EN AQUJ; 

LLAS ENTIDADES SUBREPRESENTADAS, 

PASANDO A UNA SEGUNDA VARIABLE, EN RELACIÓN AL_ 

SEXO, EL SEXO MASCULINO HA PREDOMINADO EN TÉRMINOS ABSOLUTOS, 

Su PARTICIPACIÓN ASCIENDE AL 85%.DEL TOTAL. rn TANTO QUE EL si; 

xo FEMEN l llü SÓLO HA PART 1c1 PADO CON EL lL¡ '99%' Es OPORTUNO si; 

HALAR QUE TAMPOCO SE ENCONTRÓ UNA GRAN PARTICIPACIÓN DE MUJE-

RES DENTRO DEL CUERPO DOCENTE. VÉASE EL CUADRO NÚM. l¡,]7, 

lOUÉ HACER PARA PROMOVER LA PART!CIPACIÓtl DE -

LAS JÓVENES DENTRO DEL !CAP? AL PARECER, ES NECESARIO PROMO-

VER UNA MAYOR CANTIDAD DE PROFESORAS Y DIRECTIVAS DENTRO DEL -

INSTITUTO, PARA QUE ÉSTAS A SU VEZ FOMENTEN UN MAYOR ACERCA--

Ml ENTO DE LAS MUJERES A LAS TAREAS PARTIDISTAS, 

EL CUADRO NÚM, L¡,J8 PERMITE ANALIZAR LA PIRÁMI

DE DE EDADES DEL ALUMNADO DEL Cunso REGULAR. Err ESTE CUADRO -
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CUADRO NúH. 4.17 

ALUMNOS DEL CURSO REGULAR 1971-1987 SEGUN SEXO 

SEXO 

MASCULINO 

FEMEUIUO 

TOTAL 

VALORE ABSOL010S 

J.531 

270 

J.801 

CUADRO NúH. 4.18 

M ~ o s ACORES RELATIVOS 

85.00 % 

14.99 % 

99.99 % 

ALUMNOS DEL CURSO REGULAR 1971-1987 SEGU~ EDAD 

EDAD :q-~ 

VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

DE 15 A 20 AÑOS 267 14.82 % 

DE 21 A 25 AÑOS 612 33.98 % 

DE 26 A 30 AÑOS 331 18.37 % 

DE 31 A 35 AÑOS 145 8.05 % 

DE 36 A 40 Arlas 58 3.22 % 

DE 41 A 45 ANOS 13 0.72 % 

DE 46 O MAS 15 0.83 % 

No ESPECIFICADO 360 19.98 

TOTAL 1.801 99.97 % 

EDAD PROMEDIO: 25 AÑOS. 
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SE APRECIA QUE LOS ALUMNOS HAN SIDO EN SU MAYOR{A JÓVENES CU

YA EDAD OSCILA EIHRE LOS 21 y 25 Afrns. Er: ESTE RAllGO DE EDAD 

SE UBICA EL 33.98% DEL TOTAL, QUE SE ELEVA AL 48.8% SI SE COll 

SIDERA A LOS ALUMNOS ENTRE LOS 15 Y LOS 20 ANOS, LA PIRÁMIDE 

DE EDADES SE AMPLIA HASTA EN Ull 67.17% SI SE INCLUYE A LOS -

ALUMNOS ENTRE LOS 26 Y 30 A"OS. EN CAMBIO, LOS ALUMNOS CUYA 

EDAD FUE MAYOR A LOS 30 ANOS, TAN SÓLO REPRESENTA EL 12.82%, 

CONTAR CON UllA POBLAC 1 ÓN JOVEN DEllTRO DEL l CAP_ 

TIENE SUS VENTAJAS AS{ COMO SUS DESVENTAJAS. ENTRE LAS PRIME

RAS SE PUEDE MEile 1 OllAR QUE LOS JÓVENES PUEDEll SER LA BASE PARA 

CONSTRUIR UNA NUEVA CULTURA POLiTICA PRliSTA. ÜENT~O DE LAS -

SEGUNDAS, LOS JÓVEllES AL TEllER M;\YORES EXPECTATI' AS Y POCOS -

COMPROMISOS, LOS HACEN RADICALES Ell SUS PLAllTEAMIENTOS, DE -

AH{ QUE SE DEBAN ESTABLECER MECANISMOS INSTITUCIONALES QUE PER 

MITAll PROMOVER A LOS MEJORES CUADROS DEL !CAP A PUESTOS DE RE~ 

PONSABILIDAD PARTIDISTA, 

Los ALUMNOS DEL l CAP 110 SÓLO POR su JUVErtTUD -

TIENEN MAYORES EXPECTATIVAS, SINO TAMBleN PORQUE EL MISMO SIS

TEMA SE LAS HA llHERllALIZADO. EN ESTE SENTIDO LA EDUCACIÓN -

JUEGA Ull PAPEL PRIMORDIAL. 

POR SU IHVEL EDUCATIVO, LOS ALUMllOS QUE ASISTEN 

AL l CAP SE S ITÚMI POR ARR 1 BA DE LA MED 1 A llAC 1 ONAL, EL 45, 30%_ 
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DE LOS ALUMNOS EGRESADOS DEL CURSO REGULAR CURSARON ESTUDIOS_ 

DE Ll CENC 1 ATURA, EN TANTO QUE LOS ALUMNOS CON ESTUD 1 OS DE BA

CH l LLERATO REPRESENTARON EL 18,32%, PORCENTAJE MENOR A AQU!-

LLOS CON LICENCIATURA, 

EL tHVEL EDUCATIVO NO HA SIDO UN REQUISITO IN

SALVABLE PARA ASISTIR AL !CAP, POR LO MENOS AS( LO MUESTRA -

EL CUADRO lJ.19, EL 8.21% DE LOS ALUMNOS QUE ASISTIERON AL -

! CAP DE 1971 A 1987, TEN f AN Utl N 1 VEL ESCOLAR MENOR AL REQUERJ. 

DO, NO OBSTAllTE QUE EL 71.98% TUVIERON ESTUDIOS DE BACHILLER~ 

TO O SUPERIORES. 

LA CARRERA PROFESIONAL MÁS FRECUENTE ES DERE-

CHO COll EL 37,12%; LE SIGUE Ell ORDEN DE IMPORTAUCIA LOS EGRE

SADOS DE NORMAL, CON EL 13.96%; lNGENIERfA, CON EL 10,03%; Y_ 

EcoNOMIA. CON EL 7,75%. EN ESTAS CUATRO DISCIPLINAS SE CON-

CENTRA EL 68.86% DE LOS ALUMNOS COU ESTUDIOS DE LICENCIATURA, 

SI SE TOMA Ell CUENTA ADEMAS A CIENCIA POLITICA Y ADMINISTRA-

CIÓN PúBL!CA, ADMllllSTRACIÓll '( :'iEDICll/A, LA CIFRA SE ELEVA AL 

82,79%, SEGÚN SE MUESTRA EN EL CUADRO NÚM. 4.20, 

Los ALUMNOS DEL CURSO REGULAR SON EGRESADOS DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS tlACIOllALES El/ UN lJ2,28%, (VER CUA-

DRO lJ,21), DE !STAS, LA UNAM SOBRESALE COI/ EL 16.llJ%, 



Cuadro Núm. 4.19 

ALUMNOS DEL CURSO REGULAR 1971-1987 

SEGUN ESCOLARIDAD MAXIHA 

161-A 

A L U H O 
ESCOLARIDAD MA...'\I~L\ 

Primaria 

Secundaria 

Bachillerato 

Normal 

Licenciatura 

Especialización 

Maestria 

Doctorado 

No especificado 

TOTAL 

VALORES ABSOLUTOS 

2• 
124 

330 

133 

816 

3 

12 

3 

356 

l ,601 

Cuadro NúiD. 4. 20 

VALORES RELATIVOS 

l.33 % 

6.88 % 

18.32 

7 .38 % 

•5. 30 % 

0.16 % 

0.66 % 

0.16 % 

19. 76 % 

99 .95 % 

ALUMNOS DEL CURSO REGULAR 1971-1987 SEGUN CARRERA PROFESIONAL 

CARRERA PROFESIONAL 

Derecho 

Normal 

lngenier!a 

Economía 

Ciencia Política y 
Administración Pública 

Administración 

!fodicina 

A 

VALORES ABSOLUTOS 

359 

135 

97 

75 

Otras (incluyt! 35 profesiones) 

TOTAL 967 

K N O 

VALORES RELATIVOS 

37 .12 % 

13.96 z 
10.03 % 

7 .75 % 

5.06 % 

•.65 % 

•• 23 7. 

17 .16 % 

99 .96 % 
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DEBE TOMARSE EN CUENTA QUE LQS ALUMllOS DEL CUR 

SO REGULAR PROCEDEN DE TODO EL PAfS, Y SIN EMBARGO, UN 42,28% 

DE ELLOS REAL! ZARotl SUS ESTUD 1 OS EN 1 NSTI TUC 1 ONES NAC 1 ONAL ES 

OUE SE UBICAN EN EL DISTRITO FEDERAL, 

DE LAS UN 1VERS1 DADES DE PROV me 1 A. DESTACAN LA 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, LA DE SINALOA. LA UNIVERSIDAD Ml

CHOACANA DE SAll N 1 COLÁS DE H 1 DALGO, Y LA Utll VERS 1 DAD AUTÓNOMA 

DE PUEBLA. TODAS ELLAS UtHVERSIDADES PÚBLICAS. 

Eti CUAllTO AL T 1 PO DE lllST 1TUC1 Óll EDUCAT 1 VA DE_ 

LA QUE PROV 1 ENEtl LOS ALUMtlOS DEL CURSO REGULAR, E'. CUADRO ---

4, 22 PERMITE AF 1 RMAP. QUE EL 75, 68% REAL 1 ZA RON SI S ESTUD 1 OS EN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS, EN TANTO UN 6,10% LOS REALIZARON EN -

INSTITUCIONES PARTICULARES. THIDENCIA QUE COMO SE OBSERVÓ -

Cotl ANTERIORIDAD, ESTÁ SIENDO MODIFICADA, 

LA OCUPACIÓN QUE PREDOMINÓ ENTRE LOS ALUMNOS -

DEL CURSO REGULAR CONSIDERADA INDIVIDUALMENTE, FUE LA DE "ES

TUDIANTE", CON EL 19,38%, SIN EMBARGO, EL PORCEtlTAJE DE AOUS. 

LLOS CUYA OCUPACIÓN FUE OISTl11TA A LA DE ESTUDIANTE, SE ELEVÓ 

AL 65.53% DE ACUERDO A LOS DATOS QUE PRESENTA EL CUADRO 4.23. 

Asf, EL 43.99% DE LOS ALUMNOS TUVO COMO OCUPA--

CIÓUo ALGUUA DE LAS SIGUIENTES: PROFESOR, PROFES!ONISTA lNDE-



Cundro Núm. 4.21 

ALUMNOS DEL CURSO REGULAR 1971-1987 SEGUN lNSTITUC!ON 
EDUCATlVA DONDE REALIZARON ESTUDIOS 

INSTITUC!ON 

l.- No especificado 
2.- UNAH 
3. - SEP 
4, - Normal 
S.- lPN 
6.- U. de Guadal.ajara 
7 .- U. A. Stnaloa 
8.- UMSNll 
9.- UAP 

10.- Otras (incluye 73 
instituciones) 

TOTAL 

¡\ 

VALORES ABSOLUTOS 

282 
255 
173 
160 
80 
11 
53 
35 
JZ 

436 

1,579 

H N O 

\'Al.ORES REL,\TlVOS 

17 .85 : 
16.14 % 
10. 95 ¡; 
10.13 % 
5.0b : 
4.49 z 
J.35 z 
2.21 % 
2,02 % 

Z7. 73 % 

99.93 

Nota: No se incluyen a los alumnos de la Segund.1 CenHación porque el -
Instituto no cuenta con sus expedientes. 

Cuadro Núm. 4.22 

ALUMNOS DEL Clll!SO RECU1.AR 1971-1987 SEGUN TIPO DE !NST!TUCIOH 
EDUCATIVA DONDE REALIZARON f:STUD!OS 

TIPO DE lNSTITUCION A M N ,, s 
VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

Pública. 1,363 75.66 % 
Particular 110 6.10 % 
No espec U icado na 18. 21 

TOTAL 1,801 99.99 :i: 

Cuadro Núm. 4. 23 

ALUM!IOS DE!. CURSO REGUI.AR 1971-1987 SEGON OCUPAC!ON 

A L U M N O S 
OCUPAC!ON VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

Estudiante 317 
:Profeuor 188 
No especificado 187 
Profor.!onhtn indcpt!ndient~ 168 
fundon:irio del Partid.o 119 
Sl!t"Vidor Público l 19 
Administrati\lo 68 
St.!cretario Panicular 58 
Dt?sempleado 5 7 
Otras {incluye 20 ocupaciones) 354 

TOTA[. 1, 635 

19.38 % 
ll .49 % 
ll. 43 % 
10,27 % 

7 .27 % 
7.27 % 
4. l> :i: 
3.54 % 
3.48 % 

Zl .65 % 

99.93 % 

Nota; ~o se incluyen ,1 los alumnos de la Segund.'.l Generación porque el -
lnscituto no cuenta con sus cxpt?dientes. 
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PENDIENTE, FUNCIONARIO· DEL PARTIDO, SERVIDOR PÚBLICO, PERSON

NAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIO PARTICULAR, 

Es INTERESANTE DESTACAR QUE POR SU OCUPACIÓN, 

LOS ALUMNOS DEL !CAP SON, EN SU MAYORfA PERTENECIENTES A LA -

CLASE MEDIA, 

EL CUADRO NÚM. 4.24 PRESENTA A LOS ALUMNOS DEL_ 

CURSO REGULAR SEGÚN SECTOR DE LA ECONOM(A EN QUE LABORABAN, 

DEL CUADRO SE DESPREllDE QUE EN EL SECTOR PÚBLICO HA PRESTADO_ 

SUS SERVICIOS EL 51.55%. LA PARTICIPACIÓll DEL SECTOR PRIVADO 

SE REDUCE A UN 13.51%, Y Ell CAMBIO EL PORCEllTAJE DE AQUELLOS_ 

QUE LABORABAN EN LA ECOllOMIA INFORMAL, ERAi/ ESTUDIANTES O NO_ 

TENIAll EMPLEO, SE ELEVA AL 24.34%, POR ÚLTIMO. EL PORCENTAJE 

DE AQUELLOS QUE LABORABAN EN EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMfA_ 

{EJIDOS, COOPERATIVAS, ETC,), ES INSIGNIFICANTE, 

SE PUEDE OBTENER UNA ÚLTIMA CONCLUSIÓN DE ESTE 

CUADRO, EL 67,62% DE LOS ALUMNOS QUE ASISTIERON AL !CAP DE -

1971 A 1987 PERTENECIERON A LA POBLACIÓtl ECOtlÓMICAMENTE ACTI

VA, 

PARA FINALIZAR ESTE APARTADO, ES NECESARIO SE

ÑALAR LAS CARACTERISTICAS SOCIOPOLIT!CAS GLOBALES DE LOS ALUtl 

NOS DEL CURSO REGULAR, 
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Cuadro Núm. 4.24 

,,.,UMNOS DEL CURSO Rt:GULAR 1971-1987 SEGUN DEPF.!IDENCIA DONDE LABORAN 

----------------·------------
DEPC:t-:DENCIA 

Sector Público 

Sector P:-i·Jado 

Sector Social 

Otro 

No especificado 

TOTAL 

A L U M N O S 

VALORES ABSOLUTOS 

843 

221 

42 

398 

131 

l ,635 

VALORES RELATIVOS 

51.55 % 

13.51 % 

2.56 % 

24. 34 % 

8.01 % 

99. 97 % 

Nota: No se incluyen a los alumnos de la Segunda Generación porque el 
Instituto no cuenta con sus expeJientes (166). -

Cuadro Núm. 4.25 

ALUMNOS DEL CURSO REGULAR 1971-1987 SEGUN SECTOR 
DEL P.R.I. AL QUE PERTEllECE!I 

SECTOR A L u M N o 
VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

Agrario 119 6.60 % 

Obrero 88 4.88 % 

Popular 1,262 70.07 % 

No especificado 332 18.43 % 

TOTAL 1,801 99 .98 % 

Cuadro Núm. 4. 26 

ALUMNOS DEL CURSO llECDLAR 1971-1987 SEGUN TIEMPO DE MILITANCIA 

TIEMPO DE MlLlTANClA 
A L M N o s 

VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

De O a l años 697 38. 70 z 
De 2 a 3 años 379 21.04 % 

De 4 a S años 145 a.os x 
De 6 a 1 años 79 4.38 % 

De 8 en adelante 141 7 .82 % 

No especificado 360 19.98 % 

TOTAL 1,801 99.97 % 
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EL SECTOR DEL PR! QUE PREDOMINA ENTRE EL ALUM

NADO ES EL SECTOR POPULAR. CON EL 70,07%1 veASE CUADRO NÚM. -

4, 25, LA OCUPAC 1 ÓN DE LOS ALUMtlOS, AS f COMO EL N 1 VEL ESCOLAR 

PERMITIA PREVER QUE EL SECTOR POPULAR SERIA PREDOMINANTE. DE 

LOS OTROS DOS SECTORES, EL AGRARIO TIEllE EL PORCEi/TAJE MAYOR, 

CORRESPOllDJermoLE EL 6,50%. EN ÚLTIMO LUGAR APARECE EL SEC-

TOR OBRERO, CON TAN SÓLO EL 4.88% DEL TOTAL. 

AllTE TALES DATOS, EL !llSTITUTO DEBERÁ EVALUAR_ 

LA CONVENIENCIA DE ORGANIZAR CURSOS DESTlllADOS A MIEMBROS DEL 

SECTOR AGRARIO Y DEL ÜBRERO, A FIN DE QUE LOS BENEFICIOS DE -

LA CAPACITACIÓll POLÍTICA SEAN APROVECHADOS POR LOS MIEMBROS -

DE ESTOS SECTORES DEL PARTIDO. 

RESPECTO AL TIEMPO DE MILITANCIA DE LOS ALUM-

NOS, EL CUADRO NÚM, 4.26 SEliALA QUE EL 59.74 TUVO UNA MILITAli 

CIA DE o A 3 Arlas. EL 12.43% ACREDITÓ UNA MILITANCIA MAYOR A 

LOS 4 A110S Y MEllOR ,\ LOS SIETE, Y, TAll SÓLO EL 7.82% TUVO -

UNA MILITAllCIA MAYOR A LOS 8 Ar~os. 

Qu 1 ZÁ DEB r DO A su JUVENTUD y LARGA ESCOLARIDAD. 

MÁS DE LA MITAD DE LOS ALUMNOS QUE ASISTIERON DE 1971 A 1987 -

AL CURSO REGULAR TUVIERON UNA ESCASA MILITANCIA, 

EL !CAP PASA A SER ENTONCES UN ESPACIO DE PARTl 

CIPACIÓN POlÍTICA PARA AQUELLOS JÓVENES COll ESTUDIOS UNIVERSI

TARIOS Y ASPIRACIONES POLfTICAS, 
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Los ALUMNOS DEL CURSO REGULAR FUERON PROPUES-

TOS EN UN 56,67% POR LA ESTRUCTURA TERRITORIAL PARTIDISTA, 

Los SECTORES NO PROPUSIERON UN PORCENTAJE SIGNIFICATIVO DEL -

ALUMNADO' Los TRES SECTORES DEL PARTIDO PROPUS 1 ERON TAN SÓLO 

EL 9,59% DEL TOTALl PORCEIHAJE MENOR AL QUE PROPUSO EL (OMITt 

DIRECTIVO DEL DISTRITO FEDERAL, 

EL SECTOR POPULAR AL QUE PERTENECIÓ EL 70.07%_ 

DE LOS ALUMNOS, SÓLO PROPUSO UN 5, 05% DEL ALUMNADO, SE CORRQ 

BORA AS( LAS CONCLUSIONES QUE SE HICIERON ANTERIORMENTE, EN -

EL SENTIDO DE QUE LOS ALUMNOS QUE ASISTEN AL !CAP ESCAPAN AL_ 

ÁMBITO DE LOS SECTORES DEL PARTIDO Y ASISTEN A T{TULO PERSO--

NAL, 

POR OTRO LADO, DENTRO DE LA ESTRUCTURA TERRITQ 

RIAL PARTIDISTA, SE OBSERVA QUE LOS COMITtS DIRECTIVOS ESTAT6 

LES FUERON LOS QUE CANALIZARON A UN MAYOR NÚMERO DE MILITAN-

TES AL 1 NSTI TUTO, El 54, 18% DE LOS ALUMNOS FUE PROPUESTO POR 

MEDIO DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES, EN TANTO QUE DE LOS_ 

CoMITtS MUNICIPALES SÓLO PROCEDIÓ EL 2.49%. Es CONVENIENTE -

SEílALAR QUE EL APOYO A LOS COMITES MUNICIPALES ES CONDICIÓN -

NECESARIA PARA QUE SE AUMENTEN LAS OPORTUNIDADES DE ASISTIR -

AL !CAP A TODOS LOS MILITANTES DEL PARTIDO QUE AS! LO QUIERAN, 

EN ESPECIAL DE LOS SECTORES AGRARIO Y ÜBRERO, 
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4.3 ANÁLISIS DEL ALUMNADO DEL CURSO ABIERTO 

EL CURSO ABIERTO SE ESTABLECIÓ EN 1984 CON EL 

OBJETIVO DE ATENDER A LOS MILITANTES QUE DEBIDO A SUS ACTIVl 

DADES NO PUEDEN DEDICARSE DE TIEMPO COMPLETO A SU CAPACITA-

CIÓN POLÍTICA, 

AL CURSO ABIERTO ASISTEN MILITANTES DEL PARTl 

DO, GENERALMENTE RADICADOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y EN LOS -

ESTADOS VECINOS, A QUIENES SE ATIENDE EN SESIONES QUE SE RE[\ 

L 1 ZAtl EXCLUS lVAMEtlTE LOS VIERNES POR LA TARDE Y LOS SÁBADOS_ 

POR LA MAilAllA, 

HASTA 1987, DEL !CAP EGRESARON 6 GEHERACIONES 

DEL CURSO ABIERTO, EN LAS QUE SE FORMARON J.307 CUADROS PARTl 

DISTAS, 

EL CUADRO 4.28 MUESTRA EL NÚMERO DE EGRESADOS 

POR GENERACIÓN DEL CURSO ~BIERTO DE 1984 A 1987. EN ~L SE -

OBSERVA QUE DEL PRIMER CURSO ABIERTO, AL DESARROLLADO EN ---

1985, EXISTE UN GRAN AUMENTO EN EL NÚMERO DE EGRESADOS, iMÁS 

DE CUATRO VECES!, O SEA, 449% MÁS. 

LA GENERACIÓN QUE TUVO UN MAYOR NÚMERO DE 

EGRESADOS ES LA CORRESPOílDIENTE AL PRIMER CURSO ABIERTO DE -
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Cuadro Núm. lt.27 

ALUMNOS DEI. CURSO REGULAR 1971-1987 SEGUN PROPUESTA 

PROPUESTA A u M o 
VALORES ABSOLUTOS V,\LORES RELATIVOS 

1.- Sector Agrario 45 2.49 

2. - Sector Obrero 36 2.05 

3.- Sl!ctor Popular 91 5.05 

4.- CEN 31 l. 72 

5.- CDDF 182 10.10 % 

6,- CDE 794 44 .os % 

7 .- Comité Municipal 45 2.49 % 

B.- Otros 229 12. 71 % 

9,- No especificado 347 19.26 % 

TOTAL 1,801 99.95 % 

Cuadro Múm. 4. 28 

ALUMNOS POR GE!IERACION DEL CURSO ABIERTO 1984-1987 

GENE.RACIO.S 

Curso Abierto 1984 

Curso Abierto 1985 

Primer Curso Abierto 1986 

Segundo Curso 1\bierto 1986 

Pri:::er Curso Abierto 1987 

Segundo Curso Abierto 1987 

TOTAL 

A L 
VALORES ABSOLUTOS 

53 

238 

301 

237 

259 

219 

1,307 

M N O S 
VALORES RELATIVOS 

4.05 % 

18. 20 % 

23.02 % 

18.13 % 

19. 81 % 

16. 75 % 

99. 9ó % 
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1986 CON 301 ALUMNOS, 23.02% DEL TOTAL DE EGRESADOS. Los CUR 

SOS POSTERIORES SE ESTABILIZARON EN U" POCO MAS DE DOSCIENTOS 

EGRESADOS. LAS INSTALACIONES DEL !CAP NO PERMITEN ATENDER A_ 

UN MAYOR NÚMERO DE HILITA"TES, POR LO OUE HAN JUGADO UN PAPEL 

NEGATIVO AL SER INSUFICIENTES lllADECUADAS, EL !CAP CUENTA_ 

CON DOS AULAS PARA 50 ALUMNOS UN AUDITORIO. GRACIAS AL APQ 

YO DE ORGANIZACIONES AFILIADAS AL PARTIDO SE HAN CONSEGUIDO -

l"STALACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS, SIN EMBARGO, 

T 1 ENEN LA DESVEIHAJA DE SER 1 NADECUADAS PARA LA DOCENC 1 A Y E]! 

TAR ALEJADAS DEL INSTITUTO, 

Los ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO HAN SIDO EN su -

MAYOR!A DEL SEXO MASCULINO, Su PARTICIPACIÓN ti'JNCA HA SIDO -

MENOR AL 71.69% Y ÉSTA OCURRIÓ EN EL CURSO OUE SE DESARROLLÓ_ 

EN COORDINACIÓtl CON LOS COMITÉS MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉ

XICO, 

EN RELACIÓN AL CURSO REGULAR, SE OBSERVA UNA -

MAYOR PARTICIPACIÓN DEL SEXO FEMENINO EN ESTE TIPO DE CURSOS, 

DEBIDO QUIZÁ A QUE ESTA MODALIDAD DE CAP/1CITACIÓN NO DISTRAE_ 

DE SUS OCUPACIONES HABITUALES A LOS MILITArlTES QUE ASISTEtl. 

El PORCEtlTAJE MAYOR DE ALUMNOS DEL SEXO MASCU

LI tlO TUVO LUGAR EN EL PR 1 MER CURSO AB 1 ERTO 1987, CON EL 86 .10% 

DEL TOTAL, Etl TANTO QUE LA MAXIMA PARTICIPACIÓtl DEL SEXO FEM!; 

N!NO HA SIDO DEL 28.30%. (VER CUADRO NÚM, 4.29), 
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CUADRO NúM. 4.29 

ALUMNOS POR SEXO Y GENERACION DEL 

CURSO ABIERTO 1984-1987 (PORCENTAJES) 

S E X O BASE % 
GENERAC!ON MASC-U --FEME TOTAL (ALUM-

LINO NINO NOS) 

CURSO 
ABIERTO 1984 73.58 26.41 99.99 53 

CURSO 
ABIERTO 1985 79.41 20.58 99.99 238 

PRIMER CURSO 
ABIERTO 1986 80.64 19.35 99.99 248 

PRIMER CURSO(") 
ARIFRTO ]q8ó 71. 69 28.30 99.99 53 

SEGUNDO CURSO 
ABIERTO 1986 76.30 23.69 99.99 173 

SEGUNDO CURSO¡•) 
ABIERTO 1986 71. 87 28.12 99.99 64 

PRIMER CURSO 
AB 1 ERTO 1987 86.10 13.89 99.99 259 

SEGUNDO CURSO 
ABIERTO 1987 74.88 25.11 99.99 219 

(•) LOS CURSOS MARCADOS CON ASTERISCO FUERON IMPARTIDOS POR -
EL 1 CAP, Etl COORD 1NAC1 Ótl CON 3 COM 1 TÉS MUN 1C1 PALES DEL -
PRI EN EL ESTADO DE MÉXICO íTLALNEPANTLA, TUL TITLAN Y ATl 
ZAPAN DE ZARAGOZA),Y AUNQUE TUVIEROtl LA MISMA DURACIÓN Y_ 

PLAN DE ESTUDIOS, SE PRESENTAN EN FORMA SEPARADA POR DOS 
RAZONES PR 1NC1 PALES: 1.- PARA COMPROBAR EL CARÁCTER PR 1-
Vl LEG l ADO DE LOS ALUMNOS OUE ASISTEN AL INSTITUTO. Y 2.-_ 
MOSTRAR UNA MODALIDAD INTERESANTE DE _CAPACITACIÓN· POL!TI
CA, 
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EL CUADRO 4.30 PERMITE OBSERVAR LA EDAD PREDO

MINANTE DE LOS ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO. EN ESTE CUADRO SE_ 

MUESTRA QUE LOS ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO TIENEN UNA EDAD HE

TEROGÉNEA, AUNQUE SOBRESALEN LOS JÓVENES ENTRE LOS 21 Y 25 -

AÑOS, 

Es 1 rHERESANTE DESTACAR QUE LOS ALUMNOS DE LOS 

CURSOS MARCADOS CON ASTERISCO TUVIERON UNA EDAD MAYOR, AMBOS 

CURSOS CONTARON ENTRE SUS ALUMNOS A PERSONAS MAYORES DE 40 -

AÑOS, RESPECT! V AMENTE 22, 63% Y 29, 62% DEL TOTAL, 

EN GENERAL, LOS ASISTENTES AL CURSO ABIERTO -

TIENEN UNA EDAD PROMEDIO MAYOR A LOS DEL CURSO REGULAR, POR -

LO QUE ES POSIBLE ENCONTRAR ALUMNOS JÓVENES Y NO TAN JÓ

VENES, 

LA ESCOLARIDAD DE LOS ALUMNOS DEL CURSO ABIER

TO HA SIDO SUPERIOR AL REQUISITO DE BACHILLERATO Y SE SITÚA -

EN UN NIVEL DE LICENCIATURA, EN REALIDAD, EL NIVEL DE ESTU-

DIOS PREDOMINANTE EN LOS ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO HA SIDO DE 

LICENCIATURA. EL PORCENTAJE MfNIMO FUE DEL 22.64% EN EL PRI

MER CURSO ABIERTO 1986, IMPARTIDO EN COORDINACIÓN CON LOS CO

MITÉS MUNICIPALES DEL PRI EN EL ESTADO DE MÉXICO, Y EL MÁXIMO 

EN EL PRIMER CURSO ABIERTO 1987 CON EL 77,99% DEL TOTAL, SE-

GÚN SE MUESTRA EN EL CUADRO 4.31. 



Cuadro Núm. 4.30 

ALIJKllOS POR EDAD Y GENERACION DEL CURSO ABIERTO 1984-1987 (PORCENTAJES) 

E A o 
46( l) 

NO ESPE BASE % 
CENERACION 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 CIFI-- TOTAL (ALUM-

CADO NOS) 

Curso Abierto 1984 3, 77 30.18 26.41 13.20 11.32 3. 77 3. 77 7 ,54 99.96 53 

Curso Abierto 1985 6.30 25.63 21.00 20.58 9.66 5.04 3. 78 7 .98 99.97 238 

Primer Curso 
Abierto 1986 6.85 22.98 20.56 15.32 8.87 6.45 3.62 15,32 99.97 248 

~~!:~~ºe~~~~ l jt> 5.66 5.66 13.20 9.43 16.98 9.43 13.28 26,41 99.97 53 

Segundo Curso 
Abierto 1986 9.82 26.58 19.07 20,80 8.67 4.62 4.62 5. 78 99,96 173 

!:~~~~~ ~~~~~*) 3. 70 18.51 11.11 14.81 18.51 14.81 14.81 3. 70 99.96 27 

Primer Curso 
Abit!rto 1987 5. 79 23.93 24. 71 17. 76 8.88 9.26 7.72 1.93 99.98 259 

Segundo Curso 
Abierto 1987 13.24 24.20 18.26 13. 24 11.41 10.04 5.47 4.10 99.96 219 

(1) 
46 años o m.is. 

(•) 
Cursos impartidos en coordinación con los Comités Municipales del PRI en el Estado de México. "' ':' 

> 
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Cuadr<> Núm. "4 .. 31 g; 
1 .. 

ALlll!NOS SEGUN ESCOLARIDAD MAXUIA Y GEJIERAC!ON DEL CURSO AllilRTO 1984-1987 (PORCEN'l'AJES) 

HSCOLARillAD 11 A Jt I K /\ 
PRI- SECUN BACU! t.t- ESPE-

MAES DOCTO NE(l) 
BASE X 

GENERACION MA- DA-- LLE:: NOR.'!AL CENCIA CIAL!- TRIA RADO- TOTAL (ALU!!-
RIA RIA RATO TURA- ZACION NOS) 

C'ureo 
Abierto 1984 5.66 18.86 3. 71 58.49 J. 71 9.4:l 99.98 53 
Curso 
Abierto 1985 0.42 9. 66 l.68 76.05 l.26 3.36 7.Só 99.97 238 

Primer Curso 
Abiorto 1986 l. 20 6.04 0.40 71.01 l.W 3.22 10.88 99.95 248 

!~;::~o cr;;~(*) 26,41 3. 77 7 .54 13.20 22.64 1.88 24 .52 99.96 53 

Segundo Curso 
Abierto 1986 0.57 l. 73 12.13 4.04 73.98 l. 73 5. 78 99. 96 173 

!~~~~~: ~~~:f•) 3).33 14.81 J. 70 14.61 1:9.62 3.10 99.97 27 

Pdmer Curso 
Abierto 1987 1.15 0.38 10.03 3.86 71.99 o. 38 3.66 O.JB 1.93 99.96 259 

Segundo Curso 
Abierto 1987 2. 73 4.10 l~. lS 1.8Z 64.8. 1 .Jo 0.45 4.% 99.95 219 

(1) 
No especifica.do. 

(*) Cu-rsos ini.pa.rtidos en eoordinaeión. con los Comités Huni~tpales del PIU en el Estado de. Méxit:o. 
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EL PORCENTAJE DE ALUMNOS CON EDUCACIÓN SUPE--

RIOR A LA LICENCIATURA HA SIDO CONSIDERABLE, LLEGANDO AL ----

7 ,75% EN EL SEGUNDO CURSO ABIERTO. 

LA GENERACIÓN CON EL NIVEL EDUCATIVO MAS BAJO_ 

CORRESPONDIÓ AL SEGUNDO CURSO ABIERTO 1986, MARCADO CON ASTE

RISCO, Ell EL QUE EL 33.33% DEL ALUMNADO TUVO UNA ESCOLARIDAD_ 

MAXIMA DE PRIMARIA Y EL 14.81% DE SECUNDARIA, PORCENTAJES QUE 

SE APROXIMAN A LA MEDIA NACIONAL. 

Er¡ CUMITO AL TIPO DE IrlSTITUCIÓN EDUCATIVA DE_ 

LA QUE PROVIENEN LOS ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO, EL CUADRO NúM, 

4.32 PERMITE ANALIZAR ALGUNAS TENDENCIAS, 

CON EXCEPCIÓN DEL PRIMER CURSO ABIERTO 1986,(159) 

EN TODOS LOS CASOS LOS ALUMNOS EGRESARON DE INSTITUCIONES PÚ

BLICAS EN MAS DEL 80%. EN CAMBIO AQUÉLLOS QUE EGRESARON DE -

IUSTITUCIOHES PARTICULARES ALCANZARON COMO PORCENTAJE MAXIMO_ 

EL 13.20% EN EL CURSO ABIERTO DE 1984. Es DECIR, LOS ALUMNOS 

DEL CURSO ABIERTO REALIZARON SUS ESTUDIOS PRIMORDIALMENTE EN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS, 

Lo PRIMERO QUE SALTA A LA VISTA DEL CUADRO ---

4,33 ES EL HECHO DE QUE LOS ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO TRABA-

JAN, EN SU MAYOR(A. SIN EMBARGO, LOS CURSOS IMPARTIDOS EN 

COORDINACIÓN CON LOS COMITÉS MUNICIPALES TIENEN TENDENCIAS 

(159) CURSO IMPARTIDO EN COORDlllACIÓN CON EL COMITÉ MUNICIPAL 
DEL PRI EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
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CUADRO NúM. 4.32 

TIPO DE INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA O PARTICULAR DE LA QUE 

PROVIENEN LOS ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO 1984-1987 

POR GENERAC!ON (PORCENTAJES) 

TIPO DE INSTITUCIÓN 
PúBLl PARTI NOE~ BASE % 

GENERACION PECIFl TOTAL (ALUM-CA CU LAR CADO NOS) 

CURSO 
ABIERTO 1984 77.35 13.20 9.43 99.98 53 

CURSO 
ABIERTO 1985 82.77 7' 14 10.08 99.99 238 

PRIMER CURSO 
ABIERTO 1986 82.66 6.45 10.88 99.99 248 

PR 1 MER CURSO¡-) 
ABIERTO 1986 67.92 5.66 26.41 99.99 53 

SEGUNDO CURSO 
ABIERTO 1986 82.08 12.13 5.78 99.99 173 

xm~~g ~~~~º ( ·) 85. 18 11.11 3.70 99.99 27 

?RIMER CURSO 
ABIERTO 1987 90.73 5.79 3.47 99.99 259 

SEGUNDO CURSO 
ABIERTO 1987 82, 19 10.95 6.84 99.98 219 

(") CURSOS IMPARTIDOS EN COORDINACIÓN CON LOS COMITtS Mur11c1 
PALES DEL PRI EH EL ESTADO DE MtXICO. 
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CUADRO NúH. 4.33 

SECTOR EN QUE LABORAN LOS ALUMNOS OEL CURSO AB l ERTO 

POR GENERACION 1984-1987 lPORCENTAJESl 

---,---i;--¡;----r-·----u--¡¡ 
Pü --PR-1 --¡¡O ES BASE % 

GENERACION BLI ~o VADO Soc 1 AL Orno PEC 1 FI TOTAL (1\LUM· 
--------- -------------··-···--·-™-º flQ.il_ 

CURSO 
ABIERTO 1984 5ó.60 15. 09 18 .86 9. 43 99.98 53 

CURSO 
AB 1 ERTO 1985 48.31 15.12 o. 42 21.00 15.12 99.97 238 

PRIMER CURSO 
ABIERTO 1986 54 .83 10.48 l. 61 21.77 11.29 99 .98 248 

~: rn~~o c~~~g( ") 28. 30 26.41 3 .77 9. 43 3L .07 99.98 53 

SEGutmo Cu?.so 
ABIERTO 1986 56.54 12 .13 l. 73 25. 43 4. 04 99.97 173 

~m~~g 1~~~01 -i 37 .03 40.74 7 .40 3.70 11.11 99.98 27 

PRIMER CURSO 
ABIERTO 1937 55.59 11.19 2.31 24. 32 6.56 99.97 259 

SEGUtlDO Cu?. so 
AB 1 ERTO 1987 47. 94 15. 06 6.84 19.17 10.95 99.96 219 

------·---- ------ ----··---------
(') 

CURSO$ liW1\qT 1 DOS Efi COORO lflAC tóri CO!I LOS CoMI ri;.s Mutn el PALES DEL 

PRI rn EL EsTADo DE M~x1co. 
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DISTINTAS AL RESTO DEL ALUMNADO, CON EXCEPCIÓN DE ESTOS CUR

SOS, SE OBSERVA QUE LOS ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO LABORAN EN_ 

EL SECTOR PÚBLICO, EL PORCENTAJE MINIMO ES DEL 47.94% EN EL_ 

SEGUNDO CURSO ABIERTO 1987 Y EL MÁXIMO EN EL SEGUNDO CURSO -

ABIERTO 1986 CON EL 56,64% DEL TOTAL, 

EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE TRABAJARON EN EL 

SECTOR SOCIAL ES MUY IRREGULAR Y NO SE PUEDEN ESTABLECER TEN

DENCIAS, No OBSTANTE, MIENTRAS QUE rn LOS CURSOS QUE IMPAR-

TIÓ EL !CAP APARECE UN PORCENTAJE ELEVADO DE ALUMNOS EN EL R!l· 

BRO "OTROS" EN LOS CURSOS QUE SE IMPARTIERON EN COORDINACIÓN_ 

CON LOS MUNICIPIOS, ESTE PORCEllTAJE ES DE 9.43% COMO MÁXIMO Y 

DE 3.70% COMO M!NIMO. ESTO ES, QUE Allll CUANDO LA MAYOR{A DE_ 

LOS ASISTENTES AL CURSO ABIERTO PERTENECEll A LA POBLACIÓN ECQ 

NÓMI CAMENTE ACTIVA, VII PORCENTAJE CONSIDERABLE NO SE ENCONTR!l 

BA LABORAllDO. 

AUN CUANDO ES UN LAPSO RELATIVAMENTE CORTO, ES 

NECESARIO SEÑALAR QUE DE 1984 A 1987, LA PARTICIPACIÓN DEL 

SECTOR PÚBLICO PASÓ DEL 56.60% A 47.94%, UN DESCENSO DE CASI_ 

NUEVE PUNTOS. EN CAMBIO, EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE LABOR& 

BAN EN EL SECTOR PRIVADO SE MANTUVO ESTABLE. 

Los SIGUIENTES TRES CUADROS MUESTRAN LAS CARA~ 

TERISTICAS PARTIDISTAS DE LOS ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO POR -

GENERACIÓN, 
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EL CUADRO 4.34 PERMITE IDENTIFICAR AL SECTOR -

DEL PRI AL QUE PERTENECEN, NUEVAMENTE LOS ALUMNOS DE LOS CUR 

sos ORGANIZADOS EN COORDINACIÓN CON LOS COMITes MUNICIPALES -

TIENEN TENDENCIAS OPUESTAS. Los ALUMNOS DE ESTOS CURSOS MILI 

TAN EN UN PORCENTAJE SIGNIFICATIVO EN EL SECTOR OBRERO Y EN -

EL POPULAR, EN CAMBIO, LOS ALUMNOS QUE ASISTIERONAL !CAP PEB_ 

TENECIERON EN MÁS DEL 80% AL SECTOR POPULAR. Asf, CON EXCEP

CIÓN DEL SEGUNDO CURSO ABIERTO 1987, EN EL QUE EL PORCENTAJE_ 

DEL SECTOR OBRERO ASCIENDE A 10.50%. esTE SE MANTIENE GENERA!,_ 

MENTE BAJO, EN TANTO QUE EL PORCENTAJE DEL SECTOR AGRARIO ES 

AÚN MÁS REDUCIDO, SU MÁXIMA PARTICIPACIÓN CORRESPONDIÓ AL 

PRIMER CURSO ABIERTO 1987 CON EL 5,04%. 

TOCA AHORA REFERIRSE AL TIEMPO DE MILITANCIA -

DE LOS ALUMNOS, EL CUADRO 4.35 PERMITE OBSERVAR UNA TENDEN-

CIA INTERESANTE DE ESTA VARIABLE. 

EN PRIMER LUGAR, LOS ALUMNOS CON ESCASA MILl-

TANCIA HAN PREDOMINADO, CON EXCEPCIÓN DE UNA, EN TODAS LAS -

GENERACIONES EL PORCENTAJE DE ALUMNOS CON MILITANCIA DE 0 A 1 

ANOS ES DOM 1 NANTE, TAN SÓLO EN EL PR 1 MER CURSO AB 1 ERTO 1987, 

ASCENDIÓ A 73,35% DEL TOTAL; ES DECIR, MÁS DE LA MITAD DE -

LOS ALUMNOS QUE ASISTEN AL CURSO ABIERTO NO TIENEN MILITANCIA 

PREVIA, ( lGQ) 

(lbU) MUCHAS VECES NI SIQUIERA CREDENCIAL DEL PARTIDO TENIAN, 
YA QUE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE SU CREDENCIAL COINCIDE 
COI! su 1t1srn1PCIÓN AL CURSO. 
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SECTOR DEL P.R.I. Al QUE PERTENECEN LOS ALUMNOS DEL 

CURSO ABIERTO POR GENERACION 1984-1987 (PORCENTAJES) 

---------------rLCJ uti-;;-;;-E-;---------;ASE % 

GENERACION AGR~ 0BR~ POPU PECIFT TOTAL CALUM-
---·---------- -~-- _ ~O- ___ ~~ _C_ADO ~- ___ ______ _!!Q§l_ 

CURSO 
ABIERTO 1984 3.77 86.79 9.43 99.99 53 

CURSO 
AB 1 ERTO 1985 2.52 2.94 85.29 9.24 99.99 238 

PRIMER CURSO 
ABIERTO 1986 2.82 4 .03 83.46 9.67 9'l. 93 248 

PRIMER CURSO(') 
ABIERTO 1986 1.88 22.64 49.05 26.41 99.38 53 

SEGUNDO CURSO 
ABIERTO 1986 3.46 5.35 85.54 4.62 99.97 173 

SEGUNDO CURSO¡•¡ 
ABIERTO 1986 48.14 48.14 3.70 99.98 27 

PRIMER CURSO 
ABIERTO 1987 5. 40 4.24 89.18 1.15 99.97 259 

SEGUNDO CURSO 
ABIERTO 1987 4.10 10.50 80.82 4.56 99.98 219 

-·---------
(") 

CURSOS IMPARTIDOS EN COORDINACIÓN CON LOS COMITES MUNICIPALES 
DEL PRI EN EL ESTADO DE MEXICO. 
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CUADRO NúM. 4.35 

ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO SEGUN TIEMPO DE MILITANCIA POR 

GENERACION 1984-1987 CPORCENTAJESl 

CURSO 
As 1 rnTo 1984 

CURSO 
ABIERTO 1985 

PR 1 MER CURSO 
ABIERTO 1985 

SEGUIWO CURSO 
AB 1 ERTO l 985 

PRIMER CuRSIJ 
ABIERTO 1987 

SEGUrlDO CURSO 
ABIERTO 1987 

41. 50 24. 52 3.77 

59.74 9.24 3. 35 

64. SI 8 .45 4 .43 

13 .20 24 .52 15.09 

70. 52 9.82 1.73 

7. 40 l J.11 

73.35 10.81 4.63 

63.47 9.13 4.56 

3.77 15.98 9 .43 99 .97 53 

2' 10 7' 14 3' 40 99. 98 238 

4.43 9.57 8, 05 99, 95 248 

5.55 15. 98 24.52 99.97 53 

4.04 8.67 5 .20 99 ,98 173 

3.70 14.81 3.70 99.97 27 

J.15 8.88 l. 15 99' 97 259 

5.39 13.24 3.19 99.98 219 

(•) (URSOS IMP/1RTIO'JS Efl CO'.PDJIU,C!ór1 CDtl lOS COMITÉS :'iu//ICIPALES DEL PRI Erl 

EL ESTADO DE M"x¡co, 
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lll GENERACIÓN Et/ QUE ASISTIERON ALUMNOS CON Ml 

LITANCIA MAYOR 11 LOS 6 AÑOS, FUE EL CURSO ABIERTO 1984 CON EL 

20,75%, Y LOS CURSOS ORGANIZADOS POR LOS COMITÉS MUNICIPALES, 

EL PRIMERO CON El 22.64%, Y EL SEGUNDO CON EL 18.51% DEL TOTAL. 

LAMEIHABLEMENTE, NO ES POS l BLE ENCONTRAR DI FE

RENC l AS o SIMILITUDES NOTORIAS ENTRE GENERACIONES. Los POR-

CENTAJES SON MUY IRREGULARES, AUMENTAN Y DISMINUYEN CON CADA_ 

GENERACIÓN. EL ANÁLISIS GLOBAL PERMITIRÁ ANALIZAR CUÁLES SON 

LAS CARACTERf STICAS GENERALES DEL ALUMNADO, 

POR ÚLTIMO, EL CUADRO NÚM. 4.36 PRESENTA A LOS 

ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO SEGÚN PROPUESTA, RESUL'ANDO EVIDE!i. 

TE QUE EL COl·11TE DIRECTIVO DEL DISTRITO FEDERAL HA PROPOPUES

TO, CON EXCEPCIÓN DE LOS CURSOS ORGANIZADOS POR LOS COMITÉS -

MUNICIPALES, EN TODAS LAS GENERACIOllES EL MAYOR PORCENTAJE DE 

ALUMNOS, DESDE ESTA PERSPECTIVA, LA ESTRUCTURA TERRITORIAL -

PARTIDISTA TIENE MAYOR PRESENCIA QUE LAS ORGArl!ZAC!ONES DEL -

PART! DO, N 1 S 1OU1 ERA EL SECTOR POPULAR PROPUSO UN PORCENTAJE 

SIGlllFICATIVO, EL MÁXIMO CORRESPONDIÓ AL SEGUNDO CURSO ABIER

TO 1987, COI/ EL 11.41%. Erl CAMBIO, EL RqBRO "OTROS" TUVO UNA 

PARTICIPACIÓll DE HASTA EL 59.25%, Y NUNCA FUE MENOR AL 16%, 

ESTO ES, QUE PARA ASISTIR AL !CAP, LOS ALUMNOS 

PREFIEREN HACERLO A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL PARTl 

DI STA, O DE ALGUNAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PARTIDO O GO

BIERNO, QUE ACERCARSE A LOS SECTORES DEL PARTIDO. 



Cuadro NÜ.. 4.36 

ALUKHOS DEL CU1lSO ABIERTO SECUH PKDPUESTA POR CEKERACIOH 1984-1987 (PORCENTJJES) 

SECTOR SECTOR SECTOR 
GENERACION AGRA OBRE POPU 

RlO- RO- LAR-

Cun10 
Abierto 1984 7.54 5.66 

Curso 
Abierto 1985 2.10 0.42 5.04 

Pri111.ir Curso 
Abierto 1986 4,0) J.22 ).62 

!~~:;~0 e~~:~ (ll) 

Segundo Curso 
Abierto 1986 3.46 2.89 2.89 

Segundo Curs~") 
Abierto 1986 

Primer Curso 
Abierto 1987 4.63 1.93 6.56 

Segundo Curso 
Abierto 1987 2.28 7.JO 11.41 

(1) Comité Ejecutivo Nnclonal dt:l PRl; 

(Z) Com.itt! Directivo del Distrito Federal; 

(J) Conité Directivo Esto.tal; 

(
4

) Comit'7 Hunicipal; 

CEN(l) CDDF(Z) 

5.66 20. 75 

J.36 23.IO 

7.66 30.2l.i 

4.62 23.69 

7.33 32.04 

5.47 24.20 

T A 

CDE(J) CM(4) OTHOS(S) n.C6l 
BASE % 

TOTAL (ALUM-
NOS) . 

5.66 47.16 7 .54 99.97 5J 

1.26 3. 78 18.t.6 42.t.J 99.97 2)8 

2.41 7.66 19.75 21.37 99.96 248 

52.BJ 16.IJB 30.18 99.99 SJ 

1.15 !i. 78 36.41 19.07 99.96 173 

22.2:? 59.25 18.51 99,98 27 

l.15 3.08 36.29 6.94 • 99.95 259 

2.28 3.65 32.42 10.95 99.96 219 

<5> Incluye: Propuestas il tútulo personal, propuestas de º!. 

g11nh:aciones afili.1d.ls a los secton~s, prn--

puestns de titulares de cargos de elección p~ 

pular del PRI, etc, 

( 6 ) So Eupeclf!cado. 

(*) Cursoa impartidos en coordinación con los Comités Hunlcipnlcs del PRI en d Estado de Miíxico. 
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EL PRESENTE APARTADO T 1 ENE COMO OBJfiTI VO DES-

CRl Bl R LAS CARACTER{STICAS GLOBALES DEL ALUMNADO DEL CURSO -

ABIERTO, CON LAS MISMAS VARIABLES QUE EN EL ANTERIOR, SE TRA 

TA DE DAR LOS RASGOS GENERALES DE LOS ASISTENTES DEL CURSO -

ABIERTO DE 1984 A 1987, 

EL TOTAL DE ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO DEL SEXO 

MASCULINO ES DE 1,031, CON UN PORCENTAJE DE 78,88% CON RESPE~ 

TO AL TOTAL DE EGRESADOS. EL SEXO FEMENINO CUENTA CON UN TO

TAL DE 276 ALUMNAS CON UN PORCENTAJE DE 21,11, RESULTA EVl-

DENTE QUE EL SEXO MASCULINO PRE DOM 1 NA EN EL CURSO AB 1 ERTO, AL 

IGUAL QUE EN EL CURSO REGULAR, YA QUE CONSTITUYE EL 78.88% 

DEL TOTAL DE EGRESADOS. 

SIN EMBARGO, EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES PA

RA ESPERAR QUE EN LOS PRÓXIMOS CURSOS EL SEXO FEMENii/O TENGA_ 

UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DENTRO DEL !CAP. 

LA EDAD PROMEDIO DE LOS ALUMNOS DEL CURSO ---

ABIERTO ES DE 27 AAos. SIN EMBARGO. EL 30.75% SON JÓVENES -

CUYA EDAD OSCILA ENTRE LOS 15 Y 25 AÑOS, Y EL 20.04% DEL ALUtl 

NADO SE UBICA DENTRO DE LOS 26 Y 30 At~OS, POR LO QUE EL 

50 .79% DE LOS ALUMNOS DEL CURSO AB 1 ERTO T 1 ENE MENOS DE 30 

AÑOS, A DIFEREllCIA DEL CURSO REGULAR, AQU{ EL PORCEllTAJE DE_ 

LOS ALUMNOS CUYA EDAD FUE MAYOR A LOS 30 AÑOS SE INCREMENTÓ -
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CUADRO Nú11. 4, 37 

ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO 1984-1987 SEGUN SEXO 

SEXO 

MASCUL 1 NO 

FEMENINO 

TOTAL 

AL~ o S 
VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVO~ 

1.031 

276 

1.307 

CUADRO Nú11. 4 , 38 

78.88 % 

21.11 % 

99, 99 % 

ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO 1984 1987 SEGUN EDAD 

EDAD VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

DE 15 A 20 Allos 99 7 .57 % 

DE 21 A 25 ANOS 303 23.18 % 

DE 26 A 30 ANOS 262 20.04 % 

DE 31 A 35 AllOS 214 16.37 % 

DE 36 A 40 AliOS 128 9.79 % 

DE 41 A 45 AÍIOS 93 7 .11 % 

DE 46 o MAS 71 5.43 % 

TOTAL !.307 99.97 % 
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NOTABLEMENTE PARA LLEGAR AL 38.7%, TAN SÓLO EL PORCENTAJE DE 

AQUELLOS ALUMNOS MAYORES A LOS 46 AÑOS ASCENDIÓ AL 5.43%, CI

FRA AUNQUE PEQUEÑA, DEMUESTRA QUE EL !CAP PERMITE LA PARTICI

PACIÓN POLÍTICA A AQUtLLOS QUE REBASAN LOS 45 AÑOS DE -

EDAD, 

DE ACUERDO CON EL CUADRO NúM. 4.39, LOS ALUMNOS 

DEL CURSO AB l ERTO CON ESTUD l OS DE Ll CENC l ATURA SE ELEVAN A ---

68. 47%. ASIMISMO, EL PORCENTAJE DE AQUÉLLOS CON ESTUDIOS DE -

POSTGRADO ASCIENDE A 4,35%. AMBAS CIFRAS SUMAN UN TOTAL DE 

72, 82% DE ALUMNOS CON ESTUD l OS DE Ll CENC l ATURA O SUPER l OR, EN 

CAMBIO, AQUELLOS ALUMNOS CON ESTUDIOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

REPRESENTAN TAN SÓLO EL 4, 5% DEL TOTAL, C 1 FRA S l M l LAR A LA DE_ 

AQUELLOS CON ESTUDIOS DE POSTGRADO, POR LO TANTO, LOS ALUMNOS 

DEL CURSO ABIERTO SUPERAll POR UN AMPLIO MARGEN EL REQUISITO DE 

BACHILLERATO, Y LO HACEN rn UN PORCENTAJE MAYOR CON RESPECTO A 

LOS ALUMllOS DEL CURSO REGULAR, 

DENTRO DEL ALUMNADO DEL CURSO ABIERTO. LA ESPE

C l ALI DAD QUE CUENTA CON MAYOR NÚMERO DE EGRESADOS ES LA LI CEN

C l ATURA EN DERECHO, CON UN TOTAL DE 218 CASOS Y CUYO PORCENTA

JE ES DEL 21.99% DEL TOTAL, EN ESTA MISMA MODALIDAD DE CAPACl 

TAC l ÓN Y EN ORDEN DESCENDENTE SE ENCUENTRAN LAS ESPEC ¡ AL!DADES 



CUADRO NúM, q, 39 174-A 
ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO 1984-1987 SEGUN ESCOLARIDAD MAXIMA 

N o s 
ESCOLARIDAD MAXIMA VALORES ABSOLUTOS VALORES REL8Tl','OS 

PRIMARIA 33 2.52 % 

SECUNDARIA 26 1.98 % 

BACHILLERATO 131 10.02 % 

NORMAL 39 2.98 % 

LICENCIATURA 895 68. 47 % 

ESPECIALIZACIÓN 8 0.61 :t 
MAESTR(A 47 3.59 :t 
DOCTORADO 2 0.15 % 

No ESPEC 1F1 CADO 126 9.64 :t 

TOTAL 1.307 99.96 % 

CUADRO NúM, 4, 40 

ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO 1984-1987 SEGUN CARRERA PP.OFESIONAL 

A [ a B R o s 
CARRERA PROFES 1 ONAL VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

DERECHO 218 21. 99 % 

CIENCIA POL(TICA Y ADMÓN PúBLICA 155 15 .64 % 

ltlGEN 1 ER (A 124 12.51 :t 
ECONOM(A 99 9.98 % 

MEDICINA 69 6.96 % 

RELACIONES 1NTERNAC1 ONALES 56 5.65 % 

ADMINISTRACIÓN (DE EMPRESAS) 48 4 .84 :t 

NORMAL 46 4.64 % 

CONTADUR (A PúBLJ CA 36 3.63 % 

OTRAS ( lllCLUYE 32 DISCIPLINAS) 140 14 .12 % 

TOTAL 991 99.96 :t 
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DE CIENCIA POLfTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON 155 CA

SOS, 15.64%1 lNGENIERfA CON 124 CASOS, 12.51%1 EcONOMfA CON -

99 CASOS, 9.98%1 MEDICINA CON 69 CASOS, 6.96%¡ Y RELACIONES -

INTERNACIONALES CON 56 CASOS, 5.65%. EN ESTAS SEIS DISCIPLI

NAS, SE CONCENTRA EL 72.73% DEL ALUMNADO DEL CURSO ABIERTO -

CON ESTUDIOS PROFESIONALES, 

EL NÚMERO MAYOR DE ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO 

SON EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE M~XICO Y 

ASCIENDE A 588 CASOS, QUE REPRESENTA EL 44.98% DEL ALUMNADO,_ 

LE SIGUE EN NÚMERO DE EGRESADOS EL INSTITUTO POL!T~CNICO NA-

CIONAL CON 179 CASOS Y EL 13.69%. DE AMBAS INSTITUCIONES --

EGRESÓ EL 58.67% DEL ALUMNADO, 

EL MENOR NÚMERO ES DE UN CASO QUE SE ENCUENTRA_ 

UBICADO EN MÚLTIPLES INSTITUCIONES, TANTO NACIONALES COMO EX

TRANJERAS, 

DE LAS lllSTITUC!ONES PARTICULARES SOBRESALE, -

LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE M~XJCO CON 17 CASOS Y EL 1.30%, Y 

LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CON 15 CASOS Y EL 1.14% DEL --

ALUMNADO, 
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CUADRO NtiM. 4.41 

ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO 1984-1987 SEGUN INSTITUCION EDUCATIVA 
DONDE REALIZARON ESTUDIOS 

INSTITUCION VALORES ABSOLUTOS 

1. - UNAM 588 

2 ,- IPN 179 

3,- No ESPECIFICADO 177 

4. - SEP 69 

5, - NORMAL 52 

6.- UAM 48 

7,- U DEl VALLE DE M~XICO 17 

8.- UIA 15 

9.- UAEM 11 . 

10. - OTRAS INSTITUCIONES 151 
(INCLUYE 65 INSTITUCIONES) 

TOTAL 1.307 

CUADRO NúM, 4, 42 

VALORES RELATIVOS 

44.98 % 

13 .69 % 

13. 54 % 

5.27 % 

3.97 % 

3.67 % 

l.30 % 

l.14 % 

0.84 % 

11.55 % 

99.97 % 

ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO 1984-1987 SEGUN TIPO DE 
IHSTITUCION EDUCATIVA DONDE REALIZARON ESTUDIOS 

A [ º 1'11 !l () s 
TI PO 1 NSTl TUC ION VAbORES ABSObUTOS VALORE§ RELATIVOS 

PÚBLICA 1.059 81.02 % 

PARTICULAR 106 8.11 % 

No ESPEC 1F1 CADO 142 10.86 % 

TOTAL 1.307 99. 99 % 
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DE ACUERDO AL CUADRO NúM. 4.42, EL 81.02% DEL -

ALUMNADO DEL CURSO AB 1 ERTO AS 1 STI Ó A 1 NSTI TUC 1 ONES EDUCATIVAS_ 

PÚBLICAS, EN TANTO UN 8.11% LO HIZO EN INSTITUCIONES PARTICULA 

RES, 

Es OPORTUNO SEÑALAR QUE EGRESADOS DE INSTITUCIQ 

NES PARTICULARES ASISTEN AL !CAP, PERO NO TERMINAN SUS ESTU--

DIOS, 

SE PRESENTA EL CUADRO NúM. 4.43 INCLUYENDO LAS_ 

DIVERSAS OCUPACIONES QUE REALIZÓ EL ALUMllADO DEL CURSO ABIERTO, 

DEL CUADRO SE OBSERVA QUE EL tlÚMERO MAYOR ES DE 217 CASOS QUE -

CORRESPONDE A "ESTUDJArlTE" Y ASCIENDE AL 16,60%. r:N TANTO, EL 

NÚMERO MENOR ES DE DOS CASOS CON DIFERENTES OCUPACIOUES, SE PUE

DE AFIRMAR QUE EL CURSO ABIERTO PERMITE EL ACCESO DE MILITANTES 

PARTIDISTAS CON LAS OCUPACIONES MÁS VARIADAS, AUN CUANDO TIENEN 

LA CARACTERf STICA DE PERTENECER A LA CLASE MEDIA. 

EL CUADRO 4.44 PRESENTA A LOS ALUMNOS DEL CURSO_ 

ABIERTO SEGÚN EL SECTOR DE LA ECONOMIA EU QUE LABORAN. DEL cua 

ORO SE DESPRENDE QUE EN EL SECTOR PÚBLICO HA LABORADO EL MAYOR 

PORCENTAJE DEL ALUMNADO CON EL 49.96%. Erl TANTO QUE EN EL SEC-

TOR PRIVADO LO HA HECHO EL 13.61%, LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 

SOCIAL ES REDUCIDA Y ASCIENDE A 2.521. POR OTRO LADO, EL NÚME

RO DE CASOS DEL RUBO "OTROS" ES MAYOR QUE EL RUBRO "SECTOR PRI

VADO", YA QUE REPRESENTÓ EL 20.58%. 
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CUADRO NúM. 4.43 

ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO 1984-1987 SEGUN OCUPACION 

OCUPAC!ON A L u M ~~~~N O ~ 
VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

ESTUDlANTE 
No EsPEC!FlCADO 
SERVlDOR PÚBLlCO 
PROFESOR 
PROFESlONlSTA lNDEPENDIENTE 
ANAL! STA 
DESEMPLEADO 
ADMlN 1 STRATl VO 
JEFE DE DEPARTAMENTO 
ASESOR 
COORDlNADOR 
DlRECTOR DE AREA O l NSTl TUC 1 ÓN 
DIRIGENTE SlNDlCAL 
JEFE DE 0FlCitlA 
OBRERO 
SUPERVISOR 
COMERCIANTE 
EMPLEADO 
FUNCIONARIO DEL PARTIDO 
TtCNICO 
SECRETARIA 
GERENTE O ADMINISTRADOR 
Orno 
SECRETARIO PARTlCULAR 
fUNCIONARlO GUBERNAMENTAL 
AMA DE CASA 
CAMPESlNO 
MI LlTAR 
VENTAS 

TOTAL 

217 
168 
112 
105 
94 
84 
61 
59 
56 
46 
46 
37 
36 
31 
22 
22 
20 
18 
16 
13 
10 
9 
9 
5 
3 
2 
2 
2 
2 

1.307 

16.60 :t 
12.85 % 
8.56 :t 
8.03 :t 
7 .19 :t 
6. 42 :t 
4.66 :t 
4.51 :t 
4.28 % 
3.51 :t 
3.51 :t 
2.83 % 
2.75 % 
2.37 % 
1.68 % 
1.68 % 
1.53 % 
1.37 % 
1.22 % 
0.99 % 
0.76 % 
0.68 % 
0.68 % 
0.38 % 
0.22 % 
0.15 :t 
0.15 % 
0.15 % 
o .15 % 

99.86 % 
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POR LO TANTO. DEL TOTAL DEL ALUMNADO QUE ASIS

TIÓ AL !CAP. EL 66.09% ERA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y_ 

DE ~STA EL MAYOR PORCENTAJE LABORÓ EN EL SECTOR PÚBLICO, 

DE ACUERDO AL CUADRO 4, 45, EL MAYOR PORCENTAJE 

DE ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO CORRESPONDE A MIEMBROS DEL SEC-

TOR POPULAR CON 1.051 CASOS, QUE REPRESENTA EL 80.41% DEL TO

TAL, EL PORCENTAJE DEL ALUMNADO QUE PERTENECE A LOS SECTORES 

AGRARIO Y OBRERO ES REDUCIDO, EN AMBOS SECTORES SÓLO EL 

10 .09% DEL ALUMNADO D 1 JO PERTENECER, AUN AS f, EL SECTOR ÜBRJ;. · 

RO TIENE un PORCENTAJE MAYOR QUE EL SECTOR AGRARIO. 

RESULTA EVIDENTE.QUE EL PORCENTAJE DE LOS ALUtl 

NOS PERTEllECIENTES A LOS SECTORES AGRARIO Y ÜBRERO ES INSIGNl 

FICANTE.Y PROFUNDAMENTE DESPROPORCIONADO EN RELACIÓN AL SEC-

TOR POPULAR, 

PARA F !NAL! ZAR EL ANÁLl SIS DEL ALUMNADO DEL -

CURSO ABIERTO, SÓLO RESTA REFERIRSE A SU TIEMPO DE MILITANCIA 

Y A QUIEN REALIZÓ LA PROPUESTA, 

DE ACUERDO AL CUADRO NúM, 4.46, EL 62.96% DEL_ 

ALUMNADO DEL CURSO ABIERTO NO TENIA MILITANCIA PREVIA. EN --



CUADRO NúM. 4.44 

ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO 1984-1987 SEGUN 
DEPENDENCIA DONDE LABORAN 

A [ a M R o s 

177-A 

DEPENDENCIA VALORES ABSOLUTO~ VALORES RELATIVOS 

SECTOR PúBL!CO 653 49.96 % 

SECTOR PR l VADO 178 13. 61 % 

SECTOR SOCIAL 33 2.52 % 

OTRO 269 20.58 % 

No ESPECIFICADO 174 13. 31 % 

TOTAL 1.307 99.98 % 

CUADRO NúM. 4.45 

ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO 1984-1987 SEGUN 
SECTOR DEL P.R.!. Al QUE PERTENECEN 

A L U H N o s 
SECTOR VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

AGRARIO 45 3.44 % 

OBRERO 87 6.65 % 

POPULAR 1.051 80.41 % 

No ESPE-
C!FICADO 124 9.48 % 

TOTAL 1.307 99.98 % 
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CAMBIO, EL 10.40% TENIA MILITANCIA DE 2 A 3 ANOS. EL PORCENTA 

JE DE ALUMNOS CON MILITANCIA MAYOR A LOS 4 Aílos FUE DEL 17.81% 

DEL TOTALl Y DE AQUELLOS CON MILITANCIA MAYOR A LOS OCHO AílOS_ 

FUE DE TAN SÓLO EL 9.94%, ES DECIR, CONFORME AUMENTA EL TIEMPO 

DE MILITANCIA, DISMINUYE EL PORCENTAJE. 

POR LO TANTO, LOS ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO SON 

EN SU MAYOR!A, GENTE SIN MILITANCIA PREVIA EN EL PARTIDO, QUE_ 

SI BIEN EN EL CURSO REGULAR ERA ESPERADO, POR SU ESCOLARIDAD Y 

JUVENTUD, EN ESTE CASO OBEDECE A DISTINTAS RAZONES QUE SE ANA

LIZARÁN EN LAS CONCLUSIONES. 

EN CUANTO A LA PROPUESTA, DE ACUER~O AL CUADRO -

NúM. 4.47, LOS ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO FUERON PROPUESTOS EN -

UN 32.74% POR LA ESTUCTURA TERRITORIAL PARTIDISTA CCoMITE DIRE~ 

TIVO DEL DISTRITO FEDERAL, COMITE DIRECTIVO ESTATAL Y COMITE Mil 

NICIPAL), EL 28.38% POR ORGANIZACIONES AFILIADAS AL PARTIDO O -

POR PROPUESTAS A NIVEL INDIVIDUAL "OTROS" Y TAN SÓLO EL 11.31%_ 

POR LOS TRES SECTORES DEL PARTIDO, 

NUEVAMENTE APARECE QUE LOS SECTORES DEL PARTIDO_ 

NO PROPONEN A LOS ALUMNOS DEL !CAP EN UN PORCENTAJE SIGNIFICATl 

VO, EN ÚLTIMA INSTANCIA, SIGNIFICA QUE LOS ALUMNOS DEL CURSO -

ABIERTO, POBLACIÓN URBANA, DE CLASE MEDIA, Y ESCOLARIDAD SUPE-

RIOR AL PROMEDIO NACIONAL, ESCAPAN AL ÁMBITO DE LAS ORGANIZACIQ 

NES PARTIDISTAS, 



CUADRO NúM, 4,46 

ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO 1984-1987 SEGUN 
TIEMPO DE MILITANCIA 

178-A 

------ ---------- -¡¡--T-¡_¡-"""M-¡¡ o S 

TIEMPO DE MlL!TANC~A_____l!ALORf.S ABSOLl)_T_O_S VALORES RALAT!VOS 

DE 0 A l ANOS 823 52 '96 % 

DE 2 A 3 AT1os 135 10.40 % 

DE 4 A 5 ATlOS 57 4.36 % 

DE 6 A 7 MlOS 45 3.51 % 

DE 8 Etl ADELANTE 130 9.94 % 

No ESPECIFICADO 115 8. 79 % 

TOTAL 1,307 99 '96 % 

CUADRO NúM. I¡, 47 

ALUMNOS DEL CURSO ABIERTO 1984-1987 SEGUN PROPuESTA 

--i_----u-rr-m--
PROPUESTA VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

1,- SECTOR AGRARIO 42 3 .21 % 

2.-· SECTOR OBRERO 35 2.67 % 

3.- SECTOR POPULAR 71 5.43 % 

4.- CEN 59 5.27 % 

5.- CDDF 318 24.33 % 

5.- CDE 22 1.68 % 

7,- COMITJO MutllCIPAL 88 6.73 % 

8. - OTRO 371 28.38 % 

9,- No ESPECIFICADO 291 22.26 % 

TOTAL 1.307 99.96 ~ 
---·----·- ---~----· 
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11l C/A lral (lm) 

CUADRO NüM. 4.48 

ALUMNOS POR GENERACION DEL 
CURSO ABIERTO 1984-1987 

(REPRESENTACIÓN GRÁFICA) 

C/A 1004 (4~ 
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4.4 ANÁLISIS DEL ALUMNADO DE LOS CURSOS ESPECIALES 

LOS CURSOS ESPECIALES SE REALIZAN EN FUNCIÓN DE 

TEMAS CONSIDERADOS PRIORITARIOS. Y EN ATENCIÓN A LAS NECESIDA

DES ESPECIFICAS Y A LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DE LOS MILITAD 

TES A OUE ESTÁN DIRIGIDOS, 

Los CURSOS ESPECIALES SE ORGANIZAN A PARTIR DE 

UNA DOBLE VERTIENTE: EN FUNCIÓN DEL GRUPO A CAPACITAR Y DEL -

TEMA A DESARROLLAR, SON CURSOS QUE NACEN DE NECESIDADES ESPE

Cl F 1 CAS DE LOS MILITANTES Y DIRIGENTES PARTIDISTAS, 

As! SE HAN ORGANIZADO TRES CURSOS ESPECIALESll6ll 

DENOMINADOS "CURSO SOBRE LA CRISIS MUNDIAL Y EL DESARROLLO DE -

M!x1co". "Los NUEVOS DESAFIOS DEL PROYECTO NACIONAL DE LA REVO

LUCIÓN MEXICANA", Y "CURSO SOBRE DEBATE IDEOLÓGICO-POLITICO", 

SE INICIA EL ANÁLISIS DE LOS CURSOS ESPECIALES A 

PARTIR DE LAS CARACTER[STICAS PARTICULARES DE CADA UNO DE LOS -

TRES CURSOS, 

(16} ) PARA EL ANÁLI S 1 S DEL ALUfUlADO DE LOS CURSOS ESPEC 1 ALES, -
ÚNICAMENTE SE TOMARON EN CUENTA LOS ALUMNOS QUE ASISTIE-
RON A LOS CURSOS CELEBRADOS DE 1985 A 1987 POR SER LOS -
ÚN l COS QUE CUENTAN CON EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO DEL !CAP, 
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DEL ALUMNADO DE LOS CURSOS ESPECIALES. DESTACA 

QUE EN LOS TRES CURSOS, EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL SEXO MA~ 

CULINO ES SUPERIOR AL DEL FEMENINO, AS(, EL PORCENTAJE MÁXI

MO DEL SEXO MASCULINO CORRESPONDIÓ AL TALLER ESPECIAL CON EL_ 

86,42%, EN TANTO QUE EL PORCENTAJE MÁXIMO DEL SEXO FEMENINO -

PERTENECIÓ AL CURSO Los NUEVOS DESAF!os. CON UN 16.80% DEL TQ 

TAL, (VER CUADRO NúM. 4, 49), 

EN CUANTO A LA EDAD DE LOS ALUMNOS DE LOS CUR

SOS ESPECIALES, SE PUEDE SEÑALAR QUE LA PIRÁMIDE DE EDADES -

TIENE UNA BASE PEQUEílA QUE SE ABRE CONFORME AUMENTA LA EDAD, 

EN EL CASO DEL TALLER ESPECIAL, LOS ALUMllOS CUYA EDAD FUE MA

YOR A LOS 46 Arios REPRESENTARON EL 15.71% DEL TGTAL. EN LOS_ 

TRES CURSOS EL PORCENTAJE DE ALUMNOS MAYORES A LOS 46 Aílos -

FUE SUPERIOR AL 10%, DE LOS TRES CURSOS, EL CURSO EN QUE --

EXISTE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE GENTE JOVEN, ES EL CURSO SQ 

BRE LA CRISIS, EN EL CUAL EL PORCENTAJE DE ALUMNOS CUYA EDAD_ 

ose 1 LA ENTRE LOS 21 y 30 Arios SE ELEVA AL 34. 56%. POR LO TA!i 

TO, EN ESTA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN, ASISTE UN ALUMNADO HETE

ROGÉNEO EN CUANTO A LA EDAD, AUll CUANDO PREDOMINA LA GENTE Ml\ 

DURA, 

EL NIVEL EDUCATIVO DEL ALUMNADO DE LOS CURSOS -

ESPEC 1 ALES RESULTA UNA VAR 1 ABLE 1 NTERESANTE. DE ACUERDO AL --



CURSO 

* Sobre la Crit1ls 

Los Nuevo a Desaf !os 

*** Taller Ei>pecial 
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Cuadro Núm. 4.49 

ALUMNOS POR SEXO Y CURSO ESPECIAL 1985-1987 

M.::1.sculino Femenino Total 

83.95 16.04 99.99 

83.20 16.t!O 100 

86.42 13.57 99.99 

Base % 
(Alumnos) 

81 

125 

140 

Curso Sobre la Crisis Hundi.11 y el De:rnrrollo de México, celebrado en 1985. 

CURSO 

Sobre la 
Crisis 

Los Nut:vos 
Desafíos 

Taller 
Especial 

Los Nuevos DesaHos del Proyecto de la Rl!volución Hexlcana, desarrollado en --

1986. 

T,1ller Especial de 01?bate ldl!ológico-Po!ítico, realizado en 1987, 

Cuadro Núm. 4.50 

ALUHNOS POR EDAD Y CURSO ESPECIAL 1985-1987 (P<lRCENTAJES) 

15-20 2.1-.lS ló-30 31-35 36-40 41-45 46(1) 
NO ES BASE % 

PECIP_! TOTAL (ALUM-
CADO NOS) 

9.87 24.69 16,04 18,51 6.17 13.58 ll.ll 99.97 81 

1.60 5.60 15.20 25.60 12,80 12.00 11.20 16,00 100 125 

l.41 9.28 20.00 22.14 12.BS 12.14 15.71 6.42 99.96 140 

(1) 46 años o más. 
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CUADRO NúM. 4.51, LOS ALUMNOS CON ESCOLARIDAD INFERIOR A Ll-

CENCIATURA, REPRESENTÓ TAN SÓLO EL 3,55% EN EL ÍALLER ESPE

CIAL, QUE SE CARACTERIZÓ POR SER UN CURSO DESTINADO A MILITAli 

TES DEL PARTIDO PARA EL DEBATE POLITICO E IDEOLÓGICO,(l62) 

ESTO S 1Gii!F1 CA QUE AUN EN LOS CURSOS EN QUE EL BAJO N 1 VEL ED!! 

CATIVO PUEDE SER UN OBSTÁCULO PARA LOS MILITAIHES, SE PERMITE 

EL ACCESO DE ÉSTOS, ESTE CURSO TUVO ASIMISMO EL PORCENTAJE -

MAYOR DE ALUMNOS CON ESTUDIOS DE POSTGRADO; EL PORCENTAJE AS

CENDIÓ AL 14.27% DEL TOTAL. POR OTRO LADO, EN EL CURSO SOBRE 

LA CRISIS NO ASISTIERON ALUMNOS CON NIVEL EDUCATIVO MENOR A -

LICENCIATURA, SE ANALIZARÁ POSTERIORMENTE CUÁL FUE LA MILl-

TANCIA PROMEDIO DE ESTOS ALUMNOS, 

Cor1 RELACIÓN AL TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA_ 

EN LA QUE REALIZARON SUS ESTUDIOS LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS -

ESPECIALES, SE TIENE QUE EN LOS TRES CURSOS EL PORCENTAJE MA

YOR CORRESPONDE A LOS QUE ASISTIERON A INSTITUCIONES PÚBLl--

CAS, EN EL CURSO SOBRE LA CRISIS, EL 82.71% DE LOS ALUMNOS, 

ASISTIÓ A INSTITUCIONES PÚBLICAS, EN TANTO, QUE Ell EL TALLER 

ESPECIAL, EL 12.14% DEL ALUMllADO ASISTIÓ A IllSTITUCIONES EDU

CATIVAS PARTICULARES, 

(!62) LA CONVOCATORIA DEL CURSO REQUERIA ESCOLARIDAD MINIMA -
DE LICENCIATURA PARA LOS ASISTENTES AL TALLER, 
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Cuadro NÚ•. 4.51 

ALUMNOS SEGUN ESCOLARIDAD HAXI.MA Y CURSO ESPECIAL 1985-1987 (PORCENTAJES) 

CURSO PRIMA 
RIA-

NO ES 
PEClFT 
CADO-

BASE% 
TOTAL (ALUM

NOS) 

Sobre la 
Crisis 79.01 1.23 8.64 1.23 9.87 99.98 

Los Nuevos 
Desa.[fos l.60 2.40 71.20 4.BO l.20 16.80 100 

Taller 
Especial 1.42 1.42 o. 71 Bl.42 0.71 7.85 2.14 4.28 99.95 

Cuadro Núa. 4.52 

TIPO DE INSTlTUClON EDUCATIVA PUBLICA O l'AR.TICULAR DE LA QUE PROVIENEM LOS ALUKNOS 

DE LOS CURSOS ESPECIALES -POR CURSO- 1985-1987 (PORCENTAJES) 

CURSO 
TIPO DE INSTlTUClON BASE % 

PURLICA PARTICULAR NO ESPECIFICADO WTAL (ALUMNOS) 

Sobre la Crisis 82. 71 7.40 9.87 99.98 81 

Los Nuevos Desa[[os 76.00 6.40 17 .60 100 125 

Tallar Especial 81.41 12.14 6.42 99.96 140 

Cuadro Húm. 4.53 

SECTOR EH QUE LABOR.AH LOS AJ.UKNOS DF. LOS CURSOS ESPECIALES -POR CUllSO- 1985-1987 
(PORCEKT.UES) 

CURSO 
S E e O 

PUBLICO PARTICULAR SOCIAL OTRO NO ESPECIFICADO TOTAL 

Sobre La Crisis 60.49 7.40 6.64 12. )4 lt.11 99.98 
Los Nuevos 
Desafíos 62.40 8.60 4.00 6 ,40 18.40 100 

Tnller f.i;pecinl 69.28 20.00 2.85 2.85 5.00 99.98 

BASE % 
(ALUMNOS) 

81 

125 

140 

81 

125 

140 
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Los ALUMNOS DE LOS CURSOS ESPECIALES LABORAN. 

EN SU MAYORIA EN EL SECTOR PÚBLICO; EN LOS TRES CURSOS EL POR 

CENTAJE FUE MAYOR AL 60%, EN EL CASO DEL TALLER ESPECIAL, E.:i_ 

TE CURSO TUVO EL PORCEr/TAJE MAYOR DE ALUMNOS QUE LABORABAN EN 

EL SECTOR PRIVADO CON EL 20% DEL TOTAL, SI SE ,\NALIZA DETE

IHDAMEllTE EL CUADRO NúM, 4.53, SE OBSERVARÁ QUE MÁS DEL ----

92.13% DEL ALUMNADO DEL TALLER ESPECIAL SE ENCONTRABA LABORA!! 

DO, CIFRA SUPERIOR EN VARIOS PUNTOS A LOS OTROS CURSOS. 

EL SECTOR POPULAR DEL PRI, FUE SIN LUGAR A DU

DAS. EL SECTOR AL QUE PER.TENECIÓ EN SU MAYORIA EL ALUMNADO DE 

LOS CURSOS ESPECIALES. UlllCAMENTE EL CURSO Los NUEVOS DESA-

FÍOS TUVO UN PORCENTAJE MENOR AL 80% DEL ALUMNADO PERTENECIE!.! 

TE A ESTE SECTOR, EN EL TALLER ESPECIAL, EL PORCENTAJE SE -

ELEVÓ AL 86.42% DEL TOTAL. 

Los SECTORES AGRARIO y OBRERO TIENEN UNA PAR

T 1c1PAC1 ÓN 1NS1GN1F1 CANTE' EN EL CURSO Los NUEVOS DESAF tos. 

EL SECTOR AGRARIO NO TUVO NI EL UNO POR CIENTO, EN CAMBIO, -

EL SECTOR OBRERO TUVO EN DOS CURSOS UN PORCENTAJE MAYOR EN 

DOS PUNTOS PORCENTUALES AL SECTOR AGRARIO, 

Err CUANTO A LA MILITANCIA, EL CURSO SOBRE LA CR! 

SIS TIENE EL PORCENTAJE MÁS ALTO DE ALUMNOS SIN MILITANCIA: 
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EL 51.85% DE LOS ASISTENTES A ESTE CURSO TENIA DE 0 A 1 AÑOS_ 

DE PERTENECER AL PARTIDO. EN CAMBIO, EL PORCENTAJE DE AQUÉ-

LLOS CON MILITANCIA MAYOR A LOS 8 AÑOS ASCIENDE AL 18,51%, 

EL CURSO Los NUEVOS DESAF f os T 1 ENE !DÉNT 1 CA TENDENC ¡A. ES DE

C !R. SE TIENE Ul/A AMPLIA BASE DE ALUMNOS SIN MILITANCIA, Y -

UNOS POCOS VERDADEROS MILITANTES, 

POR OTRO LADO, EL CURSO AL QUE ASISTIERON VER

DADEROS MILITANTES PARTIDISTAS FUE EL TALLER ESPECIAL, DE -

ACUf.RDO AL CUADRO NúM, 4.55, EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE --

TUVO UNA MILITANCIA MAYOR A LOS 4 AROS SE ELEVÓ AL 36.42% -

DEL TOTAL' Los ALUMNOS DEL TALLER SE CARACTERIZARO•I POR TENER 

EL MAYOR NIVEL EDUCATIVO, Y AL MISMO TIEMPO EL COl,TAR EflTRE -

SUS ALUMNOS CON GENTE MADURA, 

POR LO QUE SE REFIERE A LA PROPUESTA, SÓLO EN_ 

EL CASO DE LOS ALUMNOS DEL TALLER ESPECIAL SE CUENTA CON PRO

PUESTAS INDIVIDUALES, Y EN ESTE CASO, EL PORCEi/TAJE MAYORITA

RIO CORRESPONDE AL RUBRO "OTROS" CON EL 49.28%, EN EL CASO -

DEL CURSO Los NUEVOS DESAFfos. LOS ALUMNOS TUVIERON DIFEREN-

TES PROPUESTAS COLECTIVAS OUE NO SE LOCALIZARON. SITUACIÓN -

SIMILAR OCURRE CON LOS ALUMNOS DEL CURSO SOBRE LA CRISIS, POR 

LO QUE EL CUADRO GLOBAL QUE MUESTRA LA PROPUESTA PARTIDISTA,_ 

NO SE ELABORÓ PARA ESTOS CURSOS, 
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Cuadro Núm. 4. 54 

SECTOR DEL P.R. l. AL QUE PERTENECEN LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS 

ESPECIALES POR CURSO L985-L987 (PORCENTAJES) 

E c T o R 
BASE % CURSO NO TOTAL 

AGRARIO OBRERO POPULAR 
ESPECIFICADO 

(ALUMNOS) 

Sobre la 'Crisis 3. 70 4.93 80.24 LL. L L 99.98 8L 

Los Nuuvos 
Desafíos o.so 4,80 76.80 L7 .60 LOO L25 

Talcr 
Especial 4.28 2.85 86.42 6.42 99. 97 i.;IJ 

Cuadro Núm. 4.55 

ALUMNOS DE LOS CURSOS ESPECIALES SEGUN TIEllPO DE MILITANCIA 

POR CURSO 1985-L987 (PORCENTAJES) 

K T A c A 

CURSO 
0-L 2-3 4-5 6-7 8 en No 

Total 
Base % 

años años años años adelante especificado (Alumnos) 

Sobre la Crisis 51.85 6. L7 4. 93 7. 40 LB. SL Ll. ll 99.97 8L 

Los ~ucvos 
DcsaUos 49.60 7 .20 6.40 4.00 LJ.60 L5. 20 LOO 125 

Taller 
Especial 27. L4 30.00 8.57 5.00 22.85 6.42 99.98 L40 



Cuadro Núm. 4. 56 

ALUMNOS DE LOS CURSOS ESPECIALES SEGUN PROPUESTA POR CDRSO 1985-1987 (PORCENTAJES) 

p R 

CURSO 
SECTOR SECTOR SECTOR 

AGRA OBRE POPU 
RIO- RO- LAR-

Sobre la 
Crisis 2.46 

Los Nuevos 
Oesaf los 

Taller 
Especial 4.28 2.14 8.57 

(1) Comité Ejecutivo Nacional del PRI; 

<2> Comité Directivo del Distrito Federal; 

(J) Comité Directivo Estatal; 

<4> Comité Municipal; 

o p 

CEN (1) CDDF(Z) 

B.64 9,87 

6.42 15.00 

u E T A 

CDE(J) CM(4) OTROS(5 ) NE( 6 ) 
BASE % 

TOTAL (ALU~-
NOS) 

2.46 12.34 64.19 99.96 81 

o.so 4.80 94.40 lOO 12s<*l 

2.85 2.85 49 .28 8.57 99.96 140 

(S) Incluye: Propuestas a título personal, propuestas dt! º! 

ganizacioncs afiliadas a los sectores, pro--

puestas de titulares de cargos de elección p~ 

pular del PRI, y de funcionarios públicos. etc. 

( 6) No especificado. 

(*) Para poder asistir a un curso en el ICAP, el alumno debe ser propuesto por la estructura territorial o sectorial --
del Partido, En un curso especial, la propuesta es indispensable, por lo que es probable que no se haya anexado en ~ 
los expedientes de los alumnos de este curso, ya que se encontró una relación de propuestas colectivas aparte. tk 
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SIN EMBARGO, POR LAS CARACTER!STICAS DE LOS -

CURSOS ESPECIALES, ES POSIBLE QUE ÉSTOS HAYAN SIDO DISEÑADOS_ 

PARA ATENDER NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA MILITANCIA Y DIRl

GENCIA PARTIDISTA, POR LO QUE LA PROPUESTA, EN ESTE CASO SA

LE SOBRANDO, No OBSTANTE. DEBE CONSIDERARSE EL TIEMPO DE MI

LITANCIA PARA EVALUAR SI EN VERDAD ERAN MILITANTES DEL PARTI

DO, 

RESULTA EVIDEIHE QUE EL SEXO MASCULINO PREDOMl 

NA ENTRE LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS ESPECIALES, YA QUE CONSTI

TUYE EL 84.68% DEL TOTAL. EL PORCENTAJE DE LAS M'JJERES AS--

CIENDE ÚNICAMENTE AL 15,31%, SEGÚN MUESTRA EL CLADRO NúM, ---

4,57. 

LA EDAD PREDOMINANTE DE LOS ALUMNOS DE LOS CUR 

SOS ESPECIALES ES DE LOS 31 A 35 ANOS CON UN 21.96%, CIFRA -

QUE SE ELEVA HASTA EL 41.32%, SI SE CONSIDERA A LOS ALUMNOS -

DE LOS 26 A 30 ANOS, 

Los ALUMNOS ENTRE LOS 36 y 40 AÑOS REPRESENTAN 

EL 14.16%1 DE LOS 41 A 45 AÑOS EL 10,69%; Y AQUELLOS ALUMNOS_ 

MAYORES DE 46 MlOS EL 13.58%. 
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CUADRO NúM. 4,57 

ALUMNOS DE LOS CURSOS ESPECIALES SEGUN SEXO 

-----------A-----¡_-¡r~ O S 

SEXO Vl\IJl_R_~B_SOLUTQS VALORES RELATIVOS 

MASCULINO 

FEMENINO 

TOTAL 

293 

53 

346 

CUADRO NúM. 4.58 

84.68 % 

15.31 % 

99.99 % 

ALUMNOS DE CURSOS ESPECIALES SEGUN EDAD 

EDAD 
------r-L-=iJ------rf-----¡r-Q 

VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

DE 15 A 20 Arios 4 1.15 % 

DE 21 A 25 AÑOS 28 8.09 % 

DE 26 A 30 Arios 67 19.36 % 

DE 31 f\ 35 AÑOS 76 21. 96 % 

DE 36 A 40 AÑOS 49 14.16 % 

DE 41 A 45 AÑOS 37 10.69 % 

DE 46 o MAS 47 13.58 % 

No ESPECIFICADO 38 10.98 % 

TOTAL 346 99.97 % 
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EN COMPARACIÓN CON LOS ALUMNOS DEL CURSO REGU

LAR Y DEL CURSO ABIERTO, LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS ESPECIALES 

TIENEN UNA EDAD MAYOR. EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE 21 A 25 -
AÑOS, AS[ COMO DE LOS 15 A LOS 20, ES EL MENOR EN RELACIÓN A_ 

LOS DE MAYOR EDAD, LA EDAD PROMEDIO DEL ALUMNADO DE LOS CUR

SOS ESPECIALES SE SITÚA EN LOS 35 AÑOS, 

A LOS CURSOS ESPECIALES ASISTEN LOS ALUMNOS -

CON EL MAYOR NIVEL EDUCATIVO DE TODOS LOS QUE INGRESAN AL !CAP. 

A LOS CURSOS ESPECIALES NO ASISTIÓ NINGÚN ALUMNO CON ESCOLARl 

DAD MÁXIMA DE PRIMARIA, Y AQU~LLOS CON SECUNDARIA REPRESENTA

RON MENOS DEL UNO POR CIENTO, 

EL 77.15% DEL ALUMNADO DE LOS CURSOS ESPECIALES 

TUVO ESCOLARIDAD DE LICErlCIATURA, Y EL 9.81% REALIZÓ ESTUDIOS_ 

DE POSTGRADO. POR SU ESCOLARIDAD, SE TRATA DEL ALUMNADO CON -

MAYOR NIVEL EDUCATIVO. 

LA EXPLICACIÓN DE ESTE FENÓMENO DERIVA DE LA N.t\ 

TURALEZA DE LOS CURSOS ESPECIALES, ESTOS SE ORGANIZAN PARA 

ATENDER NECESIDADES ESPEC[FICAS DE LA MILITANCIA Y DIRIGENCIA_ 

PARTIDISTA, SE TRATA DE CURSOS COIJ MAYOR CALIDAD. POR LAS CA

RACTER{STICAS DEL ALUMrlADO A QUIEN SE DIRIGE. 
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CUADRO NúM. 4.59 

ALUMNOS DE CURSOS ESPECIALES SEGUN ESCOLARIDAD MAXIMA 

A L U M~ O S 
ESCOLAR !DAD MAX IMA VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 2 0.57 % 

BACHILLERATO 4 1.15 % 

NORMAL 1.15 % 

LICENCIATURA 267 77.15 % 

ESPECIALIZACIÓN 2 0.57 % 

MAESTR!A 24 6.93 % 

DOCTORADO 8 2.31 % 

No ESPECIFICADO 35 10.11 % 

TOTAL 346 99.95 % 



186. 

DENTRO DEL ALUMNADO DE LOS CURSOS ESPECIALES, 

LA DISCIPLlf/A QUE CUENTA CON UN MAYOR NÚMERO DE EGRESADOS ES LA 

LICENCIATURA EN DERECHO, CON UN TOTAL DE 52 CASOS Y CUYO PORCEN

TAJE ES DEL 17.04% DEL TOTAL, POR ORDEN DESCENDENTE SE ENCUEN

TRAN LAS ESPECIALIDADES DE !rlGENIERfA CON 49 CASOS EL 16.06%; 

ECONOMÍA CON 36 CASOS Y EL 11.80%; MEDICINA CON 27 CASOS Y EL -

8,85%; CIEllCIA POLfTJCA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON 26 CASOS Y 

EL 8.52%; Y ADMINISTR~CIÓil CON 24 CASOS Y EL 7,86% ENTRE LAS -

MÁS REPRESENTATIVAS, 

EN ESTAS 6 DISCIPLINAS SE CONCENTRA EL 70.13% -

DEL ALUMNADO CON ESTUDIOS DE LICENCIATURA, EL OTRO '29,83% CO--

RRESPONDE A 27 D 1se1 PLI NAS CON 91 CASOS. 

EL MAYOR NÚMERO DE ALUMNOS DE LOS CURSOS ESPECIA 

LES SON EGRESADOS DE LA UNAM Y ASCIENDE A 153 CASOS, QUE REPRE

SENTAN EL 44.21%, LE SIGUE EN NÚMERO DE EGRESADOS EL !PN CON -

62 CASOS Y EL 17 .91%. DE AMBAS INSTITUCIONES EGRESÓ EL 62.62%_ 

DEL ALUMNADO TOTAL, 

DE 27 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EGRESARON LOS 82 -

ALUMNOS A LOS CUALES SE CONOCE LA INSTITUCIÓN EN LA OUE REALIZA

RON SUS ESTUDIOS, REPRESENTANDO UN PORCENTAJE DE 23.69% DEL TO-

TAL. 
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ALUMNOS CURSOS ESPECIALES SEGUN CARRERA PROFESIONAL 

A L u 
CARRERA PROFES !ONAL 

DERECHO 

VALORES ABSOLUTOS 

52 
INGENIER!A 49 
EcoNoMf A 36 
MEDICINA 27 
CIENCIA POLÍTICA Y ADMÓN PÚBLICA 26 
ADMINISTRACIÓN 24 
CONTADUR(A PÚBLICA 17 
RELACIONES INTERNACIONALES 11 
NORMAL 7 
PERIODISMO Y C. COLECTIVA 7 
Soc10LoGfA 5 
PEDAGOGlA 4 
RELACIONES COMERCIALES 4 
ARQUITECTURA 3 
C. COMUNICACIÓN 3 
PSICOLOG(A 3 
TURISMO 3 
ACTUARIA 2 
C. BIOLÓGICAS 2 
EDUCACIÓN MEDIA 2 
FILOSOFfA 2 
HISTORIA 2 
MERCADOTECNIA 2 
0DONTOL OG f A 2 
TRABAJO SOCIAL 2 
C. NATURALES 1 
COMERCIO INTERNACIONAL 
COMUNICACIÓN GRÁFICA 
DISEÑO ASENTAMIENTOS HUMANOS 
EDUCACIÓN BÁSICA 
ENFERMER(A 
FfSICA 
LITERATURA 

TOTAL 305 

M ~--º--S 
VALORES RELATIVOS 

17,04 % 
16.06 % 
11. 80 % 
8.85 % 
8.52 % 
7.86 % 
5.57 % 
3.60 % 
2.29 % 
2.29 % 
1.63 % 
1.31 % 
1.31 % 
0.98 % 
0.98 % 
0.98 % 
0.98 % 
0.65 % 
0.65 % 
0.65 % 
0.65 % 
0,65 % 
0,65 % 
0.65 % 
0.65 % 
0.32 % 
0.32 % 
0.32 % 
0,32 % 
0.32 % 
0.32 % 
0.32 % 
0.32 % 

99.81 % 
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ALUMNOS CURSOS ESPECIALES SEGUN INSTITUCION EDUCATIVA 
DONDE REALIZARON ESTUDIOS 

h_C_\L ~-lf_---o-s--
VAlOREs ABSOLUTOS VALOfl.tLfl.ELATIVOS 1NST1 TUCI ON 

l. - UNAM 153 44.21 % 
2.- IPN 52 17.91 % 
3,- No ESPECIFICADO 49 14 .16 % 
4,- NORMAL 12 3.46 % 
5. - UAM 11 3.17 % 
6,- UIA 7 2.02 % 
7. - UPN 6 1.73 % 
8, - U VERACRUZAllA 5 1. 44 % 
9. - UMSNH 4 1.15 % 

10.- IESAP 4 1.15 % 
11.- U A E MÉXICO 3 0.86 % . 
12.- U A YUCATAN 3 0.86 % 
13.- U DEL VALLE DE MÉXICO 3 0.86 % 
14.- ITESM 3 0.86 % 
15.- SEP 2 0.57 % 
16.- UAP 2 0.57 % 
17.- U JA TABASCO 2 0.57 % 
18, - l NAP 2 0.57 % 
19.- U FEMENINA DE MÉXICO 2 0.57 % 
20.- U DE GUADALAJARA l 0.28 % 
21.- U DEL VALLE DE ATEJAMAC 0.28 % 
22.- ]NST, TEC, REGIONAL 0.28 % 
23,- c. SINDICAL DE Esr. SUP. DE LA CTM 0.28 % 
24,- U DE LAS AMÉRICAS 0.28 % 
25.- UNITEC 0.28 % 
26.- Ese. DE PERIODISMO c. SEPTlÉN Gc!A, 0.28 % 
27. - ITAM 0.28 % 
28, - ] NST. ACT l VO DE MERCADOTEC, Y PUBL, 0.28 % 
29.- ISEC 0.28 % 
30.- U DE CHILE 0.28 % 

TOTAL 346 99.77 % 
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POR LO QUE SE REFIERE AL TIPO DE INSTITUCION -

EDUCATIVA DE LA QUE EGRESARON, EL MAYOR PORCENTAJE DEL ALUM-

NADO ES EGRESADO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS, CON 276 CASOS QUE 

CORRESPONDE AL 79,76%, DE ACUERDO AL CUADRO 4,62, DE IGUAL -

MODO, DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES EGRESÓ TAN SÓ

LO EL 8.95% DEL ALUMNADO DE LOS CURSOS ESPECIALES, UN PORCEtl 

TAJE EVIDENTEMENTE BAJO, 

LA OCUPACIÓN QUE SOBRESALE ES LA DE JEFE DE DE

PARTAMENTO CON 31 CASOS Y QUE CORRESPONDE AL 8.95%. LE SIGUE_ 

EN ORDEN DECRECIENTE, PROFESOR CON 29 CASOS Y EL 8.38% DEL TO

TAL, SI SE OBSERVA CUIDADOSAMENTE EL CUADRO 4.64, SE COMPROB& 

RÁ QUE LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS ESPECIALES PERTENECEN A LA 

CLASE MEDIA, Y EN ESTE CASO LA OCUPACIÓN NO CORRESPONDE EN SU 

MAYOR[A A OPERATIVOS, 

AUN CUANDO EXISTE UN SIGNIFICATIVO PORCENTAJE -

DEL ALUMNADO AL QUE SE LE DESCONOCE SU OCUPACIÓN, EL CUADRO ES 

REPRESENTATIVO Y MUESTRA LA AMPLIA GAMA DE ACTIVIDADES QUE RE& 

LIZA EL ALUMNADO DE LOS CURSOS ESPECIALES, 

EL CUADRO NÚM.4,65 VIENE A CORROBORAR LO ANTE-

RIOR. EN EL SECTOR PÚBLICO LABORÓ EL 64,73% DEL ALUMNADO, EN -
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CUADRO Nl)11, IJ. 62 

ALUMNOS DE LOS CURSOS ESPECIALES SEGUN TIPO DE 
INSTITUCION EDUCATIVA DONDE REALIZARON ESTUDIOS 

POSL!CA 

PARTICULAR 

No ESPECIFICADO 

TOTAL 

275 

31 

39 

346 

CUADRO NÚM. 4.63 

79 .76 % 

8.95 % 

11. 27 % 

99.98 % 

ALUMNOS DE LOS CURSOS ESPECIALES SEGUN TIPO DE 
INSTITUCION EDUCATIVA DONDE REALIZARON ESTUDIOS 

(REPRESENTACIÓN GRÁFICA) 

No Es p E e 1f1 e AD o 01:>:) 

PARTICULAR(!il:) 

PUBLICA{OO:!) 
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CUADRO NúM. 4,64 

ALUMNOS CURSOS ESPECIALES SEGUN OCUPACION 

OCUPACION 

No ESPECIFICADO 44 12.71 % 

JEFE DE DEPARTAMENTO 31 8.95 % 

PROFESOR 29 8.38 % 

COORDINADOR 25 7.22 % 

ASESOR 24 6.93 % 

ANALISTA 22 6.35 % 

SERVIDOR PÚBLICO 22 6.35 % 

DIRECTOR DE AREA O INSTITUCIÓN 21 6.06 % 

PROFESIONAL 21 6.06 % 

FUNCIONARIO DEL PARTIDO 18 5,20 % 

DIRIGENTE SINDICAL 16 4. !>2 % 

JEFE DE ÜFICIUA 16 4.62 % 

DESEMPLEADO 13 3.75 % 

GERENTE O ADMINISTRADOR 11 3 .17 % 

ADMI N 1 STRATI va 10 2.89 % 

ESTUDIANTE 5 1. 44 % 

SECRETARIO PARTICULAR 5 1.44 % 

SUPERVISOR 4 1.15 % 

ÜTRO 3 0.86 % 

COMERCIANTE 2 0.57 % 

EMPLEADO 0.28 % 

FUNC 1ONAR1 O GUBERl~AMENTAL 0.28 % 

ltCNICO 0.28 ?: 

VENTAS 0.28 ?: 

TOTAL 346 99.84 % 
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TANTO QUE EN EL SECTOR PRIVADO SÓLO LO HIZO EL 13%. EVIDENTJ;. 

MENTE, EL ALUMNADO DE LOS CURSOS ESPECIALES PERTENECE A LA PQ 

BLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. Y EN ESTE CASO SE ELEVA AL ---

82,35% DEL TOTAL, 

DE ACUERDO A LOS DATOS DEL CUADRO NúM. 4.66, EL 

81. 50% DEL ALUMNADO DE LOS CURSOS ESPECIALES PERTENECE AL SEC-

TOR POPULAR, EN TANTO QUE TAN SÓLO EL 2,89% PERTENECE AL SEC-

TOR AGRARIO Y EL 4,04% AL SECTOR OBRERO, EN AMBOS SECTORES SE 

UBICA ÚNICAMENTE EL 6.93% DEL TOTAL DEL ALUMNADO, ONCE VECES_ 

MENOS QUE EN El SECTOR POPULAR. 

POR LO DEMÁS, LAS PERSONAS OUE ASISTIERON POR -

El SECTOR AGRARIO Y EL SECTOR OBRERO NO TIENEN LAS CARACTERÍS

TICAS DE UN OBRERO O CAMPESINO, NI SIQUIERA TIENEN INTERÉSES -

1 DÉNTI COS, 

EL 41.04% DEL ALUMNADO DE LOS CURSOS ESPECIALES 

TIENE NULA MILITANCIA PARTIDISTA, YA QUE SE UBICA EN LA CLASE_ 

DE o A l AÑOS. Los ALUMNOS CON MILITANCIA MAYOR A LOS 2 AÑOS_ 

Y MENOR DE 8, ASCENDIÓ AL 28.31%; Y LA DE AQUÉLLOS CON MÁS DE_ 

8 ANOS DE PERTENECER AL PARTIDO FUE DEL 19.94% DEL TOTAL, POR 

LO TANTO, EL ALUMNADO DE LOS CURSOS ESPECIALES SE CARACTERIZÓ_ 

POR NO TENER MILITANCIA PARTIDISTA. 
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CUADRO NúM. 4.65 

ALUMNOS CURSOS ESPECIALES SEGUN DEPENDENCIA DONDE LABORAN 

~s--

DEPENDENC ! A VALORES ABSOLUTOS VALORES RELAT!VOS 

SECTOR PúBLI ca 224 64.73 % 

SECTOR PRIVADO 45 13 ·ºº % 

SECTOR SOCIAL 16 4.62 % 

OTRO 22 6.35 % 

No ESPECIFICADO 39 11. 27 % 

TOTAL 346 99.97 % 

CUADRO NúM. 4. 66 

ALUMNOS CURSOS ESPEC!ALES SEGUN 
SECTOR DEL P.R.!. AL QUE PERTENECEN 

A [ a M fl o s 
SECTOR VALORES ABSOLUTOS VALORES RELAT!VOS 

AGRARIO 10 2.89 % 

OBRERO 14 4.04 % 

POPULAR 282 81. 50 % 

No ESPECIFICADO 40 11.56 % 

TOTAL 346 99.99 % 
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CUADRO NúM. 4.67 

ALUMNOS CURSOS ESPECIALES SEGUN TIEMPO DE MILITANCIA 

T!EMPO DE MIL!TANCIA 

DE 0 A l AÑOS 

DE 2 A 3 ANOS 

DE 4 A 5 AÑOS 

DE 6 A 7 AÑOS 

DE 8 EN ADELANTE 

No ESPECIFICADO 

TOTAL 

A L U M N O S 
VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

142 41.04 % 

56 16.18 % 

24 6.93 % 

18 5.20 % 

69 19.94 % 

37 10.69 % 

346 99.98 % 
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EN ESTE CASO, NO SE INCLUYE EL CUADRO EN EL QUE 

SE ANALIZA OUl~N REALIZÓ LA PROPUESTA, YA QUE EL INSTITUTO CA

RECE DE LA PROPUESTA DEL 52.60% DEL ALUMNADO, Y POR LO TANTO, 

NO SERIA REPRESENTATIVO. SIN EMBARGO, ES PROBABLE QUE LOS --

ALUMNOS HAYAN SIDO PROPUESTOS POR ALGUNA ORGANIZACIÓN DEL SEC

TOR POPULAR. 

4. 5 ANÁLISIS DEL ALUMNADO DE LOS CURSOS EXTERflOS 

Los CURSOS EXTERNOS SON OTRA MODALJ DAD DE CAPA

CITACl ÓN POLfTICA FORMAL, ESTÁN DIRIGIDOS A MIEMBROS DE LOS -

SECTORES DEL PARTIDO U ORGANIZACIONES AFILIADAS A ~L. SE CA-

RACTERJZAN POR LLEVARSE A CABO ALLf DONDE LOS MIEMJROS DEL PAR 

TIDO DESEMPENAN SUS ACTIVIDADES, Y POR ESTAR DIRIGIDOS A UN_ 

SECTOR U ORGANIZACIÓN DETERMINADA, DE AHf QUE SE LES PUEDA LLA 

MAR CURSOS DIRIGIDOS, 

Los CURSOS EXTERNOS SE ORGANIZAN EN BASE A LA -

DEMANDA DE LAS ORGANIZACIONES Y TIENEN COMO PROPÓSITO LLEVAR -

A LOS MILIT/llHES PARTIDISTAS INFORMACIÓll ACTUALIZADA SOBRE TE

MAS IDEOLÓGICOS, POLfTICOS Y PARTIDISTAS, 

DE 1985 A 1987 SE LLEVARON A CABO UN SINNÚMERO_ 

DE CURSOS EXTERNOS; ENTRE ~STOS SE ENCUENTRAN LOS REALIZADOS -

CON LA JUVENTUD POPULAR REVOLUCIONARIA, CON LOS FERROCARRILE--
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ROS, CON GRUPOS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, CON FUNCIONA-

R!OS DE LA SECRETARIA DE MARINA. CON LOS TRABAJADORES DEL S1u 

DICATO DEL METRO. CON DIVERSOS MUNICIP~OS DEL ESTADO DE Mex1-

co. ETC, SIN EMBARGO, EL INSTITUTO TRADICIOllALMEIHE NO SOLICITA 

A LOS ALUMNOS DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE LOS DATOS ASENTADOS 

EN LA HOJA DE REGISTRO, POR LO QUE SE DECIDIÓ NO REALIZAR EL 

ANALISIS DE ESTOS ALU,mos. POR EL RIESGO DE PROCESAR INFORMA

CIÓN NO VER[DICA, 1163 ) 

Los CURSOS QUE SE PRESENTAN PARA su ANÁLISIS -

SE DESARROLLARON EN 1984, Y SE SELECCIONARON POR TENER LA DO

CUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, AUN CUAllDOSON SÓLO DOS CURSOS EK 

TERNOS, ES POSIBLE OBSERVAR ALGUNAS CARACTER(STICAS DEL ALUM

NADO DE lSTOS CURSOS. 

EL SEXO MASCULINO PREDOMINA ENTRE EL ALUMNADO_ 

DE LOS CURSOS EXTERNOS, ll64 l EH LOS DOS CURSOS QUE SE PRESE!i 

(]63) EL NO SOLICITAR DOCUMEHTACIÓH A LOS ALUMNOS DE LOS CUR
SOS EXTERNOS OBEDECE AL PARECER AL LIMITADO OBJETIVO DE 
ESTOS CURSOS Y A LA FALTA DE ESPACIO F[SICO, 

ll64) DEBE CONSIDERARSE QUE EL ANÁLISIS SE REFIERE A SÓLO DOS 
CURSOS Y OUE EN ESTA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN SE DESA
RROLLARON DE 1986 A 1988 CURSOS PARA MUJERES. JÓVENES,_ 
OBREROS Y CAMPESINOS, OUE DE HABERSE lllCLUIDO DAR[A Ulll1 
VISIÓN MÁS FIEL DE LAS CARACTER(STJC,\S DEL ALUMllADO, 
POR LO TANTO, LOS DATOS AOU[ ASENTADOS DEBEN TOMARSE P& 
RA ESTOS DOS CURSOS Y NO EN GENERAL, 



TAN, SU PARTICIPACIÓN SE SITÚA ALREDEDOR DEL 10% DEL TOTAL; -

NI SIQUIERA EN ESTA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN EN LAQUE EL IN~ 

TITUTO IMPARTE LOS CURSOS IN SITU, LA PARTICIPACIÓN DEL SEXO -

FEMEN !NO AUMENTA. (VER CUADRO 4, 68). 

LA EDAD CORRESPONDE, EN EL PRIMER CASO, A GEN

TE RELATIVAMENTE JOVEN, UN ALUMNADO DE LOS 26 A 30 A~OS EN SU 

MAYORIA, EN EL SEGUNDO CASO, EL PORCENTAJE MAYOR SE UBICA EN 

LOS ALUMNOS ENTRE LOS 21 Y 30 MÍOS DE EDAD, CON EL 56, 17% DEL 

TOTAL. TENDENCIA QUE YA SE HA ENCONTRADO ENTRE EL ALUMNADO DE 

LOS CURSOS DESCRITOS ANTERIORMEUTE, 

LA ESCOLARIDAD DEL ALUMNADO DE LOS CURSOS EX-

TERNOS ES IRREGULAR, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE ESTA MODALI

DAD DE CAPACITACIÓN SE DIRIGE A UN GRUPO O SECTOR DETERMINADO 

DEL PARTIDO Y CUYOS ALUMNOS PUEDEN SER MECANICOS, OBREROS, E~ 

TUDIANTES O SERVIDORES PÚBLICOS, EN EL CASO QUE NOS OCUPA, -

LA ESCOLARIDAD PREDOMINANTE ES EL NIVEL LICENCIATURA, AUN --

CUANDO UN PORCENTAJE MAYOR AL 10% TIENEN ESTUDIOS DE BACHILL~ 

RATO, Y UN 2.24% ESTUDIOS DE DOCTORADO. 

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS ES EGRESA 

DO EL MAYOR PORCENTAJE DEL ALUMIIADO DE LOS CURSOS EXTERNOS, -

AUN CUANDO LA PARTICIPACIÓN DE AQUEL LOS OUE REAL! ZAROll SUS E~ 
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CUADRO NúM, 4.68 

ALUMNOS DE LOS CURSOS EXTERNOS POR SEXO 

(PORCENTAJES) 

CURSO s E X o BASE % 
MASCULINO FEMENlflO TOTAL (ALUMNOS) 

REAFIRMACIÓ!l 
PARTJDIST1\(*) 

90 10 100 30 

PARA SERVI-
DORES PúBLl 
cos. ( •• ) 89.88 10. 11 99.99 89 

(*) PRIMER CURSO DE REAF!RMACIÓN PARTIDISTA PARA SERVIDORES_ 
PúBLI cos. 

(**) PRIMER CURSO ABIERTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, 



j 

Cuadro Núa, 4.69 

ALDMNOS l'OR EDAD Y CURSO EXTERNO (PORCfJ(l'AJES) 

BASE t 
CURSO 15-20 21-25 Z6-JO Jl-35 36-40 41-45 "º' "(2) TOTAL (ALliM-

?WS) 

Reafini:ación Partidista 10 lJ.)) 6.66 ). 33 6.66 60 99.98 JO 

Para Servidores Püblico~ 7.Bb 26.96 29.2J 16.85 4,49 1.12. 1.12 12.35 99.96 89 

l) 46 años o más; (Z) :io espticificado. 

Cuadro Nú111. 4.70 

AJ,lJMNQS Sf.CUH l!.SCOl.ARIDAD HAXlJ'tA Y CURSO EXTERNO (PORCENTAJES) 

_F.SCOLARIDAD HAXIHA :.;o ES BASE % 
CURSO l'RI~~ SECL':-i fiA.r:tl!l.l._!f 

~OR.'i.Al. 
LICE:-:cr~ ESPECIA XAES DOCTO PEcr:- TOTAL 

(ALt:H-
RIA IMRlA° RATO TURA LIZACIO:i TRIA R.\00-

FlCADO :-:os) 

H.ea.firmación Partidista JJ. ]J 36.66 50 99,99 JO 

Para Servidores Públicos J.37 14,60 ... :.9 65.16 2.24 2,24 7,86 99.9b 89 

Cuadro Nü.. 4. 71 

TIPO DE lNSTITUClOH F.DUCATIVA PUBl.1CA O PARTICULA.R DE U. QUE PROVIE'.HEN 

LOS ALUMNOS DE. LOS CURSOS EXTERNOS (P<JRCDIT/\JES) 

ru>o UF. INSTITUCION 
BASE t 

CtRSO PUBl.ICA PARTICULAR 
SO ESPE-

TOTAL (ALU?i-
ClFlCADD SOS) 

Reafin::iadón Partidista ;o J.)J 46,66 99,99 JO 

Para Servidores Públicos 70. 78 21.34 7,86 99.98 89 ~ 

~ 



192. 

TUDIOS EN INSTITUCIONES PARTICULARES ASCENDIÓ EN EL CURSO PA

RA SERVIDORES PÚBLICOS AL 21.34%, UN PORCENTAJE ALTO EN COMPA 

RACIÓN CON LOS CURSOS ANALIZADOS ANTERIORMENTE, 

AUN CUANDO AMBOS CURSOS SE ORGANIZARON PARA -

SERVIDORES PÚBLICOS, NO TODOS LOS ALUMNOS LABORABAN EN EL SEh 

TOR PÚBLICO. EN EL CASO DEL Cunso PARA SERVIDORES PÚBLICOS. 

EL 12, 35% DEL ALUMNADO LABORP.OA EN EL SECTOR PR 1 VADO Y EL ---

15, 73% EN EL RUBRO "orno"' o SEA TRABAJADOR INDEPENDIENTE, E.$_ 

TUDIANTE O DESEMPLEADO, POR LO QUE EN ESTE CASO LOS CURSOS -

PERMITIERON EL ACCESO DE MILITANTES CON CARACTER!STICAS DIS-

TINTAS A QUIENES ESTABA DIRIGIDO, 

EL SECTOR POPULAR APARECE NUEVAMENTE COMO EL -

SECTOR DOMINANTE ENTRE EL ALUMNADO DE LOS CURSOS EXTERNOS, 

SU PARTICIPACIÓN MINIMA ES DEL 53,33% DE LOS ALUMNOS Y LA MÁ

XIMA DE 84.26%. SIN EMBARGO, COMO SE ANOTÓ ANTERIORMENTE, AL 

ALUMNADO DE LOS CURSOS EXTERNOS NO SE LES SOLICITA DOCUMENTA

CIÓN QUE AVALE LOS DATOS ASENTADOS EN LA HOJA DE REGISTRO, 

POR LO QUE EL PORCENTAJE DE "NO ESPECIFICADO" ES ELEVADO, 

LA MILITANCIA ES UNA VARIABLE IMPORTANTE PARA_ 

CONOCER EL GRADO DE PARTICIPACIÓN PARTIDISTA DEL INDIVIDUO, 



C11;1drn Núm. 4. 72 192-A 

SECTOR EH QUE l.ABORAN LOS ALUH.NOS DI-: l.OS CURSOS EXTERNOS (PORC!iln'AJES) 

s .. R 
HASE % 

CURSO 
!'IJBL_! PRlV~ so-

OTRO "'(I) TOTAL (ALUX-co DO CJA!. 
NOS) 

Re.1Hrt1ación 
Partidista )J.J) ].)] 6.66 36.66 99,98 JO 

Para St:rvidores 
Públlcos 57.30 12.35 1.12 15. 73 IJ,48 99.98 89 

(l) ~o especificado. 

Cuadro Núm. 4. 73 

SF.CTOR DEI, P.R.l, Al. QUE PfRTFJfECEH LOS ALUMNOS Df LOS CURSOS EXTERNOS (PORCP.HTiUES) 

R 

CURSO AGR.\RIO OBRERO POPULAR NE(l) TOTAL 

Reafirl!lación 
Pare id is ta 53.33 46.66 99.99 

P.ua Servldort:!i 
Públ leos 1.12 J.)7 84.26 Jl.23 99.98 

(1) So cspccific,1do. 

CURSO 

Re.1f lrr.iac16n 
Partidista. 

Par..1 Servidore:t 
Públicos 

Cuadro Núm. 4. 74 

ALUKHOS DE LOS CUKSOS EXTERNOS SEGUN TlEHPO DE HILlTAHCIA 

(PORCRNT.•.res) 

HILITANClA 
8 rn NO ES-

0-1 2-3 --,_-,- !i-7 
ADE- PECIFI 10T,\L Af;os ASOS ANOS AÑOS l.A.'1TE CADO-

zo 13.33 3.33 IJ.33 50 99.99 

46,06 24.71 5.61 6.74 2.24 14,60 99.96 

BASE % 
(ALUH--
NOS) 

JO 

89 

BASE % 
{ALUH-
NOS) 

JO 

89 



193. 

EN EL CASO DEL CURSO PARA SERVIDORES PúBLICQS, LOS ALUMNOS -

EN SU MAYOR!A NO TENIAN MILITANCIA PREVIA, YA QUE EL 46.06%_ 

SE UBICA ENTRE LOS 0 Y l AllOS DE MILITANCIA, Y EL PORCEi:! 

TAJE DE AQUÉLLOS COI/ MILITANCIA MAYOR DISMINUYE CONFOllME_ 

AUMENTA ÉSTA. Erl EL CASO DEL CURSO DE REAFIRMACIÓN PARTl-

DISTA, EL PORCENTAJE DE ALUMNOS CON MILITANCIA DE 2 A 3 AÑOS 

ES IDÉNTICA AL DE AQUÉLLOS CON MILITANCIA DE 8 AÑOS EN ADE-

LANTE, AUNQUE PREDOMINAN LOS ALUMNOS SIN MILITANCIA, SEGÚN -

MUESTRA EL CUADRO NúM. 4,74. 

LA PROPUESTA DEL ALUMNADO DE LOS CURSOS EXTER 

NOS LA REALIZARON EN SU MAYDRIA ORGANIZACIONES AFILIADAS A -

LOS SECTORES, EN ESTE CASO ESPECIFICO LA PROPUES 1 A CORRIÓ A_ 

CARGO DE LOS SINDICATOS DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO, SIN -

EMBARGO, EL 31.46% DEL ALUMNADO DEL CURSO PARA SERVIDORES Pli_ 

BLI CDS FUE PROPUESTO POR EL COM 1 TÉ D IRECT 1 ve DEL PR 1 EN EL -

DISTRITO FEDERAL. 

POR LOS DATOS ASENTADOS EN EL CUADRO NúM. 4.75, 

ÉSTA ES LA ÚNICA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN EN QUE LAS ORGANI

ZACIONES AFILIADAS A LOS SECTORES DEL PARTIDO PROPONEN EL MA

YOR PORCENTAJE DEL ALUMNADO, 

A NIVEL GLOBAL, EL SEXO QUE PREDOMINA ENTRE EL 

ALUMNADO DE LOS CURSOS EXTERNOS ES EL MASCULINO, CON 107 CA--



Cuadro Núa. 4. 75 

llLtJllllOS DE LOS CURSOS EXTERNOS SEGUN PROPUESTAS POR CURSO (PORCENTAJES) 

p R 
SECTOR SECTOR SECTOR 

CURSO AGRA- OBRE POPU 
RIO RO- LAR-

Reafinnacián 
Partidista 

Para Servidores 
Públicos 1. lZ l, 12 

(1) Comité Ejecutivo Nacional del PRI; 

(l) Comité Directivo del Distrito federal; 

(J) Coinité Directivo Estatal; 

<4> Comité Municipal¡ 

o p 

CEN(l) 

2.24 

u 

coor< 2> 

31.46 

E T A s 

CDE ()) CM<4l OTROS (5) ~E(6) 
BASE % 

ToTAL (ALUM-
NOS) 

SJ.33 46.66 99. 99 30 

5. 61 2.24 41. ¡7 14.60 9'1.96 89 

(S) Incluye: Propuestas a c!tulo p~rsonal., propucst;rn -

de organizaciones aíiliad<\s a los sectores, 

propuestas d~ titulares de cargos de elec

ción popular del PRI. etc. 

(6) No especificado. 



194. 

SOS QUE CORRESPONDE AL 89.91'.': DEL TOTAL, EL SEXO FEMENINO -

PARTICIPÓ CON 12 CASOS QUE CORRESPONDE AL 10,08% DEL TOTAL, -

SEGÚN SE APRECIA EN EL CUADRO 4.76, 

El MAYOR PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL SEXO_ 

MASCULINO Etl LOS CURSOS QUE IMPARTE EL !CAP OCURRE EN LOS CUR 

SOS EXTERNOS, LO QUE PERMITE CONCLUIR OVE EL SEXO FEMENINO -

PART 1C1 PA EN UNA PROPORC 1 Óll MUCHO MENOR QUE EL MASCULINO, AUN 

CUANDO LOS CURSOS SE REALIZAN EN SU LUGAR DE TRABAJO, 

LA EDl\D PREDOMltlANTE ENTRE EL ALUMNADO DE LOS_ 

CURSOS EXTERNOS ES DE LOS 26 A 30 AÑOS, DE LA OVE FUE EL 

25.21% DEL TOTAL. LE SIGUEll EN ORDEN DECRECIENTE LOS ALUMNOS 

CUYA EDAD OSCILA ENTRE LOS 21 Y 25 ANOS, COU EL 22.68% Y LOS_ 

DE 31 A 35 AÑOS CON EL 14.28% DEL TOTAL. 

EN ESTOS CURSOS EXTERNOS NO SE OBSERVÓ PARTICl 

PACIÓN SIGNIFICATIVA DE ALUMNOS MAYORES A LOS 36 AÑOS, COMO -

OCURRIÓ CON LOS CURSOS ESPECIALES, NI TAMPOCO MEllOR /\ LOS 20_ 

AÑOS. SIN EMBARGO, DEBE CONSIDERARSE QUE TANTO LA EDAD COMO 

OTROS VARIABLES SE MODIFICAN DEPENDIENDO A OUl'N SE DIRIGE El 

CURSO, 

LA ESCOLAR 1 DAD PREDOMI NAtlTE EIHRE EL ALUMNADO 

DE LOS CURSOS EXTERNOS ES DE LICENCIATURA CON 58 CASOS Y EL -



SEXO 

Hascul ino 

Femenino 

TOTAL 

EDAD 

De 15 a 20 años 
De 21 a 25 años 
De 26 a 30 años 
De 31 a 35 años 
De 36 a 40 años 
De 41 a 45 años 
De 46 o m.ís 
No especificado 

TOTAL 

Cundro Núm. 4. 76 

ALUMNOS 01: LOS CURSOS EXTERNOS S EG1Jll SEXO 

A L K 

VALORES ABSOLUTOS 

107 

12 

119 

Cundro Núm. 4.77 

ALUMNOS DE LOS CURSOS EXTERNOS SEGUN EDAD 

A 

VALORES ABSOLUTOS 

27 
30 
17 
s 
3 
1 

29 

119 

Cuadro Núm. 4. 78 

K 

194-A 

VALORES RELATIVOS 

N 

89.91 

10.08 

99. 99 % 

o 
VALORES RELATIVOS 

5.88 % 
22.68 ¡ 
25.21 % 
14.28 % 
4.20 % 
2.52 % 
0.84 % 

24 .36 % 

99. 97 i: 

Al.UMNOS DE LOS CURSOS EXTERNOS SEGUN ESCOLARIDAD KAXIKA 

A L u K N o 
ESCOLARIDAD MAXIMA VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATil'OS 

Primaria 
Secundaria 3 2.52 % 
Bachillerato 17 14.28 % 
Normal 15 12.60 % 
Licenciatura 58 48. 73 X 
Especialhación 
fü1estr!a 1.66 % 
Doctorado 1.68 X 
No Especificado 22 16.48 % 

TOTAL 119 99.97 % 



195. 

48.73% DEL TOTAL, ALUMNOS CON tllVEL EDUCATIVO DE PRIMARIA NO_ 

ASISTIERON Y DE SECUNDARIA ASISTIÓ EL 2.52%, SIN EMBARGO, EN 

RELACIÓtl cor1 OTRAS MODALIDADES DE CAPACITACIÓN, EN LOS CURSOS 

EXTERNOS ASISTE EL ALUMNADO CON EL MENOR NIVEL EDUCATIVO DEL -

QUE ASISTE AL !CAP. 

DENTRO DEL ALUMNADO DE LOS CURSOS EXTERNOS, LA 

ESPECIALIDAD QUE CUEtlTA CON EL MAYOR NÚMERO DE EGRESADOS ES -

LA LICENCIATURA EN DERECHO CON UN TOTAL DE 24 CASOS Y CUYO -

PORCENTAJE ES DEL 31.16%, LE SIGUE EN ORDEN DECRECIENTE CIEH 

CIA POLfTJCA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, E INGEtllERfA CON 8 CA

SOS CADA UNA Y EL 10.38% DEL TOTAL, EN ESTAS TRES DISCIPLl-

NAS SE CONCEllTRÓ EL 51. 92% DEL ALUMNADO DE LOS CLRSOS EXTER-

NOS. RESULTA INTERESANTE SE~ALAR QUE LOS EGRESADOS DE NUES-

TRA DISCIPLINA PARTICIPAN EN UN PORCENTAJE SIGNIFICATIVO TAN

TO EN EL CURSO ABIERTO, COMO EN LOS ESPECIALES Y EN LOS CUR-

SOS EXTERNOS, 

EL MAYOR llÚMERO DE ALUMNOS DE LOS CURSOS EXTER 

NOS ES EGRESADO DE LA UNAM Y ASCIENDE A 36 CASOS QUE CORRES-

PONDE AL 30, 25%, ÜEL [ PN EGRESÓ EL 26, 05%, Y EN ESTE CASO -

EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE Mex1co ESTUDIÓ EL 5.04% DEL 

ALUMNADO, PRIMERA OCASIÓN EN QUE UNA lflSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARTICULAR APARECE EN TERCERA POSICIÓN, 



CUADRO NúM, 4.79 

ALUMNOS DE LOS CURSOS EXTERNOS SEGUN CARRERA PROFESIONAL 

AT---U-=:11_=-Jf u:$--. 
__ C_A_R_RE_R_A_P_R_OF_E_S_IO_N_A_L ~VALORES ABSOLUTO_;>___'&LORE.s.....RELA T l VOS 

DERECHO 

C, POL[TICA Y ADMÓN. PÚBLICA 

[NGENIER[A 

MEDICINA 

ECONOM[A 

NORMAL 

COIHADUR[A PÚBLICA 

PSICOLOG[A 

RELACIONES INTERNACIONALES 

C. COMUNICACIÓN 

Qui MICA 

ACTUACIÓN 

ANTROPOLOG[A 

ARQUITECTURA 

DI srno ltmUSTRIAL 

HISTORIA 

ÜDOtlTOLOG f A 

PEDAGOG[A 

RELACIONES COMERCIALES 

SocioLoG!A 

TURISMO 

No EsPECIFicAoo 

TOTAL 

24 31.16 % 

8 10.38 % 

8 

5 

3 

3 

3 

2 

2 

77 

10.38 % 

6.49 % 

5.19 % 

5.19 % 

3.89 % 

3.89 % 

3.89 % 

2.59 % 

2.59 % 

1.29 % 

1.29 % 

1.29 % 

1.29 % 

1.29 % 

1.29 % 

1.29 % 

1.29 % 

1.29 % 

1.29 % 

1.29 % 

99.83 % 



l'ló-B 
ALUMNOS DE LOS CURSOS tXTERNOS SEGUN INSTITUCION EDUCATIVA 

DONDE REALIZARON ESTUDIOS 

:--i:---u-rrr-u-s--
INSTITUC!ON VALOREs ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

1.- UNAM 

2.- No ESPECIFICADO 

3.- IPN 

4,- U DEL VALLE DE MÉXICO 

5,- NORMAL 

6.- UAM 

7, - U LA SALLE 

8, - UAE MoREL os 

9.- UANL 

10,- U A SlllALOA 

ll.- ITESM 

12.- SEP 

13.- UAE HIDALGO 

14,- UAE MÉXICO 

15.- UMSNH 

16.- UAP 

17,- UA ZACATECAS 

18.- INBA 

19,- U ÜBRERA 

20,- U ANAHUAC 

21.- IPADE 

36 

31 

12 

6 

5 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

22.- Ese, DE PERIOD, c. s. Gc[A. 

23,- U DE STA. BARBARA, CAL, USA 1 

24.- lNST, FRANC~S DEL PETRÓLEO 1 

TOTAL 119 
--·--·-.· --------------------

30 .25 % 

26.05 % 

10.08 % 

5.04 % 

4.20 % 

4.20 % 

2.52 % 

1.68 % 

1.68 % 

1.68 % 

1.68 % 

0.84 % 

0,84 % 

0.84 % 

0.84 % 

0.84 % 

0.84 % 

0.84 % 

0.84 % 

0.84 % 

0.84 % 

0.84 % 

0.84 % 

0.84 % 

99.98 % 



196. 

EN ESTAS TRES INSTITUCIONES ESTUDIÓ EL 45.37% 

DEL ALUMNADO, EN ESTA MODALIDAD DE CAPAC 1TAC1 ÓN, EL NÚMERO -

DE ALUMNOS QUE EGRESARON DE OTRAS IrlSTI TUC 1 ONES SE ELEVÓ A 34 

CASOS CON EL 28.57%, ESTO ES, QUE EN LOS CURSOS EXTERNOS --

ASISTE UN ALUMNADO MUCHO MÁS DIFERENCIADO EN CUANTO A LA INS

TITUCIÓN EDUCATIVA EN LA QUE REALIZÓ SUS ESTUDIOS, 

EN CUANTO AL TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN_ 

LA QUE REALIZÓ SUS ESTUDIOS EL ALUMNADO DE LOS CURSOS EXTER-

NOS, PREDOMINAN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS CON EL 65.64%. 

AUN CUANDO SE OBSERVA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIO-

NES PARTICULARES EN RELACIÓN CON LAS OTRAS MODALIDADES DE CA

PACITACIÓN, 

LA OCUPACIÓN PREDOMINANTE ES LA DE SERVIDOR PJÍ 

BLICO CON 30 CASOS Y EL 25,21%. LE SIGUE EN ORDEN DECRECIEN

TE LA DE PROFESIONISTA INDEPENDIENTE CON EL 15,12%, Y LA DE -

ESTUDIANTE COll EL 13.44%, Es NECESARIO SENALAR QUE AUNQUE E~ 

TOS CURSOS SE DIRIGIERON A SERVIDORES PÚBLICOS, NO SÓLO ASIS

TIERON ~STOS, SINO UNA AMPLIA GAMA DE MILITANTES PARTIDISTAS_ 

QUE SE PUEDE APRECIAR rn EL CUADRO NúM. 4.82. 

PARA COMPROBAR LO ANTERIOR, CONVIENE SEÑALAR_ 

QUE DE ACUERDO AL CUADRO NÚM. 4.83, EL 9,24% DEL ALUMNADO L8 



196-A CUADRO NOM. 4,81 
ALUMNOS DE CURSOS EXTERNOS SEGUN TIPO DE INS1 ITUCION EDUCATIVA 

DONDE REALIZARON ESTUDIOS 

A [ r-frrr o s 
TIPO DE INSTITUCION VALORES ABSOLUTOS VALOREQ RELATIVOS 

PÚBLICA 78 65.54 % 

PARTICULAR 20 16.80 % 

No ESPECIFICADO 21 17.64 % 

TOTAL 119 99.98 % 

CUADRO NúM, 4.82 

ALUMNOS DE CURSOS DIRIGIDOS SEGUN OCUPACION 

A l U M-rl O S 
____ o_c_uP_A_C_IO_N ____ V~A~L~OR=oES AB~O~L~U~TO~S __ ~V~A~LO~R~E~S~R~E~LA~T~IV~O~S 

SERVIDOR PÚBLICO 
NO ESPECIFICADO 
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE 
ESTUDIANTE 
PROFESOR 
FUNCIONARIO DEL PARTIDO 
ASESOR 
DIRIGENTE S l ND 1 CAL 
EMPLEADO 
TtCNICO 
ANAL! STA 
COORDINADOR 
D 1 RECTOR DE ÁREA O 1 NST !TUC 1 Ótl 

SECRETARIA 

30 25.21 % 
28 23 .52 % 
18 15.12 % 
16 13.44 % 
8 6. 72 % 
6 5.04 % 
3 2.52 % 
2 1.68 % 
2 1.68 % 
2 l. 68 % 

0.84 % 
0.84 % 
0.84 % 
0.84 % 

-----------------------------
TOTAL 119 99.97 % 

----~--------------



197. 

BORABA EN EL SECTOR PRIVADO, EL 1.68% EN EL SECTOR SOCIAL Y -

EL 13.44% NO SE !NCLU(A EN NINGUNO DE ESTOS SECTORES DE LA -

ECONOMfA, POR LO QUE EL 24.36% DEL ALUMNADO NO ERA SERVIDOR -

PÚBLICO. EN OTRAS PALABRAS, LOS CURSOS QUE IMPARTE EL !CAP 

ATRAEN A UNA AMPLIA GAMA DE CIUDADANOS TANTO MILITANTES PARTl 

DISTAS, COMO NO MILITANTES. LA NULA O ESCASA MILITANCIA DE LA_ 

MAYORfA Dt LOS ALUMUOS DEL !CAP VIENE A REFORZAR ESTA AFIRMACIÓN, 

AUNQUE EN UNA PROPORCIÓN MENOR EN RELACIÓN A_ 

LAS OTRAS MODALIDADES DE CAPACITACIÓN, EL ALUMNADO DE LOS 

CURSOS EXTERNOS PERTENECE EN UN 76.47% AL SECTOR POPULAR, 

TANTO EL SECTOR AGRARIO COMO EL ÜBRERO CONSERVAN LAS TENDEN

CIAS DESCUBIERTAS EN ESTE ESTUDIO: SU PARTIC!P~C!ÓN ENTRE -

EL ALUMNADO DEL !CAP ES lMS!GN!FlCANTE, 

DEBE CONSIDERARSE QUE EN ESTE CASO LOS CURSOS 

SE DIRIGIERON A SERVIDORES PÚBLICOS, Y QUE DESDE LA LÓGICA -

PARTIDISTA SON MIEMBROS DEL SECTOR POPULAR; POR LO QUE SI EL 

CURSO SE DIRIGIERA A OBREROS O CAMPESINOS, EL SECTOR TENDRfA 

QUE CAMBIAR, 

Los CURSOS EXTERNOS AQUf ANALIZADOS SE D!Rl-

G!ERON A SERVIDORES PÚBLICOS Y TENfAN COMO OBJETIVO LA REAFIR

MAC!ÓN PARTIDISTA, EN ESTE SENTIDO, SE DABA POR HECHO SU -

DESVINCULACIÓN CON EL PARTIDO, EL CUADRO NúM, 4,85 PERMITE_ 

OBSERVAR SU M!L!TANC!A. 



197-A Cuat.lrn Núm. 4. 83 

Al.UKNOS DE LOS CURSOS EX1.ERNOS SEGUN DEPE!IDENClA DONDE LABORAi! 

DEPENDENCIA 

Sector Público 

Sector Privado 

Sector Social 

Otros 

No Es pee if icado 

TOTAL 

ALUMNOS 
VALORES ABSOLUTOS 

67 

11 

16 

23 

119 

Cuadro Núm. 4.84 

VALORES RELATIVOS 

Só. 30 % 

9.24 % 

l. 68 % 

13.44 % 

19.32 X 

99. 98 % 

ALUMNOS DE LOS CURSOS EXTERNOS SEGUN SECTOR DEL P.R.!. AL QUE PERTENECEN 

SECTOR 

1\grario 

Obrero 

Popular 

No especificado 

TOTAL 

A L O K H O S 
VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

91 

24 

119 

Cuadro Núm. 4.85 

o. 8/1 % 

2.52 % 

76.~7 :? 

20.16 % 

99. 99 % 

ALUMNOS DE LOS CURSOS EXTERNOS SEGUN TlEHl'O DE KILITANClA 

TlE.~PO DE MILITANCIA 

De O a 1 años 

De 2 a 3 .:111os 

De 4 a 5 a1il,)s 

D.:: 6 a 7 años 

De 8 en .Jdclclnte 

No especificado 

TOTAL 

ALUMNOS 
VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

47 

26 

28 

119 

39.49 % 

21.84 % 

4.20 % 

5.88 % 

5.04 % 

23.52 % 

99.97 % 



198. 

LA MILITANCIA DEL 39.49% DEL ALUMNADO DE LOS -

CURSOS EXTERNOS NO FUE MAYOR A UN AÑO, Y LA DEL 21.84% SE UBl 

CA ENTRE LOS DOS y TRES Aílos. ESTO ES. EL 61.33% DE LOS ALUtl 

NOS TENIA UNA MILITANCIA NO MAYOR A LOS 3 Aílos. MILITANCIA -

QUE PUDO SER ADEMÁS PASIVA, 

DEBIDO A QUE LOS CURSOS EXTERNOS SE DIRIGEN A_ 

ORGANIZACIONES O GRUPOS AFILIADOS A LOS SECTORES DEL PARTIDO, 

LA PROPUESTA CON Url MAYOR PORCENTAJE CORRESPONDE AL RUBRO --

"OTROS''. AUN CUANDO EN ESTE CASO CASI UN 25% DEL ALUMNADO FUE_' 

PROPUESTO POR LA ESTRUCTURA TERRITORIAL PARTIDISTA EN EL DIS

TRITO FEDERAL. 

LA PRESENCIA DE PROPUESTAS AJENAS A LAS ORGANl 

ZACIONES AFILIADAS A LOS SECTORES DEL PARTIDO, ES UNA MUESTRA 

DE QUE LOS CURSOS QUE IMPARTE EL !CAP DESPIERTAN INTER~S EN -

LA CIUDADAN(A, QUIEN BUSCA LA FORMA DE ACCEDER AL !CAP, MISMA 

QUE RESULTA SER LA ESTRUCTURA TERRITORIAL PARTIDISTA POR TE-

NER UNA PRESENCIA F(SICA PERMANENTE, 

Es NECESARIO ENTONCES QUE ALGUNOS CURSOS QUE -

IMPARTE EL !CAP SE HABRAN A TODOS LOS CIUDADANOS INTERESADOS, 

PARA DAR A CONOCER DE ESTA FORMA LA IDEOLOG(A PARTIDISTA Y -

ABARCAR UN MAYOR NÚMERO DE CIUDADAN(A, 



198-A CUADRO NúM, l¡, 86 

ALUMNOS DE LOS CURSOS EXTERNOS SEGUN PROPUESTA 

rrrr-o s 
PROPUESTA VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

l.- SECTOR AGRARIO 
2.- SECTOR OBRERO l 
3.- SECTOR POPULAR l 
4.- CEN 2 
5.- CDDF 28 
6. - CDE 5 
7.- COMIT~ MUNICIPAL 2 
8, - OTRO 53 
9,- No ESPECIFICADO 27 

TOTAL 119 

CUADRO NúM. 4.87 

ALUMNOS POR SEXO Y TALLER 
(PORCENTAJES) 

0.84 % 
0.84 % 
1.68 % 

23.52 % 
4.20 % 
1.68 % 

44.53 % 
22.68 % 

99.97 % 

----s-rnr---------sAsE% 
TALLER MASC\! F EMI TOTAL (AL UM-

L 1110 ____ Jl_IJIO NOS) 

REDACCIÓN PARA 
CUADROS PARTIDISTAS(}) 68.96 31.03 99.99 58 

REDACCIÓN 
PARTID! STA (2) 89.71¡ 10.25 99.99 39 

PRIMER TALLER DE 
ORATORIA PoLiTICA(3) 86.66 13.33 99.99 45 

SEGUllDO TALLER DE 
ORATORIA PoLfTICA(q) 93.33 6.66 99.99 45 

~LER DE REDACCIÓN PARA CUADROS PARTIDISTAS; 

(2) PRIMER TALLER DE RED11CCIÓN PARTIDISTA "RICARDO FLORES MA-
Gótl"; 

(3) PRIMER TALLER DE ORATORIA POL!TICA "BELISARIO DoMfNGUEZ";Y 

c4 l SEGUNDO TALLER DE ORATORIA PolfTICA "BELISARIO DOMfNGUEZ", 



199. 

4.6 ANÁLISIS DEL ALUMNADO DE LOS TALLERES DE ORATORIA POLIT!

CA Y DE REDACCIÓN PARTIDISTA 

Los TALLERES ESTÁN DIRIGIDOS A TODOS AQUELLOS 

MIEMBROS DEL PARTIDO QUE PARTICIPAN EN TAREAS DE INFORMACIÓN_ 

Y DIFUSIÓN DE LAS TESIS DEL PARTIDO. 

A LOS TALLERES ASISTIERON TANTO ALUMNOS DE LAS 

OTRAS MODALIDADES DE CAPACITACIÓN, EN ESPECIAL DEL CURSO REG1! 

LAR Y DEL CURSO ABIERTO, COMO MILITANTES QUE DESEMPE~ABAN TA

REAS DE 1NFORMAC1 ÓN Y D 1FUS1 ÓN PARTID 1 STA, 

EL ANÁLISIS QUE AQUf SE PRESENTA NO COMPRENDE_ 

A TODOS LOS EGRESADOS DE ESTA MODALIDAD, PERO Sf PERMITE ANA

LIZAR LAS CARACTERfSTICAS DEL ALUMNADO DE LOS TALLERES. 

EL SEXO MASCULINO PREDOMINA ENTRE EL ALUMNADO_ 

DE LOS TALLERES; SIN EMBARGO, EN EL TALLER DE REDACCIÓN PARA_ 

CUADROS PARTIDISTAS APARECE LA MAYOR PARTICIPACIÓN DEL SEXO -

FEMENINO EN LOS CURSOS OUE IMPARTE EL !CAP. EN ESTE CASO, EL 

31.03% DEL ALUMNADO FUE DEL SEXO FEMENINO. PROBABLEMENTE IN

FLUYÓ QUE LA ORGANIZACIÓN DEL CURSO CORRESPONDIÓ A UNA MUJER, 

EN LOS DEMÁS TALLERES EL PORCENTAJE DE ALUMNOS 

DEL SEXO MASCULINO PREDOMIUA, PERO EN EL SEGUNDO TALLER DE --



w 
w 

' ,. 
Cuadro Núm. 4. 88 

ALUl!!IOS POR EDAD Y TAL!.ER (PORCENTAJES) 

D A D 

46 (l) NE( 2) 
BASE % 

TALLER 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 TOTAL (ALUM~ 
NOS) 

RcJacción para 
cuadros partidistas 6.89 22 .41 13. 79 17. 24 10.34 5.17 l. 72 22.41 99.97 !iG 

Redacción 
Partidista 2.56 23.07 15.38 25.64 12.82 10.25 7 .69 2.56 99.97 39 

Prit:tcr Tn.llcr de 
Oratoria Política 8.88 15.55 20 22.22 17. 77 8.88 6.66 99.96 45 

Segundo Taller de 
Oratoria Política 8.88 15.55 15. 55 31.11 13.33 4.44 ll.11 99.97 45 

(1) 
46 años o más¡ 

(2) 
No especificado. 
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ORATORIA POLÍTICA ES APABULLANTE. YA QUE REPRESENTÓ EL 93.33% 

DEL ALUMNADO. 

EN LOS TALLERES ASISTEN ALUMNOS JÓVENES Y MAD.!.! 

ROS, SIN EMBARGO, DEPENDIENDO DEL TALLER, LA EDAD DE LOS 

ALUMNOS VARÍA, Así, EN LOS TALLERES DE REDACCIÓN ASISTIÓ UN_ 

PORCENTAJE CONSIDERABLE DE ALUMNOS DE LOS 21 A 25 AÑOS Y DE -

LOS 26 A 30 ANOS, Y AUN DE 31 A 35 AÑOS EN EL CASO DEL TALLER 

DE REDACC 1 Ótl PARTID 1 STA; S 1 N EMBARGO, A PARTIR DE ESTA EDAD -

EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DISMINUYE; EN CAMBIO EN LOS TALLERES 

DE ORATORIA, ASISTIÓ UN PORCENTAJE SIGNIFICATIVO DE ALUMNOS -

MAYORES A LOS 36 AÑOS. 

EN GEHERAL. LA EDAD DE LOS ALUMNOS DE LOS TA-

LLERES ES HETOROG~NEA, AUN CUAtlDO AS! STEN JÓVENES, EX! STE UN_ 

PORCENTAJE SIGNIFICATIVO DE ALUMNOS MAYORES DE 30 A110S, 

POR EL OBJETIVO QUE PERSIGUEN LOS TALLERES, -

EL DESARROLLO DE HABILIDADES ESPECÍFICAS, ~STOS PERMITEN EL -

ACCESO DE ALUMNOS CON DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS, No OBS

TANTE, ES SINTOMÁTICO QUE i\S!STAil ALUMNOS CON NIVEL DE MAES--

TRIA A LOS TALLERES, 

EL 111 VEL EDUCAT 1 VO PRE DOM 1 NANTE ENTRE EL ALUM

NADO DE LOS TALLERES ES DE LICENCIATURA, EL CUAL VARÍA DE UN_ 
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MINIMO DE 58.62% A UN MÁXIMO DE 76.92%, DEL CUADRO 4.89 DEST& 

CA ADEMÁS LA PARTICIPACIÓN INSIGNIFICANTE DE ALUMNOS CON ESTU

DIOS INFERIORES A BACHILLERATO, 

DEBIDO A QUE LA MAYORIA DEL ALUMNADO DE LOS TA

LLERES SON MILITANTES CON RESPOllSABILIDADES EN EL PARTIDO, NO_ 

SE LES PIDE DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE ES ELEVADO EL PORCENTAJE 

DE ALUMNOS QUE NO TI EtlE ESPEC 1F1 CADO EL T 1 PO DE 1NST1 TUC IÓN -

EDUCATl VA DE LA QUE EGRESÓ, SIN EMBARGO, DE LOS DATOS CON QUE 

SE CUENTA, EL MAYOR PORCEtlTAJE CORRESPONDE A LOS ALUMNOS EGRE

SADOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS, 

EN EL SECTOR PÚBLICO LABORÓ EL MAvr·R PORCENTAJE 

DEL ALUMNADO DE LOS TALLERES; EN EL SECTOR PRIVADO, SÓLO EL -

DEL TALLER DE REDACCIÓN PARA CUADROS PARTIDISTAS Y EL DEL PRl-

MER TALLER DE ORATORIA PoLITICATIENEN PORCENTAJES SIGNIFICATI

VOS, E!I LOS OTROS DOS SU PARTICIPACIÓN ES BAJA, EN EL SEC-

TOR SOCIAL LABORÓ UN PORCEtlTAJE REDUCIDO, y EN EL RUBRO "OTRO" 

LO HIZO TAMBltN UN PORCENTAJE SIGNIFICATIVO. 

AL SECTOR POPULAR PERTENECE EN FORMA MAYORITA

RIA EL ALUMNADO DE LOS TALLERES, Y EN EL CASO DEL SEGUNDO TA

LLER DE ORATORIA PoLITICA, EL PORCENTAJE SE ELEVA AL 97.97% -

DEL ALUMNADO, CON LO QUE SE VIENE A COMPROBAR QUE LOS SECTO-

RES AGRARIO Y OBRERO NO REPRESENTAN UN CAMINO PARA ASISTIR AL 

!CAP. 



t,\LLER 

Reda<:c:t.Qn par.i 
cuadi;os par
tidhtas 

fteda<:ctOn 
Purtidtsca 

Pr11t11tr 'taller 
de 01'.'atoria 
PoU:tit:a 

Segundo Taller 
de Oratoria 
Pol!tit:A 

PRI-
MA-

Rl,\ 

(l) No especiftc:ucfo. 

SECUN 
DA--
RIA 

3.44 

2.22 

CuadJ:"o Núm.~ lt~S9 

ALUM!IOS SEGUN 2SCOLAlUDAll HAXUIA Y TALLER (VORC~t\.JES) 

ESCOLAR LOAD MAXIMA 
BACHI- LI- ESPE-

l1AES DOCTO NE(I) LU- NORMAL CENCIA ClAL!-
tRIA RADO-:-RATO TURA- ZAClON 

I5. 51 58.62 22.41 

10, 25 7b.9J. 5.12 7 .69 

15,5> 2.22 66.66 2. 22 l l. 11 

13,33 68.88 11.ll 6,66 

TOTAL 

99.98 

99.98 

99.96 

99.98 

BASE % 
(ALUM
NOS) 

SS 

39 

45 

45 

I 



~02. 

LA M!LITANC!A CONOCIDA DESPIERTA DUDAS SOBRE -

SI VERDADERAMENTE LOS ALUMNOS ERAN MI L!TANTES PARTIDISTAS, 

TANTO Ell EL PRIMER TALLER DE ORATORIA POLÍTICA, COMO EN EL S~ 

GUNDO TALLER, EL MAYOR PORCENTAJE CORRESPONDE A LOS ALUMNOS -

CON NULA MILITANCIA PREVIA, Y UN PORCENTAJE MENOR A LOS ALUM

NOS CON MILITANCIA MAYOR A LOS DOS Al1os. RESPECTO A LOS ALUM-

NOS DE LOS TALLERES DE REDACCIÓtl, SE DESCONOCE SU TIEMPO DE -

MILITANCIA, 

DE LAS PROPUESTAS CONOCIDAS, EL TALLER DE RE-- · 

DACCIÓN PARTIDISTA SE CARACTERIZA POR SER EL CURSO EN EL QUE_ 

EL MAYOR llÚMERO DE ALUMNOS FUE PROPUESTO POR EL COMITÉ EJECU

TIVO NACiOllAL DEL PRJ. ESTO SE DEBE A QUE LA MAYOR!A DE LOS_ 

ALUMNOS TENIAN FUNCIONES DENTRO DEL PARTIDO QUE HACIAN tlECES¡', 

RIA SU CAPACITACIÓN Erl MATERIA DE REDACCIÓtl; ES DECIR, ASIS-

TIERON AL !CAP POR NECESIDADES DE TRABAJO, 

Etl EL SEGUNDO TALLER DE ORATORIA POL{TICA, UN_ 

PORCENTAJE ELEVADO DEL ALUMNADO TAMBIÉN FUE PROPUESTO POR EL_ 

CEN, SIN EMBARGO, UN 13.33% FUE PROPUESTO POR LA ESTRUCTURA_ 

TERRITORIAL PARTIDISTA Etl EL DISTRITO FEDERAL. 

EN LOS OTROS DOS TALLERES SE DESCONOCE QUIÉN_ 

REAL! ZÓ LA PROPUESTA. POR LO QUE EL PORCENTAJE DEL ALUMNADO_ 

SIN DATOS SE ELEVA AL 60. 96%, RAZÓN POR LA CUAL NO SE PRESE!:l 

TA EL CUADRO GLOBAL DE ESTA VARIABLE, 



CUADRO NúM. I¡, 90 
202-A 

TIPO DE INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA O PARTICULAR DE LA QUE 
PROV 1 ENEN LOS ALUMNOS DE LOS TALLERES (PORCENTAJES J 

REDACCIÓN PARA 
CUADROS PARTIDISTAS 41. 37 58.62 99.99 53(') 

REDACC IÓll 
PARTIDISTA 58. 97 41.02 99.99 39 

PRIMER TALLER DE 
ORATORIA PoL [TICA 15. 55 84. 44 99.99 45(') 

SEGUNDO TALLER DE 
ORATORIA POLÍTICA 71.11 6.66 22 .22 99.99 45 

f'l No ES REPRESElffATIVO, YA OUE EL PORCENTAJE DE LOS ALUMrlOS OUE 110_ 
TIENEN ESPECIFICADO EL DATO ES MAYOR QUE LOS QUE SÍ LO TIENEN, 

CUADRO NúM. 1¡,91 

SECTOR EN QUE LABORAN LOS ALUMNOS DE LOS TALLERES <PORCENTAJES) 

r-i:--c U-R BASE % 
TALLER PúBL_l PART J. Soc 1 AL Orno NE(l) TOTAL ( ALUM-

·----________ <;_O ___ CJ.lL~R NOS) 

REDACC 1 ÓN PAR/, 
CUADROS PART 1D1 STAS 46. 55 12.06 J. 72 17 .24 22. 41 99.98 58 

REDACC IÓll 
p,\RTIDISTA 69.23 5.12 7.69 7 .69 10.25 99. 98 39 

PRIMER TALLER DE 
ORATORIA PoLfTICA 52.22 17. 77 2 .22 15. 55 2 .22 99.98 45 

SEGUNDO ÍALLER 
DE 0J1ATORIA POLÍTICA 71. 11 4.44 4. 44 13.33 5.66 99.98 45 

----------------- -----·---
( !) No ESPEC 1F1 CADO 



203. 

EN T~RMINOS GENERALES, EL ALUMNADO DE LOS TA-

LLERES SIGUE LAS MISMAS TENDENCIAS QUE EL ALUMNADO DEL CURSO_ 

ABIERTO, 

EL SEXO PREDOMINANTE ENTRE EL ALUMNADO DE LOS_ 

TALLERES ES EL MASCULINO CON 186 CASOS Y QUE COMPRENDE EL ---

83,42% DEL TOTAL, EL SEXO FEMENINO PARTICIPA CON 31 CASOS Y_ 

EL 16.57%, PORCENTAJE PROMEDIO DE PARTICIPACIÓN DEL SEXO FEMJ; 

NINO EN LOS CURSOS QUE IMPARTE EL !CAP. 

LA EDAD PREDOMINANTE ES LA COMPRENDIDA ENTRE -

LOS 31 Y 35 AÑOS DE EDAD, CON 61 CASOS Y EL 32,62'; DEL ALUM-

NADO, POR SU EDAD, LOS ALUMNOS DE LOS TALLERES SE PARECEN A_ 

LOS DE LOS CURSOS ESPECIALES. Los JÓVENES DE 21 A 25 AÑOS RJ;. 

PRESENTARON EL 15.50% Y LOS MENORES DE 20 AÑOS SÓLO EL 4,81%. 

A PARTIR DE LOS 41 AÑOS EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DISMINUYE, -

POR LO QUE A LOS TALLERES ASISTEN ALUMNOS CON UNA AMPLIA ES--· 

TRUCTURA DE EDADES. 

LA ESCOLARIDAD MÁXIMA PREDOMINANTE ES LICENCIA 

TURA CON EL 66,84% DEL ALUMNADO, LE SIGUE EN ORDEN DE IMPOR

TANCIA LOS ALUMNOS CON BACHILLERATO CON EL 13,90%; UN PORCENTA 

JE CONSIDERABLE QUE ASCIENDE AL 6,41 CORRESPONDE A ALUMNOS -

CON ESTUDIOS DE MAESTRfA, 



204. 

ESTAS TENDENCIAS SON SIMILARES A LAS QUE SE EN

CONTRARON ENTRE EL ALUMNADO DE LOS CURSOS EXTERNOS, TANTO EN -

NIVEL EDUCATIVO, COMO EN LA EDAD, 

LA ESPECIALIDAD QUE PREDOMINA EN EL ALUMNADO DE_ 

LOS TALLERES ES DERECHO CON 25 CASOS Y EL 17.98%1 LE SIGUE EN -

ORDEN DECRECIENTE MEDICINA, CON 20 CASOS Y EL 14,38%; [NGENIE-

R(A CON 16 CASOS Y EL 11.51%; CIENCIA POLfTICA Y ADMINISTRACIÓU 

PÚBLICA CON 12 CASOS Y 8,63%; Y ECONOMfA CON 11 CASOS Y -

EL 7.91%. 

EN ESTAS CINCO ESPECIALIDADES SE CONCENTRA EL -

60,41% DEL ALUMNADO DE LOS TALLERES, EL OTRO 30.21% DEL ALUMNA 

DO SE UBICA EN 19 DISCIPLINAS Y 42 CASOS, 

LAMENTABLEMENTE LA INFORMACIÓN DE QUE SE DISPO

NE EN EL ARCHIVO DEL !CAP UO PERMITE ANALIZAR ALGUNAS VARIA--

BLES DEL ALUMNADO DE LOS TALLERES. ENTRE LAS VARIABLES QUE NO 

SE ANALIZAN SE ENCUENTRA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA QUE 

REALIZARON ESTUDIOS, EL TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y QUltN_ 

REALIZÓ LA PROPUESTA. 

DE LOS ALUMNOS QUE SE CONOCE LA INSTITUCIÓN ED!! 

CATIVA DE LA QUE EGRESARON, EL MAYOR NÚMERO CORRESPONDE A LA -

UNAM CON 35 CASOS Y EL 18.71%, LE SIGUE EN ORDEN DECRECIENTE_ 



Cuadro Núm. 4. 94 

ALUMNOS DE LOS TALLERES SEGUN PROPUESTAS (PORCENTAJES) 

TALLER 

Redacción para 
cuadros parti
distas 

Redacción 
Partidista 

Primt!r Taller 
de Oratori;i 
Política 

Segundo Taller 
de Oratoria 

SECTOR 
AGRA 
R!O-

PoHtica 2.22 

p 

SECTOR 
OBRE 

RO-

R 
SECTOR 

POPU 
LAR-

(1) Comité Ejecuth•o Nacional dl.!l PRI; 

<2 > Comité Directivo del Distrito Feder.11¡ 

(l) Co;:n!tí! Directivo Estatal; 

C4 l Comité Municipal¡ 

o 

CEN(l) CDOF( 2) 

3.44 

69. 23 

42.22 13.33 2.22 

T A 

OTROS ! 5 ) 

7 .69 

28.BB 

96.55 

23.07 

97. 77 

l l.11 

TOTAL 

99.99 

99.99 

99.99 

99.98 

BASE % 
(ALUM
NOS) 

39 

45 

(S) Incluye: Propuestas a título personnl, propuest,1s -

de organizaciones afiliadas a los sectorca, 

propuestas de titulares de cargos de elcc-

ción popular del PRI, etc. 

(6) No especificado. 

(•) En vit"tUd de que los talleres se dirigen a militantes del Partido, no existen datos sobre quién propuso a lo.5 ;¡f 11 ~ ·
nos. Muchos de ellos asistían al Cut"so Regular o Abierto, por lo que no se les pidió un.'l nueva propuesta, No 01.s-
tante, debe observarse el porcentaje de aquellos alumnos a los que sí fue posible obtener el dato de propucst-1. 



204-C CUADRO NúM. 4. 95 

ALUMNOS DE TALLERES DE ORATORIA POLITICA Y DE REDACCION SEGUN SEXO 

u:=J!---,,-o-s--
_s_Ex_o ____ __,v-"-A'°'LoJlEJ; ABSOLUTOS _YALQRES RELATIVQ_S_ 
MASCULINO 
FEMrnrno 

TOTAL 

156 83' 42 % 
31 16.57 % 

187 99. 99 % 

CUADRO Nú11. 4. 96 

ALUMNOS DE TALLERES DE ORATORIA POL!TlCA Y DE REDACC!ON SEGUN EDAD 

A [ o ,., N o s 
EDAD VALORES A6~0LUTOS VALORES RELATIVOS 

DE 15 A 20 Mlos 9 4.81 % 
DE 21 A 25 AÑOS 29 15.50 % 
DE 26 A 30 AÑOS 29 15.50 % 
DE 31 A 35 AlíOS 61 32.62 % 
DE 36 A 40 Míos 19 10.16 % 
DE 41 A 45 Arlas 16 8.55 % 
DE 46 O MAS 7 3.74 % 
No ESPEC 1F1 CADO 17 9.09 % 

TOTAL 187 99. 97 % 

CUADRO NúH. 4, 97 

ALUMNOS DE TALLERES DE ORATORIA POLITICA 
Y DE REDACC!ON SEGUN ESCOLARIDAD MAXIMA 

~os 
ESCOLAR! DAD MAXIMA VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 
PRIMARIA 
SECUNDAR 1 A 
8ACH 1 LLERA TO 
NORMAL 
L 1eme11, TURA 
EsPEC 1 ALI ZAC 1 ÓN 

MAESTRIA 
DOCTORADO 
No ESPEC 1F1 CADO 

TOTAL 

3 
26 

1 
125 

12 

19 

187 

1.60 % 
13.90 % 
o. 53 % 

66.84 % 
o. 53 % 
6.41 % 

10.16 % 

99.97 % 



CUADRO NúM, 1¡, 98 

ALUMNOS DE TALLERES DE ORATORIA POLJTICA Y DE 

REDACCJON SEGUN CARRERA PROFESIONAL 

DERECHO 25 

MEDICINA 20 

J NGEtH ER f A 16 

NO ESPEC 1F1 CADO 13 

CIENCIA POL ITJCA Y ADMÓN PúBLICA 12 

EcoNoMIA 11 

ADMINISTRACIÓN (DE EMPRESAS! 6 

CONTADURIA PúBLJCA 

RELACIONES f NTERNAC 101/ALES 

PSJCOLOGIA 

NORMAL 

RELAC 1 OllES CoMERC 1 ALES 

C1rnc1As DE LA COMUNJcAc1ó11 

PEDAGOGf A 2 

TRABAJO Soc 1 AL 2 

EDUCAC 1 Óll MED 1 A 

FtsJCA 

LENGUA Y LITERA TURA 

MATEMÁTICAS 

MERCADOTECN 1 A 

PERIODISMO 

PLMll F I CAC 1 Óll Y DESARROLLO AGP.OPECUAR 1 O 

QufMICA 

SOCIOLOGfA 
-------

TOTAL 139 
·------~--

204-D 

17 ,98 % 

14 ,38 % 

11. 51 % 

9.35 % 

8,63 % 

7' 91 % 

4,31 % 

4 .31 % 

3,59 % 

2.87 % 

2. 15 % 

2.15 % 

J. 43 % 

J. 43 % 

J. 43 % 

0.71 % 

0.71 % 

0.71 % 

0.71 % 

0.71 % 

0.71 % 

0.71 % 

0.71 % 

0.71 % 

99.82 % 



205. 

EL !PN CON 16 CASOS Y EL 8,55%. SIN EMBARGO, LOS DATOS OUE SE 

TIENEN SÓLO REPRESENTAN EL 32,08% DEL ALUMNADO, POR LO OUE NO_ 

ES REPRESENTATIVO. 

lo MISMO SUCEDE CON EL TIPO DE INSTITUCIÓN EDU

CATIVA DE LA OUE EGRESARON, Los DATOS CONOCIDOS DE ESTA VARI~ 

BLE REPRESENTAtl EL 47.58% DEL TOTAL, DE LOS ALUMNOS QUE SECO

NOCE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA OUE EGRESARON, EL 45.95% 

REALIZÓ SUS ESTUDIOS rn INSTITUCIONES PÚBLICAS Y TAN SÓLO EL -

1.60% EN PARTICULARES, POR LO QUE CONTINÚAN LAS TENDENCIAS EN

CONTRADAS Erl Ll'S MODALIDADES DE CAPACITACIÓN ANTERIORES, 

LA OCUPACIÓN PREDOMINANTE ES LA DE SERVIDOR PÚ-

BLICO CON 28 CASOS Y EL 14,97% DEL ALUMNADO. LE SIGUE EN OR--

DEtl DESCEllDENTE ESTUD!AIHE COll 16 CASOS Y EL 8.55% DEL TOTAL. 

EN AMBAS OCUPACIONES SE COllCENTRA EL 23.52% DEL ALUM!lADO. EL -

OTRO 63.10% SE UBICA EN 22 OCUPAC!OllES COU 118 CASOS, LAS OC\! 

PACIOllES so:1 HETEROGÉNEAS. PERO SE UBICArl ENTRE LOS TRABAJADO-

RES DE CUELLO BLANCO. 

DE ACUERDO AL CUADRO NúM, l¡ .100, LAS TENDENCIAS 

EN CUMITO Al SECTOR DE LA [COIWM!A EN QUE SE DESEMPEilA EL ALUt:! 

tlADO DE LOS TALLERES, SON SIMILARES A LAS DE LA t·:ODAL!DAD -

ANTERIOR. EL SECTOR PÚBLICO PREDOMlllA CON El 60.96% DEL ALUM

tlADO, EN TANTO QUE EH EL SECTOR PRIVADO SÓLO SE UBICA EL 

10.16% DEL TOTAL. 



CUADRO NúM, q, 99 

ALUMNOS DE TALLERES DE ORATORIA POLITICA 205-A 

Y OE REDACC ION SEGUN OCUPAC ION 

OCUPACION 

SERVIDOR PUBLICO 

No ESPECIFICADO 

ESTUDIANTE 

Ar/ALISTA 

CooRDlllADOR 

PROFESOR 

PROFESIONISTA IUDEPEtWIENTE. 

JEFE DE DEPARTAMENTO 

SECRETAR 1 O PART 1 CU LAR 

SuPERV 1 soR 

ADMINISTRATIVO 

DESEMPLEADO 

JEFE DE OFIClllA 

DIRIGEtlTE SlflOICAL 

D 1 RECTOR DE AREA O i UST 1TUC1 ÓN 

EMPLEADO 

SECRETAR 1 A 

ASESOR 

Fuuc 1OUAR1 o DEL PART 1 DO 

VENTAS 

CoMERC 1 ANTE 

GERENTE O ADM!ril STRADOR 

OBRERO 

OTRO 

HCNICO 

TOTllL 

LCV_Ji_JL __ ~ 
VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVO~ 

28 14.97 % 

25 13.36 % 

16 8.55 % 

13 6.95 % 

13 

12 

]] 

10 

2 

2 

2 

187 

6.95 % 

5,q1 % 

5.88 % 

5,3q % 

q,27 % 

3.74 % 

3.20 % 

3.20 % 

3.20 % 

2.67 % 

2.13 % 

1.60 % 

1.60 % 

1.06 % 

1.06 % 

1.06 % 

0.53 % 

0.53 % 

0.53 % 

0.53 % 

0.53 % 

99 .85 % 



206. 

EL SECTOR POPULAR ES EL SECTOR DOMINANTE ENTRE_ 

LOS ALUMNOS DE LOS TALLERES. Su PARTICIPACIÓN ASCIENDE A 158_ 

CASOS CON EL 84.49%. EN TANTO QUE LOS SECTORES AGRARIO Y ÜBRE

RO PARTICIPARON CON 14 CASOS Y EL 7.48% DEL TOTAL, POR LO QUE 

EL SECTOR POPULAR ES UN SECTOR SOBRERREPRESENTADO ENTRE EL --

ALUMNADO DEL !CAP EN DETRIMENTO DE LOS OTROS DOS SECTORES PAR

TIDISTAS, 

AUNQUE SE DESCONOCE LA MILITANCIA DEL 47.05% -

DEL ALUMNADO DE LOS TALLERES, LOS DATOS DISPONIBLES MUESTRAN -

QUE EL 29.41% NO TENIA MILITANCIA PREVIA EN EL PARTIDO, EN -

CAMBIO, AQUELLOS ALUMNOS CON DOS O MÁS ANOS DE PERTENECER AL -

PARTIDO, REPRESENTARON EL 23.51%, PORCENTAJE MEN~R AL ANTERIOR; 

ES DECIR, LA lflFORMACIÓN DISPONIBLE PERMITE SErlALl\R QUE CASI -

UNA TERCERA PARTE DEL ALUMNADO DE ESTA MODALIDAD DE CAPACITA-

CIÓN, NO TIENE MILITANCIA EN EL PARTIDO, 

TERMINA AS{ EL ANÁLISIS DE LAS CARACTER{STICAS_ 

DEL ALUMNADO DEL !CAP POR MODALIDAD DE CAPACITACIÓN POL(TICA, 

EN EL PRÓXIMO CAPITULO SE HARÁ EL ANÁLISIS DE LOS PLANES DE E~ 

TUDIO, 



CUADRO NúM. 4.100 206-A 
ALUMNOS DE TALLERES DE ORATORIA POLITICA Y DE 

REDACCION SEGUN DEPENDENCIA DONDE LABORAN 

DEPENDENCIA VALORES ABSOLUTOS VALORE$ RELATIVOS 
SECTOR PÚBLICO 114 60.96 % 
SECTOR PRIVADO 19 10.16 % 
SECTOR SOCIAL 7 3.74 % 
OTRO 26 13.90 % 
No ESPECIFICADO 21 11.22 % 

TOTAL 187 99.98 % 

CUADRO NúM, 4.101 

ALUMNOS DE TALLERES DE ORATORIA POLITICA Y DE REDACCION 
SEGUN SECTOR DEL P.R.!. AL QUE PERTENECEN 

A [ D M fl o s 
SECTOR VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS 

AGRARIO 7 3.74 % 
OBRERO 7 3, 74 % 
POPULAR 158 84.49 % 
No ESPECIFICADO 15 8.02 % 

TOTAL 187 99.99 % 

CUADRO NÚM. 4.102 

ALUMNOS DE TALLERES DE ORATORIA POLITICA Y DE REDACCIOH 
SEGUN TIEMPO DE MILITANCIA 

TIEMPO DE MILITANCIA A L u M N O S 
VALORES ABSOLUTOS Vl([GRES-REL8TIVOS 

DE o A 1 Arlas 55 29.41 % 
DE 2 A 3 AÑOS 15 8.02 % 
DE 4 A 5 Al/OS 8 4.27 % 
DE 6 A 7 A110S 4 2.13 % 
DE 8 EN ADELANTE 17 9.09 % 
No ESPECIFICADO 88 47.05 % 

TOTAL 187 99. 97 % 

NOTA: ESTOS DATOS DEBEll TOMARSE CON RESERVA EN VIRTUD DE OUE EL_ 
b7.0S: NO FSTI FSPFrlFl[AOn. 



207. 

V, CONTENIDOS Y ORIENTACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO 

ANTES DE PASAR A ANALIZAR LOS CONTENIDOS Y -

ORIENTACIONES DE LOS PLANES DE ESTUDIO, ES CONVENIENTE DEFl-

N 1 R QUE SE ENT 1 ENDE POR CAPAC lT AC 1 ÓN POL f TI CA Y CUÁL ES SU O!! 

JETIVO EN EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

LA CAPACITACIÓN POL[TICA ES ENTENDIDA COMO EL 

APRENDIZAJE DE HABILIDADES ESPECIFICAS Y EL ENTRENAMIENTO PA

RA ENFRENTAR SITUACIONES COYUNTURALES. "CONSTITUYE UNA DE -

LAS TAREAS PARTIDISTAS QUE CON MAYOR RAPIDEZ REFLEJA LOS MO-

MENTOS SOCIALES Y LOS CAMBIOS E~ EL PARTIDO, DE AH! QUE SEA_ 

UNA ÁREA DINÁMICA QUE FRECUENTEMENTE SE ADELANTA A RESPONDER_ 

A LOS GRANDES RETOS DE LA LUCHA PARTIDISTA",llGS) 

LA CAPACITACIÓN POL[TICA Ell EL PRI TRATA DE -

FORMAR MILITANTES COII UN ALTO tl!VEL DE CONCIENCIA PARTIDISTA, 

FUNDADA Ell EL COIIOCIMIEllTO POSITIVO DE LA POLfTICA. LA ECONO

M f A Y LA SOC l EDAD Y CON UN DOM 1111 O SÓLIDO DE LOS GRANDES TE-

MAS DEL DEBATE llACIONAL, SE TRATA DE FORMAR CUADROS DOTADOS_ 

(165) SECRETARIA DE CAPACITACIÓll PoLfTICA, "BASES PAR~_J;L --

PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN POL(TICA", MtXICO, 1989, 
p, 9. 
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DE i,OS INSTRUMENTOS ANAL!TlCOS Y DE LA INFORMACIÓN NECESARIA_ 

PARA HACER UN EXAMEN CRITICO DE LA REALIDAD NACIONAL, SE TR6 

TA, EN FIN, DE GENERAR UNA NUEVA CULTURA POLfTICA PRlfSTA QUE 

SEA TAN DINÁMICA, PARTICIPATIVA Y DEMOCRÁTICA, COMO QUIERE -

SERi,O LA NUEVA NACIÓN MEXICAtlA, (lfifi) 

LAS DISTINTAS MODALIDADES Y LOS CONTENIDOS DE 

LA CAPACITACIÓN POL!TICA PARTIDISTA, SIRVEN AL PROPÓSITO DE CON

TRIBUIR A REFORZAR LA MILITANCIA COMPROMETIDA EN NUESTRAS FI

LAS, MEDIANTE UNA MAYOR Y MEJOR PREPARACIÓtl TEÓRICA DE NUES-

TROS CUADROS, PARA LOGRAR UtlA PARTICIPACIÓN EFICAZ Y DIGNA DE 

LOS PRl(STAS EN EL DEBATE IDEOLÓGICO, LA LUCHA POL!TICA, LA -

CONTIENDA ELECTORAL Y LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.(]~?) 

LA NECESIDAD DE LA FORMACIÓN DE LOS CUADROS -

PRlfSTAS SE CONSTITUYE COMO UNA RESPUESTA A LA MAYOR COMPETI

TIVIDAD EN LOS PROCESOS POLfTICOS EN NUESTRO PA(S, ASÍ COMO -

DE i,A EXISTENCIA DE UNA SOCIEDAD CIVIL MÁS PLURAL E INFORMADA, 

T106) REuN 1 ÓN DE AtiÁLl SI s. PR 1 MER_A_J_QJmAP.AJtAc IONAL ng CAPAJ;J.:: 
TACIÓN .EOJÍI..U:;A• MAYO DE 1939. MEXICO. D. F., VtRSIÓN E¡¡ 
TENOGRÁflCA, p, 12. 

(l6Jl FLORES CRUZ, CIPRIANO, LA CAPACITACl-9.tLf_OLfTlCA EN LOS -
ESTb!l.9 .. LL.11Vl:LKIPIOS. PONEl~CIA PRESENTADA EN LA REUNIÓN_ 
SOBRE DESCENTRALI Zi\C l Ótl' ORGAtll ZADA POR EL ¡ EPES' Mex 1-
co. 1989, p, 3. 
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EVIDENTEMENTE, LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES -

DE ESTUDIO GIRA EN TORNO A LA PREGUNTA lÜUÉ DEBE SABER UN --

ICAP! STA? EL ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ESTUDIO SIGUIENTES -

PERMITIRÁ CONOCER QUÉ SE HA CONSIDERADO QUE DEBE SABER UN --

ICAP!STA, 

5.1 ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ESTUDIO DEL CURSO REGULAR 

EL CURSO REGULAR DEL INSTITUTO HA SIDO CONCE

BIDO DESDE SU ORIGEN PARA JÓVENES MILITANTES DEL PARTIDO PRO

CEDENTES DE TODO EL PA(S, PROPUESTOS Y BECADOS POR SUS RESPEh 

TIVOS COMIT~S DIRECTIVOS ESTATALES Y DEDICADOS DE TIEMPO COM

PLETO A SU CAPACITACIÓN POL(TICA. 

DE LOS PLANES DE ESTUDIO VIGENTES EN EL !CAP, 

LOS MÁS IMPORTANTES HAN SIDO SIN LUGAR A DUDA, LOS RELATIVOS_ 

AL CURSO REGULAR POR EL OBJETIVO QUE TIENEN, 

EL CURSO REGULAR "TIENE COMO OBJETIVO FUNDA-

MENTAL LA FORMACIÓN POL(TICA DE CUADROS MEDIOS, QUE AL EGRE-

SAR DEL !CAP PARTICIPEN EN SUS RESPECTIVAS TRINCHERAS DE LU-

CHA, COMO ACTIVISTAS AL SERVICIO DEL FORTALECIMIENTO Y RENOVA 

CIÓN DEL PARTIDO". tlfiS) 

(lbB) SECRETARIA DE CAPACITACIÓN PoLITICA, BASES PARA LA CA-
PAC!TACIÓN POL{TICA PARTIDISTA EN LAS ENTIDADES·~ 
lJVAS, MEXICO, 1985, p, ·5, 
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EL NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO ES EL DE BACH!-

LLERATO, PERO OCAS!ONALMEIHE SE HACEN EXCEPCIONES CUANDO LA -

MIL!TANC!A, LA FORMACIÓN AUTODIDACT!CA Y LA EXPERIENCIA AS( -

LO IUDICAN, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE LOS SECTORES OBRERO Y 

CAMPES 1110, 

LA SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS EN LAS ENTIDADES_ 

FEDERATIVAS CORRE A CARGO DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES 

Y DEL DISTRITO FEDERAL, LA SELECCIÓN NO HA SIDO SIEMPRE CLA

RA Y OBJETIVA, ALGUNAS VECES, LA RESPUESTA DE LOS COMITÉS -

DIRECTIVOS ESTATALES Y DEL DISTRITO FEDERAL NO HA SIDO LA ES-

PERADA: No EllV(MI ALUMNOS AL CURSO, 

UNA L!M!TANTE GRAVE DEL CURSO REGULAR SON LAS 

BECAS, "ESTA HA SIDO UllA LAMENTABLE CONSTANTE, CON MUY POCAS 

EXCEPCIONES. Los JÓVENES NO HAN TENIDO BECAS rn SUFICIENTES, 

NI OPORTUNAS". (lGg) 

EL PROBLEMA DE LA M!IUSTRAC!ÓN DE LAS BECAS -

SE HA VUELTO A LO LARGO DE LA H 1 SíOR l A DEL l tlST !TUTO UN SER l O 

Y GRAVE CONDICIONANTE PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

\I09l ENTREVISTA A ESTEBAN GARAIZ. EX-DIRECTOR GE!lERAL ADJUNTO 

DEL !CAP, AGOSTO 29 DE 1988. 
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LA 1NSUF1C1ENC1 A E 1NOPORTUN1 DAD PROVOCA CONTINUAS AUSENC 1 AS 

Y FINALMENTE DESERCIOllES. LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE ESTE PRO-

BLEMA ES NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS GENE

RAC 1 ONES DEL CURSO REGULAR, 

LA DURACIÓN DEL CURSO REGULAR HA VARIADO A -

TRAV!S DEL TIEMPO, DE UN MÁXIMO DE 12 MESES (PRIMER CURSO RE

GULAR 1971-1972) A Ull MllHMO DE CINCO SEMANAS (CURSO REGULAR_ 

1987), CON Ull PROMEDIO DE NUEVE MESES. SEGÚN SE APRECIA EN EL 

CUADRO NúM. 5. l. 

EL CURSO R.EGULAR HA VARIADO DE TIEMPO, DE --

ACUERDO A LAS CARACTERfSTICAS Y OBJETIVOS DE LOS PLANES DE E~ 

TUD 1 O. Ev 1 DEIHEMENTE, LA DURAC 1 ÓN DEL CURSO REGULAR 1987 ES_ 

LA MENOR, lA au! RESPONDE ESTO? 

AL REDUCIR LA DURACIÓN DEL CURSO REGULAR, SE_ 

PUEDEN IMPULSAR VARIAS PROMOCIONES DE ALUMNOS, CON LO QUE SE 

AMPLIA EL llÚMERO DE BENFICIARIOSI SE PROPICIA QUE LA CAPACITA 

C 1 ÓN SE OR 1 ENTE A OU 1 ENES YA T 1 ENEN CONFER 1 DAS RESPONSAS 1 LI DA 

DES EN LOS ÓRGANOS DE DIRIGENCIA PARTIDISTA; Y SE ELIMINEN El( 

PECTATIVAS !!/FUNDADAS SOBRE EL SENTIDO Y LOS ALCANCES DEL E~ 

FUERZO PARTIDISTA DE CAPACITACIÓN, <l
7
0) 

Cl7QJ NúÑEZ JIM!NEZ, ARTURO, FORMACIÓN IDEOLÓGICA Y CAPACITA

CIÓN PoLlTICA EN EL PRI. CANCÚN. M!x1co. 1987. P. 8. 
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CUADRO NúH. 5.1 

DURACION DEL CURSO REGULAR POR GENERACION 1971-1987 

GENERACION DURACION 

PRIMERA GENERACIÓN 1971 - 1972 12 MESES 

SEGUNDA GENERACIÓN 1972 - 1973 12 MESES 

TERCERA GENERACIÓN 1973 - 1974 12 MESES 

CUARTA GENERACIÓN 1974 - 1975 12 MESES 

OuINTA GrnERAclóN 1975 - 1976 12 MESES 

SEXTA GENERACIÓN 1977 6 MESES 

SÉPTIMA GENERACIÓN 1978 6 MESES 

OCTAVA GENERACIÓN 1979 - 1980 9 MESE.S (") 

NOVENA GENERAC 1 órl 1980 - 1981 9 MESES(•) 

DÉCIMA GENERACIÓN 1981 6 MESES 

DÉCIMO PRIMERA GENERACIÓN 1982 9 MESES 

DÉCIMO SEGUNDA GENERACIÓN 1983 8 MESES 

DECIMO TERCERA GENERACIÓN 1984 10 MESES 

DÉCIMO CUARTA GENERACIÓN 1985 10 MESES 

DÉCIMO QUINTA GENERACIÓN 1986 10 MESES 

CURSO REGULAR 1987 1 MES (5 SEMANAS) 
(5 GENERACIONES) 

PROMEDIO 9 MESES 

(•) SE JllCLUYE EL CURSO PROPEDEÚTICO, 
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EXISTEN ALGUNAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA_ 

DURACIÓll DEL CURSO REGULAR 1987. QUE ES CONVENIENTE SEÑALAR: 

VENTAJAS 

l.- EL CURSO REGULAR 1987. A TRAVÉS DE SUS SIETE PROMOCIONES_ 

DE CillCO SEMANAS DE DURACIÓN CADA UllA DE ELLAS, PERMITIÓ_ 

QUE EN EL Ai10 EGRESAROll Ufl TOTAL DE :63 CUADROS CAPACITA

DOS, NÚMERO SUPERIOR AL PROMEDIO ANUAL QUE SE REGISTRÓ Atl 

T~R!ORMENTE. 

2.- LA CAPACITACIÓll SE ORIEllTÓ A QUIENES YA TEN[AN CotlFERl-

DAS RESPONSABILIDADES EN LOS ÓRGANOS DE DIRISENCIA PARTI

DISTA, LO QUE PERMITIÓ LA ACTUALIZACIÓll Y UNA MAYOR CAPACl 

DAD DE RESPUESTA DE LA DIRIGENCIA PARTIDISTA, 

DESVENTAJAS 

1.- CON LA POCA DURACIÓN DEL CURSO, LOS ALUMNOS SIENTEN FALTA 

DE VINCULACIÓN GENERACIONAL CON EL INSTITUTO, YA QUE CADA 

AtiO EGRESAN 7 PROMOCIONES DIFERENTES QUE llO PERMITEN UNA_ 

VERDADERA INTEGRACIÓN Y COHESIÓN CON SU ESCUELA, 

2.- EL PLAN DE ESTUDIOS ES DEMASIADO INTENSO, LO QUE OCASIONA 

ALTAS CARGAS DE TRABAJO POR PARTE DE LOS BECARIOS, ADE--
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MAS EL HORARIO DE IMPARTICIÓtl DE CLASES EU EL CURSO ES -

EXHAUSTIVO, Y NO DEJA A LOS ALUMNOS TIEMPO SUFICIENTE PA

RA EL ESTUDIO. LA INVESTIGACIÓN Y LA ADECUADA ASIMILACIÓN 

DE LOS CONOCIMIENTOS FUERA DE LAS AULAS.1171) 

3,- POR OTRO LADO, AL ORIENTARSE A QUIENES YA TIENEN CONFERI

DAS RESPONSABILIDADES EN LOS ÓRGANOS DE DIRIGENCIA PARTI

D! STA, SE OBSTACULIZA LA FORMACIÓN DE NUEVOS CUADROS POL1 

TICOS, RAZÓN DE SER DEL !CAP. 

Es NECESARIO REPLANTEAR LA DURACIÓN DEL CURSO 

PARA QUE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS SE DESARROLLEN ADECUADA-

MENTE Y A SU VEZ PERMITA A QUIENES YA TIENEN CONFERIDAS RES-

PONSABILIDADES EN LOS ÓRGANOS DE DIRIGENCIA PARTIDISTA, PODER 

PARTICIPAR EN LOS CURSOS. 

EL CURSO REGULAR NO SÓLO HA VARIADO EN SU DU

RACIÓN, SINO TAMBIÉN EN SUS CONTENIDOS. DE ACUERDO Al CUADRO 

NúM, 5,2, EL CONTENIDO DEL CURSO REGULAR POR GENERACIÓN, EN -

TÉRMINOS DEL NÚMERO DE ASIGNATURAS QUE INTEGRARON El PLAN DE_ 

ESTUDIOS, HA VARIADO DE UN MiNIMO DE 9 ASIGNATURAS Ell LA SEX

TA GENERACIÓN DEL CURSO REGULAR 1977, A UN MÁXIMO DE 51 DURA.ti 

(lll) UN CUESTIONARIO EN EL QUE SE LES SOLICITA INFORMACIÓN A 
LOS ALUMNOS SOBRE EL CURSO, SEAALA QUE TAN SÓLO EL ----
39 .13% DE ÉSTOS CONSIDERABA ADECUADA SU DURACIÓN, EN -
TANTO UN 56, 48% CONS 1 DERABA QUE DEB f A AMPLIARSE, ll!:_:.= 
fQRME PR 1 MERA PROMOC 1 ÓN Cy_R..§QjJ_E_GJ1.l(J_fl__l_987, l CAP, 1987, 
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CUADRO NÚM. 5.2 

NUMERO DE ASIGNATURAS POR GENERACION DEL CURSO REGULAR 1971-1987 

GENERACION 

PRIMERA GENERACIÓN 1971 - 1972 

SEGUNDA GENERAC IÓll 1972 - 1973 

TERCERA GENERACIÓN 1973 - 197q 

CUARTA GENERACIÓN 197q - 1975 

0UJNTA GENERACIÓN 1975 - 1976 

SEXTA GENERACIÓN 1977 

SÉPTIMA GENERACIÓN 1978 

OCTAVA GENERACIÓN 1979 - . 

NOVENA GENERAC!Ót/ 1980 -

DÉCIMA GENERACIÓN 1981 

DÉCIMO PRIMERA GENERACIÓN 1982 

DÉCIMO SEGUNDA GENERACIÓN 1983 

DÉCIMO TERCERA GENERACIÓN 198q 

DÉCIMO CUARTA GENERACIÓN 1985 

DÉCIMO 0UINTA GENERACIÓN 1986 

CURSO REGULAR 1987 
( C l llCO GEHERAC l OllES), -------- ·-. 

PROMEDIO POR GENERACION 

1980 

1981 

NUMERO DE ASIGNATURAS 

12 

15 

15 

15 

15 

9 

20 
2s<"> 
25<"> 
q2 

qo 

lq 

51 

33 

27 

11 

23 ASIGNATURAS 

( 

0

) No Ir/CL UYE LAS AS 1 GNATURAS DEL CURSO PROPEDEÚT! CO, 
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TE LA D~CIMO TERCERA GENERACIÓN, CON UN PROMEDIO DE 23 ASIGN8 

TURAS POR GENERACIÓN.<17L) 

EN EL PR 1 MER AÑO DE V 1 DA DEL l CAP, EL CURSO -

REGULAR TUVO UNA DURACIÓN DE 12 MESES Y 12 ASIGNATURAS, DE 

LA SEGUNDA A LA QUINTA GENERACIÓN, EL CURSO CONTINUÓ CON LA -

MISMA DURACIÓN; SIN EMBARGO, SE ADICIONARON TRES ASIGNATURAS 

PARA DAR UN TOTAL DE 15, 

El/ 1977 SE MODIFICA EL PLAN DE ESTUDIOS DEL -

CURSO REGULAR, POR LO QUE SU DURACIÓN SE REDUCE A SEIS MESES 

Y EL NÚMERO DE ASIGNATURAS A NUEVE, EL MENOR NÚMERO DE ASIG

llATURAS DESDE EL ORIGEN DEL !CAP, HASTA 1987, ASf COMO LA ME

NOR DURACIÓN DEL CURSO HASTA ESE AÑO. 

PARA 1978, NUEVAMENTE SE MODIFICAN LOS PLANES 

DE ESTUDIO, EN ESTA OCASIÓN EL UÚMERO DE ASIGNATURAS AUMENTA 

A 20 Y LA DURACIÓN PARMANECE Slll CAMBIOS, 

Eu LA ÜCTAVA GENERACIÓN, LOS PLANES DE ESTU-

DIO SE TRANSFORMAI/, Y POR PRIMERA Y ÚNICA VEZ EN LA HISTORIA_ 

DEL !CAP, AL CURSO REGULAR LE PRECEDE Ull CURSO PROPEDEÚTICO. 

flJ2l-25 ASIGNATURAS SI SE !llCLUYE AL CURSO PROPEDEÚTICO DE -
LA OCTAVA Y NOVENA GENERACIÓN. 



215. 

El NÚMERO DE ASIGl/1\TURAS, Slll CONTAR LAS OUE INCLUYE EL PROPE-

DEÚTICO SE ELEVÓ A 25. Y LA DURACIÓN DEL CURSO SE ESTABLECIÓ EN 

NUEVE MESES. 

EN LA NOVENA GENERACIÓN SE ADECÚAN LOS PLANES 

DE ESTUDIO, EN CUANTO AL NÚMERO DE ASIGNATURAS Y SU CONTENIDO. 

EN ESTA OCASIÓN, EL CURSO REGULAR LO COMPONEN 26 ASIGNATURAS, -

SIN CONTAR AL CURSO PROPEDEÚT!CO, Y LA DURACIÓN PERMANECE IGUAL. 

LA DtClMA GEllERACIÓN VE MODIFICAR NUEVAMENTE_ 

EL CONTENIDO DE LOS PLANES DE ESTUDIOS, PARA ESTA OCASIÓN LA -

DURACIÓN DEL CURSO SE REDUCE A SEIS MESES, Y EL NÚMERO DE ASIG

NATURAS AUMENTA A 42, EVIDENTEMENTE QUE PARA CUW•Ll R CON ESTE_ 

PLAN DE ESTUDIOS, EL HORARIO DE IMPARTICIÓN DE CLASES EN EL CUR 

SO FUE EXHAUSTIVO, POR LO QUE NO DEJÓ A LOS ALUMNOS TIEMPO SUFl 

CIENTE PARA EL ESTUDIO, LA INVESTIGACIÓN Y LA ADECUADA ASIMILA

CIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS FUERA DE LAS AULAS. 

EN LA OtCIMO PRIMERA GENERACIÓN, LOS PLANES -

DE ESTUDIO SE TRANSFORMAN, TANTO Erl SU DURACIÓN COMO F.N EL NÚM!;_ 

RO DE ASIGNATURAS, EL PLAN DE ESTUDIOS LO COMPONE EN ESTA GE

NERACIÓN 40 ASIGNATURAS EN UN LAPSO DE NUEVE MESES. 

EN LA ÜÉCIMO SEGUNDA GENERACIÓN, SE REDUCE -

TANTO El TIEMPO DEL CURSO, COMO EL NÚMERO DE ASIGNATURAS. EN -
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EL PRIMER CASO, LA DURACIÓN SE ESTABLECE EN OCHO MESES Y EL NÚ

MERO DE ASIGNATURAS EN ]~. 

EN LA GENERACIÓN SIGUIENTE, SIN EMBARGO. ALI-

MENTA TANTO EL TIEMPO DEL CURSO, COMO EL NÚMERO DE ASIGNATURAS, 

LA DtCIMO TERCERA GENERACIÓN HA SIDO LA GENERACIÓN EN QUE LOS -

PLANES DE ESTUDIO CONTIENEN EL MAYOR NÚMERO DE ASIGNATURAS: 51 

EN TOTAL PARA IMPARTIRSE EN 10 MESES, 

EN LA DtCIMO CUARTA GENERACIÓN, EL NÚMERO DE_ 

ASIGNATURAS DISMINUYE A 33, AUNQUE LA DURACIÓN DEL CURSO PERMA

NECE EN 10 MESES, 

LA DtCIMO QUINTA GENERACIÓN CONTINÚA CON LA -

MISMA DURACIÓN DEL CURSOl SIN EMBARGO, LAS ASIGNATURAS SE REDU

CEN PARA LLEGAR A 27, 

DURANTE 1987, EL CURSO REGULAR SE DESARROLLÓ_ 

A TRAVtS DE SIETE PROMOCIONES DE CINCO SEMANAS DE DURACIÓN, CA

DA UNA DE ELLAS CON 11 ASIGNATURAS. DESDE CUALQUIER PUNTO DE -

VISTA, tSTA FUE SIN DUDA LA TRANSFORMACIÓN MÁS RADICAL QUE HA-

YAll SUFRIDO LOS PLANES DE ESTUDIO DEL CURSO REGULAR, AUN CUAN

DO LAS ASIGNATURAS SE REDUJERON A]], LA CARGA DE TRABAJO PARA 

LOS ALUMNOS FUE EXHAUSTIVA, YA OUE EL CURSO SE LIMITÓ A CINCO_ 

SEMAllAS. 
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LA DESCRIPCIÓN ANTERIOR PERMITE AFIRMAR OUE CA 

DA SECRETARIO DE CAPACITACIÓN POLITICA AJUSTÓ, POR LO MEtlOS UNA_ 

VEZ, LOS PLANES DE ESTUDIO DEL CURSO REGULAR. 

As 1 E1rn I OUE GONZALEZ PEDRERO' PR 1 MER SECRETA-

R I O DE CAPACITACIÓN PoLITJCA. ESTABLECIÓ UN PLAN DE ESTUDIOS PA

RA El CURSO REGULAR, DEL QUE EGRESÓ UNA GENERAC l ÓN, POS TER 1 OR-

MENTE, ARTURO GorlZALEZ Cosro MODIFICÓ ESTE PLAN DE ESTUDIOS, 

DEL NUEVO PLAN EGRESARON CUATRO GENERACIONES. 

JOSÉ MURAT CASAS, V!CTOR MANUEL BARCELÓ RODRf

GUEZ Y GUILLERMO MORFfN GARC!A MODIFICARON DOS VECES CADA UNO EL 

PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO REGULAR, POR LO OUE DE DOS GENERACIO

NES QUE EGRESARON DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, 

CADA GENERACIÓN TUVO DIFERENTE PLAN DE ESTUDIOS, 

MARIANO PALACIOS ALCOCER FUE EL SECRETARIO DE_ 

CAPACITACIÓN POLfTICA QUE REALIZÓ El MAYOR NÚMERO DE MODIFICACIQ 

NES A LOS PLANES DE ESTUDIOS DEL CURSO REGULAR, EN TOTAL TRES MQ 

DI F ICAC IONES PARA TRES GENERACIONES, 

POR ÚLTIMO, ARTURO NúÑEZ JIMÉNEZ, DE 1985 A --

1987 MODIFICÓ DOS VECES LOS PLAtlES DE ESTUDIO DEL CURSO REGULAR_ 

Y FUE QUIEN REALJZÓ LA TRANSFORMACIÓN MAS RADICAL DE ÉSTE. 
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LA ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTU

DIO HA PERMITIDO QUE EH EL ICAP SE ABORDEN llUEVOS TEMAS, CON-

TRIBUYEtlDO AS! A ENRIQUECER EL ANÁLISIS POLIT!CO Y A AMPLIAR -

EL INSTRUMENTAL TEÓRICO DE LOS PRllSTAS PARA COMPRENDER MEJOR_ 

ASUNTOS COIHEMPORÁtlEOS, TAllTO NACIOtlALES COMO INTERNACIONALES, 

SIN EMBARGO, LA CONSTAtlTE ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRE\ 

MAS DE ESTUDIO NO ESCAPA A UN AFÁN DE PROTAGONISMO, EN EL QUE_ 

CADA SECRETARIO DE CAPACITACIÓN POLÍTICA PRETENDE IMPLANTAR EL 

MEJOR PROYECTO, Sltl TOMAR EN CUENTA LAS EXPERIENCIAS ANTERIO-

RES. 

CORRESPONDE AHORA ANALIZAR LA OR!EIHAC!ÓII QUE -

HAN TENIDO LOS PLANES DE ESTUDIO DEL CURSO REGULA'(, EL ANÁLI

SIS EN Ull PRIMER MOMEIITO ES !NTERGENERACIONAL, P/IRA POSTERIOR

MEtlTE SEl1ALAR LAS CARACTERfST!CAS GENERALES QUE HA TENIDO ESTA 

MODALIDAD DE CAPAC!TAC!Óll POLIT!CA. 

PARA EL AllÁLIS!S DE LA OR!EIHACIÓN DE LOS PLA-

NES DE ESTUD l O, SE ORGAll l ZAROtl LAS AS I GUA TURAS POR ÁREll, PARA_ 

AS { CUllNT! F !CAR AQUÉLLAS QUE PREDOMltlARON, 

LAS ASIGNATURAS QUE COMPRENDEN CADA ÁREA SE DE

TALLAU A CONTINUACIÓN: 
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AREA PARTIDISTA 

- EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN. 

- EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, 

- ORGANIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO. 

- ORGANIZACIÓN DEL SECTOR OBRERO. 

- ORGANIZACIÓN DEL SECTOR POPULAR. 

- EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN. HISTORIA ANALÍTICA, 

- LA ESTRUCTURA DEL PR! Y SUS SECTORES. 

- RAfZ Y RAZÓll HISTÓRICA DEL PR!. 

- HISTORIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN, 

- ESTRUCTURA Y FUNCIOllAHIENTO DEL PR!, 

- PR!: ORIGEN Y EVOLUC!Ótl. 

- Los TRES SECTORES DEL PARTIDO. 

- PRI: ORIGEN, EVOLUCIÓN, ESTRUCTURA Y PERSPECTIVAS. 

- EL PRI Y SUS SECTORES, 

AREA IDEOLÓGICA 

- CORR 1 ENTES f DEOLÓG 1 CAS COI/TEMPORÁNEAS, 

- IDEOLOGÍA DEL PRf, 

- LAS CORRIENTES IDEOLÓGICAS CONTEMPORÁNEAS Y EL PRf, 

- EJEMPLARIDAD CONSTITUCIONAL REPUBLICANA, 

- EL PR! COMO VIVENCIA REVOLUCIONARIA, 

- CONFRONTACIÓll IDEOLÓGICA. 

- IDEOLOGÍA Y REVOLUCIÓIL 

- Corisou DAC 1 ÓN l DEOLÓG 1 CA. 

- IDEOLOGfA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, 
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AREA HISTÓRICA 

- INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA DE MfXICO, 

- l NTERPRETAC 1 Óll DE LA H 1STOR1 A, 

- HISTORIA DE MSX!CO, 

- LA TIERRA BASE DE ATENCIÓN NACIONAL. 

- PASADO Y PRESENTE DE NUESTRA EVOLUCIÓN HISTÓRICA, 

- HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, 

- ANÁLISIS HISTÓRICO DE MtX!CO, 

- HISTORIA PoLIT!CA DE MtXICO. 

AREA PoL!TICA 

- ESTRUCTURA POL[TICA DE MtX!CO. 

- LA REVOLUCIÓN MEX!CAtlA Y LA PoLITICA GUBERNAMENTAL. 

- Ornas PARTIDOS POL[TICOS y GRUPOS DE PRESIÓN. 

- REFORMA PoLf TI CA. 

- ESTRUCTURA POL[TICA Y SOCIAL DE MtX!CO, 

- EL PROBLEMA DE LA TIERRA, SU RtG!MEH JUR[D!CO Y SU CONTEXTO -

SOCIAL. 

- EL PROBLEMA OBRERO, SU Rl'.GIMEN JUR[DICO Y SU CONTEXTO SOCIAL. 

- LAS CLASES POPULARES. su ReGIMEN JuRIDICO y su CONTEXTO So---

CIAL. 

- ESTRUCTURA POLfTlCA, ECONÓMICA y SOCIAL DE Mex1co. 

- REFORMA POL [T 1 CA Y PART! DOS POL f T 1 COS, 

- EL PROCESO ELECTORAL ACTUAL. 

- SOCIOLOGf A Y POL[TICA, 
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- F1Los0Ff A PoLiTICA. 

- ErKuErnRo PoLfn ca. 

- ESTUDIOS PoLlncos. ECOllÓf'.ICOS y SOCIALES. 

- GRUPOS DE PRESIÓfl y PARTIDOS PoLfncos DE MEXICO. 

- SISTEMA POL!TICO MEXICANO. 

- LAS CLASES SOCIALES EN MEXICO. 

- HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS, 

- Los PARTIDOS PoLfTICOS EN AMtRICA LAT!tlA. 

- GRUPOS DE PRESIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS. 

- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL, 

- MOVIMIENTOS, ACCIONES Y LUCHAS SOCIALES, 

- SISTEMA POLITICO COMPARADO, 

- AtiÁLISIS DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS, 

- SISTEMA ELECTORAL MEXICA!lO. 

- EL PRI Y EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO, 

- CLASES SOCIALES, 

- EL PRI Y LOS PROCESOS ELECTORALES, 

- Los PARTIDOS POL!TICOS EN Mtx1co. 

AREA JURÍDICA 

- AflÁLI S 1 S DE LA CONSTI TUC 1 ÓN MEX 1 CANA, 

- ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN, 

- NOCIONES DE DERECHO POSITIVO MEXICANO, 
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- TEOR!A GENERAL DEL ESTADO, 

- INTRODUCCIÓN A LA REALIDAD JUR!DICA NACIONAL, 

- DERECHO CONSTITUCIONAL, 

- 1NTRODUCC1 ÓN AL ESTUD 1 O DEL DERECHO, 

- TEOR!A DEL ESTADO. 

- SISTEMA JURIDICO MEXICANO. 

- SISTEMA ELECTORAL Y RtGIMEtl DE PARTIDOS, 

- DERECHO SOCIAL, 

- DERECHO CONSTITUCIONAL E INSTITUCIONES POLITICAS EN MtXICO, 

- DERECHO COtlSTITUCIONAL MEXICAllQ, 

AREA ADMINISTRATIVA 

- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MtXICO. 

- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 

- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SU REFORMA, 

- REFORMA ADMINISTRATIVA, 

- INFORMACIÓN Y ÜPERACIÓN DE LA ADMltllSTRACIÓN PÚBLICA, 

- ADMINISTRACIÓN Y CIENCIA PoLITICA, 

- PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA. 

- SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, 

- REFORMA MUNICIPAL DE MtXICO, 

- SALUD PÚBLICA Y DEMOGRAFIA, 

- PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO, 
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- SEMINARIO DE ADM!N!STRAC!ÓN PúBL!CA EN México. 

- PLANEAClÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

- ADM 1 rll STRAC ! ÓN PúBLl CA MEX ! CANA. 

AREA ECONÓMICA 

- ESTRUCTURA ECOUÓM!CA Y SOCIAL DE MÉXICO. 

- ESTRUCTURA ECONÓMICA DE MÉXICO, 

- GEOGRAFfA ECONÓMICA DE MtXICO, 

- PROBLEMAS ECONÓMICOS, 

- GEOGRAFfA ECONÓMICA. 

- TEORÍA ECONÓMICA, 

- PROBLEMAS ECOllÓMlCOS Y SOCIALES DE MtXlCO, 

- ANÁLISIS DE PROBLEMAS ECONÓMlCOS. 

- lNTRODUCClÓU A LA ECONOMIA. 

- PROBLEMAS EcONÓMlCOS DE MÉXICO, 

- SEMINARlO DE (OOPERATlVlSMO. 

- DERECHO ECONÓMlCO, 

- SEMI NAR 1 O DE DESARROLLO ECDrlÓM! CO, 

- LA ECONOMIA MEX!CAIJA. 

- TEORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO. 

- ECONOMIA Y SOCIEDAD MEXlCANAS. 

AREA 1 UTERNAC lONAL 

- POLÍTICA INTERNACIONAL, 

- PoLITICA lrnERNAC!ONAL DE México. 
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- MOVIMIENTOS úE POLfTICA lrtTERllACIONAL, 

- MÉXICO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL, 

AREA DE TALLERES 

- SEMINARIO DE EXPOSICIÓN ORAL Y ESCRITA, 

- PROPAGANDA POLfTICA Y OPINIÓN PúBLICA, 

- TEOR [A Y PRÁCTICA DE LA 0RGA1ll ZAC 1 Ótl. 

- DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 

- TÉCNICA ELECTORAL, 

- TALLER DE INVESTIGACIÓN POLfTICA, 

- T ÁCT 1 CA LOG f STI CA Y TÉCN 1 CA ELECTORAL, 

- ESTADISTICA Y MATEMÁTICAS, 

- TÉCNICAS DE LA ORATORIA, 

- DINÁMICA Y LIDERAZGO DE GRUPOS, 

- DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 

- COMUtll CAC l Óll Y MANEJO DE LA OP l N l Óll PúBLl CA. 

- TÉCNICAS DE LA DISERTACIÓN, 

- PRÁCTICA POLIT!CA, 

- COMUNICACIÓN SOCIAL, 

- lóG 1 CA POLÉM 1 CA. 

- COMUrtlCAC!Órt Y DISERTACIÓN POLfTICA. 

- CINE - CLUB, 

- METODOLOG(A Y TÉCNICAS DE [NVESTIGAC!Órt, 

- TALLER DE lllVESTIGACIÓt/, 
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- [ tlYESTI GAC 1 ÓN DOCUMEtlT AL Y DE CAMPO, 

- METODOLOG l A DE LA [ rlVESTI GAC 1 órl. 

- ORATORIA PoLlTICA, 

- C1r1E PoLlTico. 

- ANÁLISIS DEL ACONTECER PollTICO, 

- TALLER DE EXPRESIÓll ESCRITA, 

- TALLER DE EXPRESIÓN VERBAL, 

- TALLER DEL ÜUEHACER PARTIDISTA. 

- TALLER DE DEBATE POL(TICO, 

- SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN, 

- TALLER DE DEBATE IDEOLÓGICO-POLÍTICO, 

AREA SOCIAL 

- ESTRUCTURA Soc 1 AL DE ;-ii:x 1 co. 

- PROBLEMAS AGRARIOS DE MtXICO, 

- AGRARISMO EN MtXICO, 

- PROBLEMAS SOCIALES DE MtXICO, 

OTRAS 

- CONFERENC 1 AS, 

- ARTE, LITERATURA Y REALIDAD SOCIAL, 

- LECTURAS DIRIGIDAS. 

- SEMINARIO. 
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DE ACUERDO AL CUADRO NúM, 5, 3, EN LA PR l MERA GJ;_ 

NERACIÓN DEL CURSO REGULAR, EL ÁREA QUE TUVO EL MAYOR NÚMERO -

DE ASIGNATURAS FUE LA DE TALLERES, CON EL 33,33%. LE SIGUE EN 

ORDEN DECRECIENTE EL ÁREA POLfTICA CON EL 25%, LAS OTRAS ---

ÁREAS, Ell ESTE PRIMER CURSO REGULAR, TUVIERON UN PORCENTAJE Sl 

M 1 LAR QUE ASCEtlD 1 Ó AL 8, 33% PARA CADA UNA, EN ESTA GENERAC 1 ÓN 

NO HUB 1 EROll AS 1 GNATURAS DEL ÁREA 1NTERNAC1 ONAL, N 1 DEL ÁREA SQ 

CIAL. 

E11 LA SEGUNDA GENERACIÓN CONTINÚA PREDOMINANDO_ 

EL ÁREA DE TALLERES CON EL 33.33% Y EL ÁREA POLfTICA CON EL --

13,33%, LAS OTRAS ÁREAS TIEr/Ell UN PORCEIITAJE QUE SE UBICA EN_ 

EL 6.66% CADA UNA, EN ESTA GENERACIÓN SE llKLUYEN, POR PRIME

RA VEZ, AS 1 GNATURAS DEL ÁREA 1tlTERllAC1 ONAL, 

DE LA PR 1 MERA A LA Qu lllT A GENERAC 1 ÓN, EL ÁREA -

QUE EN FORMA INDIVIDUAL TIENE EL MAYOR NÚMERO DE ASIGNATURAS, 

ES LA DE TALLERES. Esro ES. QUE. SIN OLVIDAR LA FORMACIÓN POL1 

TI CO- 1DEOLÓG1 CA DEL ALUMllO, LOS PLANES DE ESTUDIO CONTEMPLARON 

EL DESARROLLO DE HABILIDADES ESPECÍFICAS EN UN TERCIO DE LAS -

ASIGllATUHAS. EL PORCENTAJE QUE DE LA PRIMERA A LA QUINTA GEN!;_ 

RACIÓll SE DESTlilÓ AL ÁREA DE TALLERES, CORRESPONDIÓ AL 33.33%_ 

DE LAS ASIGl/ATURAS, Erl TANTO QUE AQUELLAS TENDIENTES A LA FOR

MACIÓN POLÍTICü-iDEOLÓGICA DE LOS ALUMNOS, ASCENDIÓ AL 66.61%_ 

DEL TOTAL. 

LA SEXTA GEllERAC 1 Ófl DEL CURSO REGULAR TUVO UN_ 

22,22% DE LAS ASIGNATURAS EN EL ÁREA DE TALLERES; UNA DISMINU 



Cuadro Núa. S.3 

ASIGNATURAS POR AREA Y CEHERACIOH DEL CURSO REGUt.All 1971-1987 (PORCENTAJES) 

A A 

GENE~ Parti 
Ideo- His- Po- Jur! Ad mi- Eco- lntu Ta- So- Base % 
16gi- tó- Ht,! di= nistr!!_ n6- TI3Ci0 11,!: Otra TOTAL (Asigna 

CION dista rica ti va mica ndC cial turas) 

Primera 8.33 B.33 25 8.33 8.33 8.33 33.33 99.98 12 

Se¡unda 6.66 6.66 6.66 13.33 6.66 6.66 6.66 6.66 33.33 6.66 99.94 15 

TercerR 6.66 6,66 6.66 13.33 6.66 6.66 6,66 6.66 33.33 6.66 99.94 15 

Cuarta 6.66 6.66 6.66 13.33 6.66 6.66 6.66 6.66 33.33 6.66 99.94 15 

Quinta 6.66 6.66 6.66 13.33 6.66 6,66 6.66 6.66 33.33 6.66 99.94 15 

Sexta 11.11 11. 11 11.11 11. 11 l l.11 11. 11 11. l l 22.22 99,99 

SépCima 20 15 30 100 20 

Octava 16 12 12 32 100 25 

Novena 7 .69 7.69 15.38 15.38 7 .69 3.84 3.84 3.84 34.61 99.96 26 

Décima. 7.14 19.04 9.52 19.04 2.38 2.38 7.14 2.)8 30.95 99.97 42 

D. Primera 7.5 17.5 27 .5 2.5 < 10 10 15 100 40 

D. Segundo. 7.14 7 .14 14.28 7.14 7.14 7.14 7.14 42.85 99.97 14 

D. Tercera 5.88 3.92 15.68 19.60 7.84 lJ. 72 ll.76 3.92 17.64 99.96 51 

D, Cuarta 9.09 6.06 12.12 15.15 15, 15 3.03 9.09 3.03 21.21 6.06 99.99 33 

D. Quinta 7.40 7.40 3. 70 7.40 7.liO 3. 70 7.40 3. 70 48.14 ). 70 99.94 27 

Curso Reg!! 9.09 18.18 9.09 9.09 18.18 9.09 9.09 18.18 99.99 11 ,; 
N 

lar 1987 ~ 

:l. 
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EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA DÉCIMA GENERACIÓN -

ASIGNÓ UN 30,95% DE LAS MATERIAS AL ÁREA DE TALLERES, LE -

SIGUE EN ORDEN DECRECIENTE CON EL 19,04%, LAS ÁREAS IDEOLÓGI

CA Y PoL!TICA, EN TERCER LUGAR SE UBICA EL ÁREA HISTÓRICA -

CON EL 9.52% DE LAS ASIGNATURAS. EN CUARTO LUGAR LAS ÁREAS -

PARTIDISTA Y ECONÓMICA CON EL 7.14% CADA UNA. Y EN QUINTO Y_ 

ÚLTIMO LUGAR, SE ENCUENTRAN LAS ÁREAS JURID!CA, ADMINISTRATI

VA E INTERNACIONAL CON EL 2.38% POR CADA ÁREA, 

HASTA LA Dec!MA GENERACIÓN, EL PORCENTAJE DE -

ASIGNATURAS QUE CORRESPONDE AL ÁREA DE TALLERES HA PREDOMl 

NADOJ SIN EMBARGO rn LA Dec!Mo PRIMERA GENERACIÓN. EL MAYOR 

PORCENTAJE CORRESPONDE AL ÁREA PoL ! T !CA CON El. 27, 5% DEL TQ 

TAL, LE SIGUE EN ORDEN DECRECIENTE, EL ÁREA HISTÓRICA CON EL 

17,5%. Y EN TERCER LUGAR SE UBICA EL ÁREA DE TALLERES, CON -

TAN SÓLO EL 10% DE LAS ASIGNATURAS, EL MENOR PORCENTAJE A LO_ 

LARGO DE LA HISTORIA DEL r°CAP. EL ENFOQUE DE LOS PLANES DE -

ESTUDIO DE ESTA GENERACIÓN FUE EMINENTEMENTE TEÓRICO EN DETR1. 

MENTO DE LA PRÁCTICA. 

DURANTE LA D tC l MO SEGUNDA G ENERAC 1 ÓN, POR EL -

CONTRARIO, EL PORCENTAJE DE LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA DE TALL~ 

RES AUMENTÓ HASTA EL 42.85%. AHORA EL ÉNFASIS CORRESPONDE AL 

DESARROLLO DE HABILIDADES ESPECIFICAS, EL .\REA POLITICA TUVO 
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TAMBIÉN UN PORCENTAJE SIGNIFICATIVO DE LAS ASIGNATURAS, YA QUE 

ASCENDIÓ AL 14.28%, LAS OTRAS SEIS ÁREAS TUVIERON UN 7,14% DE 

LAS ASIGNATURAS CADA UNA, EN ESTA GENERACIÓN EL PORCENTAJE 

ELEVADO DEL ÁREA DE TALLERES NO PERMITIÓ QUE SE DEDICARA ALGU

NA AS!GtlATURA AL ÁREA PARTIDISTA, 

EN LA DÉCIMO TERCERA GENERACIÓN, EL ÁREA POL[Tl 

CA TUVO EL PORCENTAJE MÁS ALTO QUE CORRESPONDIÓ A UNA ÁREA, -

CON EL 19,60% DE LAS ASIGNATURAS, EL PORCENTAJE DEL ÁREA DE -

TALLERES SE ELEVÓ AL 17.64%, Y EL MENOR PORCENTAJE CORRESPON--' 

D!Ó A LAS ÁREAS IDEOLÓGICA E ltffERNAC!ONAL CON EL 3.92% DEL -

TOTAL, 

EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA DÉCIMO CLlARTA GENERA

CIÓN VUELVE A PRIVILEGIAR EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES ESPECl 

F!CAS, YA QUE DESTINA EL 21.21% DE LAS ASIGNATURAS AL ÁREA DE_ 

TALLERES, SIN EMBARGO, EXISTE MAYOR EQUILIBRIO DEL PORCENTAJE 

DESTINADO A LAS ÁREAS POLIT!CA Y JUR[D!CA, YA QUE CADA UNA TU

VO UN 15.15%. EL MEllOR PORCENTAJE CORRESPONDIÓ A LAS ÁREAS A!! 

M!N!STRAT!VA E ltlTERNAC!OtlAL CON EL 3,03% PARA CADA ÁREA, 

LA ÜÉC!MO QUINTA GENERACIÓN DEL CURSO REGULAR -

ES LA GENERACIÓN EN QUE EL MAYOR PORCENTAJE DE LAS ASIGNATURAS 

CORRESPONDEN AL ÁREA DE TALLERES CON EL 48.14%, SIN EMBARGO, 
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LAS OTRAS ÁREAS IMPORTANTES (PARTIDISTA, IDEOLÓGICA, POL(TICA, 

JUR!DICA Y ECONÓMICA) TUVIERON UN 7.40% CADA UNA. Y EL MENOR -

CORRESPONDIÓ A LAS ÁREAS HISTÓRICA, INTERNACIOtlAL Y SOCIAL CON 

EL 3,70% POR CADA ÁREA, 

POR ÚLTIMO, EN EL CURSO REGULAR 1987, LAS ÁREAS_ 

QUE TUVIERON EL MAYOR PORCENTAJE DE LAS ASIGNATURAS FUERON LAS 

ÁREAS IDEOLÓGICA, JUR!DICA Y TALLERES CON EL 18.18% RESPECTIVA

MENTE. LAS OTRAS CINCO ÁREAS TUVIERON EL 9.09% CADA UNA. EN_ 

ESTE CURSO NO HUBIERON ASIGNATURAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA NI 

DEL ÁREA SOCIAL. 

Etl BASE AL ANÁLISIS ANTERIOR, SE OBSERVA QUE AL

GUNOS PLANES DE ESTUDIO PRIVILEGIAN EL DESARROLLO DE HABILIDA

DES ESPECIFICAS, MIEHTRAS QUE OTROS ENFATIZAN LA FORMACIÓN --

IDEOLÓGICO-POL!TICA, SON POCOS LOS PLANES DE ESTUDIO QUE EST.1'; 

BLECEN UN EQUILIBRIO ENTRE AMBOS ENFOQUES,(*) 

Es IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA DtCIMO SEGUNDA GENg 

RACIÓN tlD INCLUYÓ ASIGNATURAS DEL ÁREA PARTIDISTA, INDISPENSA

BLES EN LA FORMACIÓN DE LOS CUADROS PRl!STAS. 

AUN CUANDO EN GENERAL LOS PLANES DE ESTUDIO HAN_ 

FAVORECIDO LA FORMACIÓN IDEOLÓGICA DE LOS ALUMNOS, rns1 UN TER 

CIO DE LAS ASIGNATURAS SE UBICAN EN EL ÁREA DE TALLERES, 

(") LA VARIACIÓN EN LOS ENFOQUES APLICADOS A LOS PLANES DE ES
TUDIO TIENE DIFERENTES CAUSAS, COMO LA PROXIMIDAD DE ELEC
CIONES O LA PERSONALIDAD DE LOS SECRETARIOS. 
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PARA TERMINAR, EL ANÁLISIS DE LA ORIENTACIÓN DE 

LOS PLANES DE ESTUDIO DEL CURSO REGULAR, SÓLO RESTA ANALIZAR -

CUÁLES HAN SIDO A NIVEL GLOBAL LAS ÁREAS QUE HAN PREDOMINADO, 

DE ACUERDO AL CUADRO NúM. 5.4, EL ÁREA QUE HA -

PREDOMINADO EN LOS PLANES DE ESTUDIO DEL CURSO REGULAR HA SIDO 

LA DE TALLERES, CON EL 27,83%, CASI UN TERCIO DE LAS ASIGNATU

RAS; LE SIGUE EN ORDEN DECRECIENTE, EL ÁREA POL!TICA, CON EL -

16,48%; Y EL ÁREA HISTÓRICA CON EL J0.81%. EN ESTAS TRES 

ÁREAS SE HA CONCEIHRADO EL 55 .12% DE LAS AS 1 GNATURAS, EL OTRO 

44,82% SE DISTRIBUYE EN OCHO ÁREAS, EL ÁREA QUE HA TENIDO LA_ 

MENOR PARTICIPACIÓN ES LA SOCIAL, CON TAN SÓLO EL 1,35% DEL TQ 

TAL, 

CONVIENE DESTACAR QUE LAS ÁREAS PARTIDISTA E -

IDEOLÓGICA SE UBICAN EN UNA MEDIANA PARTICIPACIÓN, No SON LAS 

MÁS IMPORTANTES, PERO TAMPOCO LAS MENOS IMPORTANTES, 

EN TÉRMINOS GENERALES, EL CURSO REGULAR SE DIRl 

GE A JÓVENES MIEMBROS DEL PARTIDO COll MILITANCIA Y NIVEL EDUCA 

TIVO SUPERIOR AL BACHILLERATO. EL CURSO HA REQUERIDO DE LOS -

ALUMNOS TIEMPO COMPLETO, TANTO EN LOS CURSOS QUE TUVIERON -

DURACIÓN DE 12 MESES COMO EN AQUELLOS DE CINCO SEMANAS, ESTA_ 

MODALIDAD DE CAPACITACIÓN POL{TICA SE DESARROLLA EN LAS INSTALA 

CIONES DEL !CAP, Y ES UNA DE LAS QUE CON MAYOR RIGOR Y AMPLl-

TUD SE IMPARTEN EN El INSTITUTO, SU OBJETIVO, LA FORMACIÓN DE -

LOS CUADROS POL(TICOS DEL PARTIDO, AS! LO EXIGE, 
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CUADRO NúM. 5.4 

ASIGNATURAS POR AREA DEL CURSO REGULAR 1971-1987 

F R ~ c u E N c 1 A 

AREA VALORES VALORES 
AB~OLUTOS BELATIYOS 

TALLERES 103 27.83 % 

POLITICA 61 16.48 % 

HISTÓRICA 40 10.81 % 

ECONÓMICA 31 8.37 % 

PARTIDISTA 29 7.83 % 

IDEOLÓGICA 28 7.56 % 

JURfDICA 27 7 .29 % 

ADMINISTRATIVA 20 5,40 % 

INTERNACIONAL 17 4.59 % 

OTRAS 9 2.43 % 

SOCIAL 5 1.35 % 

TOTAL 370 99.94 % 
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Los PLAllES DE ESTUDIO DE ESTA MODALIDAD DE CAPA 

CITACIÓN POLÍTICA HAN CONTEfHDO IllVARIABLEMENTE ASIGNATURAS DE 

LAS ÁREAS POLÍTICA, JURÍDICA, EcOtlÓMICA Y DE TALLERES. LAS 

ASIGNATURAS DE LAS ÁREAS PARTIDISTA, IDEOLÓGICA, HISTÓRICA E -

INTERNACIONAL ESTUVIERON AUSENTES EN ALGUNA GENERACIÓN DEL CUR 

SO REGULAR, 

EN El MISMO SENTIDO. LOS PLANES DE ESTUDIO HAN_ 

CONTENIDO ASIGNATURAS DE TIPO COYUfHURAL, ASIGNATURAS QUE TRA

TAN El PROGRAMA GUBERtlAMEllTAL EN TURNO. ErlTRE ~STAS SE ENCUE!i 

TRAll REFORMA POL{TICÁ Y PARTIDOS POLfTICOS, ADMINISTRACIÓN Pú

BL 1 CA Y SU REFORMA, PLANEAC 1 ÓN DEMOCRÁT! CA, S 1 STEMA NAC 1 ONAL -

DE PLAtlEACIÓtl DEMOCRÁTICA, REFORMA MUNICIPAL DE M1'.XICO Y PLA-

NEACIÓtl PARA EL DESARROLLO, 

ASIMISMO, SE OBSERVA UN AUMENTO DE LAS ASIGtlATJ.! 

RAS DEL ÁREA ECONÓMICA A PARTIR DEL CURSO REGULAR DE 1979. 

LA ORIENTACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO DEL CUJl. 

SO REGULAR SE ENFOCAN A LA FORMACIÓN POL{TJCO-lDEOLÓGICA DE -

LOS ;\LUMNOS. AUflOUE s 1 N DESCU 1 DAP. LA WSENANZA DE CotlOC IMI rnros_ 
PRÁCTICOS, EN ESTE SEllTIDO, El ÁREA QUE TIENE EN FORMA INDIVl 

DUAL EL MAYOR PORCEIHAJE DE ASIGNATURAS, ES LA DE TALLERES CON 

Utl 27.83%, CASI Utl TERCIO DEL TOTAL, LE SIGUE Erl IMPORTANCIA_ 
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EL ÁREA POL!TICA COH EL 16.48%. HISTÓRICA CON EL 10.81% y Eco

llÓMICA CON EL 8.37%. ESTAS CUATRO ÁREAS COMPRENDEN EL 63. 49%_ 

DEL TOTAL DE LAS ASIGNATURAS, 

POR LO TANTO, SE PUEDE AFIRMAR QUE EL 72.11% DE 

LAS ASIGNATURAS DEL CURSO REGULAR SE HAN ENFOCADO A LA FORMA-

CIÓN POL[TICO-IDEOLÓGICA DEL ALUMNADO Y TAN SÓLO EL 27.83% AL_ 

DESARROLLO DE HABILIDADES ESPECIFICAS, 

5.2 ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ESTUDIO DEL CURSO ABIERTO 

A DIFERENCIA DEL CURSO REGULAR, OUE REQUIERE DE 

TIEMPO COMPLETO POR PARTE DE LOS ALUMNOS, EL CURSO ABIERTO --

CONSTITUYE OTRA MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN POL[TICA FORMAL, 

ESTABLECIDA PARA ATENDER EN ESTA MATERIA LAS NECESIDADES DE -

GRUPOS DE MILITANTES QUE POR SUS OCUPACIONES SÓLO DISPONEN DE_ 

TIEMPO PARCIAL PARA ASISTIR AL !CAP. 

El CURSO AB l ERTO TI ENE COMO OBJET l VO FUNDAMEN-

TAL LA FORMACIÓN POL[TJCA DE CUADROS, QUE AL EGRESAR DEL !CAP, 

ACREC!EtlTEN LA CALIDAD DE SU MILITAIKIA COMPROMETIDA EN LAS Fl 

LAS DEL PART 1 DO. n73 ) 

( J73) SECRETARIA DE CAPACITAC!Óll PoLITICA. BASES PAJlíL.1.!lJ;A-
PACITAC!ÓN PoLIT!CA PARTIDISTA Ell LAS ENTIDADES FEDERl.Tl
VAS. MÉXICO, 1986, P, 8, 
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EL CURSO ABIERTO PERMITE EL LIBRE INGRESO DE LOS 

MILITANTES SIN MAS REQUISITO QUE SER MIEMBROS ACTIVOS O PASIVOS 

DEL PRI, 

LA DURACIÓN DEL CURSO ABIERTO HA FLUCTUADO DE UN 

MAXIMO DE 30 SEMANAS. EN EL CURSO ABIERTO 198S, A UN M(NIMO DE_ 

20 SEMAllAS A PARTIR DEL PRIMER CURSO ABIERTO 1986, CON UN PROM~ 

DIO DE 22 SEMANAS, COMO SE MUESTRA EN EL CUADRO NúM. S.S. EL -

CURSO ABIERTO NO HA VISTO VARIAR SU DURACIÓN EN FORMA SIGNIFICA 

TIVA, PORQUE LA MAYOR PARTE DE LAS GENERACIONES SE ílEALIZARON B!\. 

JO UNA MISMA ADMINISTRACIÓN, 

EN CUANTO AL NÚMERO DE ASIGNATURAS POR GENERA--

CIÓN, DE ACUERDO AL CUADRO NúM. S.6 EL CURSO ABIERTO 1984 FUE -

LA GENERACIÓN QUE TUVO EL MAYOR NÚMERO DE ASIGNATURAS; 12, EL 

MENOR flÚMERO CORRESPOIWE A ] ] ; QUE ES EL NÚMERO DE AS 1 GNATU-

RAS QUE TUVO EL CURSO ABIERTO A PARTIR DE 198S Y ES A LA VEZ EL 

PROMEDIO DE ASIGNATURAS DE ESTA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN. 

LAS ASIGNATURAS QUE COMPONEN LAS AREAS DEL CURSO 

ABIERTO SON LAS SIGUIENTES: 

AREA PARTIDISTA 

- EL PRI; ORIGEN, EVOLUCIÓll Y PRESENCIA ACTUAL, 

- EL PRI: ORIGEN, EVOLUCIÓll, ESTRUCTURA Y .PERSPECTIVAS·, 

- Los TRES SECTORES DEL PARTIDO. 
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CUADRO NúM. 5,5 

DURACION DEL CURSO ABIERTO POR GENERACION 1984-1987 

GENERACIÓN 

CURSO ABIERTO 1984 

CURSO ABIERTO 1985 

PRIMER CURSO ABIERTO 1986 

SEGUNDO CURSO ABIERTO 1986 

PRIMER CURSO ABIERTO 1987 

SEGUNDO CURSO ABIERTO 1987 

PROMEDIO 

DURACIÓN 

24 SEMANAS 

30 SEMANAS 

20 SEMANAS 

20 SEMANAS 

20 SEMANAS 

20 SEMANAS 

22 SEMANAS 
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CUADRO NúM, 5.6 

NUMERO DE ASIGNATURAS POR GENERACION DEL CURSO ABIERTO 1984-1987 

GENERACIÓN NúMERO DE ASIGNATURAS 

CURSO ABIERTO 1984 12 

CURSO ABIERTO 1985(•) 11 

PRIMER CURSO ABIERTO 1986 11 

SEGUNDO CURSO ABIERTO 1986 11 

PRIMER CURSO ABIERTO 1987 11 

SEGUNDO CURSO ABIERTO 1987 11 

PROMEDIO 11 ASIGNATURAS 

NOTA: A PARTIR DEL CURSO ABIERTO 1985, SE INCLUYE LA ASIGNATURA 
ORATORIA POLfTICA, AUN CUANDO TENÍA EL CARÁCTER DE OPTATl 
VA, 
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AREA IDEOLÓGICA 

- lDEOlOG(A DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, 

- CORR I El/TES 1 DEOlÓG I CAS COllTEMPORANEAS, 

AREA HISTÓRICA 

- HISTORIA PolfTICA DE MtXICO, 

AREA POLITICA 

- SISTEMA PollTICO MEXICANO, 

AREA JURlDICA 

- SISTEMA JuRlDICO MEXICANO. 

- DERECHO COllST !TUC I 01/Al, 

- DERECHO AGRARIO. 

- DERECHO ECONÓMICO, 

- SISTEMA El ECTORAl MEX 1 CANO, 

- DERECHO CONSTITUCIONAL E lf/STITUCIONES PollTICAS EN MEXICO. 

- SISTEMA ELECTORAL y RtGIMEN DE PARTIDOS EN MtXICO. 

AREA ADMINISTRATIVA 

- ADMINISTRACIÓN PúBl!CA EN MEXICO. 

AREA ECONÓMICA 

- PROBLEMAS ECONÓMICOS DE MtxICO, 

- PROBLEMAS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE MtXICO, 

- EcoNOMlA y SOCIEDAD MEXICANAS. 
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ARE/\ INTERNACIONAL 

- POL fT!CA 1 NTERllAC IONAL, 

- M~XICO EN EL CotHEXTO lrlTERNACIONAL, 

ARE/\ DE TALLERES 

- METODOLOG f A DE LA 1 llVESTI GAC 1 ÓN, 

- COMUNICACIÓN SOCIAL. 

- ÜRATORIA POLfTICA, 

RESPECTO A LA ORIE!lTACIÓN DE LOS PLANES DE EST!! 

DIO, EL CURSO ABIERTO 1984 TUVO Ull ENFOQUE EMINENTEMENTE JURf

DICO, El 41.66% DE LAS ASIG11ATURAS SE UBICAN Ell EL ARE/\ JUR!

D I CA> LE S 1 GUE EN ORDEN DECRECIENTE EL AREA DE TAL LE RES CON -

EL 25%, LAS ÁREAS PARTIDISTA, ADMINISTRATIVA, EC'JNÓMICI\ E IM-

TERNACIOllAL TUVIERON EL 8.33% CADA UNA, Etl ESTE CURSO LAS 

ÁREAS IDEOLÓGICA, HISTÓRICA Y POL!TICA 110 CONTARON CON ASIGNA

TURAS, 

A PARTIR DEL CURSO ABIERTO 1985 Y HASTA EL SE-

GUNDO CURSO ABIERTO 1987 LOS PLANES DE ESTUDIO, EN CUANTO AL -

NÚMERO DE ASIGNATURAS Y EL COllTEtllDO llO SUFIRERON MODIFICACIO

NES, EN ESTE PERIODO, LAS ÁREAS QUE TlE!lEll EL MAYOR PORCENTA

JE DE ASIGNATURAS SON LAS ÁREAS PARTIDISTA, IDEOLÓGICA Y JURf

DICI\ corr EL 18.18%. RESPECTIVl\MEllTE. CON ESTO SE VIENE A COM-

PROBAR LO QUE SE MEtlC 1 OllÓ AllTER 1 ORME!lTE, EN EL SENT 1 DO DE QUE_ 

EL CURSO ABIERTO TIEllE COMO OBJETIVO LA FORMACIÓN POLfTICO- -

IDEOLÓGICO DE LOS MILITANTES, MÁS QUE EL DESARROLLO DE.HABILI

DADES ESPECIFICAS. 
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As!, LAS ASIGNATURAS DE LAS ÁREAS QUE PREDOMI

NAN, TIENEN COMO OBJETIVO DAR A CONOCER LA ORGANIZACIÓN Y ES-

TRUCTURA PARTIDISTA, LA HISTORIA DEL PARTIDO, LA REVOLUCIÓN -

MEXICANA COMO FUENTE IDEOLÓGICA DEL GOBIERNO, LAS PRINCIPA-

LES INSTITUCIONES POL!TICAS DE MÉXICO, Y EL MARCO JURIDICO QUE 

NOS RIGE, ESTAS ÁREAS BUSCAN, POR LO TANTO, LA FORMACIÓN 

IDEOLÓGICA DE LOS MILITANTES QUE ASISTEN AL !CAP. 

LAS OTRAS CINCO ÁREAS QUE COMPONEN EL PLAN DE_ 

ESTUDIOS VIENEN A COMPLEMENTAR ESTE ENFOQUE, EN EFECTO, LAS_ 

ÁREAS HISTÓRICA, POL[TICA, ECONÓMICA, [NTERNACIONAL Y TALLE-

RES TUVIERON CADA UNA EL 9.09% DE LAS ASIGNATURA:, COMO SE O~ 

SERVA EN EL CUADRO NúM, 5 .7, As[, ESTA MODAL! DAD DE CAPACITE\ 

CIÓN ENFATIZA LA FORMACIÓN IDEOLÓGICA DEL ALUMNO, 

A NIVEL GLOBAL, EL ÁREA QUE HA PREDOMINADO EN_ 

EL CURSO ABIERTO ES LA JuRIDICA. CON EL 22.38% DE LAS ASIGNATJJ. 

RAS, LE SIGUEN EN ORDEN DECRECIENTE, EL ÁREA PARTIDISTA, CON_ 

EL 16.41%; EL ÁREA IDEOLÓGICA, CON EL 14.92; Y EL ÁREA DE TA

LLERES, CON EL 11,94%, EN ESTAS CUATRO ÁREAS SE CONCENTRA EL 

65.65% DE LAS ASIGNATURAS OUE HA TENIDO EL CURSO ABIERTO, 

EN GENERAL, EN EL CURSO ABIERTO LA FORMACIÓN -

IDEOLÓGICA ABARCA EL 88.02% DE LAS ASIGNATURAS, EN TANTO QUE_ 



Cundro Núm. 5. 1 

ASIGNATURAS POR AREA Y GENERACION DEL CURSO ABIERTO 1984-1987 (PORCENTAJES) 

A R A 

Ideo- Ad mi lnter Base % 

GEllERACIOH Parti ló- Hist~ Pol( Juri'. 
nis= Econó 

naci:2 
Tall.!:_ TOTAL 

(Asig-
dista 

ica rica tici dic'á trativa 
mica-

nal rt?s naturns) 

Curso Abierto 
1984 8. Jl 41.66 8.33 8. 33 8.33 25 99.98 12 

Curso Abierto 
1985 18.18 18.18 9.09 9.09 18.18 9.09 9.09 9.09 99.99 11 

Primer Curso 
Abierto 1986 18.18 18.18 9.09 9.09 18.18 9.09 9.09 9.09 99.99 11 

Segundo Curso 
Abierto 1986 18. 18 18.18 9.09 9.09 18.18 9.09 9.09 9.09 99.99 11 

Primer Curso 
Abierto 1987 18. IB 18.18 9.09 9.09 18.18 9.09 9.09 9.09 99.99 11 

Segundo Curso 
Abierto 1987 18.18 18.18 9,09 9.09 18.18 9.09 9.09 9.09 99.99 11 N 

w 
~ 
1 ,. 
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EL DESARROLLO DE HABILIDADES ESPECIFICAS TAN SÓLO EL 11.94% -

DEL TOTAL, 

SI SE CONSIDERA QUE MÁS DEL 60% DEL ALUMNADO -

DEL CURSO AB 1 ERTO NO T 1 EtlE M 1L1TANC1 A PREV 1 A EN EL PART 1 DO, E.§ 

TA ORIENTACIÓN ES LA CORRECTA. EL CURSO ABIERTO, MAS QUE DE-

SARROLLAR HAB 1 LI DAD ES, DEBE BUSCAR LA FORMAC 1 ÓN !DEOLÓG l CA DE_ 

LOS ALUMNOS, EN ESTE SENTIDO, LA MAYOR PARTE DE LOS ALUMNOS -

QUE ASISTEN AL CURSO ABIERTO, SON CIUDADANOS COtl ASPIRACIONES -

POL!TICAS QUE VEtl EN EL !CAP EL CAMINO PARA SU PARTICIPACIÓN 

POL !TI CA. 

AUNQUE FORMALMENTE EL CURSO ABIERTO INTENTA LA_ 

FORMAC 1 ÓN DE CUADROS POL (JI COS, SU ALCANCE ES MENOR AL DEL -

CURSO REGULAR Y SE REDUCE A DAR A CONOCER EL ENFOQUE PARTIDIS

TA; DE AH! QUE EL CURSO ABIERTO NO REQUIERA DE TIEMPO COMPLE

TO Y SE DIRIJA A MIEMBROS PASIVOS O ACTIVOS DEL PARTIDO Y CON_ 

FRECUENCIA A NUEVOS MIEMBROS DE ~STE, 

EN REALIDAD, EL CURSO ABIERTO HA LOGRADO ATRAER 

MIEMBROS MILITANTES O SIMPATIZANTES PARTIDISTAS, LA ESCASA Ml 

LITANCIA DE LA MAYORfA DE LOS ALUMNOS DE ESTA MODALIDAD DE CA

PACITACIÓN POL(TICA AS! LO INDICA, Es POR MEDIO DE ESTA MODA

LIDAD DE CAPAC 1TAC1 ÓN POL f TI CA, POR LA QUE UNA DE LAS FUNC 1 O--
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NES FUNDAMENTALMENTE DE LOS PARTIDOS PoL(Ticos. DE ACUERDO A -

ÜCTAVIO RODR(GUEZ ARAUJO, SE REALIZA CON MAYOR CLARIDAD, EN EL 

PRJ, AL EDUCAR AL CIUDADANO PRIVADO PARA CONVERTIRLO EN CIUDA

DANO PÚBLICO Y DE ESTA MANERA ATRAERLO AL PARTIDO COMO MIEMBRO 

ACTIVO O SIMPATIZAtlTE. 

A TRAVtS DEL CURSO ABIERTO, EL PARTIDO HA LOGRA 

DO ENRIQUECER SU NÚMERO DE MILITAllTES, ESPECIALMENTE JÓVENES -

CON ESCOLARIDAD MUY SUPERIOR A LA MEDIA llACIONAL, 

Los PLANES DE ESTUDIO DE ESTE TIPO DE CURSO --

ABARCAN EN GENERAL ASIGNATURAS SIMILARES A LAS DEL CUílSO REGU

LAíl, AUNQUE LOS TEMAS TRATADOS NO TIENEN LA AMPLITúD, PROFUNDl 

DAD Y ALCAllCE DE AOUtLLOS, 

5,3 ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LOS CURSOS ESPECIALES 

Los CURSOS ESPECIALES TIENEN EL PROPÓSITO DE -

ATENDER LAS NECESIDADES DE IrffORMAC 1 ÓN ACTUALIZADA SOBRE TEMAS 

ESPECIALIZADOS, DE LA DIRIGENCIA Y LA MILITANCIA DEL PARTIDO -

EN LOS DIFERENTES NIVELES DE SU ORGANIZACIÓN SECTORIAL Y TERRl 

TORIAL, !1?4 ) 

<174) SECRETAR(A DE CAPACITACIÓN POLÍTICA, BASES PARA LA CA= 
PACITACIÓN POLfTJ.YLP.ABTIDISTA EN LAS E:ITIDADES FEDERA-

TIVAS, MtXICQ, 1986, P, 12. 
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ESTOS CURSOS SE ORGANIZAN EN ATENCIÓN A LOS RI 

QUERIMIENTOS ESPECfFICOS DE LOS GRUPOS QUE Erl CADA CASO SE V(',_ 

YAN A CAPACITAR Y DEL TEMA A DESARROLLAR, EL CUAL PUEDE SER -

DE NATURALEZA IDEOLÓGICA, POLITICA, ELECTORAL, PARTIDISTA, AQ 

MINISTRATIVA, Y ECONÓMICA, EtlTRE OTRAS POSIBILIDADES, 

Los CURSOS ESPECIALES TIENEN COMO OBJETIVO FUH 

DAMENTAL DIFUNDIR ltffORMACIÓll ACTUALIZADA SOBRE TEMAS ESPECl8 

LIZADOS PARA MILITANTES Y DIRIGErlTES, A FIN DE APORTARLES ELI 

MENTOS QUE CONTR 1 BUYAtl A LA MEJOR REAL! ZAC 1 ÓN DE SUS TAREAS -

PARTIDISTAS,(ll5} 

Los CURSOS ESPECIALES SE REALIZAN EN FUNCIÓN -

DE TEMAS CONSIDERADOS COMO PRIORITARIOS, Y EN ATFNCIÓN A LAS_ 

NECESIDADES ESPECIFICAS Y A LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DE LOS 

MILITANTES A LOS QUE ESTÁN DIRIGIDOS. As!, SE HAN ORGANIZADO -

TRES CURSOS ESPECIALES DEtlOMINADOS "CURSO SOBRE LA CRISIS MUH 

DIAL y EL DESARROLLO DE MÉXICO", "Los NUEVOS DESAF[OS DEL PRQ 

YECTO NACIONAL DE LA REVOLUCIÓN MEXICArlA" Y "CURSO SOBRE DEB8 

TE iDEOLÓGICO-POLfTico", 

DE LOS CURSOS ESPECIALES QUE SIRVIERON DE BASE_ 

PARA ESTE ESTUDIO, SE OBSERVA QUE SU DURACIÓN ES DE 64 SESIO--

(1/5) SECRETAR[A DE CAPACITACIÓN POLfTICA, BASES PARA LA CA-
PACITACIÓrl POLITICA PARTIDISTA EN LAS EtlTIDADES FEDERA-
~- MÉXICO. 1986. p, 12. 
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CUADRO NúM, 5, 8 

ASIGNATURAS POR AREA DEL CURSO ABIERTO 1984-1987 

E B E c ~ E tl c 1 A 
AREA ~ALORES VALORES 

ABSOLUTOS RELATIVOS 

JURfDICA 15 22.38 % 

PARTIDISTA 11 16.41 % 

IDEOLÓGICA 10 14. 92 % 

TALLERES 8 11. 94 % 

ECONÓMICA 6 8.95 % 

INTERNACIONAL 6 8.95 % 

HISTÓRICA 5 7.46 % 

PoL lTICA 5 7.46 % 

ADMINISTRATIVA 1.49 % 

TOTAL 67 99.96 % 



CUADRO NliM, 5.9 

DURACION DE LOS CURSOS ESPECIALES 

CURSO 

CURSO SOBRE LA CRISIS MUNDIAL 

Y EL DESARROLLO DE MÉXICO, 

Los NUEVOS DESAF!os DEL PROYECTO 

NACIONAL DE LA REVOLUCIÓN MEXl~ANA, 

CURSO ESPECIAL DE DEBATE 

IDEOLÓGICO-POL{TICO 

PROMEDIO 

240-B 

DURAC!ON 

67 SESIONES 

61 SES IONES 

65 SESIONES 

64 SESIONES 
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NES EN PROMEDIO: MAYOR NÚMERO DE SESIONES QUE El CURSO ABIER

TO, PERO MENOR NÚMERO DE HORAS, 

EN RAZÓN DEL OBJETIVO QUE TIENEN LOS CURSOS E~ 

PEC!ALES, TANTO LA DURACIÓN COMO El CONTENIDO DE CADA CURSO, 

VARIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DEL GRUPO A CA 

PAC!TAR; POR LO TANTO, EL ANÁLISIS SE CENTRA EN EL CONTENIDO_ 

PARTICULAR DE CADA CURSO Y EN El CONTEXTO HISTÓRICO EN QUE SE 

DESENVOLVIÓ, DE LOS CURSOS QUE SIRVIERON PARA EL ANÁLISIS 

DESTACA LO SIGUIENTE: 

LA DURACIÓN MÁXIMA CORRESPONDE Al "CURSO SOBRE 

LA CRISIS MUNDIAL Y EL DESARROLLO Dó MtX!CO", C0'1 67 SESIONES¡ 

LA DURAC [ ÓN M 1 N [ MA Al CURSO "los NUEVOS DESAF 1 os DEL PROYEC

TO NACIONAL DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA", CON 61 SESIONES¡ Y LA_ 

DURACIÓN PROMEDIO DE LOS CURSOS ESPECIALES, ES DE 64 SESIONES, 

EL CURSO SOBRE LA CRISIS MUNDIAL Y El DESARRO

LLO DE MtXICO SE DESARROLLÓ DURANTE 67 SESIONES, INICIANDO EL 

DIA 17 DE SEPTIEMBRE Y CONCLUYENDO EL 20 DE DICIEMBRE DE ----

1985. Cl7G) 

LAS SESIONES SE REALIZARON DE LUNES A VIERNES, 

CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS CADA DIA, POR LO QUE EL CURSOCOM 

( 176) Los REQU [ s !TOS PARA PODER [ NGRESAR 'AL CURSO LO RESTR IN
G l ERON A ALUMNOS CON NIVEL DE LICENCIATURA, COMO MINIMO, 
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PRENDIÓ DE 134 HORAS-CLASE. 

EL PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO SOBRE LA CRISIS_ 

MUNDIAL y EL DESARROLLO DE Mex1co ANALIZÓ TRES GRANDES TEMAS. 

EN EL PR 1 MER TEMA: LA ECONOM! A 1NTERNAC1 ONAL_ 

SE ANALIZÓ AL SISTEMA ECONÓMICO MUNDIAL. DE BRETON WOODS A --

1985; LOS MOVIMIENTOS INTERNACIONALES DE CAPITAL Y LOS NUEVOS 

PROBLEMAS FINANCIEROS; LA CRISIS DEL SISTEMA MONETARIO INTER

NACIONAL Y LOS MERCADOS ESPECIALIZADOS (ALIMENTOS, MINERALES, 

MANUFACTURAS y ENERGeT1cosl y LOS NUEVOS RETOS QUE PROVOCAN -

LOS CAMBIOS TECUOLÓGICOS EN LOS MODOS DE PRODUCCIÓN. 

EL SEGUNDO TEMA: POLÍTICA INTERNACIONAL ABAR

CÓ EL ESTUDIO DEL MUNDO DE LA POSGUERRA, DE YALTA A 1985; LOS 

NUEVOS ACTORES EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL; EL MUNDO occ1-

DENTAL Y LA RECONSIDERACIÓN DE LA ALIANZA ATLÁNTICA; EL CAMPO 

SOCIALISTA; LAS POTENCIAS INTERMEDIAS, AMeRICA LATINA Y LAS -

TEtmrnc 1 AS IDEOLÓG 1 CAS CONTEMPORÁNEAS. 

EL TERCER TEMA ANALIZÓ EL CASO MEXICANO EN EL 

CONTEXTO ECDrlÓMICO INTERNACIONAL; LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y -

LAS POL[TICAS DE DESARROLLO; EL PROBLEMA DE LA DEUDA EXTERIOR; 

EL TIPO DE CAMBIO Y MOVIMIENTO DE CAPITALES; COMERCIO EXTERIOR 

Y DESARROLLO; Y LA POLfTICA EXTERIOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, 
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POR SU CONTEtllDO, EL CURSO SE CARACTERIZÓ POR_ 

SER COYUNTURAL, ES DECIR, RESPONDIÓ A LAS NECESIDADES DEL MO

MENTO, EL OR!GEN DE LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DE MÉXICO SE LE 

ATRIBUYÓ AL ÁMBITO INTERNACIONAL, 

LA CAfDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO EN 1985 E~ 

TRECHÓ LAS OPCIONES DEL GOBIERNO DELAMADRISTA QUE TERMINÓ POR_ 

EFECTUAR RECORTES AL PRESUPUESTO Y LA REDUCCIÓN DEL PROGRAMA -

DE INVERSIONES SOCIALES. 

EL PAÍS COMENZABA A RESENTIR LOS EFECTOS DE LA -

CAIDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO Y EL AUMENTO DE LAS TASAS DE_ 

INTERÉS A NIVEL INTERNACIONAL, POR LO QUE SE CUESTIONABA LA ES

TRATEGIA GUBERNAMENTAL SEGUIDA EN ESTE RENGLÓN, EL CURSO ESTU

VO DEST! NADO A JUST I F 1 CAR LA ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL SOBRE LA_ 

DEUDA EXTERNA. 

PARA APOYAR ESTA AFIRMACIÓN, ES ÚTIL SE~ALAR LO_ 

QUE ESTABLEC{A LA CONVOCATORIA AL CURSO: "LOS ASPIRANTES DES~ 

RÁN COMPROMETERSE A COLABORAR POSTERIORMENTE CON EL PARTIDO EN_ 

TAREAS DE INFORHACIÓll Y ORIENTACIÓN SOBRE PUNTOS DE VISTA DE 

NUESTRA ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN TORNO A LA CRISIS ECONÓMICA Y_ 

LOS MEDIOS PARA SUPERl\RLA", Es DECIR, EL PARTIDO TOMl\BA COMO -

SUYA LA ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL PARA SALIR DE LA CRISIS; O --

PEOR AÚN, EL PART 1 DO SE CO!N 1RT1 ó Etl EL VOCERO GUBERllAMEtHAL, 
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CON LO QUE EL DESCONTENTO DE LA POBLACIÓN EN TORNO A LA ESTRA

TEGIA GUBERNAMENTAL RECAYÓ EN EL PARTIDO, DESACREDITÁNDOLO AN

TE LA POBLACIÓN COMO EL ABANDERADO DEL INTERÉS DE LA MAYORIA. 

SIN EMBARGO, EN TÉRMINOS DEL CONTENIDO DEL PLAN 

DE ESTUDIOS, EL CURSO CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER 

LA ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL ANTE LA CRISIS CON UN ENFOQUE MUN

DIAL. 

EL CURSO "Los NUEVOS DESAF!os DEL PROYECTO NACIQ 

NAL DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA" SE DESARROLLÓ DURANTE 61 SESIO

NES, COMPRENDIDAS ENTRE EL 22 DE SEPTIEMBRE Y EL 17 DE DICIEM

BRE DE 1986, LAS SESIONES SE REALIZARON DE LU~ES A VIERNES -

CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS DIARIAS; POR LO QUE EL CURSO COM-

PRENDIÓ DE 122 HORAS-CLASE. 

EL PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO CONTEMPLÓ CINCO -

GRANDES TEMAS: MÉXICO, CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y DEMANDAS SO

CIALES; EL CONTEXTO INTERNACIONAL: LA ECONOMfA MEXICANA¡ l.A SQ 

CIEDAD MEXICANA Y EL SISTEMA POLITICO MEXICANO, 

POR su CONTErn DO' EL CURSO TEN 1 A COMO OBJET 1 vo -

DAR A CONOCER LOS PRINCIPALES RETOS A LOS QUE SE ENFRENTARfA -
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MtXICO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, TOMANDO EN CUENTA SU PERFIL DEMQ 

GRÁFICO; LAS NECESIDADES DE EMPLEO Y EL AUMENTO DE LAS DEMAN

DAS SOCIALES; EL CONTEXTO INTERNAC!ONAL EN QUE EL PA(S SE --

DESENVUELVE; EL ESTADO DE LA ECONOMfA, TANTO A NIVEL NAC!ONAL 

COMO SU RELAC!ÓN CON LA ECONOMfJ\ MUNDIAL; Y LAS CARACTERfST!

CAS DE LA SOCIEDAD MEX!CAtlA CONTEMPORÁNEA, El CURSO F!NALIZÓ 

COtl EL ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE ESTA NUEVA ECONOM(A Y SOC!f 

DAD MEX!CANAS EN EL SISTEMA PoLITICO MEX!CArlO. 

SE TRATÓ, S W DUDA DE UN CURSO CON AMPLIAS PRE

TENS!ONES, QUE BUSCÓ ACTUALIZAR EL CONOCIM!ENTO DE LOS M!Ll-

TANTES PR! (STAS SOBRE LA EVOLUC.IÓN DE LA SOC!EDJ\0 MEXICANA Y_ 

LOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTARÁ EN LA DtCADA DE LOS NOVEN-

TAS. 

EL CURSO ESPEC!AL DE DEBATE IDEOLÓGICO-POLfT!CO 

SE DESARROLLÓ DURAtffE 13 SEMANAS, COMPREND! DAS ENTRE EL 11 DE 

MAYO Y EL 7 DE AGOSTO DE 1987, LAS SES!ONES SE REAL!ZARON DE 

LUNES A VIERNES, DE 8.00 A 10.00 HORAS, EN D!VERSOS LOCALES -

DETERM!NADOS POR EL !CAP, 

EL CURSO SE DIRIGIÓ A UN NÚMERO DE APROX!MADA-

MENTE 100 ALUMNOS PROVEN!ENTES DE LAS D!STINTAS ORGANIZACIONES 
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DEL PARTIDO, CON EL OBJETIVO DE CAPACITARLOS PARA EL DEBATE POL1 

T!CO E IDEOLÓGICO SOBRE TEMAS DE RELEVANCIA A NIVEL NACIONAL, (177) 

EL CURSO SE DESARROLLÓ EN TRES MÓDULOS: EL -

PR 1 MERO 1 NCLUYÓ EL ANÁLI s 1 s TEÓR 1 ca DEL PENSAMIENTO DE -

LOS PARTIDOS, QEVISIÓN DE LAS PRINCIPALES CORRIENTES IDEOLÓ

GICAS DEL SISTEMA POLfTICO MEXICANO Y EL RÉGIMEN DE PARTIDOS, 

COMO MARCO DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS PQ 

SICIONES POLfTICO-IDEOLÓGICAS DE CADA PARTIDO EN RELACIÓN A -

LOS TEMAS ECONÓMICOS, POLfTICOS Y SOCIALES MÁS RELEVANTES EN_ 

LA VIDA UACIONAL, 

EL SEGUNDO MÓDULO CONTEMPLÓ EL E$1UDIO DE LAS_ 

PRINCIPALES TÉCNICAS DEL DEBATE POLfTICO, COMO LA DlllÁMICA DE 

GRUPOS, LA PSICOLOGfA DE MASAS, LAS TÉCNICAS DE ARGUMENTACIÓN 

Y DEFENSA, LA EXPRESIÓN ORAL Y EL MANEJO DE LOS MEDIOS DE CO

MUNICACIÓN. 

POR ÚLTIMO. EL TERCER MÓDULO CORRESPONDIÓ A LA 

PRÁCTICA DEL DEBATE POLfTICO, EJERCICIOS FORMALES DE DEBATE -

POLfTICO-IDEOLÓGICO,CONJUGANDO LAS POSICIONES POL[TJCAS-!DEO

LÓGICAS DE LOS PARTIDOS CON LAS TÉCNICAS DEL DEBATE. 

EL MECANISMO FUNDAMENTAL CONSISTIÓ EN OUE EL -

CONDUCTOR DEL DEBATE ADUJO, SOBRE CADA TEMA NACIONAL, LA POSl 

TT77) LA CONVOCATORIA AL CURSO INCLUY:: LA OBLIGACIÓN DE REALl 
ZAR LECTURAS ADICIONALES. 
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c 1 ÓN RESPECTIVA DEL PARTIDO DE OPOS 1c1 ÓN o GRUPO DE 1 NTERÉS. 

El ALUMNO DEBIÓ REBATIR SUSTENTÁNDOSE EN LA JDEOLOGfA DEL --

PRI. 

CADA ALUMNO DEBIÓ REALIZAR Y PRESENTAR Al TÉR

MINO DEL SEGUNDO MÓDULO, COMO REOUJSITO PARA PARTICIPAR EN El 

TERCER MÓDULO, UN ENSAYO-INVESTIGACIÓN SOBRE ALGUNO DE LOS TJ;_ 

MAS DESARROLLADOS EN El CURSO. ESTOS TRABAJOS SIRVIERON DE -

BASE A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO PARA LOS EJERCICIOS DE DE

BATE POLfTJCO CONTEMPLADOS EN EL TERCER MÓDULO. A CADA ALUM-· 

NO SE LE ASIGNÓ EL TEMA A DESARROLLAR, ASf COMO UN SUPERVISOR 

POR PARTE DEL !CAP, SEGÚN EL TEMA. 

EL CURSO SE DESARROLLÓ CON VISTA A LAS ELECCIQ 

NES FEDERALES DE 1988, ELECCIONES QUE SE ANTICIPABAN PARTICU

LARMENTE D!FfCJLES, Y POR El RECONOCIMIENTO DE UNA SOCIEDAD -

MÁS PLURAL E INFORMADA, EN LA QUE ES NECESARIO DEBATIR LA PO]¡ 

TURA PARTIDISTA CON LAS OPOSICIONES, 

EL CURSO ESPECIAL DE DEBATE iDEOLÓGICO-POLfTJ

CO FUE UN CURSO DE AL TO N 1 VEL, SUMAMENTE 1 MPORTANTE PARA El 

PARTIDO EN LAS CONO 1C1 ONES POL f TI CAS ACTUAL ES, S 1 N EMBARGO, 

LA AUSENCIA DE MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPA-

CJÓN POLfTICA DE LOS EGRESADOS HIZO QUE LOS ESFUERZOS DEL --

!CAP SE DESAPROVECHARAN. 



248. 

EL ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LOS --

CURSOS ESPECIALES MOSTRÓ QUE CADA UNO TIENE EL PROPÓSITO DE -

ATENDER LAS NECES 1 DAD ES ESPEC f F 1 CAS DE HIFORMAC 1 ÓN ACTUAL 1 ZADA 

SOBRE TEMAS ESPEC 1 ALI ZADOS DE LOS M 1 L ITAtlTES A QU 1 ENES SE D 1 Rl 

GEN. Los TRES CURSOS SE CARACTERIZAN POR TENER UNA DETALLADA_ 

ELABORACIÓN DE LOS CONTElllDOS DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y SU A],_ 

CANCE, POR LO QUE SON CURSOS DE ALTO NIVEL, 

Ell GENERAL• LOS CURSOS ESPEC 1 AL ES SE CARACTER 1 ZAN 

POR AtlALIZAR TEMAS ESPECIFICOS Y ESTAR DIRIGIDUS A DETERMlllA-

DOS MIEMBROS DEL PARTIDO CON EL MAYOR tllVEL EDUCATIVO DE EilTRE 

~STOS, SE PUEDE AFIRMAR QUE NO EXISTEN DOS CURSOS ESPECIALES_ 

SEMEJAtlTES, PORQUE CADA UllO T 1 ENE D 1 FEREtlTE DBJET 1 VD Y SE D 1 Rl 

GE A DIFERENTE AUDITORIO, 

SIN EMBARGO, LOS CURSOS ESPECIALES TIENEN LA CA 

RACTERfSTICA DE CONTENER INFORMACIÓtl ACTUALIZADA Y RESPONDER A 

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LOS MILITANTES DEL PARTIDO A LOS -

QUE SE DIRIGE!/. El/ ESTE CASO, NO SE PUEDE HABLAR DE ASIGNATU

RAS SirlO DE TEMAS, ENTRE ÉSTOS, LOS M.\s FRECUENTES FUERON LOS_ 

IDEOLÓGICOS-PAP.TIDISTAS. 

Los TRES CURSOS ANALIZADOS RESPONDIERON A SITUA 

CIONES COYUNTURALES, EL "CURSO SOBRE LA CRISIS MUNDIAL Y EL -

DESARROLLO DE MÉXICO" PRETENDIÓ APOYAR LA POLITICA ECONÓMICA -
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GUBERNAMENTAL CON RESPECTO A LA DEUDA EXTERNA• EL CURSO "Los -

NUEVOS DESAF!OS DEL PROYECTO NACIOriAL DE LA REVOLucióN MEXICA

NA" REIVINDICÓ LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE LA REVOLUCI,ÓN ME

XICANA EN LAS lfüEVAS CONDICIOrlES DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO¡ Y EL 

"TALLER DE DEBATE lDEOLÓG 1 co-Pol fT 1 co" CAPAC !TÓ A MIEMBROS 

DEL PARTIDO EN TAREAS DE DEBATE IOEOLÓGICO-POL!T!CO, CON VISTAS 

A LAS ELECCIONES DE 1988. 

LA DURACIÓll DE LOS CURSOS ESPECIALES VARIA DE -

ACUERDO AL CURSO, PERO ES INFERIOR A LA DE LOS CURSOS REGULAR_ 

Y ABIERTO; SIN EMBARGO, El RIGOR ACAD~MICO EXIGIDO ES SEMEJA!! 

TE AL DE ~STOS, 

LA PLAllTA DE PROFESORES DE ESTOS CURSOS FUE DE_ 

PRIMER NIVF.l E 111CLUYÓ A DIRIGEIHES DEL PR!. FUNCIONARIOS DE -

LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA E INTELECTUALES DE RECONOCIDA TRAYE~ 

TORii\, DE AHf OUE ESTA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN POLfTICA SEA 

LA MÁS ESTRICTA EN CUANTO A LA ESCOLARIDAD REQUERIDA DE LOS 

ALUMNOS. POR LO QUE SE SITÚA rn ur1 1l!VE.L.SUPERIOR AL DE LICEN

CIATURA. 

5.~ ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LOS CURSOS EXTERNOS 

los CURSOS EXTERIWS SE DESARROLLAN A PETICIÓU -

EXPRESA DE ALGUNA ORGANIZACIÓN DE BASE DEL PARTIDO (AGRUPAC!O-
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NES, ASOCIACIONES, Slt/DICATOS, ETC,), Y DE ACUERDO A LAS NECf. 

SIDADES y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN PARTIDISTA. Los CUR-

sos EXTERNOS SE CONCERTAN CON LA ORGANIZACIÓN SECTORIAL DEL -

PARTIDO SOBRE DIVERSOS TEMAS, SON CURSOS QUE VAN NACIENDO DE 

NECESIDADES MUY ESPECIFICAS Y QUE SE PLAllEAN COtl POCO TIEMPO_ 

DE ANTICIPACIÓN, 

Los CURSOS EXTERNOS SE IMPARTEN GENERALMENTE -

ALLI DONDE SE ENCUENTRAN LOS MIEMBROS DEL PARTIDO, SU OBJETl 

VO FUllDAMENTAL CONSISTE EN LLEVAR EL MENSAJE PARTIDISTA AH! -

DONDE LOS MIL!TAlffES DESEMPEÑAN SU ACTIVIDAD COTIDIANA Y SA-

T 1 SFACER LAS llECES 1 DADES DE 1NFORMAC1 ÓM DE LOS GRUPOS A LOS -

QUE SE DIRIGEN SOBRE TEMAS PARTIDISTAS, POLITICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES, ADMINISTRATIVOS O DE TALLERES, 

Es GRACIAS A ESTA MODALIDAD QUE EL !CAP ATIEli 

DE A TODOS AQUELLOS MIEMBROS DEL PR! QUE NO PUEDEN ACUDIR A_ 

SUS INSTALACIONES, DE ESTA MANERA, EL [llSTITUTO TIEtlE PRE-

SENCIA DOllDE SE LE SOLICITE PARA DAR A CONOCER EL ENFOQUE -

PARTIDISTA, 

POR SU MTURALEZA, AL SURGIR DE NECESIDADES -

ESPEC f F 1 CAS, TAlffO LA DURAC 1 Ótl COMO LOS PLANES DE ESTUDIO DE 

LOS CURSOS EXTERNOS, VAR f AN CONSIDERABLEMENTE, 



CUADRO NúM, 5, 10 

250-A 
DURACION DE LOS CURSOS EXTERNOS(º) 

C U R S O 

CURSO ESPECIAL DE REAFIRMACIÓN PARTIDISTA PARA 

SERV 1 DORES PúBLJ COS, 

CURSO BAs 1 co DE CAPAC JT AC 1 ÓN Pal f T 1 CA PARA MI Etl 

BROS DE LA JUVENTUD POPULAR REVOLUCIONARIA. 

CURSO PARA CONDUCTORES DE ACTOS C!VICOS, 

CURSO BÁSICO DE CAPACITACIÓN POL(TICA PARA LA -

ASOCIACIÓN MEXICAllA !IHERDISCIPLltlARIA DE MUJE

RES PROFESIONISTAS (AM!MP), 

CURSO ESPECIAL PARA MIEMBROS DE LA ARMADA DE M~ 

XICO "JOSÉ AZUETA", 

CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN POL(TICA JRUPO UlllVEB_ 

SITARIO "MELCHOR ORTEGA", 

TALLER DE ORATORIA PoLfTICA "RUB~N MOHENO VELA~ 

co" PARA TRABAJADORES FERROCARR 1 LEROS. 

TALLER DE ORATORIA PARA LA SECCIÓN 9 DEL SINDI

CATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓll -

<SNTEl. 

PROMEDIO 

!!u!W;_í]!j 
SES IONES HORAS-CLASE 

16 64 

12 48 

30 60 

8 40 

30 120 

JO 60 

!O 30 

15 

lG 58 

(º) SE PRESENTA!/ SÓLO LOS CURSOS MÁS REPRESENTATIVOS OUE IMPARTIÓ EL_ 

!CAP EN ESTA MODALIDAD, DE 1984 A 1987, 
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Ell LO QUE RESPECTA A LA DURACIÓN DE LOS CURSOS, 

ALGUNOS SE DESARROLLARON HASTA Ell 30 SEMANAS, MIENTRAS QUE -

OTROS El! TAN SÓLO TRES. LA DURACIÓN, ASf COMO LOS PLANES DE -

ESTUDIO, DCPENDEN DEL GRUPO A CAPACITAR Y DE LAS NECESIDADES A 

ATENDER, Sltl EMBARGO, TOMANDO Efl CUENTA EL TIEMPO DEDICADO A 

LA IMPART!CIÓ!l DE CLASES, SE PUEDE AFIRMAR QUE EL tlÚMERO MAXl 

MO DE HORAS CORRESPONDE AL CURSO ESPECIAL PARA MIEMBROS DE LA 

ARMADA DE MÉXICO "JosE AZUETA" COll 30 SESIOtlES y 120 HORAS

CLASE; EL MEMOR AL TALLER DE ORATORIA PoL!TlCA "RUBÉN MOHENO_ 

VELASCO" PARA TRABAJADORES FERROCARRILEROS, CON 10 SESIONES Y 

30 HORAS-CLASE. LA DURACIÓN PROMEDIO DE LOS CURSOS EN HORAS

CLASE ES DE 58. 

EN EL MISMO SENTIDO, EL NÚMERO DE ASIGNATURAS_ 

VAR[A CO!lFORME AL CURSO. EL MAYOR NÚMERO DE ASIGNATURAS CO-

RRESPO!lDE AL CURSO ESPECIAL PARA MIEMBROS DE LA ARMADA DE MÉ

XICO "JOSÉ AZUETA", CON OCHO ASIGNATURAS; EL MENOR NÚMERO ES_ 

PARA EL TALLER DE ORATORIA Pot[TICA "RUBÉN i'lOHENO VELASCO" PA 

RA TRABAJADORES FERROCARRILEROS; Y EL TALLER DE ORATORIA POLl 

TICA PARA LA SECCIÓ!l g DEL SltlDICATO NACIO!lAL DE TRABAJADORES 

DE LA EDUCACIÓN (SNTE), COI~ DOS ASIGNATURAS. EL PROMEDIO ES -

DE CUATRO ASIGNATURAS, SEGÚN SE MUESTRA Ell EL CUADRO NúM, ---

5' 11. 

Erl EL MISMO CUADRO SE MUESTRA QUE CON EXCEP--

CIÓN DEL CURSO ESPECIAL DE REAFIRMACIÓN PARTIDISTA PARA SERVl 
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DORES Púaucos. TODOS LOS CURSOS CONTARON CON ASIGNATURAS DEL 

ÁREA IDEOLÓGICA. Aun LOS CURSOS QUE SÓLO TUVIERON DOS ASIGN8 

TURAS, UllA DE ELLAS FUE PARA LA FORMAC 1 Óll !DEOLÓG 1 CA DE LOS -

ALUMNOS, ÜTRA AREA FAVORECIDA ES EL ÁREA PolfTICA, EN EL C!i 

SO DE LOS CURSOS EXTERNOS, LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS CURSOS -

SON BASTAHTE MARCADAS, SE PUEDE AFIRMAR QUE 1IO HAY DOS CUR-

SOS CON EL MISMO PLAN DE ESTUDIOS! SIN EMBARGO, LOS CURSOS -

EXTERNOS CUENTAN EN SUS PLANES DE ESTUDIO CON ASIGNATURAS SI

MILARES A LAS DEL CURSO ABIERTO. 

LAS ASIGNATURAS POR ÁREA SON LAS SIGUIENTES: 

AREA PARTIDISTA 

- PRI: ORIGEN, DESARROLLO Y PERSPECTIVAS, 

- EL PR!: ORIGEN, EVOLUCIÓN, ESTRUCTURA Y PERSPECTIVAS, 

AREA IDEOLÓGICA 

- lOEOLOGfA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. 

- CORRIENTES IDEOLÓGICAS CONTEMPORÁNEAS, 

AREA HISTÓRICA 

- HISTORIA PoLfTICA DE MtXICO. 

AREA POL!TI Cll 

- SISTEMA ELECTORAL MEXICANO, 

- HISTORIA DE LAS IDEAS PoLfTICAS, 
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- ESTRUCTURA POLITICA DE MtXICO, 

- SISTEMA PoLITICO MEXICANO, 

AREA JURIDICA 

- SISTEMA ELECTORAL Y RtGIMEN DE PARTIDOS EN MÉXICO, 

- EFEMtR!DES MEXICANAS y LEY SOBRE EL Escuna. LA BANDERA y -

EL HIMNO NACIONALES, 

AREA ECONÓMICA 

- PROBLEMAS Ecor16MICOS y SOCIALES DE MtXICO, 

AREA INTERNACIONAL 

- MÉXICO EN EL COUTEXTO [ tlTERNAC I OtlAL, 

AREA DE TALLERES 

- ORATORIA PoLITICA. 

- AcTos Cfvicos. 

- SOCIOLOGIA Y PSICOLOGfA DE MASAS, 

A tl!VEL GLOBAL, EL CUADRO NúM, 5, 12 MUESTRA -

QUE EL ÁREA QUE CUENTA CON MAYOR NÚMERO DE ASIGNATURAS EN LOS 

PLANES DE ESTUDIO DE LOS CURSOS EXTERNOS ES LA IDEOLÓGI

CA CON EL 22, 85%, LE SIGUE Etl ORDEtl DECRECIENTE EL ÁREA PoLl

T! CA COll EL 20% Y EL ÁREA DE TALLERES COU EL l lJ, 28%, EN ES--



Cuadro Núm. Sa 11 
N 
~ 
w 

ASIGNATURAS POR AREA DE LOS CllllSOS EXTERNOS NIVEL ESPECIFICO (PORCENT.UES) ' ,. 

A R E A Base % 

Pacti tdeoló Histó Polí Jur! Econó Interna tall! 
(Asig-

C U R S O distñ sica- rica- tici dic'á mica- cional- res 
Total na tu-

ras) 

Servidores Pübllcos 25 50 25 100 

Juventud Popular 

Revolucionar in 25 25 25 25 100 

Actos c!vicos 16.66 16.66 16,66 50 99.98 

AMIHP 33.33 13.33 33.33 99.99 

11José Azueta11 12.50 25 12.50 12.50 12.50 12.50 lZ.50 100 

"Melchor Ortega11 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 99.99 

11Rubén Mohena 
Velas~o 11 so so 100 

SNTE so 50 100 
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CUADRO NOM. 5.12 

ASIGNATURAS POR AREA DE LOS CURSOS EXTERNOS NIVEL GLOBAL 

E R E c u !i N c 1 A 

AREA VALORES VALORES 
ABSOLUTOS RELATIVOS 

IDEOLÓGICA 8 22.85 % 

PoL ITI CA 7 20.00 % 

TALLERES 5 H.28 % 

PARTIDISTA 11. 42 % 

JURIDICA 11. 42 % 

ECONÓMICA 3 8.57 % 

HISTÓRICA 2 5.71 % 

INTERNACIONAL 2 5.71 % 

TOTAL 35 99.96 % 
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TAS TRES ÁREAS SE CONCENTRA EL 57,13% DEL TOTAL DE AS!GNATU-

RAS, LAS ÁREAS H l STÓR l CA E l t1TERNAC l OllAL T l ENEN EL MENOR POR 

CENTAJE DE ASIGNATURAS COll EL 5.71% CADA UNA, EN GENERAL, -

LOS PLANES DE ESTUDIO DE LOS CURSOS EXTERNOS BUSCAN LA FORMA

CIÓN lDEOLÓGlCO-POLfTlCA DE LOS ALUMNOS, Los PLANES DE ESTU

DIO !HVAR!ABLEMENTE CONTIENEN ASIGNATURAS IDEOLÓGICAS Y PoLf

TICAS, Y EN MENOR MEDIDA PARTIDISTAS, ADEMÁS QUE AQUELLAS --

ASIGNATURAS DESTINADAS A ATENDER LAS NECESIDADES DE INFORMA-

C!ÓN PROPIAS DE LOS ALUMNOS A QUIENES SE DIRIGE EL CURSO, 

ESTA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN PERMITE AL !CAP 

LLEGAR A CUALQUIER PARTE DONDE HAYAll MlLlTAllTES PARTIDISTAS, 

DISPUESTOS A CO!WCER EL ENFOQUE PARTIDISTA. SIN EMBARGO, LAS 

ORGAN!ZACIOllES DEMAllDA!ITES DE ESTA MODALIDAD REBASAN CON MU-

CHO LA CAPACIDAD INSTALADA DEL !CAP; POR LO QUE SER[A COtlVE-

tll EllTE QUE EL I llSTI TUTO corn ARA CON PROFESORES- 1 NVESTI GADORES 

PARA ATEllDER LA DEMAllDA, NO SÓLO DE LOS CURSOS EXTERtlOS, SINO 

TAMBIÉN LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO A LOS 

CURSOS QUE 1 MPARTE EL l CAP, ENTRE OTRAS llCT! V l DA DES, 

Etl TÉRMINOS GEUERALES, ESTA MODALIDAD DE CAPA

CITACIÓN POL!TlCA HA TENIDO UNA GRAN DEMANDA EllTRE LAS ORGAN! 

ZAC!OtlES PARTIDISTAS, DEBIDO A QUE SE IMPARTE AH[ DONDE SE EN

CUENTRA LA ORGANIZACIÓN QUE LO SOLICITA, 
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Los CURSOS EXTERllOS SE FORMULAN PARA ATENDER -

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LOS GRUPOS A QUIENES SE DIRIGEN; -

ES POR ESTA RAZÓN, QUE SE FORMULAN Cotl POCO TIEMPO DE ANTICI

PACIÓN, Los PLANES DE ESTUDIO DE ESTA MODALIDAD DE CAPACITA

CIÓN GENERALMENTE !NCLUYEll ASIGllATURAS DEL CURSO ABIERTO, ADf_ 

MÁS DE AQUELLAS QUE SOLICITE LA ORGANIZAC!Óll A LA QUE SE DlRl 

JA EL CURSO, 

LA DURACIÓN PF LOS CURSOS EXTERNOS ES MUY VA-

R !ABLE, AS( COMO LA AMPLITl,D Y PROFUNDIDAD DE LOS TEMAS TRATA' 

DOS, EN REALIDAD, ESTE T•PO DE CURSOS TIEllEN COMO FINALIDAD_ 

EDUCAR POL[TICAMEllTE A LOS MIEMBROS DEL PARTIDO CON EL MENOR_ 

tl!VEL EDUCATIVO, Y SOll EL MEDIO IDÓNEO PARA DAR A CONOCER EL_ 

ENFOQUE PARTIDISTA A AQUELLOS MILITANTES QUE NO DISPONEN DE -

TIEMPO PARA SU FORMACIÓN INTEGRAL NI CUENTAN CON LOS MEDIOS -

PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, 

DE LOS CURSOS QUE IMPARTE EL JCAP, LOS CURSOS_ 

EXTERNOS SON LOS QUE MENOR PROFUNDIDAD TEMÁTICA TIENEN, AUN-

QUE SU ALCANCE ES QUIZÁS MAYOR A LOS ANTERIORES, 

5.5 AllÁLISIS DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LOS TALLERES DE ÜRA 

TOR!A PoL(TICA Y DE REDACCIÓN PARTIDISTA 

Los TALLERES ESTÁN DIRIGIDOS A TODOS AQUELLOS_ 

MIEMBROS DEL PARTIDO QUE REALIZAN TAREAS DE HIFORMACIÓN Y DI

FUSIÓN DE SUS TESIS, 
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Los TALLERES TIENEN COMO PROPÓSITO DESARROLLAR 

HABILIDADES COllCRETAS, IMPARTIR CONOCIMIEtnos PRÁCTICOS A FIN 

DE PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS PARA EL MEJOR DESARROLLO DE_ 

LAS TAREAS PARTIDISTAS. 

EL OBJETIVO DEL TALLER DE ORATORIA POLfTICA ES 

FORMAR CUADROS QUE DESARROLLEN SU CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL, 

A FIN DE QUE DIFUNDAN COll PROPIEDAD LAS TESIS PARTIDISTAS, 

EL OBJETIVO DEL TALLER DE REDACCIÓN PARTIDISTA 

ES FORMAR CUADROS QUE EXPRESEll LA TESIS DEL PARTIDO CON PRO-

PIEDAD IDIOMÁTICA. 

Los PLANES DE ESTUDIO DE LOS TALLERES QUE AQU[ 

SE PRESENTAN SON INDEPENDIENTES DE LOS TALLERES DE ORATORIA -

POLÍTICA Y DE REDACCIÓtl PARTIDISTA QUE EL !CAP PROGRAMA PARA_ 

LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS REGULAR Y ABIERTO, 

LA DURACIÓN MÁXIMA DE LOS TALLERES DE ORATORIA 

POLlTICA, Efl NÚMERO DE SESIONES Y TIEMPO DI: HORAS-CLASE CO--

RRESPONDE AL TALLER ABIERTO DE ORATORIA POLITICA "LIC, CARLOS 

ALBERTO MADRAZO" CON 17 SESIOllES Y 51 HORAS-CLASE, LA MENOR_ 

DURACIÓtl ES PARA EL PRIME". Y SEGUNDO TALLER DE ORATORIA POLl 

TICA "MAESTRO JESÚS REYES HEROLES" CON 12 SESIONES Y 35 HO--

RAS-CLASE. LA DURACIÓll PROMEDIO DE LOS TALLERES DE ORATORIA_ 
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ES DE 14 SESIONES Y 42 HORAS-CLASE, PERO POR SU NATURALEZA R& 

QUIEREN DE LOS ALUMNOS UN MAYOR TIEMPO DE DEDICACIÓN, 0 7Bl 

EL ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LOS Ta 

LLERES DE ORATORIA POLÍTICA MUESTRA QUE ÉSTOS TIENEN COMO OB

JETIVO DESARROLLAR Etl LOS ALUMNOS HAS 1 LI DAD ES C011CRETAS, EL -

CONOCIM!EtHO Y MANEJO DE LAS TÉC!JICAS DE LA EXPRESIÓN ORAL, 

SIN EMBARGO, EL ANÁLISIS ESPECÍFICO PERMITE 01 

SERVAR QUE LOS TALLERES INCLUYEIL CON EXCEPCIÓll DEL PRIMER Ta 

LLER DE ORATORIA POLfTICA "MAESTRO JESÚS REYES HEROLES", UNA_ 

PLATAFORMA HISTÓRICA O TEMÁTICA COMPUESTA POR TEMAS IDEOLÓGI

COS, POLÍTICOS, HISTÓRICOS, PARTIDISTAS Y DE PROilLEMAS CO!HE!1 

PORÁNEOS DE MÉX 1 CO Y EL MUNDO, ASÍ COt10 DE LA V 1 DA DE PERSONA 

JES IMPORTANTES Etl LA HISTORIA DE MÉXICO, POR LO QUE LOS PLA

NES DE ESTUDIO DE LOS TALLERES NO SÓLO CONTEMPLAN EL MA!IEJO -

DE TÉCNICAS, SINO TAMBIÉN LA FORMACIÓN IDEOLÓGICA DEL ALUM!IO, 

LA PLATAFORMA HISTÓRICA O TEMÁTICA ES MUY IM-

PORTANTE, PORQUE A PARTIR DE ELLA LOS ALUMNOS DEBEtl PRESENTAR 

AL PÚBLICO SUS DISCURSOS, TANTO LOS ESCRITOS COMO LOS IMPROVl 

SADOS, EVIDE!HEMENTE QUE LA INVESTIGACIÓN PARA OBTEllER LA 11! 

FORMAC I Ótl DE LA PLATAFORMA P. 1STÓR1 CA, 1 MPLI CA UN GRAtl ESFUER-

( 178l LAS PRACTICAS DE ORATORIA GENERALMENTE SE EXTIENDEN DOS 

HORAS MÁS POR SESIÓN, ADEMÁS DEBE qJUSJDERARSE EL TIEM

PO DEDICADO A LA ltlVESTIGACIÓN DE LA PLATAFORMA HISTóRl 

CA. 
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DURACION DE LOS TALLERES 

T A L L E R 

PRIMER TALLER DE ORATORIA PoLITICA "MAE~ 

TRO Jesús REYES HEROLES". 

SEGUNDO TALLER DE ORATORIA POLITICA -.--

"MAESTRO Jesús REYES HEROLES". 

TALLER ABIERTO DE ORATORIA POLÍTICA 

"LIC. CARLOS ALBERTO MADRAZO", 

PRIMER TALLER DE ORATORIA PoLfTICA "BELl 

SARIO DoMftrnuez". 

SEGUNDO TALLER DE ORATORIA POLITICA ---

"BELISARIO DOM!NGUEZ". 

TALLER DE REDACCIÓN PARA CUADROS PARTI-

DI STAS. 

PRIMER TALLER DE REDACCIÓN PARTIDISTA. 

PROMEDIO 

IJRACION 
SESIONES HORAS-CLASE 

12 36 

12 36 

17 51 

15 45 

14 42 

15 45 

ji¡ 28 

ji¡ l¡O 
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ZO DEL ALUMNO Y CONSUMO DE TIEMPO, PERO ES PARTE DE SU CAPACl 

TAC IÓN. 

EL TIEMPO DEDICADO A LA PRÁCTICA DE ORATORIA -

REBASA CON MUCHO EL ASIGllADO FORMALMEtlTE A ÉSTA Y SIN EMBARGO, 

A PARTIR DEL SEGUNDO TALLER DE ORATORIA POLÍTICA "MAESTRO JE

SÚS REYES HEROLES", LAS PRÁCTICAS DE ORATORIA AUMENTAN, EN -

VIRTUD DE QUE EL TALLER SE DIVIDIÓ CON VARIOS COORDINADORES -

ADJUNTOS, PARA OTORGAR AS[ UNA MAYOR ATENCIÓN A LOS ALUMNOS, 

EL CONTENIDO BÁSICO DE LOS TALLERES DE ÜRATO-

RIA POLfTICA ltlCLUYÓ: EL ORADOR, EL LENGUAJE Y EL DISCURSO! 

LAS TÉCNICAS PARA LA PREPARACIÓN E IMPROVISACIÓN DE DISCUR--

SOS J LA ORATORIA DE PARTIDO Y SU FUtlCIÓN SOCIAL; EL ORDEN DE_ 

LAS IDEAS EN LA EXPOSICIÓN; LA ORATORIA Y LA REALIDAD EXISTENTE; 

EL PÚBLICO Y EL ORADOR; EL ARTE DE MOTIVAR A LA ACCIÓN; LOS -

PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS EN LA CONTROVERSIA ORATORIA; LA 

DISCUSIÓil Y EL DEBATE; EL DISCURSO DE OPOSICIÓll Y EL ORADOR;_ 

LAS REUNIONES DE POLÉMICA ORATORIA; LAS PARTES DEL DISCURSO Y 

EL MÉTODO DE ELABORACIÓN DEL DISCURSO ESCRITO; el CONTEHIDO -

IDEOLÓGICO DEL DISCURSO PRifSTA; LOS MÉTODOS PARA LA SEMIIH-

PROVISACIÓtl DEL DISCURSO; Y EL MÉTODO DEL DEBATE PARLAMENTARIO. 

POR LO QUE SE REFIERE A LOS PLANES DE ESTUDIO_ 

QUE SIRVIERON DE BASE PARA EL ANÁLISIS DE LOS TALLERES DE RE

DACCIÓN, SE DEBE SEílALAR QUE EL MEJOR ESTRUCTURADO ES EL "TA-
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LLER DE REDACCIÓN PARA CUADROS PARTIDISTAS", YA QUE CONTEMPLA 

EL ESTUDIO DEL PRI EN LA HISTORIA DE Mex1co. LOS PRINCIPIOS -

BÁSICOS DE REDACCIÓN, Ull TALLER DE LECTURA, ELEMENTOS DE So-

CIOLOGIA, Y EL TALLER PROPIAMEIHE DICHO. 

Es IMPORTANTE DESTACAR QUE AUll CUAllDO LOS TA-

LLERES TI EtlEN COMO PROPÓS !TO EL DESARROLLO DE HAB 1 Ll DADES ES

PECIFICAS, !STOS INVARIABLEMENTE CONTIENEN MATERIAS IDEOLÓGI

CAS Y PARTIDISTAS, No OBSTANTE, Ell EL "PRIMER TALLER DE RE-

DACCIÓll PARTIDISTA" llO SE lllCLUYE lllllGUNA ASIGNATURA PARA LA_ 

FORMAC!Óll IDEOLÓGICA DEL ALUMNO, PERO LA EXCEPC!Óll CONFIRMA -

LA REGLA, 

Los TALLERES DE RéDACCIÓN TIENEN UNA DURACIÓN_ 

SIMILAR A LOS DE ORATORIA PoLITICA; su DURACIÓN SE UBICA rn_ 

14 O 15 SESIONES, Y EL TIEMPO Efl HORAS-CLASE EN ALREDEDOR DE -

42 HORAS, 

EL COIHENIDO BASICO DE LOS TALLERES DE REDAC-

CIÓN CONTEMPLA: LA COMUlllCACIÓN, EL LENGUAJE, LA ORACIÓN, MQ 

DALIDADES DE CONOCIMIENTO. LAS SILABAS Y LAS PALABRAS, LA IM

PORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN, USO GRAMATICAL DE LAS MAYÚSCU

LAS, LA ACEllTUACIÓIL TIPOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, LOS_ 

S 1 GllOS DE PUNTUAC 1 ÓN, LAS FUEflTES DE 1NFORMAC1 Ófl, LAS F 1 CHAS_ 

DE TRABAJO, REGLAS ORTOGRÁFICAS, DESARROLLO DE LA INVESTIGA--
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GEllCIA PARTIDISTA, QUE POR SU ACTIVIDAD COTIDIAtlA REQUIEREN -

DEL MANEJO DE TÉCNICAS ESPECIFICAS. 

LA DURAC!Ófl VARIA CONFORME AL TALLER DE OUE SE 

TRATE, PERO EXIGE DE LOS ALUMNOS UN GRAN ESFUERZO Y OEDICA--

CIÓN, 

Los TALLERES PERMITEN A LOS MILITANTES CAPACI

TADOS REINCORPORARSE Ell FORMA MÁS EFICAZ Y EFICIENTE A LAS A~ 

TIVIDADES QUE SE REALIZAN COTIDIANAMENTE rn EL PARTIDO, AL 

TEllER ELEMEllTOS PARA SU MEJOR DESEMPEÜO EN ÉSTE, POR MEDIO -

DE LOS TALLERES, LOS ALUMNOS ADQU l EREN ELEMEllTOS PARA EL LOGRO 

DE ALGUNOS DE SUS EXPECTATIVAS Al INGRESAR AL JCA?, 

EL ANÁLISIS AtlTER!OR PERMITIÓ CONOCER LAS ---

ORIENTACIONES QUE EN TÉRMllWS GENERALES HAN TENIDO LOS PLANES 

DE ESTUDIO; SIN EMBARGO, ES NECESARIO REALIZAR EL ANÁLISIS -

DE CONTEtllDO DE UN PLAN DE ESTUDIOS ESPECIFICO PARA ESTUDIAR_ 

LOS PROGRAMAS DE LAS ASIGllATURAS. 

5.6 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO RE

GULllR 1987 

DE LOS CURSOS QUE IMPARTE EL ICAP, El CURSO Rs 

GULAR ES EL MÁS IMPORTANTE PORQUE TIENE COMO OBJETIVO LA FOR

MACIÓN DE LOS CUADROS POLfTICOS DEL PARTIDO, DE LOS ~LANES -
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CIÓN, ABREVIATURAS Y LOCUCIONES LATINAS, PRESENTACIÓN DEL TRA 

BAJO DE I NVESTl GAC IÓN Y LA I NVEST I GAC 1 ÓN DE CAMPO, 

EL OBJETIVO DE LOS TALLERES ES EL DE PROPORCIQ 

NAR AL ALUMNO LOS CONOCIMIEllTOS Y HABILIDADES PARA EL MANEJO_ 

DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓll DOCUMEIHAL Y PARA CAPACITARLO EN 

LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE TIPO MONOGRAFICO. EL EGRESADO_ 

DEL TALLER DE REDACCIÓN DEBE SER CAPAZ DE ESCRIBIR BIEN UN DQ 

COMENTO EN EL QUE EXPOllGA LAS TESIS PARTIDISTAS Ell FORMA CLA

RA, PRECISA Y CONCISAl POR LO QUE EN LOS TALLERES SE ESTUDIA 

LA PROPIEDAD GRAMATICAL EN EL USO DEL LENGUAJE Y LOS TIPOS DE 

RAZOIJAMIENTO QUE LO HACEN MÁS COMPRENSIBLE Y PRECISO, 

tll GENERAL, LOS TALLERES QUE IMPARTE EL !CAP -

TIENEN COMO PROPÓSITO FUNDAMENTAL AYUDAR A LOS MILITANTES DEL 

PARTIDO A ADQUIRIR Y APLICAR LOS CONOCIMIENTOS, DESTREZAS, HA 

BILIDADES Y ACTITUDES POR MEDIO DE LOS CUALES EL PRI LLEVA A_ 

CABO sus OBJETIVOS, Los TALLERES BUSCAN EL DESARROLLO DE HA

BILIDAD ES ESPEC IF 1 CAS' Los TEMAS QUE SE INCLUYEN EN sus PRO

GRAMAS CONTIEUEtl COMOCIMIENTOS PRÁCTICOS Y ADEMÁS TEMAS PARTl 

DISTAS,POLÍTICOS E IDEOLÓGICOS, PARA QUE A LA VEZ QUE SE DESA 

RROLLEN HABILIDADES ESPECÍFICAS, SE REFUERCE LA FORMACIÓN Po

L(TICO-IDEOLÓGICA DE LOS ALUMNOS, 

Los TALLERES SE DIRIGEN GENERALMENTE A MIEM--

BROS DEL PARTIDO CON RESPONSABILIDAD EN LOS ÓRGANOS DE DIRI--
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DE ESTUDIO QUE DE ESTE CURSO HAN EXISTIDO EN EL INSTITUTO, EL 

CORRESPONDIENTE AL CURSO REGULAR 1987 DESTACA PORQUE INSTAURA 

UNA TRA!ISFORMAC!ÓN RADICAL, AL DISMINUIR LA DURACIÓN DEL CUR

SO DE D 1 EZ MESES A C 1 NCO SEMAtlAS; COll LO QUE SE PUEDE CAPAC 1-

TAR A Utl MAYOR NÚMERO DE MILITANTES, MHHM!ZAR SU DESERCIÓN Y 

FACILITAR QUE LOS COM!T~S ESTATALES ENV[EN ELEMENTOS VALIOSOS, 

A SABIENDAS DE QUE SE REINCORPORARÁN A SUS ACTIVIDADES EN COB. 

TO PLAZO, Y PORQUE F 1 NALMENTE ES EL MÁS REC 1 ENTE DEllTRO DE ES

TE ESTUDIO; POR LO TANTO, Ell ESTE APARTADO SE AIMLIZA EL 

PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO REGULAR 1987, 

EL ANÁLl s 1 s DE CONTEN 1 DO DEL PLAN DE EsTUD 1 os_ 

DEL CURSO REGULAR 1987 SE DESARR.OLLA A PARTIR DE LOS PROGRA-

MAS ESPEC[F!COS POR AS!GIMTURA ELABORADOS A PARTIR DE ESE AÑO, 

POR EL COLEGIO DE PROFESORES DEL INSTITUTO, 

CON .ANTERIORIDAD A LA CREACIÓN DEL COLEGIO DE_ 

PROFESORES, NO EX!STlAll CRITERIOS ESPEClF!COS PARA LA ELABORA 

C!ÓN DE LOS PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS. POR LO QUE SE CARA~ 

TER 1 ZABAN POR SU HETEROGENE 1 DAD Y EL D 1 ST l IHO ENFOQUE QUE SE -

LES DABA, CADA PROFESOR TENIA SU PROPIO PROGRAMA, POR LO CUAL 

LOS TEMAS VARIABAN DE ACUERDO AL PROFESOR, ADEMÁS DE QUE LA -

ORIENTACIÓN QUE SE LES DABA ERA DISTINTA, POR LO TANTO, NO 

EX!ST{A HOMOGENEIDAD EN LOS PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS, 
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EN ESTE SENTIDO, HAB f A PROFESORES QUE ANAL! ZA

BAN TEMAS TEÓRICOS CON GRAN PROFUNDIDAD, PERO SIN RELACIÓN -

CON LA SITUACIÓN DEL MOMENTO, NI RELEVANTES PARA LA FORMACIÓN 

POLÍTICADEL ALUMNO, AUN CUArWO SIRVIERAN PARA SU CULTURA GEN[ 

RAL, POR EJEMPLO, EN 1984 EN LA ASIGNATURA SISTEMA JURÍDICO_ 

MEXICANO, AL ALUMNO SE LE ENSEÑABA LA PIRÁMIDE KELSIANA O LA_ 

TEORIA DEL PODER; TEMAS QUE SON INNECESARIOS PARA ENTENDER EL 

MARCO JURIDICO DEL ESTADO MEXICANO. 0UIZÁS EL HECHO DE QUE -

ESOS CURSOS HAYAN TENIDO MAYOR DURACIÓN, EN PROMEDIO DIEZ ME

SES, PERMITIÓ QUE SE TRATARAN MÁS TEMAS Y CON MAYOR PROFUNDI

DAD, 

LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO POR EL 

COLEGIO DE PROFESORES, A PARTIR DE 1987, REPRESENTÓ UN AVANCE 

AL ESTABLEC~R CRITERIOS ESPECIFICOS PARA LOS COIHENIDOS DE -

LOS PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS, 

EL CUADRO SOBRE EL CONTENIDO DE LAS ASIGNATU-

RAS DEL CURSO REGULAR, PERMITE APRECIAR QUÉ TEMAS SON LOS QUE 

SE ANALIZAN EN ESTA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN POLÍTICA. SIN_ 

EMBARGO, LOS SUBTEMAS Y ACÁPITES NO ESTÁN SENALADOS, POR LO -

QUE SE DEBE MENC 1 OllAR QUE ALGUNOS TEMAS CONTEMPLAN MÁS DE 15_ 

SUB TEMAS y VAR 1 os ACÁP !TES. PARA QUE EL LECTOR rw CONCLUYA 

QUE SON POCOS LOS ASPECTOS TRATADOS EN CADA ASIGNATURA, 



AN.ALISIS DEL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DEL CURSO REGULAR 

ASI~ 

ldcolo
g{a de 
la RcvO 
lución
Kcxica:: 

Corricn 
tes --= 
idcol6-
gicae -
contcm
porá--

Histo
ria po
Utica 
de Héx! 

Sistema 
pol!ti
co lllCX! 

Derecho 
consti
tucio-
nal me
xicano. 

El PRI_ 
y sus -
secto
res. 

OBJETIVO 

Analizar y cosprendcr la filosoUa 
poU:tica, social y econáaúca surg! 
da de?l proceso revolucionario ini
ciado en 1910 y ubicarlo ea el co!! 
texto actual de la sociedad poHt! 
en de Hédco. 

Analizar el eistemn de ideas que -
confon!Llln las dietlntas doctrinas_ 
poUtlcae del mundo moderno y con
tcmporiineo0 vinculndaa a loa proc! 
sos de recomposición hcgemÓnica, a 
la luchn por la liberación naclo-
nal, ns{ como a las repercusiones_ 
políticas que éstas hnn dado lugar 
en México. 

Analizar los proccnos pol{ticos, -
ecooÚtdcos y sociales que han ca
racterizado a nueetro país, desde_ 
la Revolución de Independencia, -
hasta la conformación del Retado -
taexicano moderno, as{ como su 1-
portancia en el proceoo histórico
de la fundación del PHR. 

Analizar la formación histórica, -
el marco teórico-ideológico¡ el -
contexto internacional, el panora
ma económico, la fundamentación ju 
ddicn, las institccioncs poltti..= 
co.0 0 los actores y escenarioa más -
relevantes del poder, as{ como el 
funciona.m.J.ento actual y perspecti:: 
vau del sistema pol{tlco me:r.icnno, 
con el objeto de conocer la inter
acción y funcioruuaiento de loe ele 
mentas fundamentales que lo confof 

"""· 
Analiz;tr loe aspectos teóricos miís 
relevanteo del derecho constitu
cional mexicano. ::.::! ':O:'.' lns Jn-t
tltucioncs pol{ticn11 que en él ne: 
sustentan. -

Analizar el origen. la evolución -
histórica, la plataformn ideológi
ca y la estructura interna de las 
organizaciones de los sectores _:: 
agrario, obrero y popular que con
forman al Partido Revoluciotulrio -
Inotitucioll.'.ll. 

Sistema Anallznr en forma. ui11tém.ica el pro 
electo- ecuo electoral de Kéxico, n travéB 
rJl y - de lau norm.:is, proccdlmlentoo y di! 
ri!¡;Jmcn la rcL1clón entre los distintos a~ 
de par- torce de la democracia actual. 
tldos en 
Hi!xico. 

Econo- Analizar la evolución de la econo
aúa y - m{a mexicana en la época postrevo
socie- lucionnria, haciendo especinl énf.1 
dad me- ele en la situación actual y suo :: 
x!canas. pcrupcctivas. 

Héxlco 
en el:: 
contex
to in
terna
ciooa.l. 

Scmtn.1-
rlo de 
lnveeti 
gación7 

Debate 
idcoló:: 
gico-po 
U:tico7 

Analizar las condiciones politicno 
y econóllicas en las que se desarro 
llan lns relaciones internaciona-= 
les de HJ:r.ico y la a:mera en que -
influyen en la política interna na 
clona!. -

Proporcionar al alumno los conoci
mJentos y habilidades para el mane 
jo de técnicae de investignclón d0 
cu.mental para capncitarlo en la -= 
elaboración de trabajos de tipo DO 

nogríifico. -

ProporcioMr al alumno las herra
mientas teórico-metodológicas para 
el debate ideológlco-polttlco a -
partir del conocimiento de la ideo 
log{a partidinta. -

T K A 

l. Gestación de la t .i.losoUn y de lae te&ls pollticas de la Revolución Mexicana. 
2. Teoría de la Revolución Hexicann. 
J. Filosof{n politica de la Revolución Mexicana. 
4. El nacionalismo revolucionario Me:r.icano. 
S. t!l proyecto nadon:tl y la eociedad de ln Revolución He:idcnna. 
6. la de1P0cracla noclel. 
7. El Eetatlo de la Revolución Hcxicann.. 

l. Ideologfo y poUtica. 
2. Liberalisat0 y coneervaduris110. 
J. lU marxismo y sus interprctacione11 politicas. 
4. Democracia cristiana y teología de la liberación. 
5. Populismo y doctrina de la Seguridad Hacionnl. 
6. Socialdemocracia y eurocomuninao. 
7. !.a trllateral y el ncoliberall81DO. 

l. la Revolución de Independencia (1810-1824). 
2. Dos proyectos históricos de NaCión: Federalismo y Centralismo. (1824-1854). 
J. La Reforma Liberal, el Segundo Imperio, y la República Restaurada (1854-1876). 
4. El porfiriato (1876-1910) 
S. La Rl!VOlución Mexicana y el Proyecto llistórico de la Nación (1910-1920). 
6. El nul!VO rég!Aen y la conformación del Entado mexicano (1920-1929). 

l. El entorno internacional y contexto eocioeconóudco del régben del Estado me
xicano. 

2. Los valores del régimen poUtico del Estado mexicano: ideolog{n y orden jur.! 
dico. 

3. Configuraci6n actual del poder en México: Agentes, protagonistas y escenarios. 
4. El proceso político mexicnno: presente y perspectivas. 

1. Nociones sobre las instltuciC1nes políticas en México. 
2. Noclonee sobre derecho constitucional. 
3. Evolución constitucional en México. 
11. La división de f'Oderes en el conatitucion.alismo mexicano. 
5. El sistema federal. 

l. La teoría clásica de los flartidos poUticos. 
2. Origen, evolución. y estructura del PartLlo. 
J. El Sector Agrario. 
4. El Sector Obrero. 
5. El Sector Popular. 
6. El Consejo Nacional para la Participación de la Hujer y el Frente Juvenil Revo-

lucionario. 
7, Documentos Sásicoa del Partido Revolucion.aC'io IDHtituclonal. 
8. Actualidad del partido y eun perspectivas en el proceso electoral de 1988. 

l. Loe sistemas de partidos en el mundo. 
2. El sufragio y la legitimación del podl!r politlco. 
3. Loe orfgcneti del slstl!l!l-"l electoral mexicano. 
4. Evolución de las elecciones en México. 
5. El nuevo marco del proceso electoral mexicano. 

1. E.l sistema económico de la Revolución Mexicana. 
2. La eetrategia del desarrollo económico de México: F.conom:ía ml:r.tn y rectorln -

del Entado. 
J. El deaarrollo estabilizador. 
1•. l ... '1 cr.trntcgla del deriarrnlln compartido. 
5. 1.n crlsis de 1976 y el auge petrolero. 
6. El problema de la deud.'l extern.'l. 
7. La poUtica de reordenación econDm.lca en el perlad~ 1983-1987. 
B. El ctmbio estructural y el proyecto de QOderolzacion de la economía. 
9. Análisis de la Rituación económica en 1987. 

1. El sistema poUtico internaciolllll 0 

2. La estructura económica internacional. 
J. Principios y fundamentos jurfdicos de la poUtica e:nerior mexicana. 
4. Las relacionen internacionales de México. 
S, Situación actu.'11 de lnn Rel;iciones Héxico-Est~os Unidos. 
6. México y uu proyección en el Huevo Orden Econóa.ico lntern3c lona. l. 

1. El proceso de investigación. 
2. Planeación dd trab.1jo de investigación. 
J. LD. organit;aclón de la infonaación. 
4. El proceso de red.1ctar. 
5. Enfoquee metodolÓRicoa. 

L Anállsls de lnn platafona.'1s ldeológicao de los partidos poUticoa en Hédco. 
2. Hétodoe y técnicas parn el debate politico. 
J. Priíctica de debate ideológico-poUtico. 



264. 

POR EL CONTRAR 1 O, EL CUADRO DE LA AS 1 GNA TU-

RA "SISTEMA PoLfTICO 1~EXICANO" CONTIENE EL OBJETIVO GENERAL, 

LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS, Y LOS TEMAS Y SUBTEMAS TRATADOS PARA 

MOSTRAR, CON ESTE EJEMPLO, CUÁL ES EL CONTENIDO EN UNA ASIGt/ATQ 

RA, 

EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS ANALIZADOS TRA-

TAN DE EVITAR LA REITERACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE ASPECTOS_ 

TEÓRICOS E HISTÓRICOS Y SE EfffOCAtl A FORMAR EN LOS MILITANTES 

UN NUEVO ENFOQUE POL!TJCO, EL ENFOQUE DE LOS DETENTADORES - . 

DEL PODER POLITICO, EN ESTE SENTIDO, SE CIRCUNSCRIBEN TEMAS 

COMO "EL ESTADO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA" O "LA REVOLUCIÓN -

MEXICMIA Y EL PROYECTO HISTÓRICO DE NACIÓN"; AMBOS TEMAS VEN_ 

EN LA REVOLUCIÓN MEXICA!IA LA FUENTE LEGITIMADORA ORIGINAL DEL 

PROYECTO DEL PARTIDO, 

Los TEMAS SE TRATA!/ DESDE LA ÓPTICA DEL PARTI

DO EU EL PODER, PARTIDO GOBERt/ANTE, Y SE PRESEUTAN COMO UNA -

CONTINUIDAD LINEAL DE ACONTECIMIENTOS SIN CONTRADICCIONES Etl

TRE ELLOS, AL PARTIDO SE IDENTIFICA COMO EL CONTINUADOR DE -

LOS MOVIMIENTOS POL!TICOS ílUE HAN FORJADO AL MtXICO ACTUAL, 

EL CONTENIDO DE LOS TEMAS NO PERMITE LA DESCALIFICACIÓN A PRIQ 

RI DE LOS OTROS ADVERSARIOS POLfTICOS, SINO AL ANÁLISIS Y CQ 

NOC IMI ENTO DE sus CONTRAD 1ce1 Of/ES' PARA F It/AU1ENTE ANAL! ZAR' -

EXPLICAR Y DEFENDER EL PROYECTO PARTIDISTA, DE ESTA FORMA, -



ANALISIS DE CONTENIDO DE LA ASIGNATURA "SISTEMA POLITICO MEXICANO" 

0BJETI VO GENERAL: ANAL! ZAR LA FORMAC 1 Óll H 1STÓR1 CA, EL MARCO TEÓR 1 C0-1DEOLÓG1 CO • EL CONTEXTO 1NTERNAC10--

NAL. EL PANORAMA ECONÓMICO, LA FUNDAMc~ITACIÓN JURfDICA, LAS INSTITUCIONES POLfTICAS, -

LOS ACTORES Y ESCENARIOS MÁS RELEVANTES DEL PODER, AS( COMO EL FUNCIONAMIENTO ACTUAL Y_ 

PERSPECT 1 VAS DEL S 1 STEMA POL f T 1 CO MEX 1 CANO, CON EL OBJETO DE CONOCER LA 1NTERACC1 ÓN Y -

EL FUllCIONAMIEtlTO DE LOS ELEMENTOS OUE LO CONFORMAN, 

T E 11 A s 

l. ElffORNO llffERNAC 1 ONAL 

Y CONTEXTO SOC I OECONQ 

MICO DEL R~GIMEN DEL_ 

ESTADO MEXICANO. 

SUBTEllAS 

1.1 DEF!lllCIÓN Y CLASIFICACIÓll DE LOS RJ; 

GfMENES POLfTICOS, 

l. 2 MARCO 1NTERNAC1 ONAL Y GEOPOL f TI CA, 

l. 3 LA CULTURA POL {TI CA, 

l,q EL PANORAMA ECOllÓMICO Y EL PROCESO -

NAC 1 ONAL DE DESARROLLO, 

OBJETIVO ESPEC(FICO 

ANAL! ZAR LAS CONDI C 1 ONES GEOGRÁF 1--

CAS, H 1STÓR1 CAS, SOC 1 ALES, POL fTI CAS 

Y ECONÓMICAS, TANTO A NIVEL EXTERNO_ 

COMO INTERNO EN QUE ESTÁ ACTUALMENTE 

JNSCRITO EL R~GIMEN POLfTICO DEL ES

TADO MEX 1 CAllO, 

2. Los VALORES DEL R~GI- 2.1 LA IDEOLOG(A DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. ANALIZAR EL SUSTENTO DOCTRINARIO y -
MEN POL(TICO DEL ESTA 2,2 EL SISTEMA DE LA CONSTITUCIÓN GEllERAL LA FUNDAMENTACIÓN JURfDICA DELR~GI--

DO MEX 1 CANO: 1 DEOLO

G Í A Y ORDEN JURfDICO, 

3, COlff 1GURAC1 ÓN ACTUAL -

DEL PODER EN M~X 1 CO: _ 

AGENTES PROTAGON 1 STAS_ 

Y ESCENAR 1 OS, 

DE LA REPÜ BLI CA, 

2, 3 DEC 1S1 ONES POL f T 1 CAS FUNDAMENTALES, 

3.1 LAS lllSTITUCIOllES ESTATALES, 

3.1.1 LA INSTITUCIÓN PRESIDEllCIAL. 

3.1.2 EL PODER LEGISLATIVO, 

3.1.3 EL PODER JUDICIAL, 

3.).q ESTADOS Y MUNICIPIOS. 

3.2 Los PARTIDOS POL(TICOS. 

3, 2 .1 EL PR 1 , 
3.2.2 Los PARTIDOS DE OPOSICIÓN. 

3,) LAS CLASES SOCIALES, 

3.3.1 Los CAMPESINOS. 

3.3.2 Los OBREROS. 

3.3.3 LAS CLASES MEDIAS, 

3. q Los GRUPOS DE PRES 1 ÓN. 

3,q,1 Los EMPRESARIOS. 

3,q,2 LA IGLESIA, 

3. q, 3 Los 1 NTELECTUALES, 

3,q,q LA OPINIÓN PÚBLICA. 

3,q,5 Los MEDIOS DE COMUlllCACIÓN. 

3, 5 OTROS ACTORES 

3.5.1 LA CLASE POLfTICA, 

3,5,2 LA BUROCRACIA 

3.5.3 EL EJ~RCITO, 

3, 5, q LA EMBAJADA NORTEAMER 1 CAllA 

3.5.5 Los ESTUDIANTES 

MEN POLfTICO MEXICANO. 

ANALIZAR LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES 

DE LOS PRINCIPALES AGENTES, PROTAGO

lllSTAS Y ESCEllARIOS DEL R~GIMEN POLl 

T 1 CO DEL ESTADO MEXICANO. 

q. EL PROCESO POL (T 1 CO ME- q, 1 LA TOMA DE DEC IS 1 ONES EN EL S 1 STEMA' ANALIZAR LOS ASPECTOS ESENCIALES Ell -

EL FUNCIONAMIENTO DEL ACTUAL R~GIMEN_ 
POLITICO DEL ESTADO MEXICANO Y SUS --

XICANO: PRESENTE Y 

Y PERSPECTIVAS, 

POL IT 1 CO MEXICANO, 

q, 2 CONSEtlSO Y D 1 SEN SO, 

q,3 CAMBIO SOCIAL REVOLUCIONARIO, 
q,q ESTABILIDAD POLITICA Y PAZ SOCIAL. 

PERSPECTIVAS. 

q • 5 EFECTOS Y CAUSAS DE LA CR 1S1 S ECONÓM 1 CA, 
q,6 DESARROLLO POLITICO, 

q. 6, l CAUSAS POL f T 1 CAS DEL DESARROLLO, 

q,6,2 EFECTOS DEL DESARROLLO POLITICO, 

q,6,3 NUEVOS ACTORES DEL R~GIMEN, 

q,7 CONDICIONES OBJETIVAS DEL PROCESO DE LA_ 

SUCES 1 ÓN PRES 1 DENC IAL. 
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LAS TESIS DEL PARTIDO SE PRESENTAN DESPUES DE HABER ANALIZADO 

LA CORRIENTE TEÓRICA EN QUE SE INSCRIBEN Y LOS PROYECTOS DE -

LAS OTRAS OPCIONES POLITICAS. LAS TESIS PARTIDISTAS SON IN-

TERNALIZADAS EN LOS ALUMNOS, A FIN DE QUE ESTOS RECONOZCAN EN 

EL PRI AL MEJOR PROYECTO POLfTICO, EL MÁS VIABLE Y EL PROYEC

TO A DEFENDER, 

Los PROGRAMAS DE LAS ASIGllATURAS 1 NCLUYEN. IN

VARIABLEMENTE. UNA PARTE TEÓRICA rn DONDE SE REALIZA UNA SOMJ;_ 

RA REVISIÓN DE LAS PRINCIPALES TEORIAS QUE SUSTENTAN CADA TE-

1\A, RESALTANDO LOS ASPECTOS QUE TIENEH QUE VER CON LA DISTRIB!! 

C!Ófl DEL PODER EN LA SOCIEDAD. A PARTIR DE ESTE PRIMER MOME!!. 

TO, SE REAL! ZA EL ANÁLI S 1 S DE LA SOC 1 EDAD MEX 1 CA'.A Y DE LOS -

PR l NC l PALES ACTORES POLfTICOS, A LA LUZ DE LAS DISTINTAS TEO

RfAS, PARA FINALMENTE DAR A CONOCER EL PUNTO DE VISTA PARTl-

DISTA, 

Los PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS PERMITEN CUM

PLIR PARTE DEL OBJETIVO DEL CURSO REGULAR: LA FORMACIÓN POL1 

T!CA DE CUADROS MEDIOS; SIN EMBARGO; LAS POCAS HERRAMIENTAS_ 

QUE SE LE DAN AL ALUMNO, NO FAVORECEN "EL DESARROLLO DE HABI

LIDADES ESPECIFICAS QUE PERMITAN AL EGRESADO PARTICIPAR EN SU 

RESPECTIVA TRINCHERA DE LUCHA, COMO ACTIVISTA AL SERVICIO DEL 

FORTALECIMIENTO y RENOVACIÓN DEL PARTIDO". Los COlffENIDOS DE 

LAS ASIGNATURAS ANALIZADAS PERMITEll AFIRMAR QUE LA FORMACIÓN_ 
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POLITICA DE LOS MILITAIHES SE CONSIGUE, AUN CUMIOO SE DESCUI

DA EL DESARROLLO DE HABILIDADES ESPECIFICAS PARA LA FORMACIÓN 

PRÁCTICA DEL MILITANTE, EL PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO ANALI

ZADO NO cornEMPLA NUNGUNA AS 1 GllA TURA DE "ACTI y 1 SMO PoL I T 1 co" 

o "LIDERAZGO PoLIT1co", 

EN ESTE PLAN DE ESTUDIOS, El IJÚMERO DE ASIGNA

TURAS QUE SE ENFOCAN A LA FORMACIÓN POLITJCO-!DEOLÓGICA DE 

LOS ALUMNOS SE ELEVA A NUEVE, EN TANTO QUE LAS ASIGNATURAS PA 

RA El DESARROLLO DE HABILIDADES ESPECIFICAS SON ÚNICAMENTE DOS,. 

PoR OTRO LADO, S 1 SE TOMA EN CUENTA QUE LOS -

ALUMtlOS DEL CURSO REGULAR CARECEN DE UNA LARGA TRAYECTORIA_ 

Ell EL PARTIDO, LA ORIEllTACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO ES CO-

RRECTA, AUNQUE INSUFICIENTE, POR LO TANTO, ES NECESARIO QUE 

AL CURSO REGULAR SE IrlCLUYAll ASIGNATURAS TALES COMO ACTIVISMO 

POLITICO, LIDERAZGO Y MANEJO DE GRUPOS, DEBATE IDEOLÓGICO-PO

LITJCO, PEOAGOGIA POLlTICA, ANÁLISIS POLITICO. TOMA DE DECl-

SIONES, PROPAGANDA POLIT!CA, ETC. QUE PERMITAN El DESARROLLO_ 

DE HABILIDADES ESPECIFICAS EN LOS ALUMNOS, ESTOS CONOCIMIEN

TOS PRÁCTICOS, ADEMÁS, SE PODR(AN DIRIGIR A LOS MILITANTES -

QUE T 1 ENEN RESPOtlSABI LIDADES EN LOS ÓRGANOS DE LA ESTRUCTURA_ 

PARTIDISTA. 

EN TtRMlrlOS GENERALES, LOS PROGRAMAS DE LAS -

ASIGNATURAS CONTEMPLAN El ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES TEORfAS_ 
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QUE DAtl CUERPO A UNA D 1se1 Pll NA. LA FORMA Etl QUE EST AN ORGA

U l ZADOS LOS TEMAS Etl LOS PROGRAMAS ES SIMILAR; PRIMERO SE -

IDENTIFICA LA NATURALEZA DE CADA CONCEPTO EN UNA CORRIEllTE -

TEÓRICA DETERMIUADA; EN SEGUNDO LUGAR, SE BUSCA EL VINCULO MÁS 

ESTRECHO EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN POLfTICA,PARA POSTERIORMEt! 

TE Atll\LIZARLO A LA LUZ DE LA EXPERIENCIA tlACIONAL rn SUS RAS

GOS Y VARIANTES PRINCIPALES, 

EN EL CASO DE LA ASIGNATURA "lDEOLOGlA DE LA -

REVOLUCIÓN MEXICANA", POR EJEMPLO SE INICIA COtl LA DEFINICIÓN 

DEL COllCEPTO DE lllEOLOG f A, PARA POSTERIORMENTE ANAL! ZAR LAS -

TEOR!AS DE LAS REVOLUCIONES SOCIALES E ltlSERTAR A LA REVOLU-

C!Ótl MEXICANA Ell ESTA CORRIENTE. Los TEMAS QUE SE lNCLUYEtl -

SOtl ltlHERENTES A LA IDEOLOG!A PRI (STA, Y MUCHAS VECES SON PAR 

TE DE SUS TESIS DE CAMPAílA. 

AUtlQUE AOU f SE HA SEl1ALADO QUE LOS PROGRAMAS -

DE LAS ASIGNATURAS CONTEMPLAtl UNA GRAN VARIEDAD DE TEMAS DE -

ACTUAL !DAD; tSTOS S 111 EMBARGO, ESTÁN ltlSUF IC 1 EIHEMENTE PLAllTEA 

DOS Y Etl ALGUNOS CASOS HASTA SE ESQUIVAN TEMAS QUE CAUSAN PO

L~MICA Etl EL PARTIDO, COMO POR EJEMPLO, EL PROCESO DE DESIGNA 

CIÓN DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL PR!, O LAS ELECCIONES PA

RA PRESIDEllTE DEL PARTIDO, SOll TEMAS QUE SE TOCAN TAtlGENCIAL

MEtlTE, 
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ADEMÁS DE QUE LOS PROGRAMAS TIENEN VARIOS TE-

MAS 1NSUF1 CI El/TEMEN TE PLANTEADOS. i:sros TAMPOCO SE AllALIZAtl -

DESDE UNA PERSPECTIVA CRITICA, SE TRATA MÁS BIEN DE PRESEN-

TAR EL ENFOQUE GUBER:MMENTAL A LOS ALUMNOS; AS f POR EJEMPLO, 

EN EL CASO DE LA ASIGNATURA "EcotrOMÍA y SOCIEDAD MEXICANAS". 

MÁS QUE EL ANÁLISIS DE LA ECONOMfA MEXICANA, SE REVISAN LOS -

PROGRAMAS QUE HAN IMPLEMErlTADO LOS GOBIERllDS Ell TURllO. 

EN ESA ASIGNATURA SE PUEDE MOSTRAR CLARAMEtlTE_ 

QUE AL ALUMNO SE LE DA A CONOCER EL ENFOQUE GUBERNAMENTAL; 

LOS TEMAS AS! LO INDICAN: EL DESARROLLO ESTABILIZADOR, EL 

DESARROLLO COMPARTIDO, ALI AllZA PARA LA PRODUCC 1 ÓN, ETC, EN-

TRE LOS TEMAS DE ACTUALIDAD, SE INCLUYÓ EL ESTUDI J DEL PROGRA

MA (l/11EDIATO DE REORDEllACIÓN [CONÓMICA, EL CAMBIO ESTRUCTURAL 

Y LA RECONVERSIÓll (l/DUSTRIAL, INFLACIÓN Y EL PACTO DE ESTABI

LIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO Y, EL PROBLEMA DE LA DEUDA EX-

TERllA, ENTRE OTROS. Los TEMAS QUE NO SE AllALIZAll SON. POR -

EJEMPLO. LA COIKE1HRACIU" DEL INGRESO, LA POLfTICA HACENDARIA, 

EL GASTO SOCIAL, ETC, 

QUE NO SE PROFUNDICE EN LOS TEMAS SE EXPLICA -

POR EL ESCASO TIEMPO D 1SPOll1 BLE A LA CAPAC lT AC 1 Ótl DE LOS ALUtl 

NOSI ClllCO SEMANAS RESULTAtl INSUFICIEIHES PARA LA FORMACIÓN_ 

DE LOS CUADROS POLfTICOS DEL PARTIDO MÁS IMPORTANTES DE i'ÍtXl

CO • PERO DEBE CONSIDERARSE QUE EL PLAN DE ESTUDIOS AtlALIZADO 
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CORRESPONDE AL CURSO REGULAR QUE MENOR DURACIÓN HA TENIDO; -

POR LO QUE LOS TEllAS SE TRATAll Etl FORMA SUPERFICIAL, SITUA--

CIÓN QUE NO SUCEDIA CUANDO EL CURSO TENIA DURACIÓN DE 12 ME-

SES, 

LA REDUCCIÓN DE LA DURACIÓN DEL CURSO REGULAR_ 

OBLIGÓ A LAS AUTORIDADES DEL !CAP A INCLUIR SÓLO LOS TEMAS -

QUE FUERON ESTRICTAMENTE NECESARIOS PARA LA FORMACIÓN IDEOLÓ

GICO-POLITICA DEL ALUMNO; Slll EMBARGO, LO INEXPLICABLE ES LA_ 

D~BIL PERSPECTIVA CRITICA QUE SE FORMA Etl LOS ALUMllQS, MISMA_ 

QUE HA RESULTADO COllTRAPRODUCEIHE AL PARTIDO, 

UllA CARACTERÍSTICA DEL CONTElllDO JE LAS ASIGNA 

TURAS QUE LLAMA LA ATENCIÓN ES QUE lllVARIABLEMEIHE CONTIENE -

TEMAS DE ACTUALIDAD, EN EFECTO, EN TODAS LAS ASIGNATURAS SE_ 

ANALIZAN TEMAS ACTUALES, TANTO A NIVEL INTERtlO COMO EXTERNO, 

Y EN TODOS LOS ÁMBITOS, ECONÓMICO, POLfTICO, IDEOLÓGICO, PAR

TIDISTA, ETC. OTRA CARACTERfSTICA SOBRESALIENTE ES LA AMPLI

TUD DE TEMAS QUE SE ANAL! ZAN, 

DE HECHO, LAS TEllDEt/CIAS POL!TICAS, ECONÓMICAS 

IDEOLÓGICAS MÁS RELEVAtlTES DEL MUNDO COllTEMPORÁNEO, SON ESTJl 

DIADAS POR LOS ALUMNOS DEL CURSO REGULAR, 

EL SIGUIEllTE EJEMPLO ES ILUSTRATIVO: EL PRO--

GRAMA DE LA ASIGllATURA "CORRIEllTES IDEOLÓ.GICAS COIHEMPORÁUEAS" 
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lllCLUYÓ TEMAS COMO EL LIBERALISMO, EL CONSERVADURISMO, EL --

MARXISMO, EL TROTSKISMO, LA DEMOCRACIA CRISTIANA, LA TEOLOGfA 

DE LA LIBERACIÓN, EL POPULISMO, LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD -

NACIONAL, LA SOCIALDEMOCRACIA, EL EUROCOMUNISMO, LA TRILATE-

RAL, EL NEOLIBERALISMO Y EL NEOCONSERVADURISMO, 

EL PROGRAMA DE LAS ASIGNATURAS ESTÁ DISERADO -

DE TAL MANERA, QUE A PARTIR DE UIM RÁPIDA REVISIÓN DE LAS --

PRINCIPALES TEORIAS, SE EXPLICA EL CASO DEL ESTADO MEXICANO, 

LA AUSENCIA DE BIBLIOGRAFÍA PARTIDISTA HA SIDO 

UN PROBLEMA AL QUE SE HAN ENFRENTADO PROFESORES Y ALUMNOS DEL 

!CAP. No EXISTE PRODUCCIÓll TEÓRICA SUFICIEllTE DE LOS MIEM--

BROS DEL PARTIDO; POR LO QUE PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS CUR-

SOS, SE HA TErllDO QUE UTILIZAR MUCHAS VECES LIBROS DE AUTORES_ 

CRÍTICOS DEL ReGIMEN Y MIEMBROS DE OTROS PARTIDOS POLÍTICOS, 

DENTRO DE ESTA PERSPECTIVA, SE ENCUENTRAN AUTQ 

RES TALES COMO: ARNALDO CóRDOVA, LEONARDO VALD~S. LUIS JA--

VIER GARRIDO, JUAN MOLINAR HORCASITAS, ADOLFO GILLY, SOLEDAD_ 

LOAEZA, PABLO GONZÁLEZ CASANOVA, MIGUEL BASÁf/EZ, JOSt llOLDEN

BERG, ROLANDO CORDERA, CARLOS TELLO, PABLO GóMEZ, ETC. 

[¡¡ GENERAL, AUN CUANDO LOS PROGRAMAS DE LAS -

ASIGNATURAS COMPRENDEN VARIOS TEMAS, tSTOS NO SE ESTUDIAN CON 
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GRAN PROFUNDIDAD Y GENERALMENTE SIN UN ENFOQUE CRITICO, SE -

PUEDE AFIRMAR QUE LOS TEMAS PERMITEN DAR A CONOCER UNA VISIÓN 

PANORÁMICA EN LOS ALUMNOS, AUNQUE SIN DEMASIADAS PRETENSIONES, 

POR OTRO LADO, LOS TEMAS DAN A CONOCER, DE PREFERENCIA, EL -

PROGRAMA QUE IMPLEMENTÓ EL GOBIERNO EN TURNO A DETERMINADOS -

PROBLEMAS. 

SE T 1 rnE EtlTOtlCES QUE LOS PROGRAMAS DE LAS 

ASIGNATURAS CONTEMPLAN VARIOS TEMAS, PERO QUE ÉSTOS ESTÁN IN

SUFICIENTEMENTE PLANTEADOS Y GENERALMEIHE SE TRATAN SIN UllA - · 

PERSPECTIVA CRITICA, Y FINALMENTE QUE LOS PROGRAMAS PONEtl ÉN

FASIS El/ LA POLfTICA GUBERNAMEtlTAL IMPLEMENTADA POR EL GOB!ER 

NO EN TURNO, 

LAS OBJECIONES QUE SE PUEDEtl HACER EN TORNO A_ 

LOS PROGRAMAS· NO SE REFIEREN A SU OR!EllTAC!ÓN, Slf/0 A QUE LOS 

TEMAS ESTÁN 1NSUF1C1 ENTEMEIHE PLAIHEADOS Y A QUE NO SE DESA-

RROLL A EN LOS ALUMNOS UNA PERSPECTIVA CRITICA; POR LO TANTO, 

HACE FALTA Ull MAYOR RIGOR EN LA ENSEOANZA, TOMANDO EN CUEIHA_ 

QUE SE TRATA DE LA ESCUELA DE CUADROS DEL PARTIDO. 

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADO EL ANÁLl

S 1 S DE LOS PLANES DE ESTUD 1 O DEL [CAP; S 1 N EMBARGO, QUEDA -

UNA lllTERROGANTE A RESOLVER: ¿cuAL HA SIDO EL DESTINO DE LOS 

EGRESADOS DEL JCAP? Wót/DE SE DESEMPE11Atl? EL PRÓXIMO CAP{T!J 

LO PRETENDE RESOLVER ESTA CUESTIÓN, 
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VI, ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA CAPACITACIÓN POL[TICA EN EL_ 

PRI 

6.1 SIGNIFICADO, ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA CAPACITACIÓN PQ 

LITICA EN EL !CAP 

LA CAPACITACIÓN POLITICA ENTENDIDA COMO UN PRO

CESO INFORMATIVO-FORMATIVO, ES EL INSTRUMENTO A TRAV~S DEL --

CUAL EL PARTIDO PROPORCIONA A SUS INTEGRANTES LA FORMACIÓN TEQ 

RICA Y CIERTA PRÁCTICA COMPLEMENTARIA, QUE PERMITE REFORZAR LA 

MILITANCIA Y LLEVAR A CABO CON MEJORES POSIBILIDADES DE ~X!TO_ · 

EL QUEHACER POLITICO, 

No ES, POR TArlTO, 'GARANTIA DEL tXITO PERSONAL._ 

ES ANTES BIEN EL MEDIO POR EL CUAL EL MILITANTE AMPLIA Y PRO-

FUNDIZA EN EL CONOCIMIENTO POL!TICO, TANTO A NIVEL CONCEPTUAL_ 

COMO PRÁCTICO; LO CUAL FORTALECE LA CONCIENCIA PARTIDISTA, AM

PLIA LA CONCEPCIÓN DEL EJERCICIO POLfTICO Y DA LOS ELEMENTOS -

NECESARIOS PARA DEFENDER CONVINCENTEMENTE LAS TESIS DE PARTIDO 

Y LAS POLITICAS DE GOBIERtlO. AS! COMO TAMBltN PARA COMPRENDER_ 

DE MEJOR MAtlERA LA REALIDAD SOCIO-POL!TICA DEL PA[S. 

A LO LARGO DE ESTE ESTUDIO, SE HA TRATADO DE ANA 

LIZAR LAS CARACTERISTICAS DEL ALUMNADO DEL !CAP, AS( COMO LAS_ 

OR 1ENTAC1 OtlES DE LOS PLANES DE ESTUD l O QUE HAtl ESTADO V 1 GENTES 

EN EL 1 NSTI TUTO, S 1 N EMBARGO, EN V 1 RTUD DE QUE EL OBJET 1 VD DE 

ESTA TESIS ES ANALJZAR A TRAVtS DE LOS CURSOS Y ACCIONES DE CA 

PACITACIÓN Etl EL !CAP, SU lNSERCIÓll O IMPORTANCIA Etl LA FORMA-
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CIÓN DE LOS CUADROS POLITICOS EN EL PA!S, QUEDAN VARIAS INTE-

RROGANTES POR RESOLVER. WUÉ OCURRE CON LA GRAN MAYORÍA DE -

LOS EGRESADOS? lCUÁL ES EL APROVECHAMIENTO QUE OBT! ENE EL PR! 

DESPUÉS DE LA INVERSIÓN DE TIEMPO Y COSTO DEDICADO A LOS ALUM

NOS? lQUÉ SENTIMIENTOS ALBERGA UN EGRESADO QUE TIENE ÁNIMOS -

DE PARTICIPAR Y NO SE LE ORIENTA HACIA EL LUGAR PROPICIO? 

PARA EVALUAR, EN CIERTO MODO, LA EFICACIA QUE HA 

TENIDO El !CAP EN LA FORMACIÓN DE LOS CUADROS POLÍTICOS DEL 

PR! A LO LARGO DE 16 Ar10S DE EXISTENCIA, SE REALIZÓ UN DETALLA 

DO SEGUIMIENTO DE SUS EGRESADOS, EL CUAL COMPRENDE DOS PARTES, 

ESTE SEGUIMIENTO, COMO ES LÓGICO, NO PUEDE SER ABSOLUTO, POR -

LO QUE LOS DATOS QUE SE OBTUVIERON PERMITEN SEr1AL »R SÓLO ALGU

NAS TENDENCIAS. 

LA PRIMERA PARTE SE REALIZÓ POR MEDIO DE LA ES-

TRUCTURA TERRITORIAL PARTIDISTA, Y CONSISTIÓ EN EllVIAR A LOS -

31 COMITtS DIRECTIVOS ESTATALES Y AL COMITÉ DIRECTIVO DEL DIS

TRITO FEDERAL, LA RELACIÓN DE LOS EGRESADOS DE LOS CURSOS REGg· 

LARES DE 1971 A 1987, CON EL OBJETIVO DE QUE lllFORMARAN SOBRE_ 

EL Dé:SARROLLO Y CARRERA POLfTICA DE LOS EGRESADOS DEL !CAP. EN 

LA ESTRUCTURA PARTIDISTA Y DEL GOBIERNO ESTATAL O MUNICIPAL, 

lPOR QUÉ SÓLO ENTRE LOS EGRESADOS DEL CURSO REGQ 

LAR SE REALIZÓ ESTE SEGUIMIENTO? PORQUE DE LAS MODALIDADES DE 
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CAPACITACIÓN POL(TICA QUE IMPARTE EL JCAP, EL CURSO REGULAR ES 

EL MÁS IMPORTANTE, YA QUE ES EN DONDE SE TRATA DE FORMAR A LOS 

NUEVOS CUADROS DEL PARTIDO. EL DESTINO DE LOS EGRESADOS DE E~ 

TA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN POL(TICA, ES POR LO TANTO, IMPOR

TANTE PARA CONOCER EN CIERTO MODO, QUÉ TAN RELEVANTE HA SIDO -

LA ACTIVIDAD DEL JCAP A 16 AÑOS DE HABER SIDO FUNDADO, DEL -

CURSO REGULAR, EGRESARON DE 1971 A 1987, 1801 CUADROS PARTID!~ 

TAS, lCUANTOS DE ELLOS COLABORAN CON EL PARTIDO ACTUALMENTE? 

LA SEGUNDA PARTE CONSISTIÓ EN CREAR DOS AR-

CHIVOS (BASE DE DATOS); UNO DE POL(Tlcos. y EL OTRO DE EGRESA

DOS DEL ICAP. EL PRIMERO DE ESTOS ARCHIVOS SE INTEGRÓ POR: 

A) DIPUTADOS FEDERALES! B) SENADORES; C) SECRETARIOS Y SUBSECR~ 

TARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PúBLlCA FEDERAL! D) TITULARES DE -

LAS PRINCIPALES EMPRESAS PARAESTATALES; E) TITULARES DEL DEPAR 

TAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL; F) TITULARES DE LA PROCURADUR(A_ 

GENERAL DE LA REPÚBLICA; G) TITULARES DE LA PROCURADUR(A GENE

RAL DEL DISTRITO FEDERAL; Y H) ASAMBLE(STAS DEL DISTRITO FEDE

RAL, TODOS ELLOS, CON EXCEPC 1 ÓN DE LOS A.SAMBL E (STAS, DURAUTE_ 

EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1970 Y 1988, INCLUSIVE, (179) ESTE_ 

ARCH 1 vo SE COMPUSO DE 3. 028 PERSONAS. EL SEGUtmo ARCH 1 vo SE -

!NTEGRÓ POR LOS EGRESADOS Y PROFESORES DEL JCAP DE 1971A1987_ 

CON 6,057 PERSONAS. 

(179) SE SELECCIONÓ A LOS TITULARES DE LOS PUESTOS ANTERIORES_ 
PORQUE SON LOS PERTENECIENTES A LA ClASE POL(TICA MEXICA 
NA, DE ACUERDO A SMITH Y Al CAMP, 
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DE LA COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS ARCHIVOS, SE OB

TUVIERON LOS NOMBRES DE LOS ALUMNOS QUE HAN SIDO POLITICOS, O -

BIEN DE POL!TICOS QUE HAN IMPARTIDO CURSOS EN EL !CAP. LA COMP!\ 

RACIÓN SE REALIZÓ CON LA AYUDA DE UNA COMPUTADORA, LAS LIMITA-

CIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO SON EVIDENTES, Y DEPENDEN DE LA --

EXACTITUD DE LOS DATOS A CONFRONTAR, 

DENTRO DE LA PRIMERA PARTE DEL SEGUIMIENTO, SE OJ> 

TUVO RESPUESTA DE 14 ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE REPRESENTAN 43.75% -

DE tSTAS, Y EL 55,19% DE LOS EGRESADOS DEL CURSO REGULAR;(•) ES_ 

DECIR, DE LOS 1,801 EGRESADOS SE OBTUVO RESPUESTA DE 994 ALUMNOS 

(55.19%), Y NO SE OBTUVO DE LOS 807 RESTANTES (44.80%), 

DE ACUERDO AL CUADRO NúM, 6.1, LOS EGRESADOS DEL 

CURSO REGULAR PARTICIPAN EN MAYOR MEDIDA DENTRO DE LA ESTRUCTURA 

TERRITORIAL Y SECTORIAL PARTIDISTA ALCANZANDO HASTA EL 70.68% DEL 

TOTAL, EN EL CASO DE Í'\ICHOACAN; Y CON UN PORCENTAJE NULO EN EL -

DISTRITO FEDERAL, ENTIDAD DE LA CUAL NO SE OBTUVO INFORMACIÓN, 

EL PORCENTAJE DE ICAPISTAS QUE SE ENCUENTRA DEN

TRO DE LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA ES MUY VARIABLE; DESDE UN 3.06% 

EN JALISCO, HASTA UN 44.44% EN COLIMA, NO OBSTANTE, COMPARADO -

CON LOS OTROS AMBITOS, SE OBSERVA UNA MEDIANA PARTICIPACIÓN DE -

LOS EGRESADOS DENTRO DE LA ADMlrllSTRACIÓN PÚBLICA. 

r~STA PARTE DEL SEGUIMIENTO RESULTÓ EVIDENTE EL DESINTERtS 
DE ALGUNOS DIRIGENTES DE LA ESTRUCTURA PARTIDISTA ACERCA DEL 
DESTINO DE LOS EGRESADOS DEL !CAP. EN GENERAL, LOS COMITtS_ 
DIRECTIVOS ESTATALES CARECEN DE UN PADRÓN DE ICAPISTAS EGRE
SADOS ~ NO EXPRESAN ENTUSIASMO PARA SU ELABORACIÓN EN LA MA
YOR!.~ 'lF. LOS CASOS, 
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Los EGRESADOS DEL CURSO REGULAR, NO HAN ACCEDIDO 

A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR EN FORMA SIGNIFICATIVA, DENTRO_ 

DE ESTE ÁMBITO, SE OBSERVA LA MENOR PARTICIPACIÓN DE LOS EGRE

SADOS, TABASCO ES LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE TIENE EL MAYOR -

PORCENTAJE DE EGRESADOS QUE HAN ALCANZADO PUESTOS DE ELECCIÓN_ 

POPULAR DENTRO DE ESTE SEGUIMIENTO, SIN EMBARGO, ES REDUCIDO: 

6.97%. EL MENOR PORCENTAJE CORRESPONDE A JALISCO, CON TAN SÓ

LO EL J, 02% DEL TOTAL, ( V~ASE CUADRO NúM, 6.]) , 

EN GENERAL, SE OBSERVA QUE LOS EGRESADOS DE ESTA 

MODALIDAD DE CAPACITACIÓN POL[TICA, HAN PARTICIPADO EN MAYOR -

MEDIDA, DENTRO DE LA ESTRUCTURA PARTIDISTA; LE SIGUE, EN IMPOR 

TANCIA, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; Y EN ÚLTIMO L'JGAR, LOS PUEj¡_ 

TOS DE ELECCIÓN, SIN EMBARGO, CONSIDERArlDO AL TOTAL DE EGRESA 

nos, SE CONCLUYE QUE EL MAYOR PORCENTAJE CORRESPONDE A LOS QUE 

NO PARTI C 1 PAN POL [TI CAMENTE, 

EN EFECTO, EL CUADRO NúM. 6.2 MUESTRA QUE TRES -

CUARTAS PARTES DE LOS EGRESADOS NO TEN[AN ACTIVIDAD POL[TICA._ 

DE LOS 994 CASOS DE LOS QUE SE OBTUVO INFORMACIÓN, EL 75.95% -

(755 CASOS) NO TEN[AN PARTICIPACIÓN POL[TICA. DE LOS EGRESA-

DOS CON PARTICIPACIÓN, EL MAYOR PORCENTAJE CORRESPONDE A LOS -

QUE SE DESARROLLABAN EN EL PARTIDO CON EL 15.19% DEL TOTAL, 

EL PORCENTAJE DE EGRESADOS QUE PARTICIPABAN EN LA ADMINISTRA-

CIÓN PÚBLICA, ASCEND[A AL 7 .74%; Y EL MENOR PORCENTAJE, CORRE~ 

PONDE A AQUELLOS OUE HAN ALCAtlZADO UN PUE~TO DE ELECCIÓN POPU

LAR, CON ÚNICAMENTE EL 1.10% DEL TOTAL. 
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CUADRO NúM. 6.1 

AMBITO EH EL QUE PARTICIPABAN LOS EGRESADOS DEL CURSO REGULAR 

POR ENTIDAD FEDERA TI VA EN 1989 CEN PORCENTAJES> 

EllT 1 DAD At1~lffi~olWN ~~Ll$~ESPEC 1 BASE 
FEDERATIVA PARTIDO TRAC!Óll DE ELE~ F!CADO U TOTAL 

PúBL! CA C 1 ÓN OTRO, % 

D 1STR1 TO FEDERAL 100 100 411 

JALI seo 15.30 3.06 J.02 80.61 99.99 98 

S!NALOA 14.73 7. 36 2.10 75.78 99,97 95 

MICHOACAll 70.68 13 .79 15.51 99.98 58 

COAHU! LA 31. 91 25.53 42 .55 99.99 47 

GUANAJUATO 36. 35 18. 18 45. 45 99.99 44 

TABASCO 32. 55 20.93 5.97 39.53 99 .98 43 

TLAXCALA 12.50 87.50 100 40 

SAN Lu 1 s Poros 1 27. 77 22.22 5,55 44 .44 99.98 36 

ÜURANGO 20.68 20.68 6.89 51.72 99.97 29 

MORELOS JO. 71 10.71 78.57 99.99 28 

TAllAULIPAS 11.53 11.53 3. 84 73. 07 99.97 26 

ZACATECAS 23.80 9.52 66.66 99.98 21 

COLIMA 22.22 44' 44 33. 33 99.99 18 

-------- .. ------------~--·--



CUADRO NúM. 6,2 

AMBITO EN QUE PARTICIPABAN LOS EGRESADOS DEL 
CURSO REGULAR EN 1989 

L.!i...fLE s A O O s 
AMB I TO EN QUE VALORES 
PART! C I PABAN ABSOLUTOS 

PARTIDO 151 

ADMINISTRACIÓN 
PúBL!CA 7.7 

PUESTOS DE 
ELECCIÓN 11 

No ESPECIFICADO 
U OTRO 755 

TOTAL 994 

276-B 

VALORES 
RELATIVOS 

15.19 

7.74 

1.10 

75.95 

99.98 
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DE LAS 14 ENTIDADES FEDERATIVAS EN CUESTIÓN, TAN 

SÓLO EN SEIS DE ÉSTAS EL PORCENTAJE DE EGRESADOS CON ACTIVIDAD 

POLITICA, ES SUPERIOR AL 50%, ESTAS ENTIDADES SON: MICHOACÁN, 

COL! MA. TABASCO' COAHU 1 LA' SAN Lu 1 s Poros 1 y GUANAJUA TO' EN -

LAS OTRAS OCHO. EL PORCENTAJE VARIA DE 48,27% EN DURANGO, A CE

RO EN EL DISTRITO FEDERAL, Es SIGNIFICATIVO QUE ENTIDADES CON_ 

UNA GRAN CONCENTRACIÓN DEMOGRÁFICA. COMO JALISCO O EL DISTRITO_ 

FEDERAL, TENGAN EL MENOR PORCENTAJE DE EGRESADOS PARTICIPANDO,_ 

RESULTA PREOCUPANTE QUE EN ESTA ÚLTIMA ENTIDAD, DE LA CUAL HA -

EGRESADO EL MAYOR NÚMERO DE ALUMNOS, NO SE CONOZCA LA PARTICIPA 

CIÓN POLfTICA DE ESTOS CUADROS DEL PARTIDO, 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE T'ENEN MA-

YOR PORCENTAJE DE EGRESADOS CON PART I C I PAC 1 ÓN POL f TI CA, DESTACA 

MICHOACÁN, CON EL 84.88%; FENÓMENO QUE SE EXPLICA PORQUE SE CE

LEBRARON, EN 1989, LAS ELECCIONES LOCALES, SIN EMBARGO, LOS R!; 

SULTADOS DE ÉSTAS DEJARON MUCHO QUÉ DESEAR EN EL PARTIDO. 

A NIVEL GENERAL, SE 06SERVA QUE DEL TOTAL DE LOS 

EGRESADOS, DE QU 1 ENES SE OBTUVO 1 NFORMAC IÓN SÓLO EL 24 .04% TEN IAN A!._ 

GÚN TIPO DE PARTICIPACIÓN POLlTICAJ MIENTRAS QUE EL 75.95%, NO_ 

LA TENIA o SE DESCONOCfA. EsTE PANORAMA RESULTA PATÉTICO. No 

OBSTANTE, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LOS DATOS CORRESPONDEN A -

1989 Y QUE ES POSIBLE QUE ALGUNOS EGRESADOS HAYAN TENIDO PARTI

CIPACIÓN ANTERIORMENTE, PERO NO EN ESE Ario. 
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CUl\DRO NúM, 6, 3 

EGRESADOS DEL CURSO REGULAR POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGUN 

ACTIVIDAD POLITICA DESEMPEÑADA EN 1989 

(EN PORCENTAJES) 

ENTIDAD fil!YLDJ\D j'_Q!.l.LLCA.Jl.~.El'.IPJ'-.Ñ.AD~ 

FEDERATIVA CoN PA~Tl SIN PARTICIPACIÓN TOTAL BASE 
CIPACION O DESCONOCIDA % 

---------
MICHOACAN 84.48 15.51 99.99 58 

COLIMA 66.65 33.33 99.99 18 

TABASCO 50.46 39.53 99.99 43 

COAHUI LA 57.44 42.55 99.99 47 

SAN Lu 1 s Poros l 55.55 IJ4. 41¡ 99.99 36 

GUANAJUATO 54.54 IJ5.45 99.99 44 

DuRANGo 48.27 51.72 99.99 29 

ZACATECAS 33.33 66.66 99.99 21 

TAMAULIPAS 26.92 73.07 99.99 26 

SJNALOA 24.21 75.78 99.99 95 

MORELOS 21. IJ2 78.57 99.99 28 

JALISCO 19.38 80.61 99.99 98 

TLAXCALA 12.50 87.5 100 40 

DISTRITO FEDERAL 100 100 411 



278. 

DE LOS ICAPISTAS QUE PARTICIPAN EN LA ESTRUCTURA 

PARTIDISTA, EL MAYOR PORCENTAJE CORRESPONDE A AQUELLOS QUE LO -

HACEN EN EL ÁMBITO ESTATAL, CON EL 58.94%; EN EL ÁMBITO MUNICI

PAL, SE DESEMPEÑA EL 28,47%; Y EN EL ÁMBITO NACIONAL, TAN SÓLO_ 

EL 12,58% DEL TOTAL, RESULTA CLARO QUE A NIVEL LOCAL, LOS EGR~ 

SADOS HAN LOGRADO UNA MAYOR PARTICIPACIÓN POL!TICA, 

Los ICAPISTAS QUE PARTICIPAN EN EL PARTIDO. LO -

HACEN EN MAYOR MEDIDA A NIVEL DE DIRIGENTES, TANTO A NIVEL ES

TATAL COMO MUNICIPAL, LOS EGRESADOS PARTICIPAN PRIMORDIALMENTE_· 

COMO DIRIGENTES: NO AS! A NIVEL NACIONAL. EL CUADRO NúM, 6.6 -

MUESTRA QUE A NIVEL ESTATAL, EL 74.15% DE LOS EGRESADOS ERA DI

RIGENTE: A NIVEL MUNICIPAL, EL 65.11%: Y A NIVEL NACIONAL, TAN 

SÓLO EL 47,36% DEL TOTAL.(*) 

E11 GEllERAL, EL 68,21% DE LOS EGRESADOS QUE PARTl 

CIPAN EN LA ESTRUCTURA TERRITORIAL O SECTORIAL PARTIDISTA, LO -

HACEN A NIVEL DE DlillGEllTES; Ell TAtlTO QUE EL 31.78% PARTICIPA A 

NIVEL DE MILITANTES, DE ESTA FORMA, EL PARTIDO SE PRESENTA CO

MO EL MECANISMO MÁS ADECUADO DE MOVILIDAD POL!TJCA, 

DE LOS ICAPISTAS QUE PARTICIPAN EN LA ADMINISTRA

CIÓN PÚBLICA, EL MAYOR PORCENTAJE CORRESPONDE A AQUELLOS QUE ---

( . 
ESTE CUADRO COMP~ENUc TANTO A LA ESTRUCTURA TERRITORIAL 
PARTIDISTA, COMO A SUS SECTORES Y ORGANIZACIONES, 



CUADRO NúM, 6.4 

EGRESADOS DEL CURSO REGULAR SEGUN ACTIVIDAD 
POLITICA DESEMPERAOA EN 1989 

ACTIVIDAD 
POL fTI CA 

DESEMPEÑADA 

CON PAR TIC 1PAC1 ÓN 
POLÍTICA 

SIN PARTICIPACIÓN 
POLJTICA O DESCONOCIDA 

TOTAL 

E G R E s A p o S 
VALORES 

ABSOLUTOS 

239 

755 

994 

CUADRO NúM. 6.5 

278-A 

VALORES 
RELATIVOS 

24.04% 

75.95% 

99.99% 

AMBITO DE LA ESTRUCTURA PARTIDISTA EN QUE PARTICIPABAN 
LOS EGRESADOS DEL CURSO REGULAR EH 1989 

E § B ~ s A D o s 
AMBITO DE LA VALORES VALORES 

ESTRUCTURA PARTIDISTA ABSOLUTOS RELATIVOS 

Mur;¡ c ¡PAL 43 28.47 

ESTATAL 89 58.94 

NACIONAL 19 12.58 

TOTAL 151 99.99 
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CUADRO NúM. 6.6 

TIPO DE PARTICIPACION Y AMBITO DE LA ESTRUCTURA PARTIDISTA EN 
QUE SE DESEMPEÑABAN LOS EGRESADOS DEL CURSO REGULAR EN 1989 

(EN PORCENTAJES) 

lleQ_J,tl;_M_RJ.lCJ PAC l ÓN 

AMBITO DE LA D M ESTRUCTURA PARTIDISTA !RIGENTE ILITANTE 

MUNICIPAL 

(COMITÉ MUNICIPAL) 65 .11 34.88 

ESTATAL 

(COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL) 74.15 25.84 

NACIONAL 

(COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL)· 47 ,35 52.53 

TOTAL 

99.99 

99.99 

99.99 

BASE 
% 

43 

89 

19 
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LO HACEN EN EL ÁMBITO DE LA ADMlllISTRAClÓN PúBL!CA ESTATAL. CON 

EL 59.7Il%. POR EL CONTRARIO. EL 29.87% SE DESEMPENA Erl LA AD

MINISTRACIÓN PúSLlCA MUNlClPAL. Y ÚJHCAMENTE tL 10.38% EN LA -

ADMltllSTRACióN PúSL!CA FEDERAL. SlN EMBARGO. MIENTRAS EL 

82.60% DE LOS OUE SE DESEMPEÑAN EN LA AOMlNlSTRACIÓN PúSL!CA -

MUNICIPAL.LO HACEN A NIVEL DE FUllC!ONARIOS; EN LA ADMlNlSTRA-

CIÓN PÚBLICA ESTATAL, ESTE PORCENTAJE ES lNFERIOR Y ASCIENDE -

AL 76.08%; Y EN CAMBIO EN LA ADMINISTRACIÓN PúBLlCA FEDERAL, -

NO SE LOCAL! ZÓ A N 1 NGÚN EGRESADO CON N 1 vn DE FUNC 1 ONAR lo. E.:;. 

TO QUIERE DECIR QUE A NIVEL LOCAL, LOS ICAPISTAS TIENEN MAYO-

RES POSIBILIDADES DE ÉXITO POLITICO, AUN CUANDO ESTAS POSICIO

NES NO SEAN TAN RELEVANTES COMO LO SON LOS PUESTOS A NIVEL FE

DERAL. 

RESULTA ALENTADOR, OUE POR LO ME!IOS LOS ICAPIS-

TAS QUE PARTICIPAN EN LA ADMltllSTRACIÓN PÚBLICA LO HACEN A NI

VEL DE FUNCIONARIOS, DE DIRECTOR DE ÁREA HACIA ARRJBA, EN GE

NERAL. EL 70.12% DE LOS EGRESADOS DEL CURSO REGULAR QUE SE DE

SEMPEÑABAN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA Erl 1989, TENIAN 

UN NIVEL JERAROUICO DE FUNCIONARIO, EN CAMBIO. AQUELLOS CON -

NIVEL OPERATIVO, REPRESENTAROtl TAN SÓLO EL 29.87% DEL TOTAL, _ 

(VÉASE CUADRO NúM. 6.10), 

POR LO QUE SE REFIERE AL ÁMBITO DE LOS PUESTOS -

DE ELECCIÓN QUE LOS ICAPISTAS OCUPABAN Etl 1989. A PRIMEVA VISTA 

OBSERVA, DE ACUERDO AL CUADRO NúM, 6.11, UNA MAYOR PARTICIPA---
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TIPO DE PARTICIPACION DE LOS EGRESADOS DEL CURSO REGULAR QUE 

SE DESEMPEtli\BAN DENTRO DE LA ESTRUCTURA PARTID l STA EN 1989 

TIPO DE PARTICIPAC!Óll 

DIRIGENTE 

Mi L1 TANTE 

TOTAL 

E_JLR_E_si\_P __ o __ s 

VALORES 
ABSOLUTOS 

103 

li8 

151 

CUADRO NúM. 6.8 

VALORES 
RELATIVOS 

68.21 

31. 78 

99.99 

AMBITO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN QUE SE DESEMPERABAN 

LOS EGRESADOS DEL CURSO REGULAR DURANTE 1989 

-------·---------------- ·-----· 
LIL1LLL1LlULS 

AMBI TO DE LA VALORES 
ADMIHISTRACIÓll PUBLICA ABSOLUTOS 

Mu111cJPAL 

ESTATAL 

FEDERAL 

TOTAL 

23 

46 

8 

77 

VALORES 
RELATIVOS 

29.87 

59.74 

10 .38 

99.99 
·-·--·------------------------

CUADRO NúM. 6.9 

NIVEL JERAHQUICO Y AMBITO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN QUE 

SE DESEMPEÑABAN LOS EGRESADOS DEL CURSO REGULAR DURANTE 1989 

(EN PORCENTAJES) 

tl_l'l_ELJ_ERÁR0U)_CQ_QE __ lQ);_E_!;RES/\D9_$ 

AD111t1~~~~!g1g~ ~3BLICA Fu11c10:1ARIO OPER/,TIVO TOTAL 

Mu111e1 p,\L 

ESTATAL 

FEDEílAl 

82.60 

76.08 

17. 39 

23.91 

100 

99.99 

99.99 

100 

B1.sE 
% 

23 

46 

8 
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CIÓN EN EL ÁMBITO FEDERAL, SIN EMBARGO, SI SE CONSIDERAN JUN-

TOS A LOS ÁMBITOS MUNICIPAL Y ESTATAL, EL PORCENTAJE RESULTAN-

TE ASCIENDE A MÁS DE LA MITAD DEL TOTAL: EL 54.54%. SE OBSER

VA NUEVAMENTE EN EL ÁMBITO LOCAL, UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE -

LOS EGRESADOS DEL CURSO REGULAR. 

POR OTRO LADO, LOS PUESTOS DE ELECCIÓN VAR!AN DE 

ACUERDO AL ÁMBITO; ASf POR EJEMPLO, EN EL ÁMBITO MUNICIPAL SE -

REFIEREN A PRESIDENCIAS MUNICIPALES¡ EN EL ESTATAL A DIPUTACIO

NES LOCALES Y EN EL FEDERAL A TRES DIPUTACIONES Y DOS SENADU--

RfAS, Erl LA SEGUNDA PARTE DEL SEGUIMIENTO, SE OBTIENEN MEJORES 

RESULTADOS AL RESPECTO, 

FINALMENTE, EL CUADRO NúM. 6.12 CONFIRMA LAS OB

SERVACIONES ANTERIORES, Erl EL SENTIDO DE QUE LOS EGRESADOS DEL_ 

!CAP PARTICIPAN EH MAYOR MEDIDA EN EL ÁMBITO LOCAL, EN EFECTO, 

EL 86.60% DE LOS ICAPISTAS PARTICIPABAN A NIVEL LOCALl 57.32% A 

NIVEL ESTATAL y 29.28% A NIVEL MUNICIPAL, EN CAMBIO, SÓLO EL_ 

13.38% LO HACE A NIVEL FEDERAL, EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS PUEI 

TOS MÁS IMPORTANTES, 

CON LO AllTERIOR, SE TERMINA LA PRIMERA PARTE DEL_ 

SEGUIMIEIHO, No OBSTANTE, DEBE CONSIDERARSE QUE LOS DATOS -

DISPONIBLES SE REFIEREN A 1989, Y QUE ES COMO SACAR UNA FOTO--

GRAFIA EN Ull MOMEllTO DETERMINADO, EN LA QUE SE PUEDE OBSERVAR -

QU~ ESTABA OCURRIENDO EN ESE MOMENTO, PERO SE DESCONOCE LO QUE_ 
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CUADRO NÚM. 6.10 

N l VEL JERARQU 1 CD DE LOS EGRESADOS DEL CURSO REGULAR QUE SE 

DESEMPEÑABAN DENTRO DE LA ADMINISTRAC!ON PUBLICA EN 1989 

N 1 VEL JERARau 1 co 

Fur1c 1ONAR1 o 
0PERl'T 1 VO 

u--~fa-hP-Q__s 
ABSOLUTOS 

VALORES 
RELAT !VOS 

70.12 

29.87 

TOHL 77 99. 99 

CUADRO NúM. 6.11 

AMB 1 TO DE LOS PUESTOS DE ELECC l ON QUE LOS EGRESADOS DEL 

CURSO REGULAR OCUPABAN EN 1989 

LG __ R E __ S_A D o s 

AMBI TO V1\LORES VALORES 
ABSOLUTOS RELATIVOS 

------------- - ----~-·-- . -------------------

MUNICIPAL 36. 36% 

ESTATAL 2 18.18% 

FEDERAL 5 45. 45% 

TOTAL 11 99.99% 

CUADRO NúM, 6 .12 

AMBITO GEOGRAFICO EN EL QUE PARTICIPABAN LOS EGRESADOS DEL 

CURSO REGULAR EN 1989 

AMBI To 
GEOGRÁFICO 

MUNICIPAL 

ESTATAL 

FrnrnAL 

TOTAL 

E __ G JLLLli._D __ o_s 
1/ALORES 

ABSOLUTOS 

70 

137 

32 

239 

VALORES 
RELATIVOS 

29.28 

57 .32 

13 .38 

99.93 
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OCURRIÓ COll ANTERIORIDAD, DE AH! QUE SE HAYA REALIZADO LA SE

GUllDA VERTIENTE DEL SEGUIMIEtno. 

Dos ÚLTIMAS OBSERVACIONES CON RESPECTO A LA PHl 

MERA PARTE DEL SEGUIMIEllTO: PRIMERO, tlO SE ENCUENTRA RE-

LACIÓN ALGUNA ENTRE LA POBLACIÓN DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA Y -

EL PORCENTAJE DE EGRESADOS CON PARTICIPACIÓN POLfTICA, LO Mli 

MO HAY ESTADOS CON ESCASA POBLACIÓJI, EN LOS CUALES SUS EGRESA

DOS PARTICIPAN EN MAYOR MEDIDA (COLIMA)' COMO ENTIDADES CON -

GRAN DENSIDAD POBLACIONAL, Ell LA QUE LOS ICAPISTAS NO SE EN--

CUENTílAt! PARTICIPANDO; Y SEGUNDA, LA INFORMACIÓN RECIBIDA CO-

RRESPONDE, EN MAYOR MEDIDA, A LAS ZONAS NORTE Y CENTRO-OESTE; 

POR EL CONTRARIO, NO SE RECIBIÓ INFORMACIÓtl DE 1.!NGUNA ENTIDAD 

QUE CONFORMA LA ZOtlA SUR, NI DE LA PEt:fNSULA DE YUCATÁN, COM-

PUESTAS POR LOS ESTADOS DE CHIAPAS, GUERRERO, ÜAXACA, CAMPECHE, 

QUINTANA Roo y YucATÁ!I. QUE CURIOSAMENTE. SOll LAS QUE CARECEN_ 

DEL CENTRO ESTATAL DE CAPAC 1 TAC I Ótl POL f T 1 CA ( CECAPl CORRESPON

Dl ENTE. 

LA SEGUNDA PARTE DEL SEGUIMIENTO, INCLUYÓ A_ 

TODOS LOS EGRESADOS DEL !CAP. AS! COMO A LOS PROFESORES DEL -

[ NST ITUTO, 

Los RESULTADOS DE LA SEGUllDA PARTE DEL SEGUIMIEH 

TO, MUESTRAN A NIVEL GENERAL, QUE LOS EGRESADOS DEL CURSO REGll 
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LAR TIENEN MAYORES POS 1 B I Ll DA DES DE REAL! ZAR UNA CARRERA POL { Tl 

CA, QUE LOS EGRESADOS DE LAS OTRAS MODALIDADES DE CAPACITACIÓN_ 

POL{TICA; DE esTAS. NO SE LOC~LIZARON ALUMNOS CON PARTICIPACIÓN 

POL{TICA DESTACADA. 

EL CUADRO NúM. 6.13 MUESTRA A LOS EGRESADOS DEL -

CURSO REGULAR QUE HAN ALCANZADO PUESTOS PE ELECCIÓN A NIVEL FE

DERAL, EN el APARECE EL NOMBRE DEL EGRESADO, LA ENTIDAD FEDERA 

TIVA POR LA QUE ASISTIÓ, EL CURSO DEL QUE EGRESÓ, EL PUESTO DE_ 

ELECCIÓN QUE ALCANZÓ Y EL PERIODO EN QUE LO HIZO. 

DE LOS EGRESADOS DEL CURSO REGULAR, 18 HAN ALCAN

ZADO PUESTOS DE ELECCIÓN A IHVEL FEDERAL: 16 DIPUTADOS FEDERA

LES, UNO DE LOS CUALES FUE POSTULADO POR EL PMS Y DOS SENADORES, 

DE ESTOS 18. CUATRO ERAll ORIGINARIOS DE JALISCO, TRES DE SAN -

LU 1 s PO TOS { y s I NALOA' DOS DE TABASCO' y UNO DE BAJA CAL! FORN I A 

SUR. DISTRITO FEDERAL. CHIAPAS. Mexico. MoRELOS y PUEBLA. RES-

PECT IV AMENTE, 

AUN CUANDO NO SE PUEDEN ESTABLECER PATRONES ACER

CA DEL TIEMPO EN QUE UN ICAPI STA LOGRA SU PRIMER PUESTO DE ELE!; 

c 1 ÓN A rn VEL FEDERAL POR DEPENDER DEL EGRESADO' EL MEO I o POL {

TI CO EN QUE SE DESENVUELVE Y LAS CIRCUNSTANCIAS, ENTRE OTRAS CQ 

SAS, DE LOS ICAPISTAS QUE LOGRARON PUESTOS A NIVEL FEDERAL, --

SEIS LO HICIERON DESPues DE 16 AflOS DE HABER EGRESADO; CUATRO -

DESPU!S DE SIETE; TRES DESPU!S DE 10; Y UNO DESPU!S DE 14, 13. 
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EGRESADO!; i1EI. CURSO REGULAR QUE UAN Al.CANZAOO 
PUES'ílJS DE ELECCION A NIVEL FlillERAI. 

282-A 

l. Alapizco Jir.iéna, Ü<Jming1). SinalL),¡; Curso H.cgular 1971-197:!.; Diputado fctlc-
ral 1982-1985. 

1 Chablt! Tun-.1110 1 F"rcdcly. Tab:1sco; Cur!m Regular 1971-1972; Diputado federal -
1988- 1991. 

J, !barra Bcas,Anselmo. lforclos; Curso Regular 1971-1972; Diputado federal----
1979-1982. 

4, !barra Pcdroza, Juan Enrique. J;llisco; Curso Regular 1973-1974; Diputado fo
dcr;¡l 1988-1991, 

5. Xartcll Lópcz, Josi1 R;1món. San Luis Potosí; Curso Regular 1974-1975¡ Diput.:i
do federal 1979-1982. 

6. Mart!ncz Castro, Nigucl, San Luis l'utosí; Curso Regular 1971-1972; Diputado_ 
fcdt!rnl 1988-1991. 

7. Nichl'l DÍ<lz, J.1vicr. Jalisco; Cursu Ri:gul.1r 1971-1972¡ Diputado federal----
1971-1972; Diputado federal 1985-1988. 

8. :-lon•nu Ballinas, Rafael. Chi.1pils; Cursn ltcgular 1971-1972; Diputado feder.:il 
1973-1976 y 1979-1982. -

9. Horl.!no Cota, p.1blo, Sinalo...i; Curso Regular 1971-1972; Diputado federal -----
1988-1991. 

10. Murillo Aguilar, Jl'~Ús. Baj.1 California Sur; Curso Regular 1971-1972; Dipu-
tJdo federal 1982-1985. 

11. Nnvarrn y Rnmíre?., Tcrc.sa. Néxico, Curso Regul.:ir 1981¡ Diputado fodt!ral ----
1988- 199 l. 

ll. Niebl<i Alv,irez, H.1rio Alfonso. Sinaloa, Curso Regular 1971-1972; Senador ---
1988-1994. 

13. Núticz Pe.rea, José f.steb.-:in. Distrito Federal; Curno Regular 1974-1975; Dipu-
tadn fed!.!r.11 1982-1985. 

14, Perfecto Rodríguez, Héctor Manuel. Jalisco; Cursa R~gular 1974-1975; Dipu--
t.1do federal 198:.?.-1985. 

15. Rosario Torres, Gust.:1vo. Tabasco; Curso Hcgul.1r 1971-1972; Diputado fcdernl_ 
1988-1991. 

16. Sánclwz Gonz."il~z, José Luh;. ( .t ) Jalisco; Curso Regular 1973-1974¡ Diputado 
federal 1985-1988. 

17. Silva Nieto, F"ern.Indt>, S.1n Luis l'otosí; Curso Regular 1971-1972; Scn.1clor ---
1988-1994. 

18. Trujeque Hart!nez, Efra!n. Puebla; Curso Regular 1971-1972; Diputado federal 
1982-1985. 

( . ) 
Po:aul;1do por el PMS. 
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11. 4 Y 2 ANOS RESPECTIVAMENTE. EN GENERAL, EL 66.56% DE LOS_ 

EGRESADOS LOGRARON SU PRIMER PUESTOA NIVEL FEDERAL DESPU(S DE 

10 ArlOS O MÁS DE HABER EGRESADO, rn TANTO QUE TAN SÓLO EL ----

33,33% LO OBTUVO DESPUÉS DE SEIS ANOS O MENOS. 

CORRESPOtlDE A LA PRIMERA GENERACIÓN DEL CURSO R~ 

GULAR EL MAYOR NÚMERO DE EGRESADOS QUE HAN ALCANZADO PUESTOS -

DE ELECCIÓN A NIVEL FEDERAL. DURANTE ESTA PRIMERA GENERACIÓN, 

EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE CAPACITACIÓN POLITICA FUE ENRI

QUE GONZALEZ PEDRERO, 

EN EFECTO. DE LAS GENERACIONES DEL CURSO REGULAR 

QUE HAN TENIDO MAYOR ÉXITO POLÍTICO, DESTACA L/, PRIMERA GENERA 

CIÓN: DE LOS 18 PUESTOS DE ELECCIÓN OUE A NIVEL FEDERAL HAN Aj. 

CANZADO LOS EGRESADOS DE ESTA MODALIDAD DE CAPAClTACIÓN POLfTl 

CA, 12 CORRESPONDEtl A LOS EGRESEADOS DE LA PRIMERA GENERACIÓN_ 

DEL CURSO REGULAR (1971-197Zl, TRES A LA CUARTA GENERACIÓN --

(1974-19751, DOS A LA TERCERA GENERACIÓN 11973-1974), Y UNO DE 

LA D~CIMA GENERACIÓN (1981), 

RESULTA EVlDErlTE QUE NO EXISTE Utl TIEMPO PREESTA 

BLECIDO NI LA CERTEZA DE QUE UN EGRESADO DEL CURSO REGULAR AC

CEDA A UN PUESTO DE ELECCIÓN A NIVEL FEDERAL, PROBABLEMENTE,_ 

EL MILITAtlTE QUE LOGRÓ UNA DIPUTACIÓN FEDERAL DOS AílOS DESPU~S 

DE HABER EGRESADO DEL !CAP, TW(f, TRABAJO POLfTICO ANTERIOR Y_ 

PERTENECÍA A ALGUNA CAMARILLA POL!TlCA. Los DATOS DISPONIBLES, 
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SIN EMBARGO, PERMITEN SEÑALAR QUE EL 66,66% DE LOS EGRESADOS -

QUE ALCANZARON PUESTOS DE ELECCIÓN A NIVEL FEDERAL, LO HICIE-

RON 10 AÑOS DESPues DE HABER EGRESADO DEL INSTITUTO DE CAPACI

TACIÓN POLITICA, 

EN TeRMINOS GENERALES. AL !CAP ASISTEN DOS CLA

SES DE MILITANTES: AQUELLOS QUIENES SE ENCUENTRAN PARTICIPAN

DO DENTRO DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL PARTIDISTA, LOS SECTO-

RES AGRARIO, OBRERO Y POPULAR, O EN LAS ORGANIZACIONES JUVENI

LES Y FEMENILES/ Y LOS OTROS QUE NO PERTENECEN NI PARTICIPAN -

ACTIVAMENTE EN EL PARTIDO y QUE su PRESENCIA EN EL !CAP ES su_ 

PRIMER ACERCAMIENTO ACTIVO AL PR!, Y VEN EN EL INSTITUTO UNA -

ESPEC 1 E DE BOLSA DE TRABAJO DENTRO DEL PARTIDO. Los PR 1 MEROS' 

POR LOS VINCULOS QUE MANTIENEN CON LA ESTRUCTURA PARTIDISTA ES 

MÁS PROBABLE QUE TENGAN UNA CARRERA POLfTICA EXITOSA, EN CAM-

BIO LOS SEGUNDOS, CUANDO EGRESAN DEL !CAP, SE DESVICNULAtl DEL 

PARTIDO POR NO HABER ENCONTRADO UN VINCULO DENTRO DE esTE. 

RESULTA SIGNIFICATIVO ADEMÁS, QUE ALGUNOS EGRE

SADOS, AFORTUNADAMENTE POCOS, SEAN AHORA MIEMBROS DE LOS PARTl 

DOS DE OPOSICIÓN, EN ESPECIAL EL PRO, EN LOS ESTADOS DE GUERRJ;. 

RO Y MICHOACÁN, Lo ANTERIOR, IMPLICA QUE EL PR! FORMA A SUS -

CUADROS, PERO NO LES BRINDA OPORTUNIDADES PARA SU DESENVOLVI-

MIENTO POSTERIOR, POR LO QUE ALGUNOS EGRESADOS OPTAN POR PARTl 

CIPAR EN OTROS PARTIDOS POL!TICOS, 
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EN TtRMINOS GENERALES, LOS DATOS ANTERIORES DE-

MUESTRAN QUE LA MAYOR{A DE LOS EGRESADOS DEL !CAP NO CUENTAN -

CON PARTICIPACIÓN PoLfTJCA, lA QUt RESPONDE ESTO? SI SE -

CONSIDERA QUE LA MAYORfA DE LOS ASISTENTES AL !CAP NO TJE-

NEN UNA LARGA MILITANCIA PREVIA EN EL PARTIDO Y SÓLO ALGUNOS -

Sf, SIGNIFICA QUE SON PRECISAMENTE ESTOS POCOS MILITANTES ACTl 

VOS. QUE TIENEN VÍNCULOS CON LA ESTRUCTURA PARTIDISTA, LOS QUE 

LOGRAN CARRERAS POL(TICAS EXITOSAS. 

POR LO TANTO, LOS DATOS OBTENIDOS CONFIRMAN -

QUE LOS EGRESADOS DEL !CAP NO HAN TEllIDO ACCESO A PUESTOS DEN

TRO DE LA ADMINISTRACIÓN PüBLICA.fEDERAL DE PRIMER NIVEL, NI -

EN EL SECTOR CENTRAL, NI EN EL PARAESTATAL; Y EN CAMBIO, HAN -

LOGRADO ACCEDER A LA ESTRUCTURA PARTIDISTA Ell MAYOR MEDIDA. 

DE TODOS LOS EGRESADOS DEL !CAP, LOS DEL CURSO -

REGULAR TIENEN MAYORES POS 1 B l LI DAD ES DE tX l TO, DEL SEGU J MI EN

TO QUE SE REALIZÓ. rw SE ENCONTRÓ A NINGÚN EGRESADO DE LAS --

OTRAS MODliLIDADES DE CAPACITACIÓN POLfTICA CON PARTICIPACIÓN -

POLÍTICA SJGNITICATIVA, 

EN ALGUNAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LA ACTIVIDAD -

DEL !CAP ES MENOSPRECIADA, NO EllCUENTRM UTILIDAD A LA CAPACI-
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TACIÓN IMPARTIDA POR EL lNSTITUTOJ EN CAMBIO, EN OTRAS, A LOS_ 

EGRESADOS SE LES OTORGAN PREFERENCIAS, ( 180) 

EN S(NTESJS, LOS ICAPISTAS HAN LOGRADO ACCEDER -

EN MAYOR MEDIDA DENTRO DE LA ESTRUCTURA PARTIDISTA; NO AS( DEN 

TRO DEL ÁMBITO ELECTORAL, EN EL CUAL SU PARTICIPACIÓN ES MUY -

REDUCIDA Y NULA EN EL CASO DE LA ADMI N 1STRAC1 ÓN PÚBLICA FEDE-

RAL, ESTO SE DEBE, ENTRE OTRAS CAUSAS, A QUE ALGUNOS ALUMNOS_ 

QUE INGRESAN AL !CAP NO TIENEN PARTICIPACIÓN POL!TICA PREVIA -

EN EL PARTIDO, Y EN CAMBIO OTROS ESTABLECEN VfNCULOS PREVIOS -

DE AMISTAD O COMPROMISO CON MIEMBROS DE LA CLASE POLITICA MEXl 

CANA, LO QUE S 1GN1F1 CA QUE EL 1 CAP TI ENE UNA FUNC 1 ÓN MARG 1 NAL_ 

EN LA FORMACIÓN DE LOS CUADROS POLfTICOS PRifSTAS, 

POR OTRO LADO, SE DtSCUBRIÓ QUE LOS EGRESADOS 

TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL, QUE A NIVEL NACIONAL. 

EN ESTE ÁMBITO, LOS EGRESADOS SE CONCENTRAN GENERALMENTE EN LA 

ESTRUCTURA PARTIDISTA. 

Los EGRESADOS QUE HAN LOGRADO ACCEDER A UN PUESTO 

D~ ELECC 1 ÓN A N 1 VEL F.EDERAL, NO HAN HECHO EN SU MAYOR (A, S !NO -

ALCANZAR EL NIVEL MÁS BAJO DE LA CLASE POL(TICA MEXICANA, DE -

ACUERDO A SMITH Y Al CAMP. POR LO DEMÁS SU NÚMERO ES MUY REDU

CIDO, YA QUE DEBE CONSIDERARSE QUE DE LOS 1.801 EGRESADOS DEL -

CURSO REGULAR, SÓLO 18 HAN LOGRADO COLOCARSE DENTRO DE LA CLASE 

11~ COMITtS DIRECTIVOS ESTATALES DE LOS QUE NO SE OBTUVO_ 
RESPUESTA, SON GENERALMENTE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE_ 
LAS QUE HA EGRESADO EL MENOR NÚMERO DE ICAPISTAS O EN LAS 
CUALES LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS ESTATALES DE CAPACl 
TACIÓN POL(TICA CCECAP'S) SON INSIGNIFICANTES. 
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POLITICAl 16 EN EL NIVEL MAS BAJO¡ UNO DE ELLOS EN UN PARTIDO_ 

DE OPOSICIÓN, Y DOS MÁS EN UN NIVEL SUPERIOR, 

EN EL CASO DEL EGRESADO QUE OBTUVO LA DIPUTACIÓN 

POR EL PMS, MERECE UN COMENTARIO APARTE. RESULTA EVIDENTE QUE_ 

LA 1NVERS1 ÓN QUE REALIZÓ EL PART 1 DO EN ESTA PERSONA NO FUE APRQ 

VECHADA, Y EN CAMB 1 O PASÓ A FORMAR PARTE DE LOS ACTIVOS DEL PMS, 

ACTUALMENTE PRD, lo ANTERIOR SE PUEDE DERIVAR TANTO DE OPORTU

NISMO POLfTICO DE ESTE EX-ICAPISTA, COMO A LA AUSENCIA DE MECA

NISMOS INSTITUCIONALES QUE PERMITAN APROVECHAR LOS CUADROS FOR

MADOS POR EL !CAP. SIN DUDA. ESTO ÚLTIMO CONSTITUYE UN GRAVE -

ERROR DEL PARTIDO, 

POR OTRO LADO, AUN CUANDO EL OBJETIVO DE ESTA n 
SIS NO CONTEMPLA EL ANÁLISIS DE LA PLANTA DOCENTE DEL !CAP, ES 

CONVENIENTE SEÑALAR ALGUNAS CONSIDERACIONES: 

Los PROFESORES DEL !CAP SON MIEMBROS DEL PARTIDO 

QUE PRESTAN A TfTULO DE MILITANCIA COMPROMETIDA, APOYO DOCENTE_ 

AL !CAP. No DEBE EXTRAÑAR QUE ENTRE LOS PROFESORES, SE ENCUEN

TREN PERSONAJES DESTACADOS DE LA V IDA POL {T 1 CA MEXICANA, PORQUE 

LOS 111 LI TANTES DEL PR! OCUPAN LOS PR 1NC1 PAL ES CARGOS PÚBLICOS -

DEL PAfS, 

COMO UN MAGNIFICO EJEMPLO, SE PUEDE SEÑALAR A -

CARLOS SALINAS DE GORTARI, PROFESOR DEL !C4P EN LA CUARTA GENE-
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RACIÓN DEL CURSO REGULAR Y QUE ACTUALMENTE ES PRESIDENTE DE LA_ 

REPÚBLICA, 

EN EL !CAP TIENEN CABIDA DOS CLASES DE PROFESO-

RES: AQUELLOS PARA QUIENES SU PRESENCIA EN EL INSTITUTO SIGNI

FICA SU PRIMERA INCURSIÓN DENTRO DE LA POLITICA, Y AQUELLOS QUE 

TRANSMITEN SUS EXPERIENCIAS POLITICAS A LOS NUEVOS CUADROS PAR

TIDISTAS; DE ESTOS ÚLTIMOS SE PUEDEN DISTINGUIR VARIOS NIVELES. 

LA PLANTA DOCENTE DEL !CAP HA ESTADO COMPUESTA -

POR TITULARES DE PUESTOS DE ELECCIÓN A NIVEL FEDERAL (DIPUTADOS 

Y SENADORES); POR TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE DIRIGENCIA PARTI

DISTA A NIVEL NACIONAL; Y EN POCOS CASOS POR TITl.LARES DE LA AR 

MINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL HASTA NIVEL DE SUBSECRETARIOS. 

Los PROFESORES QUE IMPARTEN CLASES EN EL !CAP. LO REALIZAN COMO 

UN COMPROMISO PARTIDISTA, 

PROFESORES DEL !CAP DESTACADOS EN LA VIDA POLfTl 

CA MEXICANA. ACUDEH DE PREFERENCIA AL CURSO REGULAR. AL CURSO_ 

ABIERTO ASISTEN PERSONAJES SOBRESALIENTES EN MENOR PROPORCIÓN._ 

EN LOS CURSOS ESPECIALES, POR EL CONTRARIO, LA PLANTA DOCENTE -

SE COMPONE POR LOS PRINCIPALES TITULARES DE LA ADMINISTRACIÓN -

PÚBLICA MEXICANA Y DEL PARTIDO. AS{ COMO DE DESTACADOS INTELEC

TUALES E I!IVESTIGADORES. EN LOS CURSOS EXTERNOS Y EN LOS TALL!; 

RES. LA PLANTA DOCENTE SE COMPONE, Etl SU MAYOR!A, POR AQUELLOS_ 

PROFESORES CUYA PRESENCIA EN EL !CAP REPRESENTA SU PRIMERA PAR

TICIPACIÓN POLITICA ACTIVA EN EL PARTIDO. 
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EL CUADRO NúM. 6.14 MUESTRA A LOS PROFESORES DEL 

!CAP CON PUESTOS DE IMPORTANCIA A NIVEL NACIONAL, ÜTROS PROFE

SORES DEL CURSO REGULAR QUE DEBEN SER MENCIONADOS, Y A RIESGO -

DE OMITIR VARIOS DE ELLOS, SON LOS SIGUIENTES: 

MIGUEL AcosTA ROMERO. MARIO MARTINEZ SILVA. LUIS 

ÜRTIZ MONASTERIO. ALONSO BRETÓN FIGUEROA, FILIBERTO ALFARO CÁZP, 

RES. ANTONIO RIVA PALACIO LóPEZ, Jose CHANES NIETO. CARLOTA Bo

TEY ESTAPE. MARIO RUIZ MASSIEU. Jose NARRO ROBLES. LEONARDO FE

MAT RAMIREZ. JUAN MANUEL HOFFMAN CALO. ANDRes MANUEL LóPEZ ÜBRA" 

DOR,(") ELENA JEANNETE ÜÁVILA, PEDRO ZORRILLA MARTINEZ, MIGUEL_ 

ANGEL BARBERENA V. Y GUADALUPE GóMEZ MAGANDA, 

EN COMPARACIÓN CON EL ALUMNADO, DENTRO DE LA --

PLANTA DOCENTE, SE ENCUENTRAN EN UNA MAYOR PROPORCIÓN, A VARIOS 

DIPUTADOS, SENADORES, Y HASTA EX-SUBSECRETARIOS Y EX-SECRETA--

RIOS DE ESTADO, 

EN TeRMINOS GENERALES. LOS RESULTADOS ANTERIORES 

YA SE ESPERABAN PORQUE NO EXISTE UN MECANISMO INSTITUCIONAL QUE 

CANALICE A LOS EGRESADOS DEL !CAP A LAS MÚLTIPLES ACTIVIDADES -

PARTIDISTAS. Los ALUMNOS SALEN DEL !CAP y SI SE ENCONTRABAN 

PARTICIPANDO DENTRO DE LA ESTRUCTURA PARTIDISTA, ES PROB,\BLE 

(*) CANDIDATO DEL PMS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, EN ---
1988. 



Cuadro Rúa. 6.14 

PROFESORES DEL ICAP CON PUESTOS DE IHPORI'.ANCIA A HIVEL HACIOKAL 

l. Ac:eves Saucedo, Angel. Puebla; Curso Regular 1985; Senador 1982-1988, 

2, Alfaro Cázares, José Encarnación. Héxico; Curso Regular 1;:15, Curso Abierto 1986; Diputado 1982-1985. 

3. Alvarez Lima, Jot1é Antonio. Tlaxcala; Curno Re~uL1r 1971-1972; Funcionario Paraestntal 1988-

4. Araujo Urc1..•lay, Juan Antonio. Guanaju3to; Curso Regular 1971-1972; Diputado 1985-1988. 

S. Barccló Rodrtguez, VIctor Hanud. Curso Regular 1979-1980; Subsecretario de lA Secretada de la Reforma Agraria_ 
1986-1988. 

6, Borrego Estrada, Gc0.1ro. Zacatecai;; Curso Regular y Curso Abierto 1985; Diputado 1982-1985; y Gobernador 1985-
1991. 

7, Breoer Hartino, Juan Jr>1H~. Di!ltrito Federal; Curso Re¡;::ul11r 1972-1973; Diputado 1982-1985. 

B. Canton Zctina, Osear. Tabasco; Curso Regular 1977¡ Diputado 1982-1985. 

9. Carreña Carlón, José. Distrito Federnl¡ Curso Regular 1981; Diputado 1982-1985. 

10. Carrillo Castro, Alejandro. Cursos Especiales 1986, fonclonario Parnestatal 1982-1988. 

11. Chldnos Calero, Patricio. Verncru~; Curso Regular, 1974-1975; Diputado 1969-1972; y Secretario de Desarrollo Ur 
bano y Ecolog!a 1988-

12. Cos!o Vidaurrl, Guilleroo. Jalisco¡ Curso Regulnr 1978; Diputado 1976-1979. 

13. Culebra Siles, Javier. Chiapas; Curso Reg,ular 1982; Diputado 1988-1991. 

14. Del Toro Calero, Luis. Distrito Federal¡ Curso Regular 1973-1974¡ Senador 1976-1982, 

15. Delgado Ra-oirez, Cclso Huc:ibcrto. Nayarit; Curso Regular 1980-1981; Senador 1982-1988. 

16. Diaz Palacios, Socorro. Colil!la, Curso Regular 1986¡ Senadora 1982.-1988; y Diputada 1988-1991. 

17. Echcverdn Rutz, Rodolfo, Distrito Federal; Curso Regular 1985, Subsecretario 1981-1982. 

18. Flores Gó::iez, Félix. Jalisco; Curso Regular 1980-1981; Diputado 1976-1979. 

19. Flores Vizcarra, Jorge, Distrito Federal; Curso Regular 1973-1974¡ Diputado 1979-1982. 

20. Fuentes D!az, Vicente. Guerrero¡ Curso Regular 1971-1972; Senador 1975-1976, 

21. Gámiz Fernández, Salvador. Duran¡;o, Curso Regular 198)¡ Senador 1970-1976. 

22. Gonz5lcz Guevara, Rodolfo. Distrito Federal; Curso Regular 1977; Subsecretario 1976-1982. 

23. González Llaca, Edr:mndo. Querétaro, Curso Regular 1981; Diputado 1985-1988. 

2/1, González Pedrero, Enrique. Tabasco; Curso Regular 1973-1974; Senador 1970-1976, 

25. Gordillo Morales, Elba Esther, Distrito Federnl; Curso Regulnr 1985; Diputada 1979-1982. 

26. Herrera Beltrán, Fidcl. Veracruz; Curso Regular 1978, Diputado 1973-1976, 

27. Jicénez Guzmán, Manuel. Distrito Federal; Curso Regular 1983; Diputado 1985-1988; y Asamble!sta 1988-

28. Labastidn Huñoz, Horacio. Puebla; Curso Re~ular 1979-1980¡ Senador 1976-1982. 

29. i...úpc¿ Hore110, Javier. Chi.ipa<3; Curtio Rcb,ular 1981¡ Diputatlo 1988-

30. :1adrn::o Pintado, Roberto, Tabasco; Curso Regulnr 1977; SE?nadnr 1988-

31. Manzanilla Schaffer, V!c:tor. Yucnt1ín, Curso Regular 1978; Diputado 1976-1979. 

32. Martincz Corbalá, Gon=.alo, San Luis Potosí; Curso Rl!'gulnr 1983; Senador 1982-1988. 

33. Morales Accvcs, Francisco Javier, Jalisco; Curso Regular 1985; Diput.1do 1985-1988. 

34. Moreno D!az, Daniel. Colima; Curso R!!gular 1973-1974; Diputado 1973-1976. 

35. Horf!n Garc!a, Guillermo. Michoac.in; Curso Rc.g11lar 1982; Senador 1976-1982. 

36. Ho)·a P1.1hnci.-i, Hnrlo. Curso Regular 1982; Secretario de Gobernación 1970-1976, 

37. Murac Casab, José. Oax.:tc.:i; Curso Regular 1977; Diputado 1970-1973. 

38. Murrleta Necochca, Antonio, Vcracruz; CursoRegular 1985; Diputado 1982-1935. 

39. Oceguera Ra::ios, Rafael. Sinaloa¡ Curso Regular 1978; Diputado 1976-1979. 

40, Ojedn Hestre, Ramón. Veracruz¡ Curso Regular 1982, Diputado 1982-1985, 

4l. Palacios Alcocer, Mariano. Querétaro; Curso Regular 1983; Senador 1982-1985; y Gobernador 1985-1991. 

42. Paredes Rangel, Bc.Jtriz Elcnn. Tlmccnla; Curso Regular 1985¡ Dfputnda 1979-1982; y Gobernadora 1986-

43. Pichardo P.1gJ.za, Ignacio. Mi!x.ico; Curso Es¡1t.!dal 1935; Suhsecrct.irio de L.1 Secretaría de la Contralorta General_ 
de la Federación 1982-1986; y Gobernador 1989-

44. Puente Leyvn, Jesús. Nuevo León; Curso Regular 1978¡ Diputado 1976-1979, 

45. Ra111Ircz López, Helndio¡ Oaxacn¡ Curso Regular 1978; Diputado 1976-1979. 

46. Ramircz y Rm:1trez, Enrique. Distrito Federal; Curso Regular 1978; Diputado 1976-1979. 

!,7, Reyes Mudr:mo, Alfonso, Distrito Fedl>ral¡ Curso Regular 1979~1980; Diputado 1985-1988. 

48. Reyes Osario, Sergio. Cursos Especiales 1986¡ Subsecretario de ln Secretnr1a de Agricultura y Recursos Hidráuli-
cos 1988-

49. Romo Guti~rrez, Arturo. Zncatecas: Curso Re~ular 1977; Diputado 1969-1972, 

50. Ruiz Malcrvn, Demetrio. Verac:ruz; Curso Regulnr 1978; Diputado 1973-1976. 

51. Salinas de Cortar!, C.:trlos. Curso Regular 1974-1975; Secretario Lle Prograc.aclón y Presupuesto 1982-1987; 
y Presidente de la República 1988-

52. S5nchcz \'ázquez, Salvador. Nayarit; Curso Regular 1980-1981¡ Diputado 1988-1991. 

53. Ser.ties de Ballesteros, Yolanda, Héxico; Curso ReguL.1r 1980-1981 ¡ Diputada 1979-1982. 

54, Sol{s ?-ianj.1rrez, Leopoldo. Curso Regular 1971-1972¡ Subsecretario de la Secretada de Comercio y Fomento_ 
Industrial 1976-1982. 

55. Tenorio Adace, Antonio. Puebla; Curso Regular 1980-1981; Diputado 1976-1979. 

56. \'elázquez De la Parra, ?-tanuel. Curso Regular 1972-1973; Subsecretario de la Secretnrt,, de Desarrollo Urbano y Ec.2_ 
lo~ra 1982-1984. 

57. Vlzc..1íno Murrav, Fr:mcisco. Curso Regular 1978; Subsecretario de la Secretaría de Salubridad y Asistencia ---
1970-1976. . 

58. z.1:nora Bntis, Julio. ~éxico¡ Curso Regular 1979-1980; Diputado 1976-1979, "' "' ~ ' > 
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QUE CONTINÚEN SU PARTICIPACIÓN CON MAYORES POSIBILIDADES DE -

ÉXITO> SI NO TENfAN PARTICIPACIÓN, ES POCO PROBABLE QUE LA INl 

CIEN, POR LA AUSENCIA DE MECANISMOS INSTITUCIONALES QUE PERMI

TAN APROVECHAR LOS RECURSOS HUMANOS QUE PREPARA EL !CAP. 

Es DECIR, EL INSTITUTO NO CREA LOS VfCULOS NECJ;. 

SAR!OS ENTRE LOS EGRESADOS Y LA ESTRUCTURA PARTIDISTA PARA SU 

DESEMPEflO POL f TI CO POSTER 1 OR, POR LO QUE ÚNICAMENTE SOBRESALEN 

AQUELLOS QUE YA SE ENCONTRABAN PART 1 C l PANDO ACTIVA MENTE DENTRO 

DEL PARTIDO. 

EL INSTITUTO, POR LO TANTO, NO HA CUMPLIDO CA-

BALMENTE SU OBJETIVO FUNDAMENTAL: LA FORMAC 1 ÓN JE LOS CUADROS 

POLlTI COS DEL PRI. PERO S 1 EL J NST ITUTO IW HA TEN 1 DO UNA FLJN-

C !ÓN RELEVANTE EN LA FORMACIÓN DE CUADROS PARTIDISTAS, lCUÁL -

HA SIDO LA FUNC l ÓN DEL 1 CAP A LO LARGO DE 17 AÑOS !JE EX l STEN-

C ! A? EN LAS CONCLUSIONES SE EXPONDRÁ LO QUE AL PARECER DEL All 

TOR, HA SIGNIFICADO EL JCAP. 
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CONCLUSIONES 

EL ltiSTITUTO DE CAPACITACIÓN POLITICA (!CAP) HA_ 

SIDO TESTIGO DE LOS GRAIWES CAMBIOS QUE HA EXPERIMENTADO LA SQ 

C 1 EDAD MEX 1 CAi/A El/ LAS ÚLTIMAS DOS DtCADAS, 

EN EFECTO, EL !CAP SURGIÓ DESPUtS DE LA MÁS GRA

VE CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO MEXICAHO: EL MOVIMIEllTO ESTU-

D 1AllT1 L DE 1968. El~ EL ES CENAR 1 O llAC 101/AL LO QUE MÁS HA CAM-

B I ADO DURAt/TE LOS ÚLTIMOS 20 Arios HA SIDO LA SOCIEDAD y C01/ -

ELLA LAS 11/STITUCIOllES DE NUESTRA VIDA SOCIAL, 

EL !CAP rm HA SIDO AJEl/O A ESTE MOVIMIEllTO DE LA 

SOC 1 EDAD, Y HOY, A 19 AiÍOS DE EX! STEIK !A, LA LABOR QUE HA REA

L! ZADO' s 1 110 HA s 1 DO TODO LO QUE SE QU 1 s I ERA' 110 SE PUEDE!/ DJ; 

JAR DE RECONOCER SUS BONDADES, 

AUl/QUE EL ESTUDIO COMPREllDE SÓLO HASTA 1987, LOS 

EFECTOS DEL 6 DE JULIO l!E 1988 MOTIVAROI/ ESTE TRABAJO, lOÓllDE 

ESTÁH LOS CUADROS DEL PRI, AQUELLOS QUE DI FUllDEtl EL MENSAJE --

PARTIDISTA? lDórmE y CÓMO SE LES FORMA? 

Los RESULTADOS DE LA Ir/VESTIGACIÓN COI/FIRMARON -

LA H 1PÓTES1 S QUE DA CUERPO A ESTE TRABAJO. LA FORMAC 1 Óll DE LOS 

CUADROS POL!TICOS EN MtXICO 110 SE HA REALIZADO A TRAVtS DE UNA 
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!USTITUC!Ófl POLfT!CA, SINO POR MEDIO DE ltlSTITUC!ONES ACADlOM!

CAS; POR LO OUE LA PRESEllCIA DEL !CAP HA SIDO Y ES DE POCA RE

LEVAllC!A, 

Ell TODO CASO. LA CAPACITACIÓN POLfT!CA EN EL PRJ 

HA RESULTADO SER NOTORIAMENTE DEFICIENTE E INSUFICIENTE, No -
HA HABIDO, Ell TtRMINOS GEUERALES EN LA DIRIGEllCIA PARTIDISTA,_ 

LA CONCIEflCIA DE LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN POLITICA. 

EL SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS PERMITIÓ CONFIR

MAR QUE LA MAYORIA DE tSTOS tlO rrn!All PARTICIPACIÓfl POL!TlCA. 

Srn EMBARGO, LOS EGRESADOS DEL CURSO REGULAR T!EtlEtl MAYORES PQ 

SlnILIDADES DE ÉXITO EIHRE LOS ALUMNOS DEL !CA''. DE ESTA MODA 

L!DAD DE CAPACITACIÓtl POLITICA, 18 EGRESADOS HAii LOGRADO COLO

CARSE DEllTRO DE LA CLASE POLfTICA MEXICAllA• 16 Ell EL IHVEL MÁS 

BAJO, DIPUTACIÓN; UtlO EN Utl PARTIDO DE OPOSICIÓtl Y DOS MÁS Ell_ 

Utl UIVEL SUPERIOR, SEttADURfAS, 

POR OTRO LADO, SE DESCUBnió QUE LOS EGRESADOS -

TlEtlEll MAYOR PARTICIPACIÓll A tlIVEL LOCAL QUE A tJIVEL Ui\CIOllAL, 

fa¡ TÉRMiriOS GENERALES, AL !CAP ASISTEN DOS CLA-

SES DE MILITANTES: AQUELLOS QUIENES SE EllCUENTRAU PARTICIPAtl

DO DEtlTRO DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL PARTIDISTA, LOS SECTO--
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RES AGRAR 1 O, OBRERO Y POPULAR, O Efl LAS ORGAfl 1ZAC1 ONES JUVEN 1 -

LES Y FEMENILES; Y LOS OTROS QUE NO PERTEUECEN NI PARTICIPAN -

ACT 1 V AMENTE Ell EL PARTIDO y QUE su PRESEllC 1 A EN EL 1 CAP ES su_ 

PRIMER ACERCAMIENTO ACTIVO AL PRI, Y VEN EN EL (USTJTUTO UNA -

ESPECIE DE BOLSA DE TRABAJO DEiHRO DEL PARTIDO, Los PRIMEROS. 

POR LOS VfNCULOS QUE MANTIEtIEN CON LA ESTRUCTURA PARTIDISTA ES 

MÁS PRODABLE QUE TEllGAll UllA CARRERA POLfTICA EXITOSA; Ell CAM-

BIO LOS SEGUllDOS, CUANDO EGRESAll DEL (CAP, SE DESVIIICULAtl DEL 

PARTIDO POR llO HABER EllCOllTP.ADO UN EllLACE DEllTRO DE ÉSTE. 

LA CAPACITACIÓN POLITICA ADEMÁS DE INSUFICIEUTE, 

HA RESULTADO TAMB 1 Éll H1\STA C 1 ERTO PUllTO POCO OPERAIITE PORQUE -

NO HA SIDO SENCILLO QUE LOS CUADROS EGRESADOS D:L PARTIDO SE -

INCORPOREU A LAS TAREAS POLfTICAS DE LAS ESTRUCTURAS PARTIDIS

TAS POR FALTA DE UN MECANISMO INSTITUCIONAL QUE PROMUEVA SU -

DESARROLLO,(•) 

(") EN RELACIÓN A ESTO, ESTEBAN GARAIZ SEílALÓ: "EN PRIMER LU
GAR, LAMENTABLEMEllTE, MUCHOS JÓVENES HAN VENIDO AL !CAP -
CREYENDO QUE AOUf SE GRADUARfAN DE POLfTICOS Y NADIE SE -
GRADÚA DE POL{TICO EN UNA ESCUELA, Y CREYERON QUE EL DIPLQ 
MA DEL !CAP ERA CAUJEABLE POR UNA DIPUTACIÓN FEDERAL: Y EN 
SEGUNDO LUGAR, LOS EGRESADOS TAMBIÉN HAN TENIDO SERIOS OB.§_ 
JÁCULOS, PORQUE LOS VIEJOS CUADROS PARTIDISTAS, LOS DINO-
SA.URIOS, HAN VISTO EN MUCHAS OCASIONES CON GRAN DESCONFIA!! 
ZA Y RECELO A LOS EGRESADOS DEL (CAP Y. LES HAN CERRADO --
OPORTUN l DADES. 
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Et/ GEllER,,L, LAS LIMITACIONES DEL !CAP SE PUEDEN 

AGRUPAR Ell DOS GRAtlDES ÁMBITOS. A SABER' UIW EXTERllO y orno IJ:l 

TERNO. A 111 VEL EXTERllO' UN PAR TI DO QUE rro VALORA EN su REAL -

DIMEllSIÓll L,, CARRERA PARTIDISTA, NIVEL INTERllO, LA CALIDAD_ 

DE LOS CURSOS OUE IMPARTE EL INSTITUTO, O SEA, EL CONTElllDO CU 

RRICULAR DE LOS PLArlES DE ESTUDIO. DEllTRO DEL PRIMER ÁMBJTQ, 

ES MUY POCO LO OUE EL !CAP PUEDE HACER• Etl LO SEGUNDO, EL Ins

T 1 TUTO DEBE POllER ESPEC 1 AL ATENC 1 Óll, 

UNA ESCUELA DE CUADROS SÓLO TIENE RAZÓN DE SER - . 

AH( DOUDE LA CARRERA PARTIDISTA SEA UN FACTOR llECESARIO, AUU-

OUE llO SUFICIEllTE, PARA LA MOVILIDAD POLfTICA. MIEllTRAS QUE EL 

ACCESO A LOS PR!llCIPALES PUESTOS DE DIRECCIÓN DEL PARTIDO SEAN 

PARA GEllTE MUCHAS VECES AJEllA A ÉSTE, Y PROVElllEllTE DE LA ADM! 

lllSTRACIÓll PúBLICA EH SUS DISTlllTOS ÁMBITOS, LA CARRERA PARTI

DISTA CARECE DE SEllTIDO, 

Eu EFECTO, ES UN CLAMOR DE LAS BASES PRl(STAS -

OUE LOS PUESTOS DE ELECC 1 Ó;i Y DES 1 GllAC i ÓI/ 110 SEAI~ FRECUEIHEMEt! 

TE PARA LOS MILITAllTES DEL PARTIDO, Sii/O PARA QUIENES TIEllEN -

UllA CARRERA BUROCRATICA. ESTE HECHO. AL FIN DE CUEtlTAS, REFLE 

JA OUE LA ADMllllSTRACIÓN PÚBLICA, El/ ESPECIAL LA fEDEllAL, SE -

COllVIRTIÓ Etl EL MECAlllSMO MÁS IDÓNEO PARA hCCEDER A LOS CARGOS 

PÚBLICOS MÁS ALTOS, ESTA ES, SIN DUDA, LA MÁS GRAVE LIMITA--

CIÓll DEL !CAP. 
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lCUÁL HA SIDO ENTONCES EL PAPEL QUE EL INSTITUTO 

HA DESEMPEiiADO A LO LARGO DE 16 AfÍOS DE EX 1STENC1 A? 

LA CREACIÓtl DEL !CAP EN 1971 TUVO COMO FillALIDAD: 

A) SAT 1 SFACER Ull REOU! S 1 TO COllSTI TUC! ONAL, Y B) ESTABLECER Ull_ 

MECAlllSMO lllSTITUCIONAL QUE PERMITIERA LA PARTICIPAC!Óll POLITl 

CA DE LA JUVEllTUD COll EDUCAC!Óll PREUll!VERS!TAR!A Y UNIVERSITA

RIA, QUE POR CIERTO, SE HABIA REVELADO CONTRA EL AUTORITARISMO 

GUBERllAMENTAL. EL REQUISITO DE ESTUDIOS M(NIMOS DE BACHILLERA 

TO PARA PODER ACCEDER AL !CAP, Y LAS DECLARAC!OllES DE LOS D!Rl 

GEllTES DEL PARTIDO DE AQUELLA ePOCA, APOYAll ESTAS AFIRMACIONES. 

EL ! CAP, SURGE EtlTOtKES COMO UN MECAll l SMO !llST 1-

TUC 1 OllAL DEL PR l PARA LA PART 1C1PAC1 Óll POL f T 1 CA DE LA JUVEllTUD 

URBANA, ESCOLARIZADA Y DE CLASE MEDIA, YA QUE SE DIRIGE A JÓV~ 

NES COll ESTUDIOS M(NIMOS DE BACHILLERATO, UN SECTOR DE LA PO-

BLACIÓN CON EDUCACIÓN SUPERIOR AL PROMEDIO NACIONAL, 

S 1 B 1 EN ES C 1 ERTO QUE EL ! CAP ES UN MECAlll SMO PA 

RA LA PARTICIPAC!Óll POLÍTICA DE LA JUVEllTUD, ES Ull MECANISMO -

LI M lT ADO, YA QUE llO EX 1 STEll CAllALES IllST !TUC 1 OllALES PARA LA MQ 

V 1 L !DAD POL ! TI CA OS SUS EGRESADOS. EL PART 1 DO llD UTILIZA CA-

BALMEllTE A LOS CUADROS QUE FORMA EL lllSTITUTO, Y POR LO TANTO, 

LOS RECURSOS INVERTIDOS 110 SON RECUPERADOS. No OBSTANTE, EL -

!CAP CUMPLE COll EL OBJETIVO DE MANTENER VIVA LA ESPERANZA DE -

MOVILIDAD POLfTICA. 
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UNO DE LOS LOGROS INTANGIBLES DEL !CAP EN LA -

FORMACIÓN DE LOS CUADROS POLfTICOS PRI (STAS, CONSISTE EN LA -

POSIBILIDAD DE QUE JÓVEtlES DEL PARTIDO PROVENIENTES DE TODOS_ 

LOS ESTADOS DEL PA(S PUEOAtl HACER RELACIONES DE AMISTAD O C0!1 

PROMISO CON OTROS JÓVEtlES CON LAS MISMAS ltlOUIETUDES Y EN LAS 

MISMAS CONDICIONES. 

LA SOCIALIZACIÓll POL(TICA QUE LOGRA EL INSTITUTO 

ES EVIDENTE, COMO ltlST!TUCIÓN DE RECLUTAMIEtlTO POL(TICO, EL_ 

!CAP ES UN AGEtlTE ltlVALUABLE DE LA SOCIALIZACIÓN POL(TICA DE __ 

LOS MILITANTES PARTIDISTAS. EL INSTITUTO PERMITE QUE LOS 

EGRESADOS, AL REGRESAR A SUS RESPECTIVAS EllTIDA'JES DE ORIGEN, 

LLEVEN CONSIGO LA VISIÓN DE LAS ÉLITES POLITICAS CENTRALES Y 

QUE ACTÚEN DE ACUERDO A LOS VALORES POL(TICOS DE tSTAS. 

EL PASO DE LOS MILITANTES DEL PR! POR LAS AULAS 

DEL !CAP. TRAE CONSIGO DOS CONSECUENCIAS PARA ÉSTOS, LA PRI

MERA, SU FORMACIÓN POL(TICO-IDEOLÓGICA QUE CONSISTE EN LA IN

TERNALIZACIÓN DE LA IDEOLOG(A DEL PARTIDO, SU HISTORIA, PRO-

YECTO GUBERNAMENT~L. TOMA DE DECISIONES, DISCIPLINA PARTIDIS

TA, DESARROLLO DE H.\BI L 1 !JADES Y MAllEJO DE TtCtll CAS ESPEC ( F 1-

CAS, ETC.; Y LA SEGUNDA, SU REAF 1RMAC1 ÓN 1DEOLÓG1 CA Y CONSE-

CUENTE PRAXIS POLITICA, EN DONDE LOS MILITANTES SE TRANSFOR-

MAN EN CUADROS DE PART 1 DO. EV 1 DENTEMEIHE. NO TODOS LOS QUE -

ASISTEN AL !CAP LLEGAN A ESTA SEGUNDA ETAPA. 
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Qu 1 ZÁ NO EX 1 STA OTRO LUGAR DENTRO DEL PARTIDO -

DONDE LOS MILITAllTES HAGAN UllA CRITICA TAN CONSTANTE Y ACÉRRI

MA A ÉSTE. EN EFECTO. LOS MILITANTES QUE ASISTEN AL !CAP CRI

TICAN Y DEFIENDEN A SU PARTIDO CON CONOCIMIENTO, LA LIBERTAD_ 

DE EXPRESIÓN DENTRO DEL INSTITUTO ES INCUESTIONABLE, 

ESTA CRITICA PERMITE POR UN LADO, LA LIBRE EX-

PRESIÓN DE LAS IDEAS, QUE LAMENTABLEMENTE NO TIENE GRANDES CO_t! 

SECUENCIAS, Y POR OTRO LADO, SIRVE DE TERMÓMETRO Y VÁLVULA DE_ 

ESCAPE. DE TERMÓMETRO, Ell EL SENTIDO DE QUE PERMITE MEDIR cuA 
LES SON LAS ACTITUDES, ORIENTACIONES, Y PERCEPCIONES QUE TIENE 

LA JUVENTUD (ESCOLARIZADA) ACERCA DEL PARTIDO. Y COMO VÁLVULA 

DE ESCAPE, PORQUE PERMITE QUE LOS MILITANTES SE EXPRESEN SIN -

LIMITACIONES, AUN CUANDO SU CRITICA NO TENGA NINGÚN EFECTO PO

SITIVO SOBRE LA VIDA DEL PARTIDO. 

EN CUANTO A SU ORGAtl!ZACIÓN, EL !CAP REPRESENTA 

LA CÚSPIDE DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓll POL(TICA PRl(STA, EL -

INSTITUTO ES LA ESCUELA NACIOllAL DE CUADROS DEL PARTIDO REVOL!.!. 

CIONARIO INSTITUCIONAL. CADA EllTIDAD FEDERATIVA Y EL DISTRITO 

FEDERAL, CUEllTAN CON Ull CEllTRO ESTATAL DE CAPAC 1TAC1 ÓN POL ! TI -

CA lCECAP), DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE CAPACITACIÓN PoLl

TICA , DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES Y DEL COMITÉ DIREC

TIVO DEL DISTRITO FEDERAL, A SU VEZ, EN LOS MUNICIPIOS MÁS ltl 

PORTANTES DE LOS ESTADOS FUNCIONA UN CENTRO MUNICIPAL DE CAPA

C lT AC 1 ÓN POL 1 TI CA ( CEMCAP l. 
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LA OBLIGACIÓN DEL !CAP CONSISTE EN BRINDAR APO

YO A TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS CECAP's, PERO ADEMAS ESTABL~ 

CER PRINCIPIOS CON NORMAS GENERALES QUE PERMITAN UNA ACCIÓN -

CONJUNTA DE TODO EL SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN POLlTICA; 

QUE NO HAYA UN CECAP QUE SE DISPARE DE UN PROYECTO COMÚN, QUE 

TUVIERA, PERO QUE SEA CAPAZ DE ARTICULAR SUS PROPIAS INICIATI

VAS. 

Es GRACIAS A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN -

LOS CECAP's y CEMCAP's EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA. QUE ES PO

SIBLE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN POLlTICA EN EL_ 

PARTIDO. Su IMPORTANCIA RADICA EN QUE RECOGE LAS EXPERIEN--

CIAS REGIONALES. LOCALES, ASl COMO ESTATALES Y MUNICIPALES; -

DE OTRA FORMA, EL !CAP DARIA UNA CAPACITACIÓN GENERAL QUE EN 

LA LUCHA PRÁCTICA INMEDIATA Y ESPECIFICA TENDR(A MUCHAS FA--

LLAS Y SERIAS DEFICIENCIAS. 

LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA CAPACITACIÓN ES NE

CESARIA, NO SOLAMENTE EN LA GESTIÓN DE LOS CURSOS, SINO EN 

LOS CON TEN l DOS M l SMOS DE ESTOS, LA IDEA ES QUE LOS CURSOS 

TENGAN ÁREAS COMUNES, PORQUE TAMPOCO ES EL CASO DE DIVIDIR AL 

PAlS COMO SI FUERAN VARIOS, PERO TAMBIEN CONTENIDOS ESPEClFl

COS PARA CADA ENTIDAD FEDERATIVA. 

UNA DE LAS FALLAS DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN_ 

POLITICA PRIISTA RADICA rn LA INEXISTENCIA DE LOS CECAP's y -

MUCHO MENOS DE LOS CEMCAP's EN VARIAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 
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DEL ANÁL!SIS DEL ALUMllADO DEL !tJSTITUTO, SE DES

PRENDEll LAS CAR1\CTER l ST 1 CAS S 1GU1 WTES: 

POR SU LUGAR DE OR 1 GEN, LOS ALUMllOS DEL CURSO Ri;_ 

GULAR HAii PROCEDIDO MAYORITARIAMENTE DE TAi! SÓLO Url tlÚMERO RE

DUCIDO DE EtlT!OADES FEDERATIVAS. CORRESPOllDE AL DISTRITO FEDJ;. 

RAL UN POCO MÁS DE U\ OU!flTA PARTE DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS: 

EL 22.82%; Y SI SE COllSIDERA AL ESTADO DE MoXICO COI/ EL 7.27%, 

EL PORCEllTAJE DE AMBAS ENTIDADES POR Sf SOLO, REPRESENTA El --

30% DEL TOTAL, DICHO DE OTRA MANERA, LA TERCERA PARTE DE LOS_. 

ALUMNOS DEL CURSO REGULAR PROCEDIÓ DE DOS ENTIDADES FEDERATl-

VAS Y AMBAS DEL CEllTRO DE LA REPÚBLICA, 

Los DATOS SOCIOECOtlÓMICOS DE LOS ALUMllOS MUES--

TRAN EL PERF 1 L DE JÓVEl~ES E!ITRE LOS 20 y 25 Arios EN EL CURSO -

REGULAR; y Ull POCO MAYOR EN LOS OTROS CURSOS, cori ESCOLARIDAD_ 

PROMEDIO DE LICEllCIATURA, CON EXCEPCIÓH DEL ALUMllADO DE LOS -

CURSOS EXTERNOS Y TALLERES, EGRESADOS DE 1 llSTI TUC IONES PÚBL! -

CAS, PR l l!C I PALMEllTE LA UNAM, EL ! PN Y ALGUllAS UN I VERS l DADES -

DEL 1 llTER I OR DE LA REPÚBLICA• Y UN AUMENTO REC l ENTE DE EGRESA

DOS DE INSTITUCIONES PARTICULARES, 

Auu CUMIDO RECIEllTEMEt/TE SE OBSERVA UN LIGERO Al.[ 

MENTO Ell LA PARTICIPACIÓll DEL SEXO FEMENlllO Ell LOS CURSOS DEL_ 

!CAP, EN TODOS LOS CASOS, EL SEXO MASCUL!flO PREDOM!f/A, Etl PRO

MEDIO, CON MÁS DEL 80% DEL TOTAL, 



301. 

POR OTRO LADO, A PESAR DE QUE UN PORCENTAJE CON

SIDERABLE DEL ALUMtlADO REAL 1 ZABA SUS ESTUDl OS PROFES 1 OtlALES AL 

MOMENTO DE ASISTIR AL !CAP, MAS DE LAS TRES CUARTAS PARTES, DE 

LOS ALUMllOS EN PROMED 1 O, ERAll ECOllÓM 1 CAMEllTE ACT 1 VOS Y LABORA

BAN, EN SU MAYORfA, EN EL SECTOR PÚ8LlCO, 

POR SU LUGAR DE OR 1 GEN, AllTECEDEllTES EDUCATIVOS __ 

Y LABORALES, LOS ALUMílOS DEL !CAP SON JÓVENES, CON ESCOLARIDAD 

SUPERIOR AL PROMEDIO llACIOtlAL, PERTEllECIEllTES A LAS CL.~SES ME

DIAS URBANAS, 

LAS CARRERAS PROFESIONALES QUE PRED0MlnAN ENTRE_ 

EL ALUMtlADO DEL 1 CAP. Ell ORDrn DE 1MPORTAllC1 A srn: DERECHO. -

C1rnc1A POLfTICA v 1\DMtt11srnAc1611 PúBLICA. l11GElllERfA. Ecot10-

M ! A Y MED 1C1 tlA, CABE DESTACAR QUE E11 EL CURSO REGULAR, EL ---

13. 96% DEL ALUMllADO ERA EGRESADO DE LA NORMAL. 

EL ANÁLISIS DE LA MILITANCIA DEL ALUMNADO DEL -

!CAP, PERMITIÓ DESCUBRIR QUE Ull GRAtl PORCEllTAJE DE LOS ALUMNOS 

CARECE DE MlLITAllCIA PREVIA Eíl EL PARTIDO, EL TIEMPO DE MILI

TANCIA DEPEllDE DE LA MODALIDAD DE CAPACITACIÓll POLfTICAI AS! -

ES Ell EL CURSO REGULAR, Y Erl LOS CURSOS EXTERllOS DONDE SE OS-

SERVA EL MAYOR TIEMPO: EN CAMBIO, EN EL CURSO ABIERTO SE Ell--

CUEllTRA EL MENOR, EN ESTA ÚL T 1 MA MODALl DAD, EL 62, 96% DEL --

ALUMllADO NO TElllA MILlTAllClA PREVIA Ell EL PARTIDO, 
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EL 1 CAP SE cor1v 1 ERTE AS f, Etl UN MECAll I SMO DE CA

P l LAR l DAD DEL PARTIDO. FORMALMENTE, LOS ALUMIWS SON MIEMBROS_ 

DEL PRI CON 111LITAllCIA Y PARTICIPAC!Óll EN LAS ACTIVIDADES PAR

TID 1 STAS' EN LOS HECHOS LOS ALUMNOS sor1' rn su l\AYOR f A' c 1 UDA

DANOS QUE DESEAN PARTICIPAR POLfTICAMEllTE Y VEN EN EL INSTITU

TO UU CAMlllO PARA SU PARTICIPACIÓU. Asf, EL ICAP CAPTA llUEVOS 

ELEMEt/TOS QUE PUEDArl SER RECLUTADOS POL f TI CAMEllTE E;i EL PART 1-

DO. 

LOS DATOS RELATIVOS AL SECTOíl Y PROPUESTA PARTI- . 

DISTA COllFIRMARON QUE LAS ORGArllZACIOllES Y SECTORES DEL PARTI

DO 110 PASAll DE SER MEMBRETES, CON UllA MILITANCIA MfillMA O 1-IU-

LA. El/ EFECTO, APARE:ITEMEllTE LA 11AYOR f A DE LOS ALUMNOS, Erl TQ 

DAS LAS MODAL! DADES DE CAPAC 1TAC1 Ótl POL f T 1 CA ERAll MI E11BROS DEL 

SECTOR POPULAR; 5111 EMBf,RGO, ESTE SECTOR 110 PROPUSO A SUS SU-

PUESTOS MIE,~BROS Erl Ull PORCEllTAJE EQUIVALEllTE. EN CAMBIO, LA_ 

ESTRUCTURA TERRITORIAL PARTIDISTA, COMITÉS DIRECTIVOS ESTATA-

LES y (OMITES Mui/ICIPALES PROPUSIERorl, Ell TODOS LOS CASOS, EL_ 

MAYOR PORCEllTAJE DE ALUMNOS, 

ÜUIZA POR SU ESCOLARIDAD Y JUVEllTUD, LOS ALUMllOS 

QUE AS 1 STEll AL 1 CAP ESCAPAN AL ÁMB 1 TO DE ACC 1 ÓN DE LAS ORGAlll -

ZACIOllES Y SECTORES DEL PARTIDO. DESDE ESTA ÓPTICA, LOS ALUM

llOS QUE ACUDEN COMO MIEMBROS DEL SECTOR POPULAR SERIAN El/ REA

LIDAD MILITANTES DEL PARTIDO, Slll PARTICIPACIÓN REAL Ell ESTE -
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SECTOR y COI/ DESEOS DE PARTI c 1 PAR Etl EL PR I Etl FORMA 1 rm! V! --

DUAL, Los SECTORES DEL PARTIDO PROPOllEN SÓLO Ufl PORCENTAJE -

MARG!HAL DE LOS ALUMNOS, NO As[ LA ESTRUCTURA TERRITORIAL PAR

TID! STA DE LA QUE PROVIENE LA MAYOR[A DE !STOS, 

DENTRO DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL PARTIDISTA, 

EL MAYOR PORCENTAJE CORRESPONDE A LOS COM!T!S DIRECTIVOS ESTA

TALES, Efl DETR!MEl/TO DE LOS MUNICIPALES. 

Los PLAl/ES DE ESTUDIO DEL ll/ST!TUTO HAN VARIADO_ 

TANTO EN su DURACIÓN. COMO EN CONTEfl!DOS, srn EMBARGO. EN 

TODOS ELLOS SE DA PRIOR!Df,D A LA FORMAC!Órl IDEOLÓGICA DEL ALU!1 

N1\DO Slri DESCUIDAR EL APREllD!ZAJE DE H1\BILIDADES Y DESTREZAS -

PARA LA LUCHA POLfTICA Y ELECTORAL. ALGUNOS PLANES DE ESTUDIO 

HAii PRIVILEGIADO LA FORMACIÓI/ IDEOLÓGICA, Efl DETRIMEllTO DE LA_ 

PRÁCTICA, Ell JAUTO QUE OTROS Hl\11 SIDO DEMASIADO PRÁCTICOS. 

SOi/ POCOS LOS PLANES DE ESTUD 1 o QUE ESTABL Ecrn UN EQU 1LlBR1 o -

EllTRE AMBOS EllFOOUES, 

LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CAPACITACIÓll POLf

TICA E11 EL !CAP EsTAll DISEflADAS PARA ATEllDER A Uil Ull!V1'RSO FOR 

MADO POR C!UDADAllOS, SIMPATIZANTES, M!LITAflTES, CUADROS Y DIRl 

GENTES PARTIDISTAS. 

EL CURSO R~GULAR SE D 1R1 GE A JÓVEflES M 1 Ll TAfffES_ 

PART 1D1 STAS Y PERS 1 GUE LA FORMAC 1 Óil DE LOS llUEVOS CUADROS PR 1 -
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(STAS. EL CURSO ABIEílTO ESTÁ DISE11ADO PARA MILITAllTES COU PAR 

TICIPACIÓll ACTIVA O PASIVA rn EL PARTIDO, ESTA MODALIDAD ---

ATIENDE TAMBIÉll TANTO A SIMPATIZAllTES COMO A TODOS AQUELLOS -

CIUDADANOS QUE CONSTITUYEN EL UNIVERSO DE LA POBLACIÓN QUE PAB 

TICIPA EN LOS PROCESOS ELECTORALES, 

Los CURSOS ESPECIALES SE DIRIGEN A LOS CUADROS. 

ALTOS DIRIGENTES DEL PARTIDO, A FUNCIONARIOS PÚBLICOS, Y PRIN

CIPALMENTE A TODOS AQUELLOS QUE OCUPAN UN CARGO DE ELECCIÓN PQ 

PUL AR, SU PROPÓS !TO ES ATENDER LAS llECES 1 DADES DE ltlFORMAC 1 Ólj 

ACTUALIZADA SOBRE TEMAS ESPECIALIZADOS. 

Los CURSOS EXTERNOS SE DESARROLL . .\!I A PETICIÓll Elí 

PRESA DE ALGUllA ORGMH ZAC 1 Óli DE BASE DEL PART 1 DO Y DE ACUERDO_ 

A LAS NECES 1 DAD ES 'I OBJET 1 VOS DE LA ORGAll I ZAC 1 ÓN PART 1D1 STA, _ 

SON CURSOS QUE SE IMPARTEN GEílERALMENTE ALL(, DOllDE SE EllCUEN

TRAll LOS SIMPATIZAllTES y LOS MILITA:nEs DEL PARTIDO. Su OBJE

TIVO FUllDAMEllTAL CONSISTE rn LLEVAR EL MEllSAJE PARTIDISTA Y S!i 

TISFACER NECESIDADES DE lllFORMACIÓll DE LOS GRUPOS A LOS QUE SE 

D 1R1 GEfl SOBRE D 1 VERSOS TEMAS, 

flNALMEIHE, LOS TALLERES ESTÁll DIRIGIDOS A TODOS 

AQUELLOS MIEMBROS DEL PARTIDO QUE REALIZAll TAREAS DE lllFORMA-

CIÓN Y DE DIFUSIÓN DE SUS TESIS. TIEllEll COMO PROPÓSITO DESA-

RROLLAR HABILIDADES CONCRETAS E IMPARTIR COllOCJMIEllTOS PRÁCTI-
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COS A FIN DE PROPICIAR LAS HERRAMIENTAS PARA EL MEJOR DESARRO-

LLO DE LAS TAREAS PARTIDISTAS, 

PARA LA FORMULACIÓN DE UN PLAN NACIONAL DE CAPA

CITACIÓN Po.ITICA, LA D!RIGENCIA PARTIDISTA DEBE CONSIDERAR LAS 

CIRCUNSTANCIAS QUE ENGLOBA LA CAPACITACIÓN POLfTICA EN EL PR!. 

}, EL CARÁCTER NACIONAL DEL PARTIDO, POR LO OUE LA BASE DE AC-

CIÓN DE LA CAPACITACIÓN DEBE SER TANTO LA ESTRUCTURA SECTO-

RIAL COMO LA TERRITORIAL, CON EL FIN DE RECOGER LOS INTERE-

SES DE LOS CIUDADANOS DE CADA ENTIDAD. FORTALECER LOS COMl-

T~S MUNICIPALES, IMPULSAR LA DESCENTRALIZACIÓN DEL PARTIDO Y 

A LA VEZ ARTICULAR PROYECTOS UNITARIOS PARA WJ PARCELAR EL -

PODER, 

2. LA EMERGENCIA DE UNA NUEVA CULTURA POL!TICA. OUE REVALORIZA_ 

LA FIGURA DEL CIUDADANO COMO PROTAGONISTA DE LA VIDA CONTEM

PORÁNEA, A PARTIR DE LO CUAL LA CAPACITACIÓN POLITICA DEBE -

ORIENTARSE A AMPLIAR SU ATENCIÓN A LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SQ 

CIALES CON LA DIVERSIDAD DE SUS DEMANDAS A LOS JÓVENES, AL -

AMPLIO SECTOR DE LAS MUJERES, LA POBLACIÓN EMIGRANTE, LOS -

ABSTENCIONISTAS Y EN FIN, LOS NUEVOS GRUPOS DE POBLACIÓN NA

CIDOS DEL DESARROLLO, 
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3, LA RELAC 1 ÓN DEL PARTIDO CON EL GOB 1 ERNO, QUE BUSCA SER EL -

PARTIDO Ell EL GOBIERllO Y NO DEL GOBIERllO, PARA DARLE CARÁC

TER DE MEDIADOR EllTRE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO, Eli ESTA --

PERSPECTIVA, LA CAPACITACIÓN POL!TICA DEBE ASUMIR Ell SUS -

COllTE!llDOS EL CARÁCTER lllDEPEllDIEllTE, SU CAPACIDAD CR{TICA_ 

Y A LA VEZ LA DEFEllSA DEL PROYECTO GUBERNAMENTAL. 

LAS S 1GU1 EllTES PROPUESTAS PARTEll DEL D 1 AGNÓSTI CD 

REALIZADO AL !CAP Y BUSCAN MEJORAR LA CAPACITACIÓN POL{TICA 

DE LOS PRl(STAS: 

CURSO REGULAR 

- MEJORAR LA SELECCIÓ!l DE LOS ALUM!IOS POR PARTE DE LOS COMITÉS 

DIRECTIVOS ESTATALES. 

- ESTABLECER Utl Ml!HMO PARA EL MOllTO DE LA BECA, 

- QUE EL TRÁMITE DE LA BECA Y SU OTORGAMIEllTO SE REALICE A TRA 

VÉS DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 

- ESTABLECER EXAMEllES DEPARTAMEllTALES, 

- ELABORAR AtlTOLOG!AS POR MATERIAS. 

- ELABORAR TEXTOS BÁSICOS DE CAPACITACIÓll POLITICA, 

- AMPLIAR LA PROMOCIÓll DEL CURSO A TRAVoS DE UllA lllTERVENC!Óll_ 

MÁS ACTIVA DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTAT1\LES. 
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CURSO ABIERTO 

- ABR 1 R FORMALMEllTE PARA TODOS LOS C 1 UDADAtlOS l llTERESADOS ESTA 

MODALIDAD DE CAPACITACIÓN POLIT!CA, YA QUE DE HECHO LO ESTÁ, 

- lllCLU!R COMO MATERIA OBLIGATORIA EL TALLER DE DEBATE IDEOLÓ

GlCO-POLlT!CO, 

- INCLUIR COMO MATERIA OBLIGATORIA EL TALLER DE ORATORIA POLl

TICA, 

CURSOS ESPECIALES 

- AMPLIAR LOS ALCAllCES DE ESTA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN A Ull_ 

MAYOR HÚMERO DE MILITAllTES, 

- !NCREMEllTAR EL llÚMERO DE CURSOS ESPECIALES CON EL Flll DE DI~ 

CUTIR LOS GRAllDES TEMAS DE ACTUALIDAD, 

CURSOS ExTERNOS 

- ATEl!DER LAS llECESIDADES DE CAPACITAC!Óll DE TODOS LOS PRllS-

TAS lUTERESADOS. 

- DISEilAR UU PROGRAMA DE COllTElllDO IDEOLÓGICO-POL fTICO MfN!MO_ 

Pi\RA ESTE T 1 PO DE CUílSO. 

- APOYAR ECOllÓMICAMEllTE A LOS PROFESORES DE ESTA MODALIDAD DE_ 

CAPACITACIÓN POLfTICA, 
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TALLERES 

- DIRIGIR LOS TALLERES A TODOS LOS MILITANTES cor1 RESPONSABILI

DAD PARTIDISTA, 

Que LOS TALLERES COrlTENGArl INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE TE-

MAS IDEOLÓGICOS, POL!TICOS Y PARTIDISTAS QUE LES SEAN ÚTILES_ 

rn EL DESEMPErio DE sus TAREAS, PARTICULARMENTE. EL APRENDIZA

JE DE HABILIDADES Y DESTREZAS PARA LA LUCHA POLfTlCA Y ELECTQ 

RAL, 

SERVICIOS DE APOYO 

- PUGNAR POR LAS Ir!STALACIONES DEL !CAP, 

- ESTABLECER UN CErlTRO DE DIDÁCTICA, 

- ESTABLECER UN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES, 

- MEJORAR EL SERVICIO DE BIBLIOTECA. 

- AMPLIAR LA ESTRUCTURA DEL !CAP. 

- ESTABLECER EL COLEGIO DE PROFESORES. 

- ELABORAR UN TR [ PTI CO DE IrfFORMAC 1 ÓN SOBRE EL 1 CAP, 
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POST SCRIPTUH 

ESTANDO ESTA TESIS EN PROCESO DE REVISIÓN, EL 

PARTIDO REVOLUCIONAR 1 O 1 tlSTI TUC IONAL REAL! ZÓ SU XIV ASAMBLEA NA 

CIONAL EN LA QUE SE DECIDIÓ, ENTRE OTRAS MEDIDAS, DESAPARECER AL 

J CAP, Y CREAR UNA FUNDAC 1 ÓN QUE TENDRÁ PERSONAL! DAD JUR 1D1 CA Y -

PATRIOMONIO PROPIOS, PARA REALIZAR LAS TAREAS ENCOMENDADAS AL -

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS ECONÓMICOS Y SOCIALES l!EPESJ, -

LA SECRETARIA DE DIVULGACIÓN IDEOLÓGICA, LA COMISIÓN NACIONAL DE 

lDEOLOGfA, LA SECRETARIA DE CAPACITACIÓll PoL!TICA Y EL INSTITUTO 

DE CAPACITACIÓN PoLITICA, 

LAS CAUSAS QUE OCASIONARON LA DESAPARICIÓN DEL -

!CAP SE ENCUENTRAN TANTO EN LOS LIMITADOS ALCANCES QUE TUVO EL -

INSTITUTO, COMO EN LA ~EDEFINICIÓN DEL PARTIDO. 

DENTRO DEL PRIMER ASPECTO SE ENCUENTRA EL LIMITA

DO ALCANCE QUE TUVO EL INSTITUTO Ell LA FORMACIÓN DE LOS CUADROS_ 

PRllTAS, ASÍ COMO LA ESCASA ACTIVIDAD QUE DESARROLLÓ EL INSTITU

TO A PARTIR DE PRINCIPIOS DE ]989 Y QUE SE REFLEJÓ EN LA INESTA

BILIDAD ACAD~MICA, DE FINALES DE 1988 A MEDIADOS DE 1990, LAS~ 

CRETARIA DE CAPACITACIÓll POLfTICA CONTÓ CON DOS TITULARES, DE LA 

MISMA MANERA QUE EL INSTITUTO, ADEMÁS DE UNA SUBDIRECCIÓN ACAD~

MICA DE NUEVA CREACIÓN. 
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LA DESAPAR 1C1 ÓN DEL l CAP '{A SE PREVE l A. DURANTE 

EL LX! ANIVERSARIO DEL PRI. CARLOS SALirlAS DE GORTARI LA ANUN-

CIÓ AL SERALAR QUE "EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN POLITICA HA -

CUMPLIDO YA CON SU CICLO. AHORA SERÁ LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL 

PARTIDO A LO LARGO DEL TERR 1TOR1 o NAC 1or1AL' LA QUE CONDUZCA A -

LOS MÁS PROMISORIOS DE NUESTROS COMPAAEROS DE PARTIDO, A LA CA

PACITACIÓN PARA LA MOVILIZACIÓN EN LOS NUEVOS TIEMPOS", 

AL SEilALAR EL REQUERIMIENTO DE CREAR UNA NUEVA -

ESCUELA DE CUADROS, EL PRESIDENTE SALINAS ASEVERÓ QUE EL !CAP -

HA CUMPLIDO CON UN CICLO, AL PARECER, EL PARTIDO MISMO HA CE-

RRADO YA UN CICLO, DE PARTIDO CASI ÚNICO, A MAYORITARIO. 

LA DEFINICIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE 

CUADROS ESTÁ NECESARIA E INEVITABLEMENTE LIGADA A LA REDEFINl-

CIÓN MISMA DEL PARTIDO, SU IDEOLOG(A Y SU PLATAFORMA POL!TICA, 

EL CAMBIO DEBE TENER UN SENTIDO, Y ES PRECISAMENTE A LO QUE SE 

REFIERE EL SEGUNDO ASPECTO, 

A TONO CON LA REFORMA DEL ESTADO, QUE ES SOBRE -

TODO -POR LO MENOS HASTA AHORA- SU ADELGAZAMIENTO, EL PR[ TIENE 

QUE PONERSE A DIETA, ESA ES, SEGÚN PARECE, LA PRIMERA Y MÁS 

EVIDENTE CONSECUENCIA DE LA XIV ASAMBLEA NACIONAL DEL PR!. 
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ESTA APROBÓ CAMBIOS PARA LA DESBUROCRATIZACIÓN DE LOS MECANIS

MOS INTERtWS DEL PARTIDO, COMO LA DESAPARICIÓN DE LOS DELEGA-

DOS EN LOS ESTADOS Y LA CREACIÓN DE NUEVOS ORGANISMOS DE DIRI

GENCIA COMO EL CONSEJO POL{TICO NACIONAL Y LA COMISIÓN NACIO-

NAL ELECTORAL, ADEMÁS DE QUE SE REFORMÓ EL COMITt EJECUTIVO N¡; 
CIONAL CCENl, QUE DE LAS 21 SECRETAR{AS QUE TEN{A QUEDÓ REDUCl 

DO A SÓLO NUEVE. 

DURANTE EL PROCESO DE REDEFINICIÓN DEL PR!, SE_ 

LLEGÓ INCLUSO A PROPONER UNA NUEVA DENOMINACIÓN E INCLUIR EN -

SU DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS EL CONCEPTO DE "SOLIDARIDAD", LAS 

BASES DEL PARTIDO RECHAZARON TALES PRETENSIONES, CON LO CUAL SE 

EVIDENCIÓ OUE LOS MILITANTES PRl{STAS RECONOCEN SUS PRINCIPIOS_ 

Y LOS DEFIENDEN MÁS ALLÁ DE LOS CAMBIOS SEXENALES. 

COMO LO SEÑALA EL DIARIO THE NEW YORK TIMES EN 

SU EDICIÓN DEL ~ DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LAS REFORMAS -

APROBADAS DEBILITARÁN A LOS CAUDILLOS PARTIDISTAS Y DEMDCRATIZ[I 

RÁN LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS Y DIRIGENTES DEL PRI. No OBSTA!! 

TE, LA PUBLICACIÓN DESTACA QUE ALGUNOS CAMBIOS ENCONTRARON FIR_ 

ME OPOSICIÓN DE LOS DELEGADOS DEL PR! Y UNO DE ELLOS FUE EL DE_ 

l NCORPORAR EL CONCEPTO DE Ll BERALI SMO SOCIAL EN SUST ITUC 1 ÓN 

DE JUST!CIA SOCIAL, 
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EL PROYECTO DE MODERrllZACIÓN NACIONAL PROPUESTO 

POR LA DIRIGENCIA DEL PRI FUE REBASADO POR LOS PLANTEAMIENTOS_ 

DE MÁS DE 500 DELEGADOS QUE INTERVINIERAN EN SU DISCUSIÓN EN -

TLAXCALA, EN EL DOCUMENTO APROBADO SE ESTABLECE QUE LA MODER

fl!ZAC!ÓN DEL PAfS IMPLICA EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO, DE 

NINGUNA MANERA SU DESMANTELAMIENTO, Y CONSTITUYE UN PROCESO DE 

LARGO ALCANCE EN EL QUE 110 PUEDEfl SOSLAYARSE LA PARTICIPACIÓN_ 

DE LA SOCIEDAD EN LA TOMA DE DECISIONES FUNDAMENTALES, A TRA-

VÉS DE SISTEMAS CADA VEZ MÁS PERFECCIONADOS DE REPRESENTACIÓN_ 

POLIT!CA, 

los DELEGADOS PRlfSTAS ACORDARON, ASIMISMO. COt! 

CEDER MÁS IMPORTANCIA A LA MILITANCIA IND!VIDUf.L Y LA ORGAfHZ[l 

CIÓN TERRITORIAL POR SOBRE LAS ORGANIZACIONES SECTORIALES. 

REITERARON TAMBIÉN "EL LAIC!S!SMO DEL ESTADO MEXICANO COMO UN_ 

RASGO FUNDAMENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAfS; LA SEPARACIÓN 

DE LOS ASUNTOS RELIGIOSOS RESPECTO A LOS POLfTICOS; LA PRESER

VACIÓN DEL CARÁCTER LAICO DE LA ENSEflANZA PÚBLICA Y LA GARAN-

TfA DE LIBERTAD DE CREEIKii< PARA TODOS LOS CIUDADANOS", 

Utl PUNTO MUY APLAUDIDO POR LAS BASES DEL PARTI

DO ES EL QUE SE REFIERE A LA SELECCIÓN DE DIRIGENTES Y CANDID[l 

TOS A CARGOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR, CON LAS REFORMAS AL -

TITULO TERCERO DE LOS ESTATUTOS QUE RIGEN AL PARTIDO, SE BUSCA 

PERFECC 1 ONAR LOS ME CAN 1 SMOS DE SELECC 1 Óll PARA 1 MPULSAR LA V 1 DA 
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DEMOCRÁTICA, EU RECONOCIMIENTO A LA MILITANCIA COMPROMETIDA Y -

COMO IMPULSO A LA CARRERA DE PARTIDO, ESTA REFORMA PERMITIRÁ -

SEGURAMENTE APROVECHAR A LOS EGRESADOS DEL NUEVO CENTRO DE FOR

MAC 1 ÓN POLI TI CA, 

LA EXISTENCIA DE UN CENTRO DE FORMACIÓN POL(TICA 

NO ESTÁ EN DISCUSIÓN, PARA LAS BASES DEL PARTIDO REPRESENTA 

UNA FORMA LEGITIMA DE MOVILIDAD POL(TICA. SI EL ACCESO A LA 

ÉLITE POL(TICA ES CADA VEZ MÁS RESTRINGIDO, POR EL ALTO NIVEL -

EDUCATIVO REQUERIDO ENTRE OTRAS COSAS, ENTONCES EL PARTIDO RE-

PRESENTA EL MECANISMO IDÓNEO, COMO HISTÓRICAMENTE LO HA SIDO, -

DE MOVILIDAD POLITICA, PARA EL ACCESO DE CIUDADANOS CON ANTECE

DENTES RURALES O MENOR A110S DE EDUCACIÓN. 

SIN EMBARGO, EL ENFOQUE QUE SE LE QUIERE DAR A -

LA NUEVA ESCUELA DE CUADROS ES INADECUADO. 

LA CAPACITACIÓN PARA LA MOVILIZACIÓtl ENTENDIDA -

COMO EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y EL MA11EJO DE TÉCNICAS ESPE

CIFICAS REPRESENTA UN GRAVE PELIGRO PARA EL PARTIDO, PORQUE LOS 

CUADROS FORMADOS BAJO ESTE ENFOQUE. LO MISMO PODRIAN PERTENECER 

AL PRI O AL PAN. DEBE CONSIDERARSE QUE LOS PARTIDOS POL(TICOS_ 

SE DIFERENCIAN CON RESPECTO A OTROS MÁS QUE POR LAS CARACTER(S

TICAS DE SUS MIEMBROS, POR EL PROYECTO POL(TICO QUE DEFIENDEN, 



314. 

LA IMPORTANCIA DE LOS CUADROS DEL PARTIDO RADI

CA EN QUE SON tSTOS LOS QUE DAN A COllOCER LA IDEOLOG! A DEL PAR 

TIDO, LOS QUE ATRAEN A LOS SIMPATIZANTES Y NUEVOS MILITANTES, 

LOS QUE DEBATEN CON LAS OTRAS OPCIONES POLfTICAS, SON FINALMEU 

TE, LOS QUE MUESTRAN AL ELECTORADO CUÁL ES EL PROYECTO POL!TI

CO QUE UN PARTIDO BUSCA, DE AH! LA IMPORTANCIA DE LA FORMA--

CIÓN IDEOLÓGICA DE LOS MILITANTES PARTIDISTAS MAS ALLÁ DEL MA

NEJO DE TtCNICAS. 

EN EFECTO, AL PRIVILEGIAR EL DESARROLLO DE HABl' 

Ll DA DES -CAPAC IT AC 1 ÓN PARA LA MOV 1L1 ZAC IÓN- SE OLVIDA LA FORMA 

CIÓN IDEOLÓGICA QUE ES LO QUE DA UNIÓN A LOS MIEMBROS DE UN -

PARTIDO, Los MIEMBROS DE UN PARTIDO LO SON PORQUE DEFIENDEN -

UN PROYECTO POLfTICO DETERMINADO, O PORQUE TIENEN INTERESES CQ 

MUNESl SI SE REALIZA UNA CAPACITACIÓll W LA QUE SE PRIVILEGIE_ 

EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y EL MANEJO DE TtCNICAS, SE OLVI

DA ESTE ASPECTO FUNDAMENTAL DE TODO PARTIDO POLITICO, 

Los EFECTOS DE UNA PRACTICA POLITJCA BASADA MÁS 

EN LA OPORTUNIDAD QUE EN LA CONVICCIÓN, SON EVIDEIHES. ÜN PO/l. 

CEIHAJE CONSIDERABLE DE LOS CIUDADANOS QUE ASISTIERON AL ICAP_ 

LO HICIERON MÁS POR OPORTUNIDAD QUE POR COINICCIÓN IDEOLÓGICA. 

DE AHf LA IMPERIOSA NECESIDAD DE SU FORMACIÓN IDEOLÓGICA, 
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lo IDEAL SERIA QUE LA NUEVA ESCUELA DE CUADROS, 

CUYA EXISTENCIA NO ESTÁ EN ENTREDICHO, COMBJNE LA FORMACJÓN -

IDEOLÓGICA CON EL MANEJO DE ToCNICAS, SóLO ASI SE PUEDE ASEGU 

RAR QUE EN UN SISTEMA COMPETJTIYO DE PARTIDOS, EL PARTJDO REVQ 

LUCIONARIO INSTJTUCIONAL CONTINÚE SJENDO EL PARTIDO MAYORJTA

RIO, 
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