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Introducción. 

La centuria agoniza en su aurora: aquella sentencia de inicios de siglo que imploraba por 

"nuis administración y menos política• se manifiesta.. para algunos. en el ocaso del milenio. La utopía 

santsimoniana parece dejar de serlo para revelanc como praxis: los técnicos en el poder y. con ellos. la 

planificación y ordenación racional de la sociedad que sesga.ria el sentido político de toda decisión -

tildado de subjetivo e ideológico- por el apego a aquellos esquemas científicos contra cuya autoridad -

por objetiva e imparcial- no hay apelación. En el contexto nacional. tal manif"cstación fue deducida a 

partir dcJ ascenso a la presidencia de Ja República. de un grupo cuyas c¡-edenciaJcs de arribo habían sido 

construidas Unicamcntc dentro del aparato bul"ocrático. El proceso de rcclutam.icnto. se advirtió, sufrió 

una ruptura: del perfil electoral y partidista. se transitaba hacia un patrón administrativo que pretendería 

reducir toda aJ f'actar racional. 

Tal interpretación adolece de serias simplificaciones. pues parte de una perspectiva 

errónea sobre la carrera política en ~féxico. Asume una ruptura en los patrones de selección a panir de 

1982. ignorando que el perfil de las elites en cJ pais se ha definida -desde el ascenso de los civiles en la 

década de Jos cuarentas- por Ja alta. pcnnanencia del funcionario dentro del ámbito administrativo. que le 

exigía el trayecto por una serie de cargos jcnlrquicamente establecidos. 

Se ignora o subestima el que la administ..-ación pública creó y cje..-ció mecanismos de control para 

establecer pauoncs de a.scen.so a las posiciones políticas de mayor importancia. Por tanto. dc3dc nues1ra 

imcrpretación -que aquí fundamos con argumentos· carecen de sustento las comunes explicaciones 

que. al abordar los perfiles de los funcionarios que han alcanzado Ja cüpula del sistema politico 

mcx.icano. sostienen que Ja f"'onnación partidista y electoral ha prevalecido por encima del adicstranücmo 

adminislrativo. 
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Estas afirmaciones que han prererido el adjetivo espontáneo aJ análisis académico detenido. 

hacen a un lado el hecho de que el funcionario. para ascender cargos. dedicase gran parte de su vida 

activa aJ servicio pü.blico. recorriendo pocas instituciones dentro de un amplio periodo para aprehender 

l.u cualidades de los cargos. 

En este sentido. en el presente trabajo subyacen. en términos genéricos. dos lineas de 

investigación: en primera instancia. no cuestionamos ni negamos el que dentro de la política mexicana 

los f"actorcs de canicter social influyan dentro de los patrones de recluta.miento. empero. si nos 

anteponemos a aquellas interpretaciones que sólo perciben este hecho y que olvid~ por tanto. los aftos 

en los que el funcionario mexicano se desempcaa. dentro de instituciones administrativas. A partir de 

esta linea interpretativa. logramos distinguir un vector analítico de trasccndenta.I importancia: sin 

confrontar la importancia que el Partido Revolucionario lnsritucional ha tenido para ca.naJi.zar y dirimir 

intereses encontrados y. asimismo. sin menospreciar Ja función de control de demandas de Jos espacios 

electorales. este trabajo afirma que Cstos han tenido un papel secundario en la f"onnación dcJ personaJ 

burocrático si se les confronta con el trabajo y la prof"csionali.zación administrativa. 

Debemos dejar en claro que no es nuestra intención afinnar que el proceso de reclutmniento se 

ejerza bajo patrones onodo>1:os. menos aún que Jos mcca.nisznos de ascenso no han experimentado 

cambios o bien que las transformaciones que hemos percibido en los últimos sexenios carecen de 

antecedentes explicativos. Consideramos que. si bien es cierto no existen patrones que se cumplan 

indefinidamente sin cambio alguno. si es po3'ble contemplar tendencias en las carreras fomativas de los 

funcionarios. Asimismo. no negamos los cainbios en los perfile. de Jos SCJ"Vidorcs públicos.. pero se 

prescntan\n argumentos para debatir aquellas interpretaciones que han cceado una burda dicotomia para 

indasa:r la trayectoria fonnativa de los políticos mexicanos aJ creer -sin sus1cn10 alguno- que en décadas 

procedentes las experiencias eran prcdominantcmcnle pattidisaas y_cJcctora.les. y que sólo en las úllimos 

sexenios adquirió primacía el perfil burocc.-ático. Los cambios existen. no obstante. estos tienen Cucnes 

raic~ a fas cuales es necesario dedicarles meticulosa alención. 
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En particular. nuestro trabajo referirá Jos cambios en los perfiles de las élites que ascendieron a 

la posición de mayor importancia del sistema político a partir de 1982. Para lograrlo. se emprenderá un 

trabajo comparativo entre aquellos miembros que ocuparon una posición ce,-cana a Ja presidencia de la 

República -en el gabinete- o a Ja presidencia misma desde 1946 -afto de ascenso de un perfil civiJ

burocrático que rompia con la trayectoria militar- hasta 1982. f'echa en que agoniza la última 

administración scxcnal en la que es perceptible que la lógica de Ja administración pública contJ"olaba los 

ascensos del pcr$0naJ. y entre los miembros que ocuparon las oficinas de gobierno en las 

administraciones de 1982-1988 y 1988-1994. 

Realizaremos. en primera instancia. una aproximación al concepto élite para aprehender a Jos 

funcionarios que serán sujetos de investigación en el presente estudio. incursionando por las diversas 

pcrspcctivas analiticas que han arrojado luz sobre Ja acumulación de poder en reducidos grupos cuyas 

decisiones impactan aJ conglomerado social. 

En el segundo capitulo aludimos las principales interpretaciones que han sido vertidas para la 

explicación de la rormación del personal político. Únicamente han sido consideradas las investigaciones 

que se refieren de manera panicular al liderazgo político. excluyendo aquellas que sólo aluden el tema de 

manera complementaria. 

Los siguientC3 dos capitulas exploran de manera detenida la trayectoria de Jos individuos que han 

ocupado las principales posiciones del mando político en el pais. En el tercer apartado. indagamos la 

carrera de 126 individuos que ocupa.ron los cargos cercanos al Jere del Ejecutivo en el periodo que 

transcurrió entre 1946 y 1982. 

En éste mismo capitulo. se aludirán la carreras de 1 SO miembros que ocuparon las principaJe» 

posiciones del Pa1"1.ido Revolucionario Institucional en el periodo ya citado. la 1raycctoria de 33 

miembros que dirigieron los principales sectores do esta institución politica. asi como la carrera de 46 
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individuos que contaron con una experiencia electoral de más de una décad~ con eJ único fin de 

contrastar su formación con la de aqueUos que pen:nanec:icson y ascendieron en el aparato burocrático. 

Finalmente_ en el cuano capitulo. la preleflte investigación a.na.liza la fhnnación de 66 miembros 

que ocuparon las oficinas de gobierno en las dos administf'11cioncs que transcurrieron entre 1982 y 1994. 

observando su carTcra académica cspecilizada y su fhnnación en sectores específicos de la burocracia 

federal que contribuyeron a constituir un per111 de índole técnico. Empero. este ascenso no justifica la 

creación de una dicotomia que ponga en contraste los espacios de f"ormación del pc.-sonaJ político. pues 

la prcfenmcia por la permanencia en el ámbito burocrático CSlá fuera de duda. 

La transformación en el perfil de las élites desde la aurora de los ochenta. tiene como vcct:orcs 

analíticos la per-spcctiva sobre una tendencia administrativa que se afinnó -o institucionaJizó- en la 

carrera polirica del pals; la cspcc:ializ.ación de los micmb«>s en un scc1or en especifico (el financiero) 

puede ser entendida como una continuidad creciCntc de Ja burocnuización que lleva a proCcsionaJcs 

técnicos a las csrcras del poder. además de influir las prctcnsionc:s del propio gobierno pAr.1 impulsar un 

proyecto económico que exigía homogeneidad ideológica. Pot" úhimo. los avanzados niveles académicos 

que ahora exhiben las éfücs. responden a un proceso creciente que ha sobrevalorado. aún por encima de 

la experiencia. la ccntralid•d del conocimiento teórico como eje de organización polhica. 
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-Los principales canales de acceso a tas posiciones politicas de mayor imponancia en México. 

han estado situadas dentro del aparato burocrático desde el ascenso de un perfil civil en México. 

-En virtud de lo anterior. es equivoca aquella interpretación que contrasta el lidttazgo de los 

políticos -supuestamente sustentado en los cargos electorales y partididstas- con el liderazgo 

tccnocrático -caracterizado por su experiencia administrativa. La supremacía del aparato burocrático en 

la f'onnación de los lideres políticos ha sido evidente. 

-La administración pública controlaba ta carrera de su personal. sujetando a éste a nonnas que no 

sólo incluían la confianza. sino también dedicación y permanencia. contribuyendo a hacer de la vida 

po1itica una actividad profesional 

-El liderazgo político de las administraciones de 1982 y 1988 se caracterizó por una 

especialización -tanto acadCmica como administrativa- en el sector financiero. lo cual alteró la lógica del 

aparato burocrático. 

-Los lideres políticos que ascendicron en e5tas administraciones -aludimos a las de 1982 y 1988-

fueron funcionarios con escasa o nula experiencia en relación con las instituciones a las que se les 

designó. ya f'uesc por su especialización excesiva_. ya por su carrera precipitada que se definió por 

múltiples ascensos de cargos en periodos estrechos. 

: -En la carrera de estos funcionarios se prefirió la homogeneidad ideológica y la especialización 

¡ en un sector especifico producto de la ccrc.a.nia. por encima de la prepar~ción que cxiglu cada institución 

! .-... ndministrn1iva 
! 

.... 
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Pese a Ja diversidad de interpretaciones vertidas para la comprensión del concepto "'élite"'. existen 

presupuestos básicos en los que éstas coinciden: minorias que obtienen y disfrutan los recursos más 

preciados de una sociedad y que ejercen.,. en virtud de lo anterior. una influencia excepcional dentro de 

las diversas esferas sociales. 

Originalmente. el concepto refería a Jos productos de mejor calidad. o mercancías selectas. 

actualmente alude a un grupo o grupos de individuos que se ubican en espacios clave dentro de una 

agrupación social. y cuya posición -es aquí donde los argümentos difieren hasta alcanzar la 

contradicción- se debe a sus l'"ccursos. fonnación o a desigualdades estructurales constitutivas de un 

sistema. 

Robert Prctshus para la eKplicación del corlccpto sci\ala: "'ctÚes may be defincd as that minority 

which cnjoys most ofsuch scarce and highly valucs rcsourccs as sccurity. prcstige. incomc and powcr• •. 

Oeraint Pany denne a las élites como "srnaJJ minoritics who appcar to play an exccptionaUy influential 

pan and social atrairs"2. y Ocoffry y Edwa.rs se refieren a éstas como "sclcct or choice minority within a 

social collcctivity ( a socicty. a state. a political pany) which cxcrciscs a prcponderant influcncc within 

that collectivity. usually by vinuc of"its actual or supposcd spccial taJcnts .. J. 

Así. aün dentro de la divcr.Mdad de opiniones para la explicación de su presencia. no es dificil 

apuntar rasgos comunes que identific.a.n a una élite: en primera instancia sale a la luz su existencia como 

grupo minoritario y. en segundo momento. su impacto o influencia dentro de alguno o algunos sectores 

social~. 

•Roben PrCS1hus. Elites jo 1hc Por¡cy proccss Cambridge Univcrsity Press. 1974. p. 332 
2PanyGcraint._emitl~a. GcorgesAllen. London. 1986 p. l.J 
"'Rnbcl"t GcofTry and Edw.1us Alistar l\.!~f.fua.!QIYl~!;ALi!.n.aly:?i~ Uodder and Stughton 
Unitcd Kingdom. 1991 p 4.J 
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Sus adjetivaciones son múltiples y responden a los diversos espacios de actividad de los 

individuos. Elaborar una compleja tipologfa elitista desborda los marcos del presente trabajo. pues éste 

se circunscribe en un espacio único del mapa politice nacional y dentro de un periodo concreto: la esfera 

gubernamental del sistema político mexicano. esto es. la identificación de los miembros del poder 

ejecutivo -mejor conocido como gabinete y por el que comprendemos '"ese pequci1o conjunto de 

individuos que. (junto con eJ) Presidente de la RcpUblica... analiza(n). discutc(n) y decide(n). en 

confianza y pñvacidad. sobre los asuntos más imponantes del pais'"4. 

De acuerdo con Carlos Sirvcnt. el gabinete ... constituye el sector más alto del mando polirico. 

debido al carácter ccntr4Jiz.ado del poder que anuda las relaciones en tomo al Ejecutivo Federal'"S. e 

incluye a quienes se han ubicado en la cüspide del sistema. así como a los secretarios del despacho. 

Procurador General de la República,. Procurador de Justicia del Distrito Federal y el Jefe deCiobiemo del 

Distrito Federal. para cuya aproximación es necesario un abordaje conceptual mucho má..s restricrívo. 

pues el concepto "'élite"' hace referencia a una multiplicidad de personajes donde son posibles un enorme 

número de adjetivaciones. Es decir. la extensión del concepto es aún excesivamente amplia para ser 

aplica.da dentro de el presente csludio. motivo por el cual debe ser acorado. 

1.1 Dile y 1u1orit•ri•mo. 

Podria parecer infértil emprende,- un estudio para indagar a los individuos que se ubican en las 

csrcras dcJ poder político en la agonfa de un siglo en el que el fortaJecimicnro y permanencia. o la 

ineslabilid•d y cambio. no dependen sino del ira.za.do inslitucional que llegue a darse demro de un 

sistem• político. Asimismo. parQCCria carente de sentido en una época en la que gran parte del interés de 

.¡Arnutndo Ruiz Massicu. !iJJ:i..Mtln~!:O.--Mlli<c2.. Océano MCxico. 1996 p. 20 
!fCnrlos Sirvcnt. .. Apunrcs p.:1ra el estduiu de Ja hurucrucia 111cxic.una 00

• Rcvisla Mexicana de Ciencias 
PoliticasySociales Vol XXXI Nl., 119 JI 86 
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los trabajos politológicos. advierten la necesidad de la aproximación sobre lo que se ha traducido como 

un periodo de transiciones que intentan dar cauce a los postulados democrj,ticos. 

Empero. y sin intentar contradecir las lineas trazadas en el párrafo anterior. debe reconocerse que 

una invcstgación que indague los perfiles de tas élites en el poder político puede arrojar luz sobre los 

cimientos que dan vida a un sistema político. a.si corno las posibilidades de acceso o no -el hennetisrno 

de las élites o su apenura- hacia los puestos políticos para las diversas esferas sociales. 

Aún más. no se puede dejar al margen que la manifestación concreta que adquiere la política no 

sólo se da por mecanismos legales o trazados estructu.-alcs. sino tainbién por los individuos que ocupan 

una institución y que toman -en espacio y tiempo detenúnados- especificas decisiones. De tal manera. 

siguiendo a Rogelio Hernández Rodriguez., "el proceso fonnativo de un sistema cs. en cieno sentido. el 

de su penonaJ"6 ya que éste es. en Ultimo 1érmino. cl encargado del diseno y aplicación de una decisión. 

es decir. en concordancia con Harold Lasswel( los individuos políticos no son sino uno de los 

principales patrones dentro del estudio de la política pue5!o que. si bien es cieno en ésta la dinámica se 

logra dar a lravé5 de grupos. su substracto no es sino lo que las personas dicen y hacen 7. 

"'El estudio de la polilica es el estudio de la influencia y los influyentes ... innuyences son quienes 

obtienen la mayor participación en los valores disponibles. valores que pueden clasificarse como respeto. 

renta. seguridad'"&. 

Por tanto. una profundización en torno a los irefCf"cntcs de reclutamiento y. con ello. a la 

fonnación y trayectoria de los miembros que fonnan parte del espacio gubcrnamcncal. entendiendo 

dentro de éste las funciones y atribuciones C5!ablcc:idas dentro del ejecutivo. c.-ca un espacio de inte.-és 

6 Rogelio l lernándcz Rodrig,ucz. f:ornyción y l(Ayccloria de Jos sec;Tctarios de Estado en México. 
FLACSO. México. 1984 p 1 
7Veásc: lla.-old Lasswcll. ~Q..~~LP.~~.....A..fta!l.K~li.liJa.Liri_gi.Y.()'..Yale Law School 
Studics. Ncw llavcn. Conn. Yalto: Univc.-sily. 1950 p. 1-3 
"llarold La~swcll l.A..l!.QliJicn \:OmQ_fCl!Ar\9_dt:J.fl!lYc:O~in. Aguilar M.tt.dTid. 1 <>RK p 9 
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para cJ análisis político ya qu~ a partir de él. puede ser desprendido el velo sobre quién o quiénes 

realizan la selección del personal político y bajo que patrones~ cuáJcs pueden ser las implicaciones de 

tales referentes. la capacidad de movilidad de los funcionarios en las instituciones gubernamentales -a 

partir de la cual es posible establecer su experiencia o incapacidad· y la restricción o apertura de los 

lineamientos de selectividad. 

Es así como entre tos indicadores principales para marcar los márgenes.. y en consecuencia.. las 

lineas de demarcación entre sistemas democráticos y autoritario~ se encuentra la conducta de los 

miembros en el ejercicio del poder. asi como el método y las reglas de sucesión hacia aquellos espacios 

que tiene como fin la toma de decisiones en tomo a opciones políticas posibles. 

En tal sentido. como Juan Linz ha advertido dentro de la sistematización de caracteristicas para 

la identificación de Tegimenes políticos. uno de los principales indicadores que identifican a los 

regímenes autoritarios es su pluralismo político no sólo limitado sino también carente de 

responsabilidades. además de su restricción que sólo permite el influjo de reducidos grupos políticos en 

tanto que los canales de acceso tienen consigo excesivos filtros que impiden el reclutamiento de 

individuos de divcTsos sectores sociales. con el establecimiento de determinadas credenciales de ascenso 

que muy pocos llegan a cumplir. En palabras de Linz: 

•Los n .. -gimcncs autoritarios son sistemas polhicos con un pluralismo político limi1ado. no 

Tcsponsablc; sin un ideología elaborada y directora (pero con una mentalidad pcculiaT). carentes de una 

movilización política intensa o extensa., y en la que un líder (o si acaso un Tcducido grupo) ejcTcc el 

poder dcntTo de limites fhnnalmcntc mal definidos pcTo en TCAlidad bastante predeciblesº°'' 

"'Juan Li1v .. ""Una tcoria tlcl régimen autoritario. el caso de Espana'". en Albanh. ETick y Rokkcn. Stcrn 
(coomps) Muss Polilics Ncw Vurk Thc Frc.'C Prcs!i. 1'>70 p 212 
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Es verdad que Linz establece dentro de su tipologia., que los regímenes autoritarios están 

desprovistos de una idcologia elaborada que los caracterice lo cual rcpercutiña en la ausencia de 

identificación entre el régimen y la sociedad. así como apuntar que la participación en el partido único 

o organizaciones similares.. ya sea forzada. manipulada o voluntaria. es limitada. lo que provocarla que -

dentro del estudio que aquí nos hemos propuesto sobre el e.a.so mexicano- su investigación no tcndria 

correspondencia. 

Sin embargo. Juan Linz logra poner sobre la mesa de di-=usión un tema que a nosotros interesa. 

estableciendo patrones de identificación política que refieren la existencia de regímenes autoritarios a 

panir de su pluralismo restringido. además de sci'lalar que tas bases del r-eclutamicnto son restrictivas, 

excluyendo al partido político como una füen1c efectiva -y con ello queremos decir sustantiva- hacia los 

espacios donde el pode..- se aglutina, y en el que se observa una élite reducida con la persistencia de 

vinculos creados con anterioridad. 

No se ignora que las caracterizaciones para la comprensión de los regímenes autoritarios llegan a 

ser muy vastas. ni su tendencias a depender de las variables a las cuales se les da primacía. pues ellas 

pennitcn puntualizar las tipologías que dificr-cn en el análisis del caso mexicano. 

De esta manera. si para algunos como Susan Kauf"rnann10 el régimen mexicano es autoritario por 

el nivel de competencia entre las élircs. para 01.-os como 0·0onneul l. MCxico encaja -dentro de su 

triple tipología- entre los .-egfmcnes populistas-autoritarios. puesto que ha guardado consigo un carácter 

no excluyente hacia los seclo.-es populares. 

1 ºSusa~ Purccll Kauffinan.~gn profit-shariny decision Politis;s in a~ 
Univcsity of"Califomia Prcss. Rerkclcy. 1975. 
11 Guillcnno O'Dc.>nnell. ~cmigJi.Qft..A~&ti~~W.horitarianisffi...:illu.li!;.Lfil.S01!1.lLll.ru.ttil:Bn 
e_QtiJi«;~_lnstitutc of lotcrnatio11al Studies Rcrkcley. 1 CJ7.l 
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Si. como Roderic Ai Carnp ha scftaJado •autoritario se aplica a un sistema político en el que 

pocos individuos tienen acceso aJ proceso de toma de decisiones. y menos aún en posiciones de ejercer 

opciones políticas importantes" 12. y además retomamos a John Bailey que. pese a dif'crir con el 

concepto autoritario para el caso mexicano al considerarlo poco preciso. coincide con él por el control 

de recursos para et alcance del poder. el régimen aludido puede ser ubicado dentro de tales fronteras con 

ciertos matices de inclusividad que. empero. nunca son a los centros de mayor imponancia. De taJ 

forma_ ni en la concepción de Camp -que ve al régimen mexicano como una amalgama o tu"brido-. el 

concepto autoritario deja de estar presente. 

1,2. P,irc politig Re •caria clásica> 

Es por demás evidente que un estudio de la natur-aJcz.a que nos hemos propuesto y que ha 

cmpczado a delinearse en los párrafos precedentes. precisa de un cnf'oquc sobre diver-sas digresiones que 

han analizado f"cnómcnos de control y centralización del poder. y que se inclinaron. en sus inicios. al 

dibujo -visto a travCs de una óptica general- de una dicotomia en la cual se conf'romaban dos grupos: 

uno pcqueilo. reducido. que aglutinaba el poder. concentrándolo. ccntralizándolo y. en oposición a Cste. 

una mayoria carente de organización y desprovista de recursos sustantivos para el ejercicio del poder. Es 

decir. estamos ante la necesidad de emprender una revisión sobre aqucJlos autores que se han dado en 

llamar los cl4.sicos de la 1eoria de las Clitcs (se alude a Gaetano Mosca. Wilfrcdo Parcto y Robcrt 

Michels) pero. a.si también, de una refonnulación en tomo a un concepto de gran omplcjidad como lo es 

el de Clite politica_ además de la elaboración de un 1énnino operativo que pcrnúta su instrumentación 

dentro del presente cs1udio. 

Bajo presupuestos generales. como ha sido advenido por diversos autores. el aspecto 

coincidente cnlre Mosca. Pareto y Michcls es un fenómeno de oposición que divide a la sociedad en dos 

clases de hombres: unos que dirigen y ocros que son dirigidos Así. de acuerdo a tal interpretación. sólo 

12 Rodcric Camp _Y._p_Q{i.l.k_a._c:_n_l\:1.~"~Q. Siglo XXI. MC"ico. 1996 p 22-23 
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existiría una diferencia en las nominaciones que son ref"eridas • un mismo hecho. De tal manera. In que 

Mosca denomina •erase politica•. podria ...- lrllducido -bajo los mismos términos- en el concepto de 

•etite"" acuftado por la pluma de PM'l:fo o bien.. c:n las •otigarqufu• identificadas por Michels para referir 

un fenómeno como el del liderazgo que -en su perspectiva- va asociado a roda t"orma de vida social 

or¡¡ani.ud4. 

Empero. ta.J confrontación o dicotomia.. sólo es posible afumar -como he apuntado- bajo una 

ópriea genend que se enfoque en un sólo fénómeno advertido por los tr-es autores.. e ignore aspectos 

caractcristicos precisados por cada uno de ellos y en los cual~ es posible encontrar direrencias. Es decir. 

si sólo se Coca.liza una única relación. entonces podemos est.tJlocer que 1\.fosc.a.,. Pueto y Michcls 

advienen un fenómeno de acumulación del poder en un grupo sodaJ especifico y el que tal hecho. 

dentro del proceso histórico. se ha repetido permanentemente. Sin embargo. si consideramos aspectos 

caracteristicos de cada autor advertiremos cierta complejidad que desborda un tanlo los limites de una 

dicotomia. 

Gaetano Mosca. por ejcmpfo. c:::onlf> punto de partida para su aproximación a lo que denomina 

como ""clase polític.m• apunta: 

""Enlre la• tendencias y Jos hochos constantes que se cnc:uen1ran en rodos los organismos 

poliricos. aparece uno cuya iCVidcnc:ia se le impone Bcilmenre a rodo obxrvador: en rod.&5 las 

sociedades ... existen dos clases de personas: .. del loa aobcmanres y .. de los sobc:mlw:Sos. La primera,. 

que ies siempre la menos numuosa. cte.empeAa rodas las funciones poliricas. monopoliza el poder y 

disfru1a de fas venr~as que va11 unidas a él. En ranro. la segunda,. mU numctosa. es diri,gida y regulada 

por fa primel'"a•l:J. 

11 Gacoano Mosca _J~_(:'Ja~ p2fiti!1t. F CE MCxico. 1'>94. p. 106 
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Es por demAs obvio que en el anteñor párrafo Mosca traza una posición definida de la 

cual podría ser deducida una dicotonúa entre la clase política -minoria organizada de gobernantes cuya 

posición depende de la combinación de múltiples requisistos entre los cuales se imbrica una idea de 

superioridad- y otrm clase gobernad• cuya principal caracteristica es su dC50rganiz.ación. 

Sin embargo. no debe ignorarse la dif"erenciaci6n mosque.a.na entre "clase dirigente"' y •clase 

política• pues ésta penrúte contra.argumentar los supuestos de una dicotomia. La clase dirigente 

comprende una multiplicidad de minorías que se extienden dentro de diversas esferas: económicas. 

religiosas. intelectuales. etc. y la •eta.se política .. no se comprende sino como un subgénero o una parte 

de Ja clase anterior que depende de sus apoyos y recursos Es decir. dentro de las minorías que es 

posible identificar dentro de una área geográfica determinada. ubicamos una de indole político cuya 

función seri eJ ejccicio del poder 14. 

Tal afirmación aJ mismo tiempo que establece cieno grado grado de diferenciación (minimo) 

entre los estratos de una organización social establec:idos por !\.to~ pennilcn precisar las dif"erencias 

con los conceptos parcrianos. En primera instancia.. si la clase politica mosqueana: se confonna por .. las 

personas más elevadas que son expertos en aquella cultura y estudios especiales para ejercer el 

poder""' S. el concepto paretiano de -elite .. se funda en ins1in1os y sentimientos inmutables que crean una 

conducta que llega a estar dctccminada por residuos irracionalc..~ que se situan en la mente del ser 

humano. 

Esto cs. los residuos son aquellos principios f"undamcntaks que se encuentran confonnados por 

pensamientos y f"onnas de acción ilógicas. y ellos son los que detcnninan la pcnencncia a determinado 

grupo social. es decir. para los fines que aqul interesan. si se tienen o no las cualidades para el ejercicio 

14 Para tal argumcnto-veúe: Id. p 106-130. y Enorc Albcnoni º"1ctano Mosca y la formación (fcl 
clicismo conrcmp~. F.C .E. México. 1992. p. 81 - 90_ y Vannu;r.;,d. Maria de Jos Angeles. 
tn!.~!~l.Y.J!!a....!!!l!Sft" V cljtcs. Universidad del Rosario n.o~tiu. 1 C)()J p C).27 
I .'.\ C:ttorc Albcrtoni. op. cil • p 98 
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politico que. en Jo que padriamos llamar la tipología pareriana. corre•Ponderia aJ instinto de las 

combinaciones en el cual se vinculan ideas y cosas. causas y efectos. opuesto a la penistencia de 

agresados el cual se sustenta en QOStumhf'es. tradiciones o creencias.. y que corresponderían a la mayorfa 

eobemada. 

Ahora bien. si en Mosca advenimos los términos pua la definición de las minorías polfticas que 

ejercen el poder. en Pueto el conoepco élilc puede ser definido en contraposición a una •no-élire"'. esto 

cs. a partir de una minoria con Jos instintos necesarios para eJ juego político y una mayoría que. en 

contrap4llte. se encuentra desprovi .. de eHos. No obstante. restringimos en tal concepción puede 

conducir a una simplificación de los U)IUlllentos paretianos puesio que apunta: 

'"En la población tenemos dos capas de población: 1• la capa inferior, la clase ajena a la élite; 2° 

la clase superior. fa élite, que se divide en dos panes (a) la élite gubernamental; (b) la élite no 

eu1>ernmnen1a1· l 6_ 

En pñmcra instancia. apal"CCC en Pardo esa visión bimodaJ y asimétrica que es posible identificar 

en toda relación de poder que. por definición, es desigual. Empel'o. ello no impide cstablcc.cr una 

dif"erenciación mayor en los estratos sociales. pues se contempla una élite en términos amplios que se 

cncuc11rra dividida entre aquellas circunscritas en el ..,,..,o político y orra que sale de rales m*rgencs. 

En Michcls. la interpretación 90lwe la acumulación de poder en pocos individuos se asocia a la 

lógica misma que caracteriza a cadm. OfgU1iz.ación. Es decir. el fundamento de fa existencia de élites no 

es sino la división de f\Jnciones que ocurre dcncro de rodo arupo. puesto que ello especializa la toma de 

decisiones. 

u .. Wilfn.~o P1t.rc:to Ir.n11ultLd!:...~iW2adA8ef1L.-.1· citado por Maria de los Angclc.."S Yannur..Li Op cit p 
11 
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De tal manera. recordando a Mosca el autor alemán advierte: •1a humanidad no puede prescindir 

de las clases políticas,. y por su misma naturaleza éstas clases son sólo partes de la socicdad• 17_ Todo 

grupo social exige, para su desarrollo. pautas organizativas que tiene como consecuencia el 

establecimiento y la pennancncia de tendencias oligúquicas imposibles de evadir. 

Robert. ~chcls, si bien es cierto afirma que el fenómeno de la centralización de poder se 

relaciona con factores como la instrucción f"ormal. los dones de la oratoria o el prestigio de la celebridad. 

es claro que tiende a acentuar el principio de división de trabajo para ref'crir los motivos que determinan 

la delegación de funciones en un grupo pequcfto. 

Por tanto. la explicación del liderazgo ticoc por sustento razones de índole administrativo. asociadas 

con la necesaria diversificación de funciones que contribuyen a que sólo los individuos capacitados -

adiestrados en labores especificas. sean los que asciendan. Robcrt Michels no deja dudas al respecto: 

•ta especialización técnica que resulta inevitable de toda organiz.ación extensa. hace necesario lo 

que se ha dado en llamar la conducta experta. En consecuencia. el poder de determinación llega a ser 

considerado como uno de los atributos especificos del liderazgo. y las masas lo pierden gradualmente 

mientras se concentran sólo en las manos de Jos lideres .. 18. 

Ello no significa que la alusión a Mosca. Pareto y Mic~ls -bajo las pcr-spc:ctivas que aqui han 

sido p.-esentadas- agoten por si mismos los conceptos en los cuales se encuentra involucrado el presente 

trabajo. de 11CT asi los problemas conceptuales hubiesen sido resuellos ya. Su r-cferencia ha sido 

necesaria para establecer las primcflls aproximaciones a un hecho que se relaciona con los fines que aquí 

se han propuesto pero que. debe advcnirse. no se encuentran desprovistos de errores 

17Roben Michcls. Lm1 partidos Poli1icos· un estudio SQ~Qji~!)Jkncip;t_Qlig{l_rn,uicn,s de las 
~.~Uli.~nu;lrui~ Amo.-ronu. Buenos Aires. 1«>6CJ p. 63 
IKld p 77 
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Como Pecer H. Smith lo ha scftalado. en los autores anteriores existen pn:aa.puestos que tienden 

a ver a los miembros que se ubican dent..-o de las c:sf"ens pua la toma de decisiones polfticas. como un 

grupo selecto cuya posición. más que aterida- a dct:enninados principios económicos y sociopotlticos 

como aqui pretendemos contemplar. responde una concepción de incvitabilidad histórica que bien puede 

ser asociada con una perspectiva fundadm en d destino. Quiz:A en Rober1 Micbels se asiste a un 

fenómeno un tamo cuanto mAs complejo. pues el lidcqzgo dentro de la sociedad va relacionado con un 

proceso de buroaati.z.ción. pero que lleva a los expertos a las esf'eras de decisiód. 

De tal manera la teoria elitista en IUS origenea. más que atender a variables que indiquen 

incquidadcs estructurales para aludir detenninados patrones de reclutamiento y. con ello. establecer una 

concepción de la trayectoria necesaria para el a.;atM> político que arroje luz sobre los condicionantes de 

influjo en el sistema. no se trata sino de presupuesios que condicionan el acceso a especiftcos grupos a 

través de un arswncnao que. insisto. se fundan en un designio. o imposibilidad de llanuado. 

-& rcmumen. la tcori.a clásica de las élites encierra una multitud de dmilidadcs. En sus 

propios tCnnino.. imprime a las élites una cohe8óa fiuto de una autoconciencl. cuya existencia está aún 

por delcrminar. Ya 9ea por benevolencia o malicia la tCIOl'Í9 clisic:ai les atribuye cualidades supuestamente 

.,periores ... y le Olorp a las elites una autocmalia que puece ignorv el papel que de9crnpcfta el comün 

de la sen1e. Es por esta razón que estai tcoria de las élíles no logra explicar las caiaas y la dinámica de su 

traftdonnación• • 9. 

Es decir. no se lrata de cuiles scain las r-et.cioncs que posean. ctd.I el adisararniento obtenido o la 

capacidad allquirida vi.a la experiencia,. sino rcquilitoe C9tablecidos de amemano que impactan el ru1uro: 

acceden los .,,cos poc- la sola condición de -=do. pDl"quc w .,ponen supcrioces~ en Gaetano Mosca por 

l''Pctcr lt. Smith. •c&t.J~intv,_dc!POd."- El Colqpo de Mexico. MCxico. 1982. p.16 
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ser los expertos; en Wilfredo Parcto. por tener los residuos necesarios para ejercer el poder -por tener 

habilidades psicológicas- y. en Roben Michels. por una regla social que advierte la incvitabitidad del 

liderazgo y que se asocia a una idea de organización. 

Para R.obcrt Dahl. el enor de la teoría clásica de las élites reside en que es imposible observar 

dentro de un sistema político un grupo definido. delimitado. que tome tas decisiones de mayor 

imponancia y las imponga sobre una mayoría que pennanece indiferente. Según el norteamericano '"if" a 

political system displayed conscnsus ... we should find it impossa'ble to construct a satisf"actory direct test 

of"thc hypothcsis that it was a ruling elite 5ystcm"20_ 

Bajo esa óptica.. no existe una evidencia suficiente que demuestre que las decisiones de la 

hipotética élite. sean las que predominen sobre el resto de los grupos. Por el contraño. las decisiones 

fundamentales no emergen ni son aprobadas por un grupo monolilico sino por una diversidad de 

organizaciones que conscnsan o negocian éstas. Así. la teoria de un gobierno elitista cerrado se viene 

abajo puesto que los intereses del supuesto grupo minoritario. no son los que prevalecen en todos los 

casos. pues se deben sujetar a la aprobación o refutación del resto de preferencias. 

En un sentido similar. Wright Milis advirtió la necesidad de restringir la idea de que las Clit~ 

están ronnadas por miembros selectos o individuos elevados. puesto que ésta •es una serie de altos 

circulos cuyos miembros son seleccionado•. preparados y certificados. y a quienes se permite el acceso 

intimo a los que mandan las jerarquías institucionales de la 90eiedad modcrna""21 . Es decir. la Clite de 

manera contraria a la interpretación cllsica.. no tiene las posiciones de mayor innujo en vinud de 

caractcristicas que les son intrínsecas. sino que aparecen en tales posiciones por razones de cariacter 

económico. funitiar y social que los interrelacionan a unos con otros. 

20Robcrt Dahl. .. A Critique oflhc Ruling Elite Modct·. American Political Seiencc Rcwicw No S:?. 
l 1JSR. p 464 
21Wright Millll Y..~lit~_Q.t<l.PQ~~"! F.C E. MCxico. 1984. p 22 
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Mms establece cierta complejidad para la dif"crcnciación de las élites. puesto que reconoce niveles 

que determinan gradaciones de poder. además de precisar un entrelazamiento dentro de las minorías que 

gobiernan una sociedad (particularmente refiriéndose a la estadourüdense) que se distinguen por su 

.. obtención de una pane mayor de las cosas y experiencias más altamente valoradas"'22_ 

Es probable que uno de los aspectos de mayor relevancia introducidos por Mills sea la 

identificación de las minorías._ no sólo a través de su obtención de los máximos beneficios. sino también 

por su posición en las instituciones que se n:velan en las estructuras fundamernaJcs del ejercicio del 

poder. esto cs. en los medios c:scncialcs para la adquisición y conservación de la riqueza,. y Ja 

consecusión de la pretensión de privilegios. 

En consecuencia.. en la penpectiva de Mill~ el espacio en el cual el poder se encuentra 

concentrado no es sino la esfCta institucional. siendo necesario. por tanto. identificar cuáles son las 

posicioncsjcrárquicas que detcnninan los puestos.de decisión más altos dentro de la estructura social. 

No obsrant~ la visión de Milis compn::odió una minoría definida como la •élite del poder• en la cual se 

encuentran articulados los principales individuos de tres dominios de poder. el militar. cJ económico y el 

politico que. para Jos objetivos que la presente investigación atiende. resultan excesivamente amplios. 

En Mills. •el conc:cp10 de la élite del poder se apoya en el dcsacrolJo paralelo y la coincidencia de 

intereses entre Ju o~ económicas.. políticas y mili1ares•2l. De l1'UlACB que.. su grupo 

identificado como la minoría poderosa,. no es sino una articulación de individuos que se trasladan e 

imbrican en las lrcs csl"era refCridas y. en lo particular. nucsrro esquema de análisis se fünda en un sólo 

espacio que es aün rTWs reducido que una C&lcgoria como lo político en tanto que se encuentra ubicado 

en un ámbito poli1ico-buroc.c*lico. 

22fd. p.16 
U Id. p. 273 
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Ello nos lleva a una concentración conceptual aún más precisa de lo que hasta este momento se 

ha hecho pues. de lo contrario. se utiliza.ria una categoria excesivamente amplia para Ja identificación de 

los indiv;duos que a este estudio interesan. 

1 4 Elite ooHllsa (pne ttfonnutasión conc~ptu11l. 

Es evidente que las perspectivas analíticas de las que nos podemos asir. referidas a un fenómeno 

de concentración de poder en minorías organizadas. han adqurirdo una gran diversidad de 

interpretaciones. de tal forma que no es dificil advenir argumentos contrapucstos24 . Si para algunos la 

presencia de las élites se contrapone -por su definición nüsma- a un ejercicio democrático. es decir. 

participativo de manera horizontal y no vertical. pues con éstas viene adherido la acumulación de 

funciones en un grupo determinado. para otros. su presencia es necesaria y coherente con el ejercicio 

democrático. 

Oiovani Sanori. en tal perspectiva scilafó que ""la democracia es sumamente dificil, tanto que sólo 

las élites expertas y r-csponsablcs pueden salvarla de caer en los ex.cesas de pcñcccionismo. en el vórtice 

de la dem•sosi• y en la dcgencr-ación del /ex majori partis. y es por esto que un lidcl"&Zgo •pr-opiado 

n:u.lta vital pa..-. 1• dcmocn.cia""2S. o bi~ como Raymond Aron apuntó. ""la esencia misina de la política 

es que las decisiones sean tomadas para. no por la colcctividad•26. Lo que se ha forjado con ello es una 

tcoria democr6tica elitista que considera que es posible construir un r-égimcn dcmocritico a través de 

una pluralidad de élites que mantcgan un sistema competitivo entr-e si y sean responsables ante el 

electorado. 

2-t ra..-a los distintos enfoques sobre las tcorias de las elites vcisc. Pany Ger-aint_,. op .• cit. 
2! Giovanni Sartori. Qcmocracy thcorv. citado en Dachrach Peter . ...cdlica 1 la tcoria elitista de la 
~Gia... A1non-or1u. Hucnos Aires. l'>RS &> 73 
lú Raymond Aron. citado por Rendón Armandu_J~!j\.;._xjs:r..~Bl\IÍll.....d~ ~- Univcr!iidod Autónoma 
Mctr(lpolitana-lztapalapa. p 77 
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Asi. entre la diversidad de interpretaciones que han sido vertidas para arrojar luz sobre las élites.. 

nuestro trabajo debe atcniz.ar en un concepto pn:ciso qu establezca la definición de élite política. Para 

ello. atendernos la concepción de Harold Lasswcl.I: 

"Por élite política podemos entender al grupo de individuos que ocupan aquellas oficinas en 

donde el poder político se encuentra más ampliamente concentrado y centralizado y en donde se toman 

las decisiones que af"cctan a la sociedad y al sistesna político. La elite politica no sólo compl"endc a los 

detentadores del poder dentro de un sistema politco. sino también a la fonnación social e institucional 

donde se originan•27. 

Harold LasswclJ logra precisar en su concepto tanto el espacio de acción de la élite politica.. 

como su impacto en la esf"era político social • .cSernis de eUo atiende la f'ormación del pcr-sonaJ para 

identificarlos en su ejercicio. El problema con a.. definición es. probablemente. que los individuos a Jos 

que refiere su COflCCpto son demasUdos. pueslo que el concepto es aún muy amplio. En Lasswcll la élite 

está compuesta por -.ue11os individuos que gozan de mayor poder. obtienen los mejores beneficios. o 

por sacar el mejor partido posible de un valor. Empc:n>. aún es necesario rcf"crir una personalización más 

concrct• adem&s la f"onna insailucional en que ésl9 se SUSl:ancia, motivo por el cual se crean los 

siauicn1cs términos opentivos. 

1.s t:H•s b•!"Mf'6•k&. 

El presente ténnino operativo pennite un aniilisis particularizado de aquellos individuos que esta 

investigación idcn1ir~ tanto en ., ubicación insai1ucional asi como en la definición de sus patrones 

f"onna1ivos, f"aclorcs que la dcflnición de _Lasswdl, por obvias razones, no contemplaba 

27Harold (.a1'~wcll, citado por Su.úcz Faria5 Fco.Elire t9C1!0CfJJ'1.A y rnoviliad oolitica en Mt;:3.~V 
Univcnidad Au1ónoma Metropolitana_ Xuchirnilco. p. 19 
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La élite burocrática refiere a los miembros de la esfera gubernamental que controlaron sectores 

significativos para fa toma de decisiones dentro del aparato político-administrativo. que impactaron e 

influyeron en el cuerpo social. 

EJ adjetivo "burocrática"' alude los presupuestos inscritos en el tipo ideaJ wcberiano que remiten 

a •un sistema de gestión y administración racionalizado. caracterizado por su orgAllización jerárquico 

autoritaria con una rigurosa delimitación de competencias entre las diversas ramas que Jo int~ (en Ja 

que el funcionario) es nombrado por una autoridad superior. y tiene como principal proresión el servicio 

a la organización burocrática"28. 

Ésta, es una definición generalizada que -no Je hemos dejado de lado- se sujeta a diversas 

restricciones. Es incuestionable que toda investigación que intente el análisis del concepto burocracia 

tiene. en sus origcncs. pretensiones que -por docir Jo menos- son excesivas. El concepto desborda 

márgenes o territorios específicos. es usado indistintamente para r-efcrir instrumentos de operación de 

decisiones gubernamentales. así como pua aludir f'"onnas de vida o mecanismos de organización. La 

bur-ocr-aci~ como sustantivo. o lo burocr-ático. como adjetivo. está pr-cscntc tanto en Jo público como en 

lo privado. ya sea en Ja fonnulación y desarrollo de esquemas adrrúnistrntivos. ya en Jos r-csultados como 

sujeto de criricai. 

Este estudio no abor-daní de ninguna mancr-a los diversos y heterogéneos Wbitos en los que los 

procesos burocñticos se encuentran operando. Nuestra pr-ctensión dista mucho de ello. ya que el 

pr-csente apanado tiene como fin la idcnlificación de caracreristica.s compartidas en las carreras de los 

principies actOf'fti de la política mexicana. Las ünicas intenciones que subyacen en fa inclusión del 

concepto en este an•lisis es -en primera instancia· r-ef"erir sus carac1cristicas definitorias pani inscribir en .. -
... ~tas a tos micmbr'11• sujclos de invcsripción y. posteriom1en1e. el presentar-lo como un precedente al 

2KManucl Oarcia Pclayo ~l.lf.(.H;fnc;.i1_y.u .. ~.n.~m¡;i_ca. Alian.1.11 Universidad llarcelona. 1982. p 24 
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concepto de 1ecnocracia pues •et tratamiento del tema exige unas previas consideraciones sobre éste en 

vinud de que la tcoña y praxis tccnocráticas se orientan sea a la sustitución de la estructura y métodos 

tradicionales. sea a articularse con e11os·29. 

No se rcf"crirút las múltiples aproximaciones teóricas que se han creado en relación a este tcm, 

rü se expresarán casos históricos concretos. Su inclusióf'9 insistimos._ tiene como objetivo la definición 

de patr-ones para la idcntificacón de los individuos que saán sujetos de anilisis en lineas ulteriores. 

De acuerdo con Albrow3º. si la aprox..iJn9ci6n al concepto parte desde urw interpretación 

ctimológiC8.y la bu.-ocracia representaría una catesoria que vendría a sumarse a la teoría de clasificación 

de los gobiernos que surgió de la antigua Grecia. La burocracia seria interpretada -bajo este enfoquc

como un nuevo grupo de gobernantes encarnados en los funcionarios. 

Esta definición etimológica fue la que M: httedó en sus usos primigenios para ref"crir la excesiva 

intervención de las funciones de gobierno y que traia por consecuencia d crear distorsiones~ aludla la 

presencia desbordada de los agentes gubernamen&.ale la excesiva f"ormalidad que sólo ocasionaba 

inef"acicncia. Bajo esta óptica la burocracia •eni una palabn. ac:ada para designar de una fonna concisa 

y vigorosa el gran poder de meros empleados que, en lu divenas oficinas del ministerio. pueden 

ejecutar muehos pcoycctos elaborados por ellos mismos o a menudo encontrados en d basurero .. 31. 

Empero. en esta concepción originaria rn6.s que encontrar un concepto sistematizado. 

fronteras delimitadas. se tiene ante si un ténnino mate.ble. dúctil. que se aplicaba a todos aquellos actos 

de gobierno asociados a la incf'tcicncia. Un tbmino ambiguo que se convia'tia en instrumento de 

critica.. una palabra que abrazaba un signif"teado peyorativo y cuyo uso se aplicaba en los mis diversos 

campos. 

291d. p. 11 
1'•Manin Albrow .. ~~~tnccpls in oolitql acicncc:. London Macnúllan. 1970. p l 1 - 17 
1 •Eusenc Kumcnka. bfl...Wt~llct:~ F C.E. Méxi<:o. 1981. p. 2 
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La interpretación webcriana dibujó fronteras precisas a través de las cuales el concepto fue 

sistematizado. separándolo de su definición meramente peyorativa para usarlo en sentido técnico con el 

fin de referir una clase determinada de orsaniz.ación administrativa. La burocracia pasa a ser asi. "un 

sistema de control basado en reglas .-acionales. es decir. en reglas que tratan de .-cgular la estructura y 

prucesos totales de organización en razón del conocimiento técnico y para lograr et mhimo de 

eficiencia•32. 

La burocracia remite a una estructura de dominación cuyo sustento es el control racional 

fundado en compcntencias técnicas. Exige. para su funcionanúcnro. la existencia de estructuras 

jerárquicas de tal fbrrna que •1a autoridad que da las órdenes está repanida de manera estable y 

rigurosamente delimitada por nonnu .-crcridas a medios coactivos ... o de otra especie de que puedan 

disponer los funcionarios"'33. Es decir. precisa de competencias delimitadas en base a r-eglas espcciticas 

que crean diversos niveles de autoridad. 

De acuerdo a la interpretación webcriana. el funcionario que ocupa cargos al interior de una 

estructura burocr•tica. posee conocimientos técnicos. cstA dotado de un sabcc especifico 

especializado en aquellas funciones que el aparato administrativo le exige. Su e.argo está sujeto al 

conocimiento de normas precisas por lo que su designación se relaciona a cualidades f'uncionalcs • 

.-ccibicndo por su gestión una ,-ctribución o sueldo. 

El füncionario es nombrado y removido por una autoridad superior y el proceso de reclutamiento 

establece dentro del mismo aparato burocr8.tico. En consecuencia. el personal 00sc: r~luta 

prcpondcradamentc o lotalmcntc entre el personal burocrático y po,- mCtodos burocr8ticos. es decir. 

mediante el nombramiento por las inatancias políticas centrales y no por clección0034 -

"l2Nico Mouzclis. QrJl.A!!ia_~ión y burocr~ Península. Barcelona. 1991 p 4S 
llMax Weber. ¿Q\IC_"-.J.¡i.J!Y~i-1._La Pléyade nucnos Airc:!li. 1987 p 45 
t.&Manuel Garcia Pclayo. op ci1 .• p.22 
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Asimismo. la ocupación del cargo de parte del funcionario se considera como una profesión,, en 

primera instancia porque le exige una preparación en bue a reglas especificas y. además. por ser Ja 

actividad principal de su vida. Dentro de Ja estrucaura administrativa, el f"uncionario tiene ante si una 

perspectiva de avances. de ascenso de posiciones en virtud de sus aftos de servicio. 

En consecuencia, para escalar niveles de autoridad. el funcionario hace carrera dentro de Jos 

límites del cuadro burocrático. Por su dedicación. por el tiempo invertido y. desde fuego. por el 

mecanismo en el cual se funda el proceso de reclutamiento. espera cJ uccnso a través de una estructura 

cuyos eslabones se encuentran jerarquizados en base a nonnu prcci.sas. La estructura burocrática 

reduce su racionalidad a '1ogos·• jurídico. por lo que la división de funciones se cumple en base a 

patrones institucionales definidos legalmente. Su lógica se identifica por una racionalidad axiológiea que 

se ha.ce ostensible a través de la ley. 

Empero. esta racionalidad jurídica no impide la especialización técnica del funcionario. Como 

advierte Mcynaud •ros centros bur<>craricos corts1ituycn por excelencia_ el fugar de ejercicio de fa 

función técnic.a"'JS. Es decir. el funcionario debe tener competencias técnicas que. en gran medida fe 

aseguran su supervivencia. pues provee un aquema de or,sanización que la sociedad modetna exige para 

su funcionamiento. 

De esta rorma. fa burocracia. poi' la división de funciones llev• consigo una. tendencia a la 

~peciafización •• fa calculabilidad de lodo acto y a la racionaJiz.ación de toda da:isión. de tal ronna que 

sólo aquellos que poseen conocimientos técnicos pueden &K:endcr al interior de su estructura jcrMquica. 

l~Jcan Meynaud. l..,itJ.~r•cia Tecnos. Madrid. 1968. p 11 f 



JA Élite tccnobu[!pcjniUsa 

La interpretación primigenca sobre el concepto tecnocracia tiende a desan-olJarsc a partir de un 

enfoque un tanto cuanto simplista que gravita en un examen de carácter etimológico: Kratos. poder;. 

Telmé, tecnica o corno conclusión. el poder o el influjo de la técnica. No obstante,. restringirse a esta 

concepción implicaría el uso de un conc:cpto ambiguo._ carente de fronteras delimitadas que poco podria 

decir al hecho que nosotros interesa: las cualidades del personal que accede a las oficinas de Gobierno. 

AR. para precisar el concepto. por tecnocracia -siguiendo los argumentos de Qeoff"ry y 

Edwars36_ se refiere a un sistema político en el que ha ocurrido un reemplazo del líder politice por 

expertos técrücos._ cuyo ascenso se relaciona con los nuevos procesos que penetran la gestión 

gubernamental. así como la insuficienci• de las politicas tradicionales. El concepto -siguiendo a Allen- es 

de edad corta pues sus primeros usos se dieron durante la época de la Gran Depresión en Estados 

Unidos para aludir -en aquellos momentos de crisis- la necesidad de hacer eficientes las decisiones 

gubernamentales por medio de la incursión de expertos técnicos. con el consecuente desalojo de 

aspectos de Jndolc ideológico en la estructuración de estrategias políticas. 

L8 concepción de la tec:nocracia dentro de la escena política tiene como uno de sus postulados 

esenciales la perspectiva sobre el Estado y la sociedad como sistemas en el sentido genérico del tCnnino. 

esto cs. como un conjunto de variables intcractuantes dentro de la esf"cra social de tal f"onna que el 

movimienlo de cada uno repercute en otro. 

Panicndo de este postulado. las estrategias o tácticas políticas se definen desde criterios 

metodológicos sustentados en principios de racionalidad técnica _!>rcviamcntc definidos que se articulan 

"·GcofTry and Edwnr,.. op. cit • p.14S 
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con principio de orden político. Es decir .. la estrategia es •ex-ante• al becho sobre el cual se aplicará 

contemplando. por tanto. la posibilidad de llevar a cabo decisiones similares en sistemas divergentes. 

Et maceo esuatégico tecnocritico considera que para cada problema en particular existen 

soluciones óptim.a5,. es decir. se tiene en todo momento "the best onr Wl9"" para dirimir el concflicto. 

Aunado a eUo. prevalece el condicionamiento institucional a las propias exigencias de racionalidad 

técrüca en vinud de que a través de ellas proyectos sociopo6ticos son definidos. Pclayo es claro : •se 

puede considerar como tecnocrático a un sistema de dirección y de ges&ión política sustentados parcial o 

totalmente sobre representaciones gcnet"ales deriv.das de una concepción técnica de las cosas .. 3 7. 

Un régimen tccnocrá.tico se justif"acm a partir de criterios cicnlificos y en CI. quienes gobiernan 

apelan a su experiencia 1ócnica y conocimientos de las variables cientifica.s ante las cuales -la sociedad 

occidental par-ecc haber creado un mito en tOl"llO a cJlo- no existe posibilidad de apelación. A lo 

científico se Je adhiere el criterio de verdad que no ·acepta ref"utación: "'contra Ja autoridad de la ciencia -

continua Pelayo- no hay apelación"'38. 

La concepción del tecnóc.-ai. se .cen:a • .. problcmatización social bajo esquemas cientifioos en 

los que privan criterios recionales. El tOCctÓCl"atai "'tiene la virud de n:ducir rodo a su nivel. a la csf"cra de 

la lkni(:a. de lo útil y dd efecto inmcdialo ... _.. -=tividad es una actividad que vive al dia_ es impotente 

rrenrc • una .-c:alid.t que rebmle su horizonee y.,. posibilicfadcs"'39. y para él. loa di9dlos de proyectos 

y la ddiniciOn de C$1calcaiu,. lle encucnllWI n:::mpalcladu por un cúmulo de conocimientos cspeeializados 

que se han oblcnido r .... una extensa csnsa .-cedernica en ~· ccortómico-.tminislrarivas.. que fe 

colocan dentro de cúpulas em1Wcsariales o en centros donde se desanollan proyca:os de corte 

financiero. 

17ManueJ Ga,-cia Pelayo. op. cit • p . .13 
lNfd. p. 32 
1""Raül Rayón. l"'-~.Q!J.fi&Yf'l.~ió.n..~-~leenM~Q~fl~fiiÚ~. lJNAM FCPyS 1974. p 42 
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Racionalidad. operación cientifica. uso de medios de comunicación de masas y crúoque de 

sistemas. son los elementos por medio de los cuales los tecnócra.tas intentan convencer a la sociedad 

sobre el uso de métodos que ya no son improvisados. 

En no pocas investigaciones que refieren las caracteristicas del tecnócrata_ se tiende a señalar su 

apoliticismo. es decir,. su avenión a toda cuestión de carácter político. Empero. como apunta Daniel 

Bcll40 es pertinente y necesaria una distinción entre el "technicicn" o técnico cuyos compromisos se 

limitan en las fronteras del conocimiento. y el tecnócrata que. aJ enfrentar f"en6mcnos de poder. 

inevitablemente se politiza. Pclayo comparte una interpretación en este sentido: "En el seno de la 

organización del Estado hay grupos de intereses que pugnan entre si por la obtención de recursos. por 

hacer prevalecer sus puntos de vista y por manlencr o fortalecer posiciones en la estructura de poder. de 

manera que a este nivel la tecnocracia sufre un proceso de politización"4 1. 

Por tanto, la extensa trayectoria académica en áreas económicas, su experiencia en centros 

financieros. no Je priva de una politización: en tanto su radio de acción se ubica en las lindes del poder. 

cst• comprometido con un ejercicio político. 

Ahora bien. articular dos conceptos como el de burocracia y tecnocracia en uno sólo -

tccnoburocracia- cs. sin duda. ñosgoso. pues las f'ron1cras entre ambos en no pocas ocasiones tienden a 

dcsdibujane. Así. Carlos Pueyra42 utiliz.a estos conceptos indifer-entenacnte. esto es. sin considerar 

difcn:ncias sustanciales; Jean Blondet en una investigación comparativa sobr-e gobiernos. define un 

Estado tccnocrlttico corno aquel en el que .. el personal adrninistr-ativo es el que torna una cuantiosa 

propor-ción de las dccisioncs"43. lo cuaJ seria compatible con la interpretación que a1r-sió de la pluma de 

Pelayo en tomo .a la bur-ocr-acia. y Karl Mannhdm cuando define su modelo de "consc1"Vadurismo 

40Danicl BcJJ:..E.ltHl:·cnjmicntg de 11 19eicdad ~t.L~- Alianza editorial. M.adrid. f990 p. 100 
.,.•Manuel Gar-cia Pclayo. op. cit .• p 94 
-'?Carlos Pcrcyra. ~~at~ 
.,. 1Jcan Olondel. trilr.rn:h1c;.\:.ió..o.ll!...nJ.u.di2.._c:Q.H1pan1t!vo. Revista de Occidcnlc Madrid. 1972 J> 4S9 
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burocrático". parece describir <amo advierte Franci9co Gil Vlllegas- un esquema tccnocrático por la 

prcfe.-encia absoluta hacia postulados que excluyen de toda decisión la irracionalidad. 

Ante ello. es posible afirmar que entre ambos existe un nexo de familiaridad pues tes une el 

predominio de criterios racionales en la toma de decisiones que les lleva a nulificar los factores opuestos. 

Empero. este parentesco. no significa igualdad. 

La diferencia entre la racionalidad btuocrática y tccnocrática se .-educiría en que. en el caso de la 

primera.. si existe un caso de conflicto la validez jurídica tiene primacia sobre la eficacia técni~ a la cual 

favorecerá la segunda. 

Para los fines que pc:neguimos en el presente 1rabajo. la tecnoburocracia -siguiendo a Pelayo

resulta de la yuxtaposicion de lu caractcristicas que identifican a una y otra44• con la presencia de 

individuos con perfil técnico. pero cuya carrer-a se ºscsaó en el ámbito y bajo patl"ones burocr-áticos. con 

el arribo de actores cuya trayccloria académica y administrativa siguió una espccializ.ación en áreas 

económicas y administrativas. pero cuya formación se ua.Jizó en la estructura jerárquica administrativa. 

Es decir. como apunta Meynaud. •1a autoridad que da la competencia ca utilizada (por los técnicos) para 

la conquista del poder a panir de los ca11tros burocráticos (de tal f'orma que) la noción de 

lccnoburocracia caracteriza a los técnicos que están en condiciones de utilizar la m8.quina burocnktica y 

de manipular KUS elcmen1os-4S_ 

Esta caracterización no ~ privada de importancúl puesto que pcrnütirá referir los patrones que 

se han modificado y aquellos que han prevalecido en la trayectoria de los miembros que alcanzan las 

posicionC"S más importantca del mando político. en concrc10. aludir" cJ arribo de un pcrlil lécnico fonnado 

en el aparalo burocrático . 

.... VCasc Manuel Oarcla Pc:üyo. op. cit .• p. 6S 

..a!'Jcan Mcynaud. op. ci1 .• p. 82 y 84 
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1.7 Pcrfilp de une élite 

Atender a Ja trayectoria y formación de aqueUos que han ocupado los puestos máximos dentro 

del sector gubernamental en México. cscfacece las vías de acceso hacia las csf'eras del Poder y permiten 

ver -como he advertido ya- las restricciones de ascenso a tales posiciones. 

El cnf"oquc utilizado no puede ser sino de carácter rcstrospectivo, pues eUo pcnnite visualizar la 

fbnnación de Jos funcionarios antes de acceder al cargo. tomando con ello en su desarrollo diversas 

credenciales de &$Censo. 

Nuestro estudio comprende como perfiles de una élite aquellos patrones que pennitcn la 

identificación de los individuos dentro de un grupo y que incorpora -siguiendo las propuestas de Pcter 

Mcdding4 6 y William Quandr.47. asi como de Carlos Sirvcnr48 y de Hcrni\andcz Rodriguez49 Jos 

siguientes aspectos fündamcntales. 

a}Anteccdentcs sociales. esto cs. orfgcncs históricos: generación. área geográfica de pertenencia. 

trayectoña educativa (instituciones y njvel alcanzado). 

b)Antcccdentes en fa vida política: cargos administrativos. electorales y panidistas. 

El perfil de una élite permite establecer patrones de reclutamiento politico. comprendiendo por 

éste .,el proceso coicc:tivo por el cual los individuos llegan a cargos poliricos·SO. o siendo aún más 

.ir.véase: Peter Meddif\8 ... Ruling clilc modcl: a cririquc andan aJtcrnarive ... Political Studies. Vol 30. 
No. J. Sq>tembcr. 1982. p. 393-412 
"'7William Quandt ... Thc compara1ivc ~;udy ofpolitical elites ... Compararivc PoJitical Series. S88e 
Publications. Vol 1. No. 4. p. 181-238 
"HCarlos Sirvcnt ... ,-a movilidad politica .-cxenal. Los Secretarios de Estado y el Presidente de la 
RepUblica•. l!studios Polilicos. Vol l. No 4. Ocrubrc-Dicicmbrc. 197<> p 12<>-142 
"''ltogclilo 1-fcrnándcz Rodri1:1ucz.. op. cit.. p. 12-JS 
.!'111RodcricCamp ~J!\lliti~.:~rj~Q Siglo XXI Mé,dco. 1996 p 126 
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precisos. •como el proceso que seleccionaría, entre los varios millones de ciudadanos f'avorecidos 

socialmente y motivados poUticamcntc que confonnan el estrato político. a Jos mi.fes que alcanzan 

posiciones con influencia nacional significariva•S • .. al establecer un proceso de filtración en el cual se 

seilalan exigencias que un individuo debe cumplir para su ingreso y ascenso a la esfera política y 

administrativa. 

Siguiendo a Roderic Ai Camp. Jos patrones de recluta.miento dctcnn.inan directamente las 

oportunidades de que probables reciuras se conviertan en lideres politicos. influyendo dentro de tal 

proceso quiCn o quiénes realizan la selección pues contribuyen a dctenninar Jos criterios de llamado para 

futu.-os lideres. 

Para Rodcñc Ai Camp ecistcn dos esquemas a panir de los cuales se cf"cctúa el proceso de 

reclutamicn10S2. o bien se realiza siguiendo patrones ta·adicionales -como según ocurre en el caso 

mccicano- siendo las únicas vari&bks aquellas relacionadas con los nexos de confianza. o bien. se 

atiende a un proceso de reclutamiento hctaogénco que incorpora indicadores diversos no determinados 

por las r-claciones personales. Es evidente que las relaciones de confianza influyen dentro del proceso de 

reclutamiento. empero. advertir que Csta.s son las únicas. implicarla el dejar a un lado indicadores dentro 

del ámbito administrativo que dejan ver una prof'csionalización de la política por parte del fi.mcioruuio 

nlC'Xicano. 

Esta perspectiva dicotómica que confronra patrones tradicionalca con desarrollados es 

generalizada dentro de las in~cioncs en torno al reclutamiento politico. Tiene por fundamento. 

evidentemente. el contr-aponcs- aquellos :sislanas en los cuales los ascensos de los actores de la 

administración pública se controlan en base a méritos cuantificados por pumas. con aquellos sistemas 

_ ~IRobcrt Pu1nam. '"Thc compata1ivc Sludy orpolitical cJiles•. Comparati.ve polilical series. SalJ.C. 
Bcvctfy Hills. 1970. p 46, en Rodc:ric Camp. Lo! HdefC# ooli1jcos en Mt!x.jco· su edycadón y 
~11!!!!.i;n!.2. F.C.E. México. 1983. p. IS 
52Rodcdc Camp.~i~~l_llQOS."" two centurics Mc:'tico 1984-1991 Unives.ity urTex.as 
t•rcss. l<><JS p 5-IS 



que carecen de un reglamento fonnal y. que por tanto. deducen. el ascenso sólo se debe a relaciones 

personales53. 

Un esquema bipolar de este tipo es excesivamente simplista y. sin duda. erróneo. El que no exista 

un marco reglamentario preciso no excluye la posibilidad de encontrar otra nonnatividad aJ margen de 

las relaciones de lealtad para controlar Ja movilidad del personal. La inexistencia de un esquema juridico 

que t"'ormalicc el cambio de cargos del personal en el aparato administrativo. no evade la posibiHdad de 

que exista una normatividad mucho más rigurosa. 

Como haremos ver para el caso mexicano. la inexistencia o poca f'onna..fidad de ese esquctna 

legal no impidió que cJ aparato burocnitico controlara la movilidad del personal. esto es. que Jos 

patrones de reclutamiento hacia las posiciones de mayor importancia incorporaran una exigencia que se 

relacionaba con la dedicación profcsionaJ a la vida política. 

!z! Me.-ilid1d de 1., flitn 

Es Wilfredo Pareto. dentro de Jos estudios clásicos de las éliies quien desarrolló de manera más 

sistemática un estudio sobre Ja circulación de las élites. EJJo no quiere decir que Michcls o Mosca 

hubiesen dejado el campo desierto. pues el primero seftaJó que la r-enovación de una éfüe podria darse de 

manera general por dos mancras: una. a través de una sucesión de éliles cuya sustitución r-cspondcria a 

una revuelta de masas. y otra en 1a cual se podria dar un f"cnómcno de .. asimilación• -Jo que podríamos 

traducir eomo cooptación- de los miemb.-os de la oposición hacia Ju instituciones del sistema; y Mosca 

que consideró que para evitar la fractufll del sistema serla ncccsario establecer un esquema de élites 

abierto que pr-opo.-cionara ·una lenta y continua modificación de las clases gobcrnante5 y que ..-enejara 

las cambiantes fuecz.as sociales de la época .. 54 

".lVéa.sc Renate Maynt.z Soclolouja ~iliilitu:rua.WLP..!llili~ Afo1n.t.a Univcr-sidad madrid. 1985 
~"Gaetano Mosca, op cit .. p.367 



En Pareto. el concepto de circulación de las élites adquiere cierta complejidad al señalar la 

imponancia de abrir cierta movilidad de las masas hacia arriba. para que los estratos inf'eriorcs con 

instintos por las combinaciones accedieran a los puestos de decisión. Su concepto incluye tres aspectos 

esenciales 

~ 
1 )Reemplazo de individuos dcnuo de la élile. producto de fa monalidad de los individuos. 

atendiendo un cambio generacional; 2)despla.zanüento de roda un grupo siendo sustituído por otro y 

3)circulación entre la Clitc y la población., .suponiendo en los dos ültimos ca.sos medios violentos. 

En vinud de que nuestro aná..lisis se enfoca a Jos individuos que <>cupan las secretarias pliblicas en 

la insritución cjecutiv~ estableciendo la dinámica de Cstos dentro de las instituciont..-s gubernamentales. 

sera necesario remitirse a otra elaboración conceptual. pues Jos aurores aludidos lejos estiiin de ser 

runcionalcs como mCrodo de estudio Para los objetivos del presente uabajo. se utilizara el conceplo 

.. movilidad .. para observar el tra:dado de los individuos dentro de diversas posiciones jerárquicas o de 

igual hegcmonia. reconociendo corno variantes: 

MoviJidad politica vcnicaJ ascendente para referir 

dcsplazarnic:nto de una posición inforior a otra superior (subsecretario a secretario. por ejemplo) 

MoviJidad horizontal aJudc la retención e.Je un cargo en la misma 

jcra,quiu (fonci1mario de X s...-c,etaria a f"uncionario de Y ~""Ccetaria). 

Movilidad polilica vcnical dc:sccndcntc· indica el paso de una 

posición su1>crior a 01ra inf"criur (secretario a subsecrelariu) 
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L P""9pttliv•• •nalilica• rn torno al rtdu1•mie-n10 eolíriro en Ml•iso. 

Las interpretaciones sobre las características y dccerm.inanrcs del reclutantiento poHtico en 

l\.féJÜco no se sujetan a un enroque único. La pres.eme investigación reconoce cinco principales lineas de 

an.i.lisis que han pretendido an-ojar luz sobre los condicionamientos de acceso hacia las principales 

csf"eras del poder. desarrolladas po.- Gustavo Hemá.ndcz: Enriquez. en uno de los trabajos pioneros 

dentro del área de estudio de fas élites políticas en MCxico~ Peter H Smith con un trabajo que 

contempló una muestra vasta de individuos. John Nag(c en una investigación comparativa. Roderic 

Ca.mp. una rerc.-cncia ineludible para la aproximación de los actores poliricos en el pais. y Rogelio 

HcmAndc.z: Rodríguez. cuyas lineas de investigación han crCAdo concepros de analisis para comprender 

la trayectoria del füncionario en México 

2.1 El •nf"ogue de Gu•l•vo lf•rrtández Enriquez. 

En una inves1igación que desbordó los grandes lópicos en Jos que se deslizaban -y aUn deslizan

pocas inh:rprc1aciones en tomo aJ proceso politico en l\fCxico, lferná.ndez Enriqucz analizó la 

rrayecroria que si,b"Uieron Jos individuos que alcan2AJ"on las principalL-s posiciones del sistema en cJ 

periodo que transcurrió entre 1876 y 1970 

Su trabajo tuvo como inlcnción original el cuestionar aquellas inlerpretacioncs en las que se 

alinnaba la omniporencia del Jefe del Ejecutivo en México que. para Enriquer..., no domino:t todos los 

hilos de la pofüica mexicana. y pretendía explicar "'la relación existente entre la movilidad individual y el 

nsccnsci o descen:to de las ¿1ires'"55 
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El periodo de análisis comprendió 94 aftas que el autor fragmentó en cinco segmentos 

temporales [( 1) 1876-1900. Inicio y f"onnación del poñtriato; (2) t 902- t 91 o. consolidación del 

porfiriato; (3) 1910-1917. la Revolución; (4) 1920-1934, la lucha revolucionaria; (S) 1934-1970, la 

época actual], siendo sujetos de investigación los micmb.-os que se dcsempci\aron en la Jefatura del 

Ejecutivo. como secretarios. subsecretarios,. oficiales mayores. Directores de Organismos 

Descentralizados y de Empresas de Participación estatal. además de gobernadores. diputados y 

senadores. 

En primera instancia.. el análisis de Enriqucz analiza de manera detenida los perfiles de los 

individuos que ascendieron a tos carsos de mayor imponancia por entidad federativa y. en segundo 

instante. apunta los rasgos de los miembros que obtuvieron las principales posiciones a nivel nacional. 

En particular, para los fines de la presente investigación. sólo interesan destacar aquellas 

afirmaciones .-elacionadas con los hombres que oaiparon la Presidencia o alguna posición cercana a ésta 

-que Enriqucz denomina como circulo interno- en el espacio temporal posterior a 1946. pues este 

periodo y la muestra de individuos empicada coinciden con lo que nuestro trabajo indagará en lineas 

ulteriores. 

Para Hcrnándcz Eruiqucz. la política mexicana después de la d6cada de los 40's dejó de tener 

como rasgos caractcristicos no sólo el caudillismo que se presentó en décadas prcccndcntcs. sino 

también el pasonalismo como principales molOl"CS que activaron el proceso político El sistema creó una 

diversidad de mecanismos que impiden que un sólo eje controle todos los engranes de la vida política. 

asi como evitar la excesiva discn:ci.onalidad en los nombramientos para asumir los principales cargos al 

in1crior del sisacma. 

El anilisis del au1or se detiene en variables de cariactcr gcogrifico para observar la suprcrnacia 

del Distrito Federal y Vcracruz como las principales zona:fi en las que crecen los tidcr~ pulilicos. además 
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de apuntar la creciente urbanización que se percibe dentro de Jos patrones de reclutanüenro; en 

indjcadores generacionales que dejan ver la renovación de la élite en Jos principales puestos; en variables 

educativas que describen el ascenso de profesionistas y. finalmente. en indicador-es administrativos que 

dejan ver Ja preparación del personal antes de desempcllar funciones en los puestos de mayor influjo al 

interior del sistema. 

De acuerdo con el autor de La movilidsd en México "el arribo de Alem&n marcó un cambio 

definitivo en la composición de fuerzas y de Ja mecánica política del pais'"56. pues f\Je evidente el arribo 

de un perfil civil que dejaba atrás un liderazgo militar que no había contado con la suficiente coherencia 

de intcn~scs para mantener su posición privilegiada. 

Este perfil civil correspondía a miembros cuyas trayectorias rrancurricron en el aparato 

administrativo ·y no en la vida partidista.. como bien apunta Enriquez· percibiéndose en sus carreras una 

gran movilidad que se comprobaba por el alto indice de traslados experimentados. 

Empero. la movilidad del personal en la óptica de Enrique.z. incorporaba exigencias que 

desbordaban Jos simples contactos o relaciones personales. para incluir Ja capacidad del personal que se 

percibía por su dedicación a la vida administrativa. otorgando Jos principales pu~"tos en la madurez del 

líder polilico. 

El trabajo de Enriqucz se distingue por un efectivo contml de las variables geográfica y 

c:ducariva. que le permite no caer en una valoración que otorgara a ésras una imponancia mayor de lo 

que en realidad 1iencn. Así. más que encontrar un dcten1iinismo que simplemente describa la supremacía 

de una profesión y de una zona geográfica.. Crlcontramos un argumento que explica Jos indices 

elaborados como tendencias crcciemcs que tienen su razón de ser en el proceso de desarrollo del pais y 

en la división social del trabajo. 

~'Id p. 427 
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Aunado a ello. la referencia a la movilidad. del personal en la esfera administrativa lejos cstA de 

caer en la sobrevaloración de los indicadOl"CS M>Ciales (a qué f"amilia o grupo pertenecen). para preferir 

un análisis de la trayectoria en los cargos y el tiempo en que fueron ocupados ésto~ además de apuntar 

la creciente exigencia de conocimientos y pericias de carácter técnico para ascender ni veles de 

autoridadS7. 

No obstante. la interpretación de Enriquez no logra describir con precisión la trayectoria del 

personal que ocupó los cargos en la cúspide del sistema entre 1946 y 1970. No existe un enfoque que 

advicna las divenas instituciones que los mienlbros ocuparon en su carrera y no se refieren los 

indicadores del personal a la vida politica-admirüstrativa. 

Los indices de movilidad que se refieren en dicho trabajo relacionan tan sólo el total de miembros 

sujetos de investigación cOn el de puesaos y. &si.mismo. únicamente existe una alusión genérica que 

olvida una interpretación que abon:lc de manera particular cada administración. 

Sin dud&y estas omisiones tienen en el fondo el marco tústórico que anaJiz.a la investigaci~ es 

decir.. el no referir un periodo más concreto.. sino contemplar un margen tentporal mis amplio que 

explica los perfiles de los líderes políticos desde finales del siglo XIX hasta la segunda mitad del XX. 

adenlás de una vasta muestra que no pcnnitió detcncnc en la carT'era de los miembros que -

exclusivamente- hubiesen ocupado los principales cargos de la burocracia fcdef"al. 

2.2 EJ mroaus ds .lolln Neg!r: nlrc Meo y Ql!'c. 

En una invcstipción comparativa aobr"c los patrones de sucesión d~ élites en cuatro paises a lo 

largo de u-es décadas .. Nagle panc de Otre y Marx para in1crprctar el proceso de reclutamiento en 

!'71d. p 44K 



México. Un estudio breve que empica una concepción marxista del estado como lucha de clases e 

instrumenta el método de "estructuras internas" creado por Ofre. con Ja finalidad de explicar el cambio 

de penonal polftico a partir del ascenso de Alemán en 1946. 

De acuerdo con Nagle. el ca.30 mexicano puede ser explicado. en primera instancia.. a la luz de las 

rcf"orma. cardcnisru -a partir de Ju cuales es posible insertar aJ pals en el sistema capitalista- y. en 

segundo momento. retomando Jos mecanismos de selectividad que definió Offc para explicar los 

patrones de reclutamiento y que cumplen tres funciones escnciaJcs: 

00a)selección negativa: los mecanismos selectivos excluyen los intereses capitalistas; b)selec:ción 

positiva: prcf"crcncia por los intereses del capital~ e) selección disimulada: las instituciones del estado 

muestran cierta neutralidad entre las cJascs•S8. 

Para estos tres patrones de selectividad. Nagle elabora tres fúpótesis a partir de las cuales seria 

posible comprender la composición de la Clitc política en México: en f"unción de la selección negativa. se 

esperaría una tanUzación de los elementos proletarios y pcqueftoburguescs; si ha privado la selectividad 

positiva. se estarla f"renre a patrones que han favorecido a las clases relacionadas con la sobrcvivencia del 

sistema y. por úhimo. en función de Ja selectividad disimulada Jo que cxistirfa seria la prcfc..-cncia por el 

pcr.anal urbano. arrojando a Jos estratos sociaJcs bajos a puestos de escasa o nula importancia. 

B.Vo este esquema 1córico bastante restrictivo. cJ autor estadounidense afinna que es posible 

advertir serios cambios en t• conformación de ta elite polltica en Mé)(.ico. Así. es pcrccp•iblc la exclusión 

del liderazao militar de Jos puestos de mayor imponancia que. en contrapane. cstin siendo ocupado• 

por el asccnM> de personal adicstr-ado en profcsionca libcf'&lcs. 

!'5MJohn Naylc. ~!~tC.mft....Y..lltJ;C::Ji_Qn .. Premia EdirorR M.!xico. 1975 p 161 
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Aunado a ello. lo que se observa es la marginación de los estratos sociales bajos hacia posiciones 

de escasa importancia con el consecuente ascenso de los estratos superiores a los niveles más altos. 

La inlerpr-ctación de Nagle. por tanto. queda reducida a la transición del liderazgo militar al civil. 

tomando como piedra angular de su argumento el arribo de profesiorüstas liberales que poseen un perfil 

eminentemente urbano. Una pcrspcctiva que simplifica este cambio a tan sólo dos variables. dejando de 

lado los canales de la carrera polltica en México y marginando. en consecuencia.. la permanencia del 

personal en el aparato burocri.tico. Una intc:rprdación que reduce lo M>Cial a lo educativo y geográfico y 

que excluye el an&lisis de los cargos partidistas.. electorales y administrativos.. infravalorando. por tanto. 

su imponancia. 

2.3 La oenpectiv• dr Petrr H. Smitlt-

La investigación de Smith <Los ' ,...._.oS del Poder> constituye uno de los primeros vectores 

analíticos sobre la élite mexicana donde se conlclllplan miembros del g,abinete .. subgabincte. directores 

de agencias descentralizadas y de empresas de propiedad estatal. dirigentes del partido gubernamental. 

gobcmadon:s. senadores. diputados y ~. Snú1h conlcmpt, por lanto. una muestra vasta que 

lo lleva a deducir divusos enunciados que. por la 1fta8nitud de sus datos. ignoran dif'crencias csenciaJcs 

dentro de tos perfiles de la élile. 

Para Pete.- Snúth. '"el proceso de rocma..nicnto político está centralizado. El Presidente de la 

República se halla a la cabeza de una dabofada jam-quia de lideres politicos en la que cada uno de ellos 

cuenta con una camarilla de acguidorcs. alguno de los cuales forman a su vez pcquclk>s grupos•S9. 

!\•.1rc1cr Smilh ... La movilidad politica en el Móñco contcmporan~-o·. Foro ln1cnuacional. Vol XV. No. 
l. Enero-mar.r.o 1975. p. 180 



42 

De acuerdo con el autor ref"erido. el ingreso a ta politica mexicana csti determinado en gran 

medida por el origen social -incluyendo dentro de éste indicadores como la educación. ocupación y lugar 

de nacinúcnto- y el ascenso dentro de tal esfera depende de ta movilidad en las instituciones estratégicas 

del sistema. Snúth apunta: 

"'Cuantos más prcrrcquisitos sociales se reúnan para ingresar a la élit~ mayor será el nivel al que 

se acceda en el seno de la misma. De otra manera: cuanto mayor sea ta ventaja sociocconómica.. más 

alto se"* el nivel del cargo público que se alcance'"60. 

Sin embargo. Smith mantiene una postura un tanto ambigua en relación con el origen social 

como requisito del éxito político. pues mientras que en algunas ocasiones sei\ala que éste es 

dctcnninantc. en otras considera que es relativo o diferencial. Lo que podrlamos afirmar ante ello es que 

los prcrrequisitos sociales si bien es cierto son necesarios. no son suficientes para el alcance de los 

logros políticos.. innuycndo otra variable mas que se encuentra en la posición institucional. 

•La correlación relativamente baja que existe entre origen social y logros politicos plantea una 

hipótesis alternativa: que ta movilidad politica -o el ca.-go público más elevado que se alcanza- está 

definida más por una posición estratégica dentro del mismo sistema político que por los atributos 

personales adscritos. Ocupar et c.&rgo A puede conducir a ocupar el cargo O._ y el cargo O puede llevar 

al cargo C~ una red similar aunque separada. puede referirse a los cargos X. V. z·61. En consecuencia. 

concluye Smith ""el acceso a un ca.-go elevado puede abrirse únicamente a través de rutas especificas. y 

la posición (o la pro"imidad) que uno ocupe con respecto a esas rutas en panicular detenninan la 

probabilidad de alcanzar puesto• de nivel superior•62 

"ºPctcr Siiiith. L:Q.o:JM>erinto1 del poder. El Colegio de Mé"ico México. 1982. p 123 
'"'Pcter Smith ... ._.movilidad política en el México contcmporimco ... Foro Internacional. Vol XV. No. 
:l. Encn.>-nw.-zo 1'>75 p.395 
<•lrctcr Smith l..c..>!LIMM:rio..tQl..dtlRDdt;:r Et Colegio du Mé"ico MC;oc:ico. l'>R2. p 1 S6 



Tal afinnación se aproxima a un mecanismo de relojeria para evocar el sistema político mexicano 

que crea tres principales redes de acceso: Ja ejecutiva que contempla la burocracia nacional. el 

subgabinete y el gabinete; la administrativa_ en el que estarla incluido el sector paraestatal; y la electoral. 

correspondiente a la burocracia estatal. d partido. congreso. además de gubcrnaturas_ 

Así. en este mecanismo de ~ preciso. el quid del éxito político dependeria del ingreso a 

un órgano seguro. pucsto que ésle garantizaría por si mismo el paso pana triunfos siguientes. Por tanto. 

el sistema mexicano estarla dclmc..lo por instituciones perfectamente trazadas que llevarían al triurúo 

político a aquél individuo que -desde el inicio de su carrera- optara por el camino correcto. Si --en caso 

contrario- cquivocue la elección. entonces su pennancncia en la vida polltica estaría desprovista de 

sentido pues nunca podría asc:endcr. 

El error de Smith.. siguiendo a R.ogelio HCl"IWndcz Rodrigucz63. se encuentra en una mala 

elección metodológica puesto que as h"ablljo e rCalizó en base a puestos y no personu. ignorando la 

trayectoria indiv;dual ya que el pu1110 f"ocal queda en caminos construidos de antemano. M.i.s tarde 

tendremos tiempo de ahJdiJ'" de manera espacifica d trabajo de Hcmándcz Rodrigucz. 

Z ... 4 !gil dc p f rir Ai Cw•p; geerillet y 19SlpHycj6a. 

En la óptica de Camp. •ta C9lrUCIUra de rcclutanúento en México es mejor descrita como CCITllda 

que abicna""64• debido a la existencia de pMrinazaos o grupos establecidos que reclutan individuos pm-. 

afirmar y acn:ccntar as lba'za. Pan. Rodcric Camp. dentro de la variedad de sus estudios existen dos 

conceptos ~C03í que dc9criben el ~lo de los actores políticos en Mé11t.ico: el de 

"'camarilla"". considerada COfllO •un grupo relativamente constante de scntcs que se frecuentan a menudo 

<•l Véase Rogclio Hcrnándcz_ FprnwciOn y •rwñ:..ctnria de los HIC[Clarios de Estado en Mé!Sico. FLACSO. 
Mé"ico. 1984. p. 14 
<..tRoderic Camp. ~Ílk9Idcc....M.é3.~-ÑU..c.Kión..._y_r~Q. F CE l't.1éxico. 1983. p. 
20 



por razones emocionales y prácticas (es decir). la camarilla es como la relación patrón-cliente. y fa 

política individuaJ se vuelve dependiente del cultivo y mantenimiento de alianzas políticas y personales. 

Uno busca un mentor. el otro protegidos para ampliar su fuerza•6S. y el cual se encuentra sustentado en 

el concepto de •socialización• que implica la interrelación de los inclividuos influyendo factores como la 

leaJtaJ. Ja anüstad. la relación íamiliar. asi como Ja educación.. trayectoria y eficiencia. 

Para el autor aludido. en México los potenciales líderes políticos tienen como primer esfera de 

formación a la Universidad Nacional. en la cual establecen nexos.. relaciones. con el personal que posee 

el mayor número de contactos con la esfera poUtica. Así. la Universidad Nacional se conviene en el 

principal centro de reclutamiento del cual cJ aparato burocrático se nutre y. en consecuencia.. el éxito 

politico estaría condicionado a los contactos o relaciones de corúianza con el personal que ocupase los 

puestos políticos de mayor imponancia. 

El proceso seria mis o menos así: políticos o funcionarios públicos que han ocupado un puesto 

docente dentro de la UNAM invitan a sus alunmos y/o profesort..~ a formar pane de un grupo o 

camarilla. asi. aquellos Udctes de la ca.JllariUa llamarian a personajes cercanos que fungieron como 

compaftcros en la lraycctoria cduca1iva teniendo denlro del grupo una relación que podría remontarse a 

su amistad. confianza. por su sola coincidencia generacional o su correlación geográfica. esto cs. su 

punto común de nacinúcnlo o el lugar en el que se realiz.aron los estudios. 

Camp reconoce con ello tres principales insti1uciones de recJutamien10: Ja Universidad Nacional. 

la burocraci• y el panido oficial,. sobresaliendo, ante todo. las dos primeras Puesto que •Ja burocracia 

usa a ta Universidad como una. f"ucntc de recursos humanos. rcclulando a los más capaces mediante 

conlratos de licmpo parcial o en periodos de verano. antes de que concluyeran sus csludios y obtengan 

''~Rndcric Camp. ""Rcclu1amicnh> y cambio en el México de los sc1c1118s .. Foro lntc1"nacional. Vol XX. 
Nu. ) Encro·nuu-1 . .u. 1980. p. 468 
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su grado•66. lo cual deja al partido con un papel de escasa importancia para el reclutamiento hacia las 

esferas de mayor pod«. esto es. aquellas .-efcridas al Ejecutivo. 

Con dio. Camp explica por qué dentro de la movilidad ascendente predominan individuos cuyo 

centro gcográf1CO es el D.F. (por la correlación con la ubicación de la UNAM). e identifica a la 

burocracia f"cderal como el pñncipal órgano para el éxito politico. En resumen. para Ca.mp el proceso de 

reclutamiento se describe como una "élite autoperpetuable. autosclcc:cionada•67. 

El pl"Oblana de Camp es la gran personalización de las relaciones que no pcnniten explicar los 

por qués que emergen cuando algUn funcionario continúa en las esferas de importancia política si su 

mentor ya ha caklo o su lidcr ha linalizado su mandato. además de excluir una variable de capacitación 

que es posible deducir a partir de ta participación del funcionario mexicano en la política como una 

actividad pl'Of'csional. ocupando diversos puestos y dependencias interrdaciondas. pues quedan 

eclipsadas por el brillo de los lazos de amistad y coruianz:a que son acentuadas por los análisis de Camp. 

2.!I F.J ...... de Aowrlio Herajndsz llodmu.,_ 

Si Peter H. Smith acentuaba el origen social y la posición institucional como instrumentos para el 

alcance del éxito poUtico. y Rodcric Ai Camp lo trasladó a la socialización como medio para construir 

las camarillas polilicas.. Rogclio Hemá.ndcz Rodrigucz. considera que éslc tiene como principal condición 

la capacitación del personal que. para alcanzar d miximo nivel del poder politico en México. debe 

traducirse en cspocialización. suponiendo entonces. una correspondencia estrecha cn1rc la dependencia y 

la habilidad del polllico. 

'"'•ld p 471 
<•7Rodcric Cam .. J.-a.02ll\iQt4;•' ~C~Ú~Q. Siglo XXI. MC:xico. 1996. p. 129 



Hcrnández Rodríguez comprende por •capacidad• el •cúmulo de conocimientos y experiencias 

que el poliico adquiere a lo largo de su carrera y que Jo habilitan para desempellar satisfactoriamente una 

actividad dctcrminada .. .Ja capacidad resulta de la convergencia de varios elementos observables en las 

trayetorias: la cantidad de a.nos que reune el individuo dentro de su carn:ra, el número de puestos 

administrativos. el promedio de permanencia en ellos. el número de dcpcrtdencias donde los desempeftó 

y el área especifica a la que pcrtenecen•68. 

A partir de un estudio que comprende seis sexenios ( J 946-1982) y en el que se incluyen los 

miembros del gabinete o seer-etarios de estado. Procuradores Generales de Justicia.. tanto de la República 

como del D.F .• y a los director-es de PEMEX. CFE y FERRONALES. Hemándcz Rodríguez concluye 

que para el .funcionario meKicano la política es una vcrdadCOl carrera profesional. pues en promedio pasa 

22.2 al\os de su vida en ésta,. estando en retir-o cuando nláximo 3 aiios. 

Aunado a ello. dedujo también que el alcance de la titularidad de una dependencia sólo se 

alcanzaba después de varios ai\os de actividad política en los cuales transurria diversos puestos de 

manera jcraárquica. y sci'la.Jó -al igual que Smith y Camp- que el éxito dentro de la esfera politica en 

México no depende sino de Ja permanencia dentro de Ja adnünistración pUblica. 

Hcrná11dez Rodríguez reconoce tres principales espacios de la carrera pofitica en MC:ic:ico: los 

puestos admirús1ra1ivos. los de elección popular y aquellos puestos dentro del panido y, dentro de su 

investigación • apunta que del 101aJ de miembros analizados que alcanzaron una de las dependencias 

rcreridas. S9.6 % tenían una rraycctoria administrativa., 29.4 o/o combinaban puestos dentro de la 

administración con lo cJcc1oral y sólo un 11. 7 % habla participado en fas ares árcas69• al mismo tiempo y 

para comprobar Ja capacitación del personal a través de dependencias relacionadas. encuentra que. si 

''"Rosclio Hen.i.ndcz. "'Los hombn:s del presidente De la Madrid•. Foro lnrernacional. Vol XXVIII No. 
109. Julio- Septiembre 1'>87. p. 13 
<•''Rogclin tfcrni.ndc.z EQf..!!YlSiliill...J..mY~l!...i.kJ~__gcn .. "1arios d~lfti!Q.~.!~xi.~~- Fl .. ACSC> 
México. 1984 p .18 



bien es cierto - _ ..........,._ - de--.(de 7 10 en promedio) un 56% lo habla hecho 

en no mis de dos oqpulim,. lo - quieq dm:ir - ., movilidad oólo .., habla dado en determinadas 

sccreurias quele pmmiliaa.,...,.,....,-. 
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3. Q RS1u19mlgte pplitko re M!f•ko 1~1992, 

El praente apartado de la investipción se delimita en un periodo que comprende seis sexenios. 

Los individuos que han sido sujetos de investigación son aquellos que fonnaron parte del gabinete asi 

corno aquellos pccsonajcs que. en cada administración. decidieron quiénes confonnarian éste. Es decir. 

el análisis comprende tanto los miembros que ocuparon la cúspide del sistema -la Presidencia- así como 

quienes alcanzaron la titularidad de una secretaria y aquellos que dirigieron la Procuraduria General de 

la República,, la del Distrito Federal y la regencia dd Distrito Federal. 

No fonnan panc de esta investigación las personas que ocuparon la Secretaria de la Defensa 

Nacional y Ja Secretaria de Marina.. pues su treycctoria se definió bajo patrones militares y no civiles· . 

Asi también. el presente estudio no aborda un personaje de manera aislada o panicular. sino que parte de 

un enfoque de grupo en el que se pretenden afinnan los patrones comunes. esto es. los perfiles 

companidos. 

Si la perspectiva se desarrolla a partir de las instituciones cuyos titulares hemos investigado. la 

ha.e de datos real debería haber conlemplado 127 individuos. No obstante~ carcccrnos de datos de un 

miembro del gabinete ruizcortinista. por lo cual nuestra base cf°cctiva de la cual dcsanollarcmos las 

explicaciones ulteriores pancn de 126 personas (ve.se Anexo 1 ). Como es Bcil advertir. un individuo no 

anula ni altera ninguna de las afirmaciones que se prcscntarú; con respecto a la base real ( 127) sólo 

·Como Roderic Ai Camp ha 9Cftalado ( General• in the Palacio Tl!e Milj1..y in Modem Medco Oxf"ord 
Urúvenity Pres•. 1992>. estas instituciones poseen canales y mecanismos de ra:lu1amicn10 que les son 
paniculares. Los principales espacios de poder de la Sccrc:taria de Marina y de la Dcf"cnsa Nacional han 
sido ocupados por miembros que acudieron durante su trayectoria f"orm.ativa al Hcróico Colegio Militar. 
a la E9cucla Superior de OuC1Ta o al Centro de Estudios Superiores Navales. A.si. por ejemplo. los 
puestos de mayor imponancia de la Secretarla de la Defensa Nacional cnlre 1940 y 197) fueron 
ocqpados por personas que dirigieron el l lcróico Colegio Militar. Asimismo. ~ 1982. cuando Arévalo 
Oardoqui era S-"!Crctrio de la Dcf"cnsa. nombró como su equipo cercano a miembros que habian laborado 
con él en E.1 1fcr6ico Colegio Militar y en la Escuela Superior de Guerra. En 1988, cuando Rivicllo 
Oazin diriH,ia la misma Sccrc1al'"i•. se conformó un H,rupo f"ontlado en la E:&eucla Superior de Guerra y 
en El Colegio de la Defensa Nacional 
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constituiria un .7875% y con relación a nuestra base efectiva un .7936%. Por tanto. como punto de 

partida. es posible aseverar que la infonnación empleada tiene un alto grado de confiabilidad . 

.3. t Variablrs 19Sialrs. 

Las variables de canicter social son los indicadores que predominan en no pocas de las 

investigaciones que analizan los perfiles caracteristicos de las élites politico-administrativas en Méx.ico 

Tomados como puntos referenciales que explican la inclusión..cxclusión de un individuo en relación con 

la vida política.. los indicadon..~ sociales se considel'"an dctenninantes dentro del sistema politice en 

México 

El área de origen o lugar de nacimiento. los contactos logrados en instituciones académicas. 

administrativas o políticas. el pencncccr a una familia con tradición política o gozar de la confianza de 

personajes que cuentan con alguna posición al interior del sistema. son los principales vectores 

analíticos en los que se sopona el estudio de las élites gubcmamentalcs en el país. Interpretaciones como 

la que a continuación citamos son bastante comunes en 1a construcción de lineas de investigación para 

determinar c1 ascenso de indh.·iduos hacia 1as posiciones de mayor innuencia en ta vida po1itica 

mexicana 

.. The stalc and place uf hinh reprcscnls one of lhc most irnportan1 variables tbr the study oí the 

mcxican poli1ical elite. bccause lhcy indicatc thc acccs to thc cducation that a potc....-itial mcmbcr 1nay 

hcre had and the naturc of polilical socia1iz.ation. Oirth place hcavily influem::t.."'S the rt..-cruimcnt ut· thc 

individual into a particular cliquc and his cxpectations of' success'" 70. 

71•1:runciS4.:n Suürc¿ FariHs l'c,,1litiq\I ..;ar'-"..,;r IAH\l_sc._~i~I flftc.k.!IH~\tDlJ~ ~t:1hcJ-S~ld_c11~ ,_,fl\.1.c.;:~i!i:n. sincc 
~~?J~, Univcrsity of'Essc"' l.ancnstcr. J•JKI ,., IS 



Como se puede advertir .. no seria nada dificil hacer compatibles -en el sentido que referimos en 

éste momento- el enfoque de Suárez Farias con el prolijo -aunque conceptualmente restringido- trabajo 

de Roderic Camp o de Peter Smith. En sus interpretaciones. la supremacía de tales indicadores explica -

por si mismo- la pertenencia a un grupo politice y. con ello. las posibilidades de ascenso en una 

estructura construida venicalmcntc. 

La vida politica-administrativa pasa a ser asi. un conjunto de relaciones que muchas veces se 

creen estáticas. pennanentcs y que no se rige sin otl"a nonnatividad al mal"gen del intercambio fundado 

en lazos de confianza. Cal"acteristicos de una sociedad en la que rigen patrones de l"cclutamiento politice 

tradicional. 

El autol" de éstas lineas de ninguna fonna pl"etende advertil" que tales vectores de análisis deban 

desestimarse -su inclusión en el presente tl"abajo deja vcl" la importancia de é~"tos en la definición de los 

perfiles de las élites- empero. sí se encucntl"a en desacue1"do en que los indicadores sociales sean la lmica 

nonna que rige el sistema en su conjunto. pues tienden a hacer de coincidencias .. patrones inamovibles y 

de deficiencias políticas c..-structurales que impac1an al siterna en su conjunto. problemas particulares que 

sólo influyen en el proceso de rc..-clutamien10 

Desde nuestra intcrp.-etación. las variables sociales si bien es cierto influyen. no !Kln los Unicos 

patrones que intervienen en el proceso de ascenso polilico. puesto que se encuentran asociados a la gran 

pennanc:ncia del funcionario en el 8.mbito polilico-burocnitico. 

Evidenlcmcntc. no se pretende aislal" la confianza en el personal de su dodicación u la vida 

pnlitica. Por el contrario. arHumentamo:oi que ambos deben ser comprendidos de manera conjunta pura 

m .. 1 scsgal" el análisis -C'•.11110 se ha hecho- hi\Cia una sula lcnc.Jc:ncin 
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Los lazos de confia~ la interacción pcnonaJ como rasgos caracteristicos dentro del personaJ 

de la vida política mcxi~ son verificables a través de los nexos fluniliarcs. el predonúrüo generacional 

en una o varias adnünistracioncs y las trayectoria académicas similares de aqucUos individuos que 

f"onnaron pane de algún o algunos gabinetes. 

Empero. ¿cómo asegurar que ésta es la nonna exclusiva que explica Ja inclusión de una persona 

aJ grupo que toma las decisiones de mayor trascendencia para el país. marginando su pcnnancncia en la 

vida politico-administcativa?. ¿por qué. si la confianza personal es la única regla que rige los ascensos en 

la política mexicana,. e.I aspirante debe dedicar una gran parte de su vida a la política mexicana? o. 

planteado bajo otros ténrúnos. si los lazos de amistad. los origencs geográficos sinúlarcs .. las trayectorias 

académicas comunes son los patrones exclusivos. ¿por qué el aspirante debe convertir a Ja politica en 

una actividad profesional? La respuesta a tales interrogantes se asocia a la alta permanencia del 

funcionario mexicano en las instituciones administrativas que confonnan la csf"'era gubernamental. 

Es éste uno de los vectores que suian la presente investigación en el análisis de las seis 

administraciones sexenales que existieron entre 1946-1982: un individuo no f"onnó parte del gabinete 

con sólo gozar de la confianza de aquél que decidió quien seria panc del grupo. sino que -aunado a cllo

dcbió haber mostrado que poseía las habilidades suficicmes para llevar a cabo una administración 

eficiente. Su experiencia en cargos pn:ioeden1es. por tanto. adherido a la conf"'tanza que seria sarantc de 

lealtad. se convienen en las credenciales que definirían su ascenso. 

3. 1, 1 l9disadO!ft ftOS!"Írtsot. 

Como ha sido_ aludido, el análisis de indicadores de carácter gcognífico arroja luz sobre las 

posibilidades de ingreso de un individuo frente a la carrera polilica, puos a ellos se vinculan ·aunque de 

manera rcslringida- los espacios educativos en donde suelen ocurrir las primeras aproJCimaciones a la 

vida poUtica. Empero, como resulta obvio. 1al vinculación enlre el lugar de nacimiento y comacto 



académico, debe tomarse: son serias reservas. No sólo por controlar estadísticamente a quienes no 

desarrollaron túnguna trayectoña acadénúca y formaron pane de algún gabinete, sino también por no 

marginar los posibles traslados de individuo(•) en diversas regiones que hubiese modificado, al mismo 

tiempo. 9U lugar de estudio. 

En virtud de ello, ta referencia a variables de indole geográfico. si bien es cieno puede dejar ver 

una tendencia relacionada con el acceso educativo (que, para ser más preciso. la presente investigación 

aborda en un apanado especifico), su alusión se realiza con la pretensión de seftalar tendencias que. no 

es un argumento nada innovador, además de influir en et perfil de las Clitcs,. ha impactado el conjunto de 

actividades en el pais. Por tanto, se reconoce que el lugar de nacimiento tiene una relación con la 

trayectoria académica.. empero. al mismo tiempo. advertimos que tal nexo no puede tener un carácter 

detcnnirüsta pues, como se descñbirá, existen individuos que estudiaron en una entidad distinta a aquella 

que Jo vio nacer. 

Rcspcclo a nuestra muestra efectiva ( 126 casos) existe un claro predominio -ya planteado tanto 

por Camp como por Smith en investigaciones que contemplaron a una élite más difusa- de una zona: el 

Distrito Federal. En esta región nacieron 3 lº/o • de los individuos que ocuparon alguna posición dentro 

del gabinete o la presidencia misma. Asimismo. el Distrito Federal es la única zona con una tendencia 

pcnna.nente en los seis sexenios: en el periodo aJemanista. un 25% de los miembros del gabinente eran 

oñginarios del Distrito Federal; con Adolfo Ruiz Cortines. el 18%~ en el sexenio de Adolfo Lópcz 

Mareos. 1,./o~ con Gustavo Diaz Ordaz. 22o/o~ en el ccheverrismo. 43% y. por último. en periodo 

lopczportillista. 41%. 

El est~~o mh cercano a las cifras registradas por la capital del pais es Veracruz. En los seis 

periodos de anAlisis. e ;.te estado arroja un 11% como promedio y,ene..-at. Si des.agregamos lo!i datos por 

•A pan ir de este momento. en todas las cifras subsiguientes no se usarán fracciones decimales dentro de 
los porcentajes. Cuando el indice decimal sea igual o menor a cuatro se reduce la cif"ra al cntcn.• Si el 
indice decimal es igual o mayo..- a cinco. la cifra aumcma ftl siguiente entero 
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adnünistración. los indices 9Crian los ~: en el alemanismo. 25% de los individuos nacieron en 

esta zona; en el periodo ruizcortinista 18%; con Adolfo Lópcz Mateos sólo 6%; en el gabinete de 

Oustavo Diaz Ordaz un 4%; con d cchcvenUmo 14% y con José López Ponillo sólo un 6%. 

Después del Distrito Federal y Ven~ Guanajuato y l\.tichoacán son las entidades que 

registran los porcentajes más altos. cada uno con un 5% que; en realidad. se muestra bastante lejano a la 

mayoria dcfeila. Aunado a cUo. es posible advertir la existencia de entidades que no han arrojado a 

ningún individuo hacia el gabinete en las seis administraciones que investigamos. es el caso de Baja 

Calif"ornia Sur. Morelos,. Quintana Roo y Tiaxcala. 

Poroaitajes por Ea~·-------------------------
1946-1982 

E-d 

Dishilo Federal 

Veraauz 

Nuevo León 

'% 

·31 

11 
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4 

4 

4 .. 
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35 
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30 

25 

20 

15 

10 

5 

Ver 
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~ 

Glo Mch N.L 

Serie 1 

~o 

--
Chia 

Serie2 

Jal ChJh 

Plf'Wa!!IStqj~ estotol 1NWAdmi11i.stración .sexte11al __________________ _ 

Pftiodo Entidad 

Distrito Federal 2S 

Veracruz 2S 

Campeche 10 

Chiapas 10 

1952-19511 Guanajuato 24 

Ve111cru.z 18 

Disrriro Federal 18 

19Sll-1964 Disrri10 Federal 17 

Estado de México 11 

Guerrero 11 

1964-1970 Distrilo'"Fcden.J 22 

San Luis Potosi IJ 

JalÍ9CO 9 

Puebla 9 
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Porcent,qje estatal por Adnrinistrvción SL!:Xe:nal (conLinuación) ______________ _ 

1970-1976 Distrito Federal 43 

Veracruz 17 

Michoacán 9 

1976-1982 Distrito Fedcra.1 41 

Guanajuato 6 

Jalisco 6 

Hidalgo 6 

Veracruz 6 

•sólo se considera.11 los porcentajes principoles. Elaboración propia con datos oblenidos de Rodnic 
Ai Ca.nrp. Diografias de políticos mes.kaaos 193~1985. F.CF- México, 1992. 

Si la división de dalos no se realiza por estados sino por regiones• .la supremacía del Distrito 

Federal aún es perceptible. Como ~ el 31% de los miemb..-os analizados p..-ovinicron de tal 

región. El indice subsiguiente pertenece al Golfh con 17 % y. postcrionncntc. las r-cgioncs Centro 

Occidente y Norte con 12•/o cada una. 

•pa..-a la consulta sobre la disuibución de datos por regiones veásc: Roderic Camp. Biografia de politicos 
mexicano• 19JS-198S. F.C.I!. México .. 1992. y Rodcric Camp. •Relaciones familiares en la politica 
mexicana"". Foro ln1crnacional. Vol XXVI. No. 103. Enero-marzo 1986. p. 354 
Las regiones~ constiluycn de la siguicme ronna: NORTE: Baja Calif"ornia Nonc. Chihuahua.Coahuita. 
Nuevo Loón. Sonora. Tamaulipas. OCCIDENTE: Aguascaficn1cs.Baja Califhmia Sur.Colima. 
Durango.Jalisco. Nayari1. Sinaloa. CENTRO OCCIDENTE:Gua.najua10. Es1ado de México. Michoacán. 
Morclos. CENTRO ORIENTE.: Hidalsa. P\lebla.,. Qucrétaro. San Luis Polosi. Tiaxcala. Zacatccas. 
SUR: Chiapas. Gucrrc.-o. Oaxaca_ GOLFO: Cantpechc. ~intana Roo. Taba~o. Vcracu.z,. Vuca1án. 
DISTRITO FLH>ERAI.· Ciudad de MCxK:o. EXTRANJERO: Todas las localidades fuera del pais 
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Porcentaje por regiones. 

Periodo D.F. Golfo Centro Norte Occ. 

Occ. 

1946-82 31 17 12 12 9 

Sur 

7 

Centro Extanjero 

Otc. 

10 

La nsuestra contetnpla el LOO% de nuestra n1uestra efectiva.. Elaboración propia con datos obtenidos 
de Ruderic Ai C..Ornp. Biogrartas de ooliticos mexicanos 1935-1985. F.CE. Mhdco. 1992. 

El alto porcentaje registrado por la capita1 del país influye. aunque no determina por si mismo. la 

dcfirüción de un perfil urbano de las élites••. Sin duda. Camp no se equivoca cuando afirma que "la élite 

política mexicana es urbana por origen .. 7 1 _ De la muestra con la cual hemos partido. un 79"/o de los 

individuos se desarrolló en un lugar urbano y. en contrapane. sólo el 21o/a creció en zonas rurales. 

Así también. esta cualidad se mantiene como una pennanentc en cada administración sexenal: en 

el gobierno alemanista 75% de los miembros que confonnaron la élite provenía de zonas urbanas~ en ta 

administración ruizconinista 59°/o~ con Adolfo Lópcz Mateos 78%~ con Gustavo Diaz Ordaz 83%~ en el 

ccheverrismo 74% y. por Ultimo. en et sexenio lópezportillista 74% de los miembros que formaron pane 

del sabinele 1cnian origen urbano. 

De igual forma que el indicador eslatal. el perfil urbano 1iende a es1imarsc a panir de es1ablecer 

una relación con variables de indole educa1ivo. pues dejan ver las posibiliades de acceso a la vida 

académica y. en consecuencia. el tipo de caJTcra que se elige. 

••t..a clasificación entre rural y urbano se sustenta en una cifra limite de S.000 habitantc:!ií. V Case Roderic 
Camp. D.liulr:afiAJk_polJ1icos mexicanos 1935-1985 F.C.I!. MCxico. 1992. 
71RocJcric Camp ... ¡.Quiéne~ alcanzan la cumbre?: la élite polilica mexicana"". Foro Internacional. Vol 
XIX. No. 3 Julio- Septiembre 1978. J1 25 
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Desde nuestra interpretación. es innegable la existencia de tal relación ya que. como resulta una 

obviedad. aquellos individuos que nacieron en un lugar urbano tienen una mayor gama de opciones de 

acceso hacia instituciones de educación superior mayor -y. por tanto. de establecer más relaciones con 

lideres politicos- que aquellos individuos que crecieron en un lugar rural. No obstante. hemos optado 

por refeñr tal relación en un apartado especifico con la única finalidad de ser más precisos en la 

explicación de las ideas. Por ahora. limitamos el a.ruilisis a ta descripción de una tendencia que ha 

definido a las élites del pais: un perfil urbano y su reclutamiento a partir de una zona predominante. 

3.1.2. lndicadon!'s generarionl~ 

Para Roderic Carnp. "entre las élites políticas la edad es. en sí mism~ una variable 

intercsante"7 2. en canto su análisis permite visualizar la generación o generaciones que han 

predominado en cada administració~ asi como si ha privado o no en los patrones de reclutamiento la 

juventud o madurez del aspirante. 

La infonnación de los periodos scxenalcs que al presente apartado imponan advierten una 

tendencia permanente en relación con la edad. El promedio geneTal de las seis administraciones es de 49 

ailos. y el indice de cada administ.-ación se mantiene dentro de un rango estrecho al promedio global. es 

decir. no existen márgenes amplios que cuestiones o invaliden el promedio sei\alado. 

El indice mirümo está consti1uído por el alcmanisrno con 46 ailos y. en contraparte. el margen 

máximo pcrtcnecc: al sexenio de Gusaavo Diaz Ordaz con una media de 53 al\os. El resto de las 

admirüstracioncs se manlienc dcnt.-o de CSIOS limites: en el ruizconinismo el p.-omcdio es de 49 ailos; 

con Adol~o López Mateo• de S 1; con Luis í"::.chevcrria Álvarez 48 y en el scx~nio lópczponillista Ja 

media se remonla a los 49 ailos. 

721d. p. 36 
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El análisis de la presente variable describe la relativa rotación generacional que ha privado dentro 

de la esfera gubernamental. Seftalamos "relativa" por el pl'"edominio de una generación dentro de cuatro 

administraciones sexcnalea. La inCormación adviene que desde el ascenso de Miguel Alemán Velázquez 

en 1946 hasta el arribo de Gustavo Dfaz Ordaz en 1964. los miembros que nacieron entre 1 900 y 1909 

fueron quienes lograron instalarse en las instituciones de mayor imponancia del sistema político. 

Es un domirúo variable.. en tanto que. mientras en el scxerúo aJemanista 700/o de los miembros 

pertenecían a Ja generación .-eferida,. con Adolfo Ruiz Conines disminuye a 56%; en la administración de 

Adolfo Lópcz Mateos experimenta un ascenso para alcanzar un indice de 61% y. finalmente vuelve a 

descender con Gustavo Diaz 0.-daz a 43%. Es decir .. este predominio no evitó el ingreso de otros 

miembros a la Clite burocrática.,. puesto que en cada administración si bien existe cieno predominio. es 

perceptible la inclusión de actores que el sistema preparaba. 

La irúormación de los dos gabinetes restantes sugiere una continuidad generacional. Si Luis 

Echevenia Álvarcz designó a los micmbrus de su gabinete entre los grupos de 1920-1929 ( 400/o). José 

López Ponillo lo hizo con quienes nacieron entre 1930 y 1939. Empero. como es ficil de deducir, 

e>C.iste un11 generación que nunca losró 1ener mayoria: corresponde a quienes nacieron cn1rc 191O-t919, 

cuyo indice de importancia mU alto se registró en el sexenio echeverrista al alcanzar el J 1 %. 

Roderic Aj Camp a1ribuyc este hecho a la preferencia de Luis Echevaria por designar a 

miembros jóvenes para sÜ gabinete. Podria argumentarse contra él, los indices de edad promedio que 

han sido prescnlados en lineas precedentes para advertir un error en ., inl~ puesto que el 

promedio de edad imerior no corresponde al gobiccno ccheverrista -que mucsa,.. un indice de 49 aAos

si~o al gabinc1c de Miguel Alemán Velázqucz. que deja ver el margen mis _!Hijo de edad con 46 anos. 
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No obstante. una medida estadistica pennite el control más preciso de datos y. en consecuencia.. 

mesurar la critica. Si bien es cierto el gabinel.e de Luis Echeverria se encuentra dentro del promedio 

general de edad. su dispersión de datos es mayor con relación al resto de las administraciones. 

¿Qué se quiere decir con ello? Si en el sexenio alemanista. en Ja administración que dirigió 

Adolfo Ruiz Cortines. Adolf"o Lópcz Mateas. Gustavo Diaz Orda.z y José López Ponillo .. Ja dif"erencia 

entre los márgenes inf"eriores y superiores no superaba los 22 ai'ios, con Luis Echeverria Álvarcz 

asciende hasta 37. Con ello. es posible afirmar que dentro de la élite que dominó el sexcrUo 1970-1976. 

existió un grupo joven -y con escasa experiencia- pero. asimismo. un grupo con edad avanzada y con 

mayor número de ai\os en la vida politic.a. Tendn:rnos tiempo en lineas posteriores de rcfeñr este hecho. 

DistriMciÓll ge,,~porMlnüs~ • 

Seaeaio GENERACIONES 

1890-99 /900-09 1910-/9 . 1920-29 1930-39 /9-10-49 

19-16-52 30 70 o o o o 
1952-58 31 !§6 13 o o o 
1958-6-1 6 61 33 o o o 
196-1-70 o 43 34 22 o o 
1970-76 o 3 31 40 20 6 

1976-Bl o 3 ' ' 2 ... 12 *T-- ,_ ---- --· ...,._ s--.. .,..,_,,,. - ,_ "'"'"""'- .... -.. ,,e:s119 efft:IW& Elet r -t= prapM e-. ~ ollrlolúlos de ll~ Al C...,.. lli11CrP!l1U H 
polltioas ....,..,..._ 19.!$-l••s. F.CE.. -... IHZ. 
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3 1.3 lndigtdorg f'emililm. 

De rünguna manera es impreciso afirmar que las relaciones de índole familiar -de manera 

conjunta a la educación- constituye la linea de análisis esencial desde la cual se han desarrollado los 

trabajos más prolijos en tomo a la élite politica mexicana. Es evidente que. entre Jos indicadores de 

carácter social. a las relaciones familiares se les ha asignado un papel determinante ya no sólo para el 

ingreso. sino -Y aún con mayor énfasis- para el ascenso dentro de la política mexicana. 

En la interpretación de Roderic Ai Camp. existe una .-elación decisiva entre la escala jerárquica a 

la cual se arribe y los nexos f'amiliares de los cuales se goce. Así, sugiere el autor refürido. en un sistema 

cuyo rasgo distintivo es el personalismo .. la clave del ascenso reside en los lazos de parentesco pues 

consituycn la mayor garantía de lealtad. De tal manera.. "mientras más prestigio tenga el puesto. mayor 

es la frecuencia de lazos de parcntesco00 73. 

En realidad, la importancia de los nexos familiares para Roderic Camp. reside en el que dentro de 

éstos no sólo se establecen tos lazos de parentesco directo (por sangre) que establece el Código Civil. 

Su interpretación incorpora un fenómeno como el padrinazgo en el que. si bien es cieno no existe una 

coincidencia genealógica. si está presente la confianza. En consecuencia.. la incidencia de los lazos 

fanúliares no sólo trasciende por incorporar dentro del infante que crece en una familia con tradición 

política. valores y costumbres relacionadas con el poder. Su importancia se Cunda,. también. en el mismo 

indicador por el cual la variable estatal adquiria importancia. la educación: 

"Los lazos de familia en l\féxico son parte de una tradición socialmente elitista en en la cual fas 

familias establecidas tienen más posibilidades de educar a sus hijos. de enviarles a escuelas 

apropiadas" 74. 

7:1Rodcric Camp ... Relaciones familiares en Ja polilica mexicana". Foro lntcn1ncional Vol XXVI. No 
103. Enero-mara> 1986. p. 36S 
7'fd. p. 362 
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Es decir. la incidencia de los lazos familiares se exprc~ con mayor fuerza. en el contacto 

académico. pues es aquí donde se abren las probabilidades de ser reclutado hacia las instituciones del 

sistema por un campanero o maestro que cuentan ya con una posición al interior de éste. 

Para comprobar sus afirmaciones en relación con el influjo de los lazos de parentesco en Ja 

política mexicana. Camp realizó un estudio que comprendió ocho administraciones (desde Cárdenas 

hasta Lópcz Portillo). Los resultados de esa investigación se presentan a continuación respecto a los seis 

sexenios que a este estudio interesan.. excluyendo. por tanto. la admirüstración Cardenista y Camachista. 

Gobierno en el 

que •irvieroo 

Miguel AJemAn Vclazquez 

Adoffo Ruiz Conincs 

AdoJCo Lópcz Mateos 

Gustavo Dtaz Ordaz 

Luis Echcventa ÁJvarcz 

P•rienta politic8rnente activos 

38 

35 

33 

36 

32 

Desafortunadamente. respecto al método empicado par Camp lo único que conocemos es que su 

información incluye a quienes ocuparon pucsros..en el gobierno. excluyendo a Jos Jidereg políticos de 

oposición.. diputados y candidaros prC3idcnciaJcs de orros panido9 políticos. Sin embargo. iKnoramos 

qué instituciones invesli8ó. el criterio de selección.. o la muestra total que ulilizó. Sólo por deducción 
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con reJación a otro trabajo 75. se logra percibir la amplia muestra que posiblemente fue empleada.. pues 

contempla dentro del gobierno al presidente. a los secretarios -y en idéntico nivel- a subsecretarios. a 

oficiales mayores de las secretarias de estado. directores y subdirectores de organismos 

descentralizados. de instituciones financieras y de bancos locales. 

De tal manera, por ejemplo. la base de datos sólo para el gobierno ca.machista.. contempló 173 

individuos. cifra que rebasa en nuestro estudio. ya no sólo los núcmbros de un gabinete, sino también 

nuestra muestra total. 

Es evidente que si el análisis contempla a un conjunto de individuos más dilatado, las 

probabilidades de encontrar aJguna clase de relación aumentan. Asimismo, poco puede decir una 

muestra que iguala una serie de escalas administrativas jerárquicas, ignorando que el punto de partida no 

había sido sino intentar mostrar las relaciones familiares en aquellas posiciones de mayor prestigio. 

Francisco S~rez Farias presentó una valoración similar -aunque no idCntica· en relación con los 

lazos de parentesco. al considerar que estos influían para la socialización política del potencial miembro, 

es decir. que inculcaba "una serie de procesos e instituciones sociales y politicas por las cuales se 

aprendían y hacian suyos principios. nonna~ valores y modelos de conductas directas e indirectas 

vinculados con los fenómenos de poder" 76. 

Empero, si bien es cieno Francisco Suárcz está de acuerdo con Camp en que "los lazos 

familiares son particulares como mecanismos de acceso a los niveles más altos de estructura burocrática.. 

pues proveen lealtades, contactos y mecanismos de socialización politica" 77. por otra parte, introduce 

75Rodcric Camp ... ¿Quienes alcanzan la cumbre?: la élite potitica mexicana". Foro lnlernacional. Vol. 
XIX. No. l. Julio-septiembre 1978. p. 54 
76Francisco Suirez Farias. Éljtc tcicnocrnci• y movilidad oolitjca. Universidad Autónoma 
Metro1Kllitana. México. 1990. p. I 12 
771d. p. 114 



63 

una relación que difiere del determinismo de Camp. pues apunta que una "carrera política en México se 

califica exitosa con la cantidad y calidad de cargos administrativos acumulados" 78. 

Sin duda. Francisco Suárcz mantiene una postura ambigua. ya que si en algunas ocasiones 

argumenta que los lazos de parentesco han tctúdo una influencia determinante. y agrega la importancia 

de éstos en relación con la cducació~ en otras afirmaciones plantea el éxito político por la pcrm:anencia 

en el aparato burocnitico. 

En consccuenci~ no es dificil deducir" la presencia de lazos fanúliares en la politica mexicana, 

empero. plante.ar una relación detenninista entre estos y el éxito politico es caer en una simplificación. Si 

un miembro fonna parte de la élite politico-administariva en México. por ser parte de una red familiar .. 

¿cómo es que un individuo que carece de ellos alcanza una posición en el gabinete?. Si el pl"estigio del 

puesto pende de Jos lazos de parentesco -insisto en la pregunta- ¿por qué el funcionario mexicano 

convierte la política mexicana en una actividad prOfesional, y por qué antes de convenirse en miembro 

dd pbinet:e recorre puestos admirústrativos con jerarquía inferior?. 

Los nexos familiares existen.. y sin duda deben ser asociados a las posibilidades de acceso 

educativo. no obstante, es requisito desarrollar una carrcra burocrática para convenirse en parte de la 

éli1c. El éxito en la vida política en Mexico no estlt determinado únicamente por el contacto familiar: 

desde lueso influye pues significa una garantla de confianza sin embargo. no es -en forma alguna- un 

patrón exclusivo. 

Para el anilisis de la presente variable. nuestra investigación establece dentro de las rcl.a.cioncs 

f'amiliarcs los nexos de parentesco dif'cctos. eslo es. para ser más _p,.ocisos. f'ctomamos el esquema de 

Su.,.c:z Farias que presenta ucs rangos C9CnCialcs en los cuales se reconocen los po5iblcs nexos 

existente: 

7ll1d. p. 242 



"Parentesco ascendente: padre-hijo; tío-sobrino; abuelos-nietos; bisabuelos-bisnietos (nietos) y 

suegro-yerno. 

"Parentesco desccnWcnte: sobrino-tío; nieto-abuelo y bisnieto(nieto)-bisabuelo. 

"Parentesco horizontal: henna.nos. primos. esposa( o). cuflados"79. 

Bajo esta estructura de analisis dentro de los 126 casos que comprende esta investigación. un 

31% contó con algún familiar que tenia alguna posición dentro de la política mexicana. La información 

sugiere que el caso más común que ocurrió fue la relación padre-hijo: un 16% (o 52% si consideramos a 

3 1 =- l 00-/o) se dio dentro de este tipo. El indice subsiguiente corresponde al nexo tío-sobrino. que arroja 

un 5% con respecto al total. o un 29"/o si tomamos a 31 como l 00°/o. Finalmente. existieron relaciones 

de influencia entre hermano-hermano en 3°/o; suegro-yerno en 2%; bisabuelo-nieto en 1 o/o; entre cui\ados 

en lo/o y entre abuelo-nieto en 1 %. 

R1!laci011eiftuni1illl'W!!S por sexenio*----------------------·--·------
Seacnio. p••. Asccndirntc P. Dncendicnle P. Horizontal 

1946-52 

1952-58 

1958-64 

1964-70 

1970-76 

IS 

25 

33 

30 

36 

o 

o 
o 

o 
o 

IO 

12 

6 

o 
o 

~~,!¿!2 ,,.. dotos s!5 
.,_.,..,.,. "" ~11toj-. El CN~·~-e<-,..-,-em-pl_a_t~a-,-,,.-at~i~d.-'ad-d.-,,-,.-,.-.,,,-,,.,,--,..-,.-..,,,,,, 

l!fl!ctiwa. ElabnracitHr pn,,,;a cu.- datos c161asidu.s Je Rcltderlc Ai Ctunp. lliugrafle k ncll/ticc>S 
merica11c.-s 19.JS-198$. F.C.1-:. Mhtlcc-'. 1992. 
*•Parr11tl!SCWA. 

-------------
7'11d. p. 114 



3. 1 .4. lndigdor educativo. 

•La educación, en especial de nivel superior. es un requisito esencial entre los líder-es políticos 

actuaJcs•BO. Las palabras de Carnp son contundentes: el ámbito académico es el medio esencial dentro 

del cual ocurre el proceso de reclutamiento. Es la árena de contacto, el principal espacio de 

socialización: la csf"cra que provee de hombres al aparato burocrático. 

En la intcpretación de Camp. la educación -y de manera concreta la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM~ ha sido una coextcnsión del sistema político mexicano. En primera 

instancia. porque prepara a los micmb..-os para convatine en líderes políticos y .. ad~ por que los 

socializ.a. Es decir. por ser el espacio en el que tienen su origen los grupos polilicos fundados en la 

lealtad. esto es. donde se crea la camarilla. confonnada entre los propios estudiantes, o bien -y con 

mayor frecuencia- entre profesores -que ya posceri un pucsao al interior del sistema y reclutan personal 

para fortalecer y ampliar sus espacios de influencia- y estudiantes que requieren un individuo que los 

proteja y promueva. 

Sin eludir la importancia que ha tenido la UNAM en la formación del pcnonal político. no puede 

margina.ne el detcnninis.mo en el que Camp ~ pues éste no le permite abordar otros canales 

analíticos para indagar la trayecloria adminislrativa de los miemb.-os que han ocupado un lugar dentro de 

la élite. Su intcrpn:taci6n. en relación con el mnhito educativo y el influjo de éste en la vida politica., le 

impide contemplar la pemlal1CllCÍa del funcionario en el aparato buroc.-á.1ico y. por tanto. termina por 

subestimar la extensa trayectoria administrativa que recorre un individuo antes de formar parte de algún 

sabinete. 

"°Rodcric Camp. Los lidcccs noHticos en México· su educación y reclutamiento F.C.E. México. 1983. 
p. 258 



Asl, si bien es cieno empieza por sel\alar que la educación tiene "un papel más significativo para 

dar acceso a un individuo a puestos políticos en vez de promoverlo de un cargo a otro•B l, más tarde 

arroja como conclusión una relación detcrminsit.a al afirmar que "es dificil separar la carrera académica 

de la pública. debido a que los que tienen más éxito en un~ lo tienen en la otra"82. 

Es incuestionable que los trabajos más prolijos referentes a la trayectoria académica de los 

miembros de la élite han surgido de la pluma de Camp. empero. ésta que podria ser su mayor virtud. se 

convierte en una serio problema cuando le impide visualizar vectores de análisis que bien pueden arrojar 

luz sobre la formación de las élites políticas del país. 

El indicador educativo. en el enfoque de Peter H. Smith. no sólo pennite contemplar los 

contactos o amistades del personal poHtico. sino también un "status económico que refleja las profundas 

diferencias de clase dentro de la sociedad mexicana"8 3. Es decir. para el ..autor estadounidense. la 

educación fonna pane de los diversos privilegios socioeconómicos .. en virtud de los cuales se determina 

el nivel de rango conquistado. ademas de ser una muestra que establece la diferencia de orígenes sociales 

entre aquellos que son pane de la élite y quienes son excluidos. 

No obstante. como hetnos scftalado en lineas precedentes. Smith tnanticnc una postura 

ambivalente en J"elación con el influjo de lo que denomina •origen social•. así como contemplar una élite 

excesivamente difusa en la que se pierden dif"ercncias jerárquicas. 

Sin duda. es imposible marginar en una investigación respecto a las élites del país. el indicador 

educativo. 

Klld. p.95 

K21d. p.266 
Kl 1• ... .._er Smith. "l..a movilidad politicat. en el Mé:"ico comemporaneo•. Foro lntcf"nacional. Vol XV. No. 
l Enero morLO 1975. 11.389 
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El transcurso por una institución sinülar .. el prcdomirüo de una profesión y eJ desarroUo de 

carreras sinwltáncas por parte del personal polftico (que describiremos con detalle en lineas ulteriores),. 

penniten ver rasgos que dctüúeron un perfil compartido y que marcaron los patrones de un nuevo 

liderazgo. 

El perfil civil-burocnitico que ascendió en 1946 y que seria reproducido en fas subsiguientes 

administraciones. se definía en miembros que habían desarrollado no sólo una trayectoria en puestos 

administrativos dentro del sistema -aJ margen del patrón militar- sino también que poseian un titulo 

académico obtenido en una institución de educación superior. 

Por ello. el enroque de John NagJe. que sólo r<:rterc la educación tangencialmente aJ aludir el 

ascenso de "'prof"esiones liberaJcs'"84 .. y el de Rogelio Hcmándcz Rodrigucz que no le dedica ningún 

análisis particular al considerar que '"la cducacióit.. con todo y ser impanante. no es decisiva en la 

movilidad ascendente del aspirantc•8 5. se mucsaran excluyentes. 

En nuestra óptica. el perfil civil-burocrático que ascendió después de Ja caída del liderazgo 

militar. no sólo se definió -como Rodaic Ai Camp pienso:.. por los nexos de lealtad creados en una 

institución de educación superior o. en contraparte.. por la permanencia del funcionario dentro del 

aparato administn1tivo. El peóil de las élites -eorno haranos ver- no es excluyente con uno u otro: se 

define a par1ir de caractcristicas geogr4.ficas similares; t.-aycctoñas académicas semejantes; profesiones 

análogas y. por supuesto. por la petTilAJlCf1Cia en el aparato administrativo que tuvo por consecuencia 

que el funcionario mc~cano convi11iera a la política en una actividad profesional. Por ahora. nuestro 

IWJohn Naglc. Sisrerna y sucesión Las bues del reclutamiento dentro de las élifC$ oolitiqs. Premia 
Editora. México. 1975. p.163 
M!llftogclio tfernándcz Rodrigucz. fonnaciQn v 1r1yq;toria de los Secretorios de Estado en Mé?Sico 
FLACSO. Mé,.ico, 1984. p. 128 



interés es el presentar a la educación como un indicador ineludible. en. lineas ulteriores se referirán Jos 

patrones administrativos. partidistas y electoraJcs. 

La in.formación del análisis sobre aquellos individuos que ocuparon las principales posiciones deJ 

sistema. afirma la importancia de Ja educación superior dentro de la vida política: sólo un 6% careció de 

educación prof"esionaJ,. d restante 94% tuvo,. aJ menos. una licenciatura o equivalente (norTnalista). 

La infonnación de cada administración marca una linea continua: en el sexenio alemanista.. sólo 

un J 00/o no tuvo contacto con instituciones de educación superior. con Adolfo Ruiz Cortines un 12%~ en 

el periodo de Adolf"o López Mateos el indice fue de 5%; con Gustavo Díaz Ordaz no existió ningún 

individuo que no cursara alguna carrera dentro de una institución de educación superior; en el 

echcvcrrismo fue de tan solo 3%,. y la administración de José López Portillo de 90/o. 

Asimismo. como aludimos en paginas precedentes es perceptible la supremacía de una institución 

en el adiestramiento de Ja élite burocrática: la Universidad Nacional tiene un porcentaje que supera.. con 

mucho,. Jos indices registrados por otras instituciones que han impartido educación a nivel superior: en 

las seis administraciones eJ promedio registrado fue de 770/o. 

La distribución por cada sexenio tiende a variar entre márgenes minimos. Es decir,. la dispersión 

de datos es en realidad de poca imponancia por el escaso nivel que alcanza. En el sexenio de Miguel 

Alemán Ve1'zquc.z. que inauguró el ascenso del perfil civil. 900/a de Jos miembros que se ubicaron en la 

esfera gubemamenta.I,. desarrolló sus estudios profesionales en la UNAM. No se debe dejar al margen aJ 

observar csrc sexenio. que el procenr~e resrantc - 100/o- corresponde a quienes no tuvieron contacto con 

ninguna institución de:_ educación superior. es decir. todos los miembros del gabinete aJcmani~ra. incluso 

el mismo presidente. ~ue obtuvieron un titulo acadCmico profesional. lo hicieron en la UNAM. En el 

sexenio ruizconirústa.. 650/o estudió dentro de esta institución pUblica; en el periodo de Adolfo López 

M•leos 67°/a~ con Gustavo Diaz Ordaz 7J%. l.uis Echevcrria para la adminis1ración que prc!'j;idiria. 
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designó a individuos que en su mayoria -Ba-.4- esaudiaron en la UNAM. y en el sexenio portillista el 

Indice fue de 74%. 

La institución más cercana a la UNAM. fue el Instituto Politécrúco Nacional (lPN) cuya cifra 

promedio en las seis administraciones .-cpreacmó un 4% que. como resulta ficil advertir. fue un indice 

minoritario ante la mayoría universitaria. 

Así también, a partir de la üüonnación obtenida. es posa"ble deducir la incidencia relativa del 

origen del nacimiento con el trayecto cducalivo. Es evidente qu~ si el aspirante era originario de 

alguna entidad de fa República. se debió trasladar a la capital del país para realizar sus estudios 

profesionales: sólo un 8% de los miemblos en las seis administraciones estudió en una Universidad 

estatal que correspondió. en todos los casos. a su lugar de origen. 

Periodo UNAM IPN ESTATAL• s.E.•• 
1946-52 90 o o 10 

1952-!lll 6S 6 12 12 

19!!8-'4 67 6 11 s 
1964-70 73 s 18 o 

1970-76 88 6 o 3 

1976-llZ 74 3 9 9 

Ele protlftNi,1. el a.1Uln1 cowteMplo d tr-"" • ••esll'W •Mesll'a ef«:#lvu. Elobureciáft propia can 
.._ obl~iJ,n de R'lderic Ai C#Uwp. B!ocraflat de polllkos mr•ice•ot 191.~19L~ F.CE. Mhdco. 
IHZ. 
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ln.tltuclone• académica a formaUvas 

90 

80 

70 

60 

1: 
~~\ 
---:TATAL"l \1, 

1952·56 1958·64 1970·76 1976·82 " S.E. •• 

__ ----· P•riodopr••ldan~~~- ------------ __ .. --___ _j 
1946-~ 

•El fndke contempla &:I porccnbje de miembros que 1,.-studiarun en Unlvcr.oldi.dcs Estatales. 
•s.E. Sin estudios profesionales. 

Este perfil académico compartido <¡uc se gestó dentro de una institución 

pública permite afirmar el papel minorituriu. casi Inexistente. <¡uc han tenido las 

instituciones privada."i en la formación del 1>crsonal pulillco. Stilu un:?.% tuvo contacto 

con un centro ucudlimico privado dcstucundu. cscnc:iuln11cntc. la E .... cucla Libre de 

Derecho~ En consecuencia. no es atrevido unrmar <¡uc la UNA!\.1 ha sido el espacio de 

contacto politlco por excelencia. el lugar en el cauc se crean los intcn.....~ para Ingresar 

u lu vida políticu y el ón1bltu donde se lnlclu el ¡>ruceso de rcclulurnlcnto. 

10:...,.le hechu es uno de los motivos llUC ex1>llcnn el 1nnr¡.:L•11 lL•111purul estrecho que 

scpuru el úlllnao ui\u de c. ... tudius 1>rnrc1dunnlc .... con el uño de ln~rcsn n ul vida poUllcu. 

Un run..:o de cinco uiins l¡uc se obtiene ni nhscrvur llUC In cdud 1iro111cdln de u la llUC se 

tcrnalnó In vldH ncudéndcu. conau csludl1111tes. ruc de 25 niios y tu de ln~rc..,.u at lu vida 

pulíllcu. et' decir el t>rhncr 1>uc..,.10 nhtcnldo. de 30 uiios. 
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Por tanto. es posible afirmar que aqud miembro que tuviese intereses por la política. debía 

ingresar a ésta cuando aún era joven. Así -para ser más precisos- es perceptible que el 800/o de los 

nüembros que ocuparon alguna posición al interior del gabinete .. tuvieron su primer puesto antes de que 

cumplieran Jos 35 anos (esto es. el promedio es confiable). 

En contrapane. sólo un 200/a ingresó a la vida política después de la edad aludida. Ello coincide. 

aJ mismo tiempo. con la edad a la cual se finalizaron los estudios profesionales: el 990/a de aquellas 

personas que lograron obtener un titulo p.-of"esional .. lo hizo antes de los JS ai\os. y sólo el 1% lo obtuvo 

aftas más tarde. 

Este perfil académico compartido se homogeneiza aún más al observar la prof"esión por la cual se 

optó: el 570/o desarrolló sus estudios prof"csionales en Derecho sobresaliendo. como institución 

f"onnativa. la Facultad de Derecho que arroja un indice de 48%. Es decir. únicamente el ~ restante de 

quienes estudiaron Derecho lo hicieron en un centio académico distinlo a la UNAM. 

Después del Derecho. la carrera en lngcnicria fue la pr-of'csión de mayor importancia: 13% de 

los micmbr-os r-calizaron sus estudios en esta área: un 8% en la UNAM. un 4% en el lnstiluto Politéc.nico 

Nacional (es decir. todos Jos núembros que estudiaron en el IPN optaron por lngcnicria). y d porcentaje 

r-cst.anle en Chapingo. Las carre..-as en Economía y Medicina füecon las pr-ofesioncs que siguieron aJ 

Derecho y a la lngclÜcria., con 8% cada una de ellas. 

Por- Ultimo. existe una dispersión en los índices de otras carreras que se vuelven heterogéneos en 

..-elación al transcurso temporal. Esto cs. en primera instancia.. no resulta dificil advenir la suprcn¡acia de 

la !,onnación juridica en cada gabinete presidencial: en el sexenio dirigid~ por Alemán el 78% de los 

miembros que alcanzaron algún ritulo a nivel licenciatura lo realizó en Derecho. en el gabinete 

ruizoninista fue de 66%; con Lópcz Matcos el 71%; dentro dcJ grupo de Diaz Ordaz el indice descendió 

a 48% lo que: llevó a Cochranc a afinnar que el gabinete se había rcctüficado. como si ésta fuera la única 
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variable que habria que tomar en consideración8 6; en el cchevcrrismo el indice ascendió a 54% y. 

finalmente. con Lópcz Portillo el perfil juridico tuvo el indice más bajo registrado al mostrar que 41º/a 

hablan optado por realizar sus estudios profesionales en el ámbito legal. 

No obstante. no debe ignorarse el que las profesiones tiendan a hacerse heterogéneas al avanzar 

sexenio tras sexenio. Asi. por ejemplo. si en el sexenio alemanista los núembr-os de la élite se agn.1paban 

en S grandes profesiones. con López Portillo la cifra se dispara a 1 O. Ello. una vez más. se relaciona con 

un hecho que no sólo ha impactado a la vida política: la diversificación de profesiones dentro del 

desarrollo educativo que ha cxpcñmcntado el país. 

El análisis de este fenómeno. si bien es cieno no puede ser abordado en la presente investigación. 

no debe ser marginado en su totalidad. pues su consideración permite comprender el por qué de la 

homogeneidad tanto en la profesión elegida como en Ja institución formativa. 

Es decir. el escaso desarrollo de profesiones en otros centros educativos al margen de la UNAM; 

la inexistencia de ciertas carreras en las entidaddes federativas que obligaba el traslado a Ja capital del 

pais y. desde luego. el mínimo impulso de las instituciones académicas privadas permite Ja comprensión 

de este perfil companido en Jos miembros de las élite. 

lndiscutlblemcnte existe un perfil académico homogéneo que definió los canales iniciales para el 

acceso • la vida política. empero. esto mis que presentarse como un hecho accidental responde a un 

proceso rclaciorwdo con la centralización en el desarrollo educativo del país. Su análisis pormenorizado. 

insistimos. desborda los márgenes de la presente investigación que se remite a indagar el perfil de los 

miembros de Ja élite. sin embargo. su alusión permite el control dc_la variable educativa que tiende a ser 

sobrevalorada -en no pocos estudios- para explicar Jos cambios en la formación del personal político. 

Hi"•Jamcs Cochrane. "Moxicu·s Ncw Científicos"' Jntcr11mcric.wn cconomic afTaire. Vol. XXI. No t 
Sununcr 1967. p. 62-72 
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De tal man~ por ejemplo. se ha advertido que en lu últimas décadas la vida politica ha sido 

impactada por el ascenso de profesiones de indo le técnico, en detrimento de la rormación jurídica. con lo 

cual lo único que se hace es ignorar un proceso de evolución educativa que ha creado y fonaJecido 

Wversas carreras. al margen del Derecho. 

En consecuencia. como Suircz. Farias seftala. •es riessoso sobn:cstimar la preparación y la 

dominación legal en la politica•87. Riesgoso pues al sub.-ayar y acentuar su impona.ncia.. parcceria 

otorgárselo a la abogacía una supremacía que no responde a motivo alguno. un dominio per se que 

carece de explicación. 

Por el contrario. la fonnación académica del pccsonal político tiene de rondo una razón histórica: 

una tradición que se remonta a décadas antes del a5CCll90 de los civilca,. y que se afinn6 en los al'los 

posteriores con la percepción del entorno político. 

•La Escuda Nacional de Jurisprudencia -apunta Franc:Uco Ourza refiriéndose a las tres primeras 

décadas del siglo XX- era de hecho la de mayor alumn.do y lu mú politizada pao. sobre todo. era el 

principal centro de reclutamiento de los futuros funcionarios público•"ªª· 

No debe perdenc de vista. por tanto. que la rortn.8Ción .cadémica del penonal politico tiene en 

su origen razones de índole histórico iret.cionadas con un pn>ee90 educativo creciente que. si bien es 

cierto tuvo en su origen un limitada ganq de opciones. en el cuno lemponl tcnderia hacia una 

heterogeneidad que se reflejarla.. asimismo. en el pafil educalivo de la élile. 

117Francisco Suárez Farias. op. ci1 .• p. 190 
KKFnmcisco Gur.z.a. "El inicio de la nueva era" en ....... ncisco Arce Gurzua. Historia de las orofcsiong . El 
Colegio de México. México. 1'>8:? p 190 



Va lo advcrtia Gustavo Hemándcz Enriquez en una investigación de hace casi tres décadas -

1968-. •e1 hecho de que los abogados sigan ocupando el mayor número de puestos públicos no quiere 

decir que siempre los vayan a ocupar. Este hecho demuestra solamente que existe una comprensión en 

las áreas de decisión por el subdesarroUo técnico que existe en México ... (por tanto) los licenciados en 

derecho verán disminuir su importancia para dar lugar a nuevas especialidades dentro del poder político 

en México•89 . 

La suprcmacfa juridica no es inusitada. Sobrevalorar su importancia para caer en determinismos. 

equivale a dar una respuesta simple y equivoca aJ perfil de los SCfVidores públicos. 

Derecho 

57 

Economi• 

8 

Medicina 

8 

T°'*- los "'61os ~ ~ ai porcoe~ El c•tulro C011temp/• el 96" de nNeslra INMC!Ura. 
El~ propia ~ 4-los obla.illos lk ROlleric Al CGMp. Biocrafle1 dr polifisoa mr1Jgnof 
193!1-l!!S, F.CE. Mhcko, /9P2. 

"'''úustavo flcrnimdc.L Enriqucz. op cit .• p. 432 
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Distribución de praf ....... 11148-82 

l._.,¡eri• - -· -· --
El ámbito educativo como Mena de cont.ac10 dd persona) que panicipará en la vida política,, 

puede verse al indagar Jos compaiicro~ amigos y maestros entre los miembros que fonnaron pan.e de la 

élite burocriltica. La infonnación obtenida sugiere que el 67'Vo de todos los miembros sujetos de ana.J.isis 

en las seis administraciones. tuvieron contacto o relación con algún personaje que había tenido -o que 

ocupaba de manera activa- un cargo dentro de alguna de las instituciones del sistema. Los indices 

tienden a variar entre el indice mínimo consaituido por el ruizconirüsmo. que muestra que un 4,,_. de los 

miembros de la esfera gubernamental establecieron una relación con un personaje que panicipaba en la 

vida política. y el margen mhimo -de 83%- rep.-cscntado por el gabinete de Adolfo López Matcos que 

corrobora al espacio académico como primen arena de contacto para ingresar a la política mcxic..... 

Las cuatro administraciones restantes se mantienen dentro de estos rangos: en eJ aJemanismo el indice 

que pernúte ver Ja ..-elación aludida fue de 75%~ con Gusaavo Diaz Ordaz de 70-/•. en el echevenismo el 

indice fue de 70% y con José López PoniUo de 56-Ai. 

Este hecho responde -como ya se ha afirmado- a la fonnación de grupos politicos dentro de la 

Universidad Nacional. !8 sea enue los propios companeros o bien. como Rodcric Ai Camp_ sugiere. 

cuando un profesor asume cJ liderazgo. De tal manera. se observa que una proporción sisnificativa del 

personal político -un So-'/- f"ungió como profesor en la UNAM en algún momento de su carrera 

prof"csional. 
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Por último. el perfil académico se definió por una tendencia creciente en relación con e\ nivet 

académico alcanzado. es decir, si en la década de tos 40' y ser. el nivel predominante era et grado de 

licenciatuR., en los dos últimos sexenios que importan al presente apanado de la investigación, se 

contempla el ascenso de personas que alcanzaron grados académicos superiores a la licenciatur~ esto 

es. que tuvieron estudios de posgrado. 

Dicho ascenso es ctanuncnte perceptible en el sexenio echevenista y lópezportillista.. como lo 

denmcstran tos siguientes lndices: en el gabinete alemanista únicamente et 20-/a de los miembros 

desarrotlaron estudios de posgrado (todos ellos al interior del país); con el ruizconinismo. sólo l 2o/o 

alcanzó este nivd de cstudios(en el interior del pais y en el extranjero. en proporciones idénticas); en el 

sexenio que transcurrió entre l 958 y 1964. e\ promedio de los individuos con posgrado fue de \ 7o/o, que 

se realizaron en la UNAM y en los Estados Unidos; en el grupa de Gustavo Diaz Ordaz el indice fue 

similar. pero con Luis Echcvenia el promedio asciende hasta alcanzar 400/o adquiriendo prima.cía 

aquellos estudios que se realizaron en el extranjero. y en el lópczportillismo el indice experimenta una 

minima disminución al registrar 38o/a que se f"ealizaron. en su mayoria. lucra de tas fronteras nacionales. 

e.,,,¡;_. ___ ...,,,.i11dlnlciÚlt 

PHiodo._Mie111bros con E.P.• __ Nacionales/Eatranjeros••-------------

1946-52 

1952-58 

1958-64 

1964-70 

1970-76 

20"/a 

40"/a 

l 000/a Nacionales 

501% Nac/ SOO/a Ext. 

67ª/a Nac/ 33ª/a Ext. 

SQD/a Nac/ 500/a E.xt. 

29"/o Nac/ 71 o/a Ext. 

1976-82 38ª/a 15°/a NacJ 700/1 Ext / l5º/• N-E 
•EJttMdlDt!ll de poearodu.. ••N-E: Nod1Mole:s ,. E.rtra1tjeros. El CMolfro K elolwllr'Ó a1 rrlaclón e,,.. el 
10"" 44! I• Mllf!Slnl e1"ple.ul& Elo&oraddtn propia COIJI ÜI•• n"6~1dd1• de Roderic Al c..:amp. 
11J1srona.s de ellldnltli "'t;dC!ll!'" 191$-19115. 1-: e E.. Mhci'-"''• 1992. 
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Miembros con --- de posg-

~ -· 
Con las afinnaciones precedentes ha quedado dibujado el perfil académico que inaguró el 

ascenso de Miguel Alemán Vdáz.quez y el anibo de un perfil de carácter civil. que seria reproducido en 

las siguientes administraciones: Ja formación dd personal' político en una institución püblica en la cuaJ se 

oriJ1inaron los primeros contactos con la política~ el adiestramiento predonúnanre en el &mbito jurídico y. 

hecho que no debe ignoranc:. el ingreso a la vida política dentro de un periodo estrecho a fa fecha en la 

que se finalizaron los es1udios pr-ofcaionalcs. 

Es evidente la exisrencia de patrones homogéneos.. empero. es perceptible que éstos no se 

manruviCf"On como algo inmutable. pues ex:pcrimentaron tanro la diversificación de las disciplinas 

prof'esionales. como una valoración creciente por la posesión de títulos académicos por encima del 

grado de liunciatura. 



3.2 Yia wdminis1ratiyw. 

Dentro de las divergentes opiniones que han surgido en torno al reclutamiento político. existe un 

punto de coincidencia en el análisis de la carrera politica y los canales de ascenso hacia las esf'eras de 

mayor importancia dentro del sistema político mexicano: s.i Peter Smith sei\ala que Ja mejor manera. para 

aJcaozar "puestos en eJ gabinete es entrar dentro de la burocra.cia Ccdcnd"90~ Rogdio Hcrnández 

Rodríguez apunta que "'la permanencia del individuo en Ja administración pública es tan decisiva para su 

futuro político que lo obliga a no abandonarla nunca•9 1; y Roderic Ai Camp establece "a la burocracia 

redera! como el principal medio para ascender•9 2 a los espacios de mayor importancia dentro del 

aparato político. 

Es decir. los canales de ascenso para alcanzar una posición dentr-o del grupo de mayor cercatúa 

aJ Presidente de la República o bien. a la Presidencia misma. se encuentran dentro del aparato 

burocrático. pese a la incuestionable imponancia que han tenido los cargos de elección popular y el 

partido político para la estabilidad del sistema. 

El füncionario mexicano. para ascender en una estructura política venical como la mexicana. 

debe pcnnaneccr el mayor tiempo en posiciones dentro del aparato burocrático. más aJlá de Mcer 

cancra en el imbito politico-clectoraJ. 

No deja de ser exlrafto. empero. que si bien es cierto exista como punto de coincidencia el 

subrayar la imponancia del aparato burocrático en la ronnación del personal que ocupa las principales 

'JOPctcr Smith. "'La movilidad politica en el México contemporáneo". Foro Internacional. Vol. XV. no. 
J. Enero-marzo 1975. p. 400 
•J 1 Rogclio Hernándcz. op. cil .• p. 126 
''2Rodcñc Camp. La..PQtiti~- Siglo XXI México. 199<>. p 1 J4 
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posiciones. Smith y Camp prefieran abordar otros indicadores. dejando desierto o simplificando Ja 

pennancncia del personal en el •mbito administrativo. 

Pese al rcconociemiento de la hegemonía de una institución -la Presidencia- y los canales de 

acceso a ésta, Camp y Smith marginan un análisis detenido que aborde la trayectoña de los miembros en 

el aparato burocrático. 

Para Smith. la permanencia del personal en la esfera admirústrativa es. en realidad. infértil: 

..... como el ejercicio de los eusos públicos en el rúvel de la élite es tan breve. hay muy pocas 

oponunidades para que quienes los ocupen. acumulen experiencia en relación con su trabajo en 

particular ... (asi) el sistema político mexicano se ha costeado una estabilidad duradera ... • expensas de la 

expcriencia•93. 

De acuerdo con el autor estadounidense. la alta movilidad que se percibe entre los miembros de 

la élite. es una muestra clara que permite ver su inexperiencia, siendo esto incoherente con ta estabilidad 

del sistema polltico mexicano. 

El problema de Pctcr H. Smith no es sólo un hecho que ya hemos seftalado: la elevada 

proporción de individuos que estan dentro de su concepto ~lite pues,. sin distinguir posición y actividad 

político-administrativa_ varios miles de personas son consideradas como miembros de ella. AdcrMs. aquí 

se adlücre la afirmación que advien.e una cont:radicción entre la pennancncia del funcionario mexicano 

dentro de la polltica -cerca de 30 allos en promedio que no contribuyen en nada- y la estabilidad del 

sistema polilico mexicano. 

TESIS 
DE U 

NO DEBE 
BlilUlTECí 

•nr(..-tcr Smith. Los laberin1os. del DOdcr. El Colegio de México. MCxico. 1982. p. 192 
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En consecuencia. siguiendo Ja fine.a del autor de Los laberintos del poder cJ personal poJil:ico 

encargado de determinar las decisiones fundamentales. no habría tomado parte en el füncionam.iento del 

sistema. esto CSy la estabiJidad de éste puede ser atribuida a cualquier cau5' dXcepto a los actores que Je 

han dirigido. pues ellos -por su movilidad permanente- han carecido de fa experiencia necesaria para 

sostenerlo. En sum' eJ sistema ha tenido estabilidad. pero no gracias a su personaJ. Entonces,. 

debciriamos preguntar a Srnith. cuál es el sentido de emprender un esiudio sobr-e las élites. 

Roderic Ai Camp. como he referidO. no subraya como un hecho esencial dentro del proceso de 

reclutamiento. la presencia del funcionario en el aparato burocrático. Más allá de seilalar fa necesidad del 

sistema por tener .. hombres capacitados"94• los .aná:Jisis de Rodcric Camp se limitan a seilalar 

indicadores de car.8.cte.- social a los que se les atribuyen los prindpales móviles del ascenso polirico. 

La dedicación del personal a la vida política de manera proresiona.J. es un hecho que queda claro 

al observar los ailos que han dedicado a ésta. Asimismo. Ja preferencia por pennanecer en el aparato 

burocrático por parte del aspiranre. se deduce del ricmpo. los cargos y fas inriruciones a rravés de las 

cuales se ha desarrollado su trayecroria. Camp. pese a darle primacia a or:ros indicadores. reconoce la 

dedicación profesional del funcionario a fa vida polirica: 

"los lideres políticos mex.ie.11nos corroboran esca resta general. y desde 1946 los individuos que 

han tenido más Uiro en Ja política ... son los líderes que ricnen décadas en el servicio pUblico"9 S y. aún 

cuando •centúa las variables sociales para el liderazgo pofüico afirma: "los mexicanos iniciaron sus 

carreras polírica.s antes porque la política en México es una carrera de r:iempo completo. que requiere 

habilidades políticas y adminisrrativ.u ·96. 

"J4Roderic Camp L&s Jidere1 00Jírico1 de M.:Xico· su educación y reclutamiento F C F. México. 1983. 
p. 273 
•JSRoderic Cmnp. La formación de un sobeman1e· Ja wcialización de 'º' lideres poli!kos en el México 
nosrevolucjonario FC.E México. 1989. p. 33 
'"•Id. p. 4S 
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La política es. para et tüncionaño mexicano. una profesión puesto que dedica a ella una gran 

panc de su vida. En promedio. los nüembros que alcanzaron alguna de las instituciones de mayor 

importancia. dedicaron 25 aftos de su vida a la política en senetal .. es decir. sin Mcer discrinúnación 

alguna entre los canales electorales.. partidistas y administrativos que definen ta carTCB política. 25 aftos 

que,. obviamente. aumcntarian si se recuerdan las afinnaciones que a.JTojainos en lineas precedentes en 

las que se seftalaba que el ingreso a la vida politica existía cuando el aspirante era joven y. aun más,. que· 

el contacto con personajes políticos tenia en su origen. entre sus principales ámbit~ las instituciones 

académicas. Así pues. existió una dedicación total de parte de\ funcionario mexicano a la política desde 

su juventud hasta alcanzac la madurez. esto es. convirtó a esa actividad en una profesión que tuvo su 

origen en la elección de una carrcna profesional y que continuó por más de dos décadas dentro de las 

instituciones que corú'onnan el sistema. 

El indice de aftos totales que se registran en cada administración da prueba de que esta 

dedicación no fue panicular de un sóto sexenio .. sino que es una tendencia que se mantuvo en tas seis 

administraciones de análisis: en el pbinete alemanista et promedio file de 23 anos totales; con el 

ruizcortinismo de 26~ en et sexenio de Adotfo López Matcos de 26~ con Oustavo Dlaz Ordaz de 24 y. 

tanto en el grupo que designó Luis Echcvcrria como d de José Lópcz. Portillo.. d promedio de 

dedicación a la potitica fue de 26 aftos. 

Abo" si bien es cierto la cifra anterior cegislra el 1otal de ahos para ta caneca potitica en 

conjunto. la importancia en relación con los principales canales que confonnan ésta no se distribuyen de 

manct"& equitativa. La importancia de los puc:stos administrativos se sobrepone. contundenlcrncntc. a tos 

que se obtuvieron por elección popular o al interior del panido político oficial. 

Todos tos miembros sujetos de anilisls en el presente estudio tuvieron cu-gos y carrera al interior 

del aparato bucocr•tico det sistema. En contraparte. como se n:feri,.. en apartados subsiguientes_ son 

minoria aquellas personas que contaron con cargos electorales y partidistas y. en todos los casos. 
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quienes tuvieron algún cargo de este tipo debieron combinarlo con puestos dentro de ta administración 

pública. 

Por tanto. una gran parte de tos miembros que fonnaron parte de ta élite burocrática del pais 

pennanecieron, única y exclusivamente~ en puestos administrativos: 49"/o de las personas que integraron 

algún gabinete no intercalaron puestos con ningún otro canal fuera del aparato burocrático. el restante 

S t•/. lo hizo en cargos electorales y partidistas .. pero en todos estos casos siempre se articularon,. por no 

pocos anos. con puestos administrativos. 

En el sexenio alcmanista 500/o de los miembros ocuparon únicamente puestos al interior de la 

burocraci~ con Adolfo Ruiz Con.incs el indice de aquellos que laboraron exclusivamente en el 3.mbito 

administrativo fue de 53%~ con Adolfo López Matcos de 61°/o: en el gabinete de Gustavo Ofaz Ordaz 

fue de 43%~ en el cchevcrrismo fue de S lo/o Y~ finalmente el índice más bajo -pero que aún fue la 

mayoria- se dio con José López Portillo pues 3So/o de los miembros recorrieron únicamente puestos 

burocdticos. 

Aunado a este hecho. el funcionario pcnnaneció. en promedio. en cargos dentro de la 

administración pública entre t O y 14 ai\os. Si desagregamos los datos por sexenio los margenes 

inferiores cstarian marcados por los sexenios ruizconinista y echcvcrrista con 1 O al\os de vida activa en 

la administración cada uno de ellos. y los rangos superiores por los sexenios de Adolfo Lópcz Matees,. 

Gustavo Oíaz Ordaz y ta adnünistración de José Lópcz. Portillo que arrojan una cifra de 14 anos como 

promedio. El alcrnanismo se mantcnd..-ia finalmente entre estos márgenes al mostrar 1 l ali.os como 

p..-ornc:dio gcncr•I. 
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All- lk lkdicoddft a lo ""'4 politko 
Administración. __ Tiernpo_total __ Vida_administrativa, ________________ _ 

1946-52 23 11 

1952-58 26 10 

1958-64 

1964-70 

1970-76 

1976-82 

26 

24 

26 

26 

14 

14 

10 

14 

Elf1ftormdóft prap. coa dalos o61.otülos 4e ~ Ai c.-p.. BigsqAM dg mpli!isO! mc•ka•n. 
193$:195, F.CE. Mhdco. IHZ, #11 lfosdio HentMM& Rollr/.,,q. F•1W•i6• y tpycstorte * 
le !iesrsladot dg Etydo g Mf!lico.. Fl.ACSO. Mhdco, IH#, .1' de c.t.. SU-t. "La movUklad 
polltlca -nal. Los Secntadoe de EaPdo y el Pfteldetote de la Rep4ibllcaw. ER.tlios PolllkoL 
Vol. l. No. 4.. Od-dic 197P. 

No debe olvidarse que éaas cifras sólo 9C rcfier'en al ámbito adnúnisuativo de manera aislada. 

Asimismo. no es posible dejar al margen que todos los individuos contaro"9 en algún momento de su 

trayectoria. con cargos administrativos,. lo cual indica que no existió ninsún individuo en cuyo 

curriculum sólo aparecieoen CUJIOS de partido y/o de elección popular y formara parte del gabinete. 

La relación entre los carsos electorales. adminislrativos y partidi1tas ~ referida en apartados 

posteriores. por ahora se corrobora la supremacía del 6mbito administrativo por encima de loa doa 

canales raaantes y. así t&n'lbién. la imponancia que éste únbito tenia para d aspirante que le oblipba a 

- si deteaba aaeende.-. Una carren política en México. recordanoa lu palabras de Su6rez 

Fariaa. !le considera cx.istosa por la c:anliclad y cualidad de los cargos administrativos que se han 

ocupado. 



Periodo. Porcentajes 

1946-52 SS 

19S2-S8 S3 

19S8-64 61 

1964-70 43 

1970-76 SI 

1976-82 3S 

El•llo#wcüM ~ aJft delos °"60.ülos di! llodnic Ai au.tp. Biocraflfl• de polllisot mcpcanos 
1935-19195. F..CE. Mhdco. IHZ. lk ROfp!lio Hnwádti!: ROlllrlg•rz:.. Formación y trauctori• de 
In Sumarie de f'.lydo m Mf1ko .. F'-'fC:SO. México. 1964. y de Culos Sir'Yftllt. .. ..._ movilid•d 
poUticll ••eaaL Lo9 Secrebrio• de Estado y d Presidcnle de I• República" .. Esludios Pollticos. 
Yol. l. No. ~ Od-.tlc 1•"1'9. 

La suprernacfa de los puestos administrativos refiere una nonnatividad para el personal polilico: 

&Kiende quien pc:rmanezca.. quien muestre. en ese ámbito. que licne cualidades pa..-a escalar posiciones. 

Esla normalivicbid aJ interior de la administración pública puede ob~arse aJ contemplar el 

número de insdtuciones que el personal ocupó. pues de esa fonna es posible afinnar o nesar si el 

siSletna ejerció algún control o bien,. si trasladó a sus actores en un enorme número de inscituciones de 

tal forma que ae les impidió conocer el efectivo fi.Jncionamicn10 de éstas. 

Ad~ de ello. si se relacionan los ai\os ac1ivos que d f"uncionario permaneció en la 

administración con el número de insti1ucioncs en las que actuó. se dcduciria el p.-omedio de aAos que el 

miembro de la élilc dedicó a cada ins1i1ución de manera panicular. Si. por úhimo. se consideran los anos 
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de vida activa en relación con los cargos que se ocuparon antes de ser secretario. se tendria una 

perspectiva bastante clara de la movilidad del personal político al interior del sistema. 

De esta maner~ hemos trazado diversos niveles en los cuales se desarrollarán las explicaciones 

ulteriores: rcf'erir las instituciones promedio que ocuparon los actores. relacionar eJ indjcc institucional 

con los aflos de vida activa,. comparar los C&fBOS ocupados antes de ser titular de alguna de las 

instituciones que importan a esta investigación con los aí\os de vida activa y .. tinaJmente. si tuvo contacto 

o no con su secretaria antes de dirigirla. 

El personal político ocupó. en realidad.. pocas instituciones en comparación con Jos aftos 

dedicados a la vida administrativa: el promedio general para las seis administraciones sci\aJa que Jos 

actores ocuparon 3 instituciones como pf'Oflledio en toda su trayectoria. Una vez más. este indice es 

confiable pues en las seis admirústraciones el pf"OntCdio fue similar. Si relacionamos este indice con los 

anos activos. obscrvasnos que el funcionario pernÚancció cuatro ai'los en cada institución. Un promedio 

que es coherente con cada administración: con Miaud Alemán Velázquc.z. el promedio fue de cuatro 

altos por institución; con Adolfo Ruíz Cortíncs de tres; con Adolf"o Lópcz Mateos de cinco; en el 

gabinete de Gustavo Diaz: On:laz; los miembros pcnnanccieron cinco ailos por institución~ y con los 

sexenios ccheverrisla y ponillisla el promedio fue de cuatro altos. 

Podría criticarse a lal indicador aludiendo que.. si bien existió una alta pennanencia en cada 

insti1ución~ la movilidad del penonaJ aJ interior de la mismai hubiese sido excesiva.. de forma tal que el 

actor no hubiese contado con d tiempo ncc:esario.,.,... demostrar si tenia habilidades o no. 

No obstante. este criúca se des~ al obefval'" la relación enlre el número de cargos y los aftos 

de vida activa. De acuerdo a C9la relación .. el pcnonal político permaneció en cada cargo al menos dos 

aftas y medio. con lo cual contó con tiempo .. rlCÍenl:e pana absorber las cualidades necesarias para el 
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manejo del puesto. Dos aftos y medio que no resultan de indices excesivamente dispersos, sino de 

promedios cercanos entre si para las seis administraciones. 

Por tanto, el ámbito administrativo mostró que tenia una lógica particular: su supremacía sobre 

los demás canales de la carrera politi~ el adiestramiento de su personal controlando la movilidad de 

éste en pocas instituciones y,. además. el prepararlos a permitir que ejercieran funciones el tiempo 

suficiente para aprehender las cualidades del cargo. 

Es perceptible dentro del ámbito administrativo que quienes ocuparon la Jefatura del Ejecutivo 

dcscmpci\aron funciones. en todos los casos. en el gabinete anterior con relación al sexenio que 

dirigieron y. asi también. que en cada sexenio participaron miembros que ejercieron algún cargo en 

administraciones precedentes. Existe un indice de continuidad de 21 º/a para las seis administraciones. No 

obstante. este indice debe ser tomado con reservas pues los márgenes de separación son bastante 

amplios. Así. por ejemplo. en el alcmanismo sólo paniciparon 2 miembros (=100/o) que ya habían 

ocupado algún cargo en gabinetes anteriores y. en contraparte. con Adolfo Lópcz. Mateos el indice 

asciende hasta 28%. Empero. aü.n con esta cifra que rebasa un indice de 200/o como promedio. lo que es 

evidente es que la mayoria de miembros se renovaba para ascender a las principales posiciones de poder. 

Así. el personaJ que ya había dcscmpeftado funciones en administraciones anteriores era acompai\ado 

por miembros que la administración formó. 

Los •iauientes miembro• repitieron poaicioncs dentro de lom carxos de mayor importancia en .. 
politica meaicana.. Loli aftos que se: incluyen enlre parintni• ~eren la adminia1 ... ci6n 
p~edenle en la que participaron. 

-Administración 1946-1952. 

•Miguel Alem•n Vclázqucz(-1940-46) 

•Jaime Torres Uodcl ( 1940-46) 
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(Contlauaci6n de miembl"09 q•e ~ideroa carso- ea ataún pbinete) 

-Adnúnistración 1952-1958. 

•Adolfo Ruiz Coninea( 1946-52) 

•Angel Carvajlll Bemal ( 1946-52) 

•Carlos Franco Sodi ( 1946-52) 

•José Aguilar y Maya (1946-52) 

-Administración 1958-1964. 

• Adolfo López Mateas ( 1952-58) 

•Manuel Tello Maciu(\946-52) 

•WaJtcr Cross Buchanan ( 1952-58) 

ºJaime Tones Bodet (1940-46 y 1946-52) 

•Ernesto Unuchurtu Paalta ( 1952-58) 

-Administ.ración 1964-70. 

•GuSLavo Diaz Ordaz. (1958-64) 

•Antonio Carrillo Fkwes ( 1952-58) 

•Antonio Ortiz Mana ( 1958-64) 

ºGi-o ValenzudaGalindo(192A-28) 

•sa1-. Gonzálcz Blanco (1952-58) 

•Emcsao Unuchurtu Pa'alta (t9Sz..;sa y 1958-64) 

-Administracióa 1970-76 

•Luis Echevcnia Áhmtezl.(1964-70) 

ºManuel Bernardo........, (1964-1Ut 

ºHuso B. Margain (19M-70) 

•Julio Sinchez Vargas (1964-70) 
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(Coaliauacl6a de miembro• que repitieron cargo• en alcún pbiactc) 

-Administración 1976-82. 

•José López Ponillo (1970-76) 

•Porfirio Muftoz Ledo (1970-76) 

ºEmilio Maninez Manatou (1964-70) 

ºPedro Ojeda Pautlada ( 1970-76) 

•Sergio García R.anúrcz (1970-76) 

Elaboroc;Ó#I propl• COft datos obtatldos de Rodnic Ai Caa.p. Biognfias de poHtlfom meskanos 
193S-t98S.. F.CE. Mhdco. 1992.,, y d1t A,.,,,IUldo llMI: Massie.. El cebincte en Méaico. ~o. 
Mhcico, 1996.. 

En última instancia. la pregunta a responder dentro del ámbito administrativo es si el sistema 

exigió que el funcionario tuviese contacto con la secretaria antes de nombrarlo su dirigente. En la óptica 

de Sirvent la respuesta seria negativa pues afirma que .. la carrera politica dentro de la secretaria no es la 

condición para ocupar el puesto de titular-•97_ 

Si se contemplan a los individuos que tuvieron contacto con la institución de la cual serian 

titulares. es posible afirmar que .. si bien es cierto no era un n:quisito. si cjercia innucncia. puesto que 

60-/o de los miembros tuviCTon aJgún cargo en la institución que más tarde dirigirian. 

No fue. sin duda. motivo de exclusión puesto que 40'Yo nunca ejerció f"unción alguna en aquella 

institución de la que seria dirigcnle y. ademas. quienes si 1uvieron contacto lo hicieron durante un 

periodo de altos que ocupó una proporción rrúnoritaria de los aftos de vida activa. Así. existe una 

separación de 7 aftas entre el 1icmpo dedicado a la institución que dirigiria y el rcslo de: ailos de vida 

politica activa. Es evidente. por tanto. que no ruc una credencial absolutamente necesaria que el 

aspirante dcbia obtener para alcanzar la titularidad: el fundamenlo de cs1a alirmación esta consti1uido 

•ncarlos Sirvent. ""La movilidad sexcnal. Los Secretarios de Estado y(,..¡ Presidente de la ltcpública .. 
Es1uc.lius l'oliricos. Vol V No. 4. Oct-dic 1979. p 134 



por las personas que no tuvieron contacto alguno y porque quienes si ejercieron un cargo. lo tücieron 

por un espacio de tiempo que no cubrió más del 40o/c. de su vida activa. 

La lógica del sistema.. en suma, era clara: ejercer control en la movilidad no sólo institucional .. 

sino también en tos cargos ocupados. La esf'era administrativa tenia una lógica panicular que Je definia: 

ascendía quien hacia carrera en ese ámbito. y no -como muchos afi.nnan- en los cargos electorales y 

partidistas. 

3...3. Vía Partido Político. 

Considerados de manera independiente. los cargos partidistas careccrian de importancia en 

relación con el personal que ocupó cargos aJ interior del gabinete. No existió. en todo el periodo de 

análisis. ningún individuo que contara exclusivamente con puestos al interior del partido y rormara pane 

de la élite burocrática. Es evidente. por tanto. el contraste con aquellos que sólo ocuparon puestos 

dentro de la burocracia fodcral. En consecuencia. quienes si tuvieron cargos panidistas. los intercalaron 

en algún momento de su trayectoria con puestos administrativos y. en algunos casos. existió un 

intercambio -además-- con cargos de elección popular. 

El promedio de aquellos que combinaron cargos administrativos y partidistas es bastante bajo: 

1 5% para las seis administraciones Los indices infcriol"cs se registraron en el sexenio ruizcortin..ista en el 

que sólo el 6% intercaló dichas posiciones y en la administración de Lópcz Malcos con un indice 

semejante. Los l"&ngos más altos se l"egistraron en cJ sexenio portillista pues 290/o combinó puestos 

dentro de la burocracia y en el partido. y en el sexenio cchcverrista en el que el promedio Cue de 26%. El 

alcman~smo y la adminis1ración de Diaz OJ"daz. se mantuvict"on entre estos márg_cncs al tener como indice 

un 1 S% y 13% respectivamente. 
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Quienes además de contar con puestos administrativos y partidistas. Jos intercalaron con cargos 

de elección popular, registraron un índice de 200/o como promedio que. insistimos, sigue siendo inf'erior 

al indicador administrativo considerado -incluso- aislademente. Los porcentajes tienden a variar en cada 

periodo scxenat: en el gabinete alematÜsta aquellos que recorrieron Jos u-es canales de la carrera poUtica 

constituyeron un 25%; con Adolfo Rulz Conines de J 8%; en Ja administración de Adolfo López Mareos 

el indice de tal combinación de puestos fue de 1 °1°/o; con Gustavo Diaz Ordaz 22%; en el echevenismo 

disminuyó a J 1 o/o y con José Lópcz Panilla se registró el promedio más alto al ascender a 290/o. 

Car'PY!7US odlfllinistraliwu y partidistas. (Datos expresados en porcentaJes) 

_Perlodo ____ A __ P_AP __ AEP ____________________ _ 

1946-52 so o 15 25 

1952-58 53 o 6 18 

1958-64 61 o 6 17 

1964-70 43 o 13 22 

1970-76 51 o 26 11 

1976-82 35 o 29 29 
A. Miembros con carrera administrativa. 
P. Individuos con carr-era al interior del panido 
E. Individuos con carrera electoral. 
AEP. AP. son combinaciones de las variables anteriores. 
Elabor'Oción propia con daros c>bril!1tidos de Rc>deric Al Ca1np. Diografi•• dr poUtisos mrsic•nos 
193S-198S. F.CE. Méxie#>r 1992. de Roge/io llen.ó11dq. Rodrlguez,. Fonn•dón y fl"llyC!'C'tori• de 
los Suret•rio• de E1t•do en Mis.leo. FIJ'tL,·o. ilthico, 1964. y di! Carlos .. \"'inoe11L .. La movilid•d 
polidct1 sesenaL Loti Secretario• de E•t•do y d Presidente de I• República-. Estud/U!i Pc>ll1i~J«.. 
Vol. l. Nu. 4. Ocl-dic 1979. 

Camp acierta al afirmar que "el PRI no produce la dirigencia. mexicana. y es por t.~ que es 

mucho m4s t•nsencial al poder político"98_ El PRI no ha formado a la élite burocrática. No sólo no Jo 

""'Rodcric Camp . ...ldl.PQJil!~d.~L'.-ML~it;Q, SiNlo XXI México. 1996. p. 29 
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ha hecho a partir de lo que se ha creído ver como el advenimiento de profesionales 1écnicn:o. La arena de 

poder de la administración pública y su canales de ascenso se sitüan en el propio aparato burocrático. 

Ademas de los porcentajes minimos que arrojan los individuos que ocuparon ca..-gos partidistas. 

es posible observar en algunos miembros que si trabajar-en al interior del PRI una corta dedicación Un 

14Ya de aquellos que contar-en con puestos partidistas. sólo lo hicieron en cwnpai\a electoral del 

candidato presidencial. es decir. ocupaban alguna posición de partido en un periodo que no superaba un 

afto para. n\As tarde. reintegrarse a la burocracia federal. Asimismo es perceptible desde el ascenso 

echcverrista el ascenso de personas cuya trayectoria en el partido se hacia en un cargo de carácter 

técnico: el lEPES. En el gabinete cchevenista,. 400/o de los miembros que tenían cargos partidistas se 

habían dcscmpci\ado en el IEPES y, con igual porcentaje, este hecho fue l'"eproducido en el sexenio 

lópczponillista. 

Este an8.lisis coincide con la afinnación de R~cric Camp 9 9 en la que se advierte que desde 1946 

quienes han accedido a los puestos al interior del aparato burocr-ático son miembros con fonnación 

pr-cdominantcmcnte administrativa y. en sentido similar, con la interpretación a la que Grubber llegó 

después de una investigación sobre cinco administraciones: •From thc evidcnce it still saf"e to conclude 

that Mcxico has dcvclopcd during the last thirty ycars bccoming a system that is govcmcd by 

pr-ofessional and technocrats• 100_ 

Asi, en una de las escasas inter-pretacioncs de Camp dedicadas a1 análisis de Jos espacios de Ja 

burocracia y a la movilidad de los funcionarios en su interior apunta que •on the basis of the cxpcrience 

"véase Rodcric Camp. •The núddle leve) technocrat in Mexico"". Thc Joumal ofl>cvcloping Arcas. 
Vol. 6. No. 6. July, 1972. 
100\Vifiied Grubber. •career pauerns ofMexico's po1irical elite• .The Western Political Quartcly. Vol 
XXIV. 1971. p. 480 
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uf numcrous burcucrats intcrvicwcd.. il can be concludcd that rncxican técnicos íollow thc general 

pa1tcm oflJ.S. highcr civil 5Crvants"IOI_ 

La inexistencia de un marco rcgulatorio que especificara los patrones de movilidad de los 

funcionarios públicos. no cvi16 la fonnalización de las nonnas administrativas. La burocracia exigía 

pericia de parte de sus servidores. La administración sujetaba aJ personal a reglas de ascenso que 

contr-olaban la entrada y salida de los f'uncionarios. cxigia dedicación prof"csional, es decir. "dedicar la 

mayor parte de su vida activa al servicio de la dirección politica estatal y haber desarrollado una larga y 

variada carrera de cargos púb1icos•I02_ 

Sólo asi se explican los elevados indices que rcpr-cscntaron aquellos miembros con un carrera 

eminentemente administrativa. El funcionario, para asciendes-,. deberia estar dedicado a las funciones 

burocráticas la mayor parte de su vida activa. 

No coincidimos. por tanto. con la afinnación de Federico Reyes Hcrolcs en la que se adviene: .. a 

partir de la constitución orgánica real del partido mayoñtario. el ascenso a los cuadros burocráticos fue 

canalizado por- vía de ese partido. El ascenso al cuadro burocritico alto suporúa haber cruzado por el 

partido mayoritario .. 103. 

El alcanzar las posiciones mAs altas de la bu.roaacia exigia la pcnnancncia del funcionario en ese 

ámbito y no en el del partido. Las afirmaciones de HCl"olcs carecen de fundamento aJ darle al partido un 

carácter prioritario. pueslo que fueron pocos los individuos que hicieron carrera en esa institución y 

IOIRodcric Camp. "Thc Middle-levd tcclmocl'm in Mc:xico". Tbe Jour...i of'Devdoping Arcas. Vol. 6. 
No6. p. S79 
I02Annafldo rendón. La n;npyación de la clase pplitica m Mt.im. Universidad Autónoma 
Mctropolitana-lzt~ Mé>lico. 19114. p. 32 
IOlFcderico Reyes Huolea. TramfjllW'Mjjqnes politicu chrl E•Mp Mnis•oo. F.C.E. México. 1986. p. 
113 



alcanzaron pues1os en algUn gabinete presidnccial. ndcntAs -insis1imos en ello· quienes si tuvieron cargo:t 

partidistas los intcr-calaron. en todos los-casos. con puestos burocráticos 

No ignoramos un principio básico: el partido mayoritario sistema presidencial (o 

parlamentario). es el que forma gobierno. Sin dud~ en México este principio se cumplib con toda razón 

con la existencia de un partido hegemónico. Empero. lo que resulta evidente. es que ésta institución 

potltica -el PRJ- no fonnó al personal que alcanzó los cargos burocráticos mils altos. 

Para afianzar nuestras afirmaciones. hemos realizado un ami.lisis de los micmbr-os que ocuparon 

las principales posiciones al interior de la estructura partidista Se ha tomado como punto de partida 

para el análisis del Comité Ejecutivo Nacional el ai'\o de 1946. época de transición del liderazgo politice, 

asi como de transformación del PRJi.1 en PRl. La base de datos consta de 150 pel"sonas (ANEXO 2). 

Comparando esta base que muestra los prin.cipales integrantes del partido desde 1946 hasta 

1982. con aquella que utilizamos para referir los m.icmbros que ocuparon las más importantes 

posiciones de poder en México (ANEXO 1). se observa una coincidencia de 19 individuos. Es decir. 

sólo 15o/a de los actores que formaron panc de gabinetes se dcscmpei\aron en la estructura partidista. 

Aún más. de los miembros que dirigieron los tres principales sectores del partido -CTPA. CNC y CNOP 

(Ver anexo 3)- sólo existieron dos casos que compartieron alguna posición al interior de la Clitc 

burocritica. 

Detengámonos un poco en estos individuos. De los miembros que dirigieron los scctOl"C5 del 

partido. en todos Jos casos observamos que ocuparon una posición al interiol" del Congreso de la Unión. 

Es decir. estos miembros -a d.ifcn:ncia de quienes ascendieron a los cargos administrativos más altos

tuvic:ron. al menos. una experiencia de lndole electoral. En estos penonajes de ta vida política lo que 

... pro:lomin6 fue e1 ejercer el carso como diputado: 6 J '% de Jos dirigentes de los scctol"cs pñlstas 
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ocuparon cxclu:i;ivamcnlc cargo(s) en la Cámara de Diputados; 9'9/o se dcscmpcno únicamcn1c en la 

Cámarn de Senadores y 30"/o articuló su 1raycc1oria dCCloraJ en ambas Cámaras 

Asimismo, to que se desprende del análisis de la carrera de los miembros que dirigieron los 

sectores del Partido Revolucionario JnstitucionaJ es que se dcsempei'laron. ademas de su trayectoria 

clcctoraJ. en cargos al interior del Comité Ejcctutivo Nacional dd partido. Un indice de 62% para tal 

relación rcOeja que existió un ne>eo mucho más estrecho entre Jos sectores y quienes encabezaron Ja 

cúpula partidista,. que entre éstos dos ámbitos y la adnúnistración pública. 

Ya hemos dicho que sólo dos miembros que dirigieron los sectores del priísmo compartieron 

posiciones en el gabinete. es decir. que existió un indice de correspondencia en realidad infimo. A ello 

debemos agregar que 24% de Jos micmbtus que dirisicron la CTM. la CNC y la CNOP nunca tuvieron 

cargos en la administración pública. y que Jos restantes individuos -salvo en dos casos- que si tuvieron 

cargos burocráticos Jos hicieron por un periodo bastanle breve que osciló entre uno y cinco anos. 

Finalmente, en relación con los miembros que se ubicaron en la cúpula partidist' si bien un 72% 

ocupó cargos burocráticos, no debemos dejar al margen que sólo el J So/o compartió puestos en la élite 

panidista y Ja élite burocrática y. a.si también. que d rasgo predominante de Jos núcmbros que ejercieron 

funciones al interior dd CEN. fue d ocupar caraos elcct:Ol"ÜeS ya fuese al interior del Congreso de la 

Unió~ ya como gobernadores: un abrumador indice cercano al 9CJl'At respalda esta aflnnación. 

De ninguna ronna pretendemos afumar que el partido no ha tenido ninguna funcion dentro del 

sistema. Su importancia para Ja es1abilidad y pcnnancncia de éslc es incuestionable. Nuestra úruca 

intención ha sido afinnar que ésta institución no ... sido la ax::ar-1a de la ronnación dcJ personal que 

permanece y asciende en Jos duetos de un aparato bu.tocl'álico que demostró tener una nonnatividad 

propia. 
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Los siguientes i1ulividllos pt81"1icq.uo. a. .ig.í.11 o a/g•nos ~ de i""P""181tcla ae la ~clllra 

partidista,., ademb,formaron J1Gl"k • t• Rile "-ocrática.. 

-Rafad Gamboa Pascasio. 

- Ernesto Urruchurtu Peralta 

- Femando López Arias 

-Luis Echcverria ÁJvarcz 

-Adolfo Lópcz Matcos 

-AJfbnso Corona del Rosal 

Manuel BcrnaJ"do Aguirrc 

-Octaviano Campos Salas 

-Enrique Olivares Santana 

-Au!'usto Oómcz VilJanuevai 

Socretario de Salud 

Presidente del CEN 

Secretario General del CEN 

Secretario de Gobernación. 

Regente del D.F. 

Secretario de Acción política 

Proet.1rador General 

Secretario de Prensa 

Oficial Mayor del PRJ 

Secretario de Gobernación 

Secretario Gcncral del PRJ 

Secretario del Tn1bajo 

Presidente del CEN 

Secretario de Patrimonio Nacional 

Regente 

Secretario de Acción Política 

Sec;:c-ctario de Agricultura 

Secretario del IEPES 

Sccc-ctario de Industria 

Secn::t:ario de Acción Política 

Sccrdario de Gobonación 

Secrcl:ario Gcne.-al del CEN 

Secretario de la Rcfonna Agraria. 



(Coallnuaci6a miembro. que P•rtic:iparon en c•raos de importancia denlro de I• nlrudura 
partidista. adem.ts de l"ormar parte de la élile burocnilicai) 

-Jorge de la Vega Oomingucz 

-Jesús Reyes Heroles 

-Santiago Roel Garcia 

-.Julio Moctezuma Cid 

-Poñtrio Muiloz Ledo 

-Pedro Ramirez Vázqucz. 

-Angel Carvajal Moreno 

-Javier Garcia Paniagua 

-Alfonso Manincz Domlngucz 

Director deJ JEPES 

Secretcrio de Comercio 

Presidente del CEN 

Se<:Tetario de Gobernación 

Secretario de Educación 

Director del lEPES 

Secretario de Relaciones 

Director del JEPES 

Secretario de Hacienda 

Presidente del CEN 

Sec:retario del trabajo 

Secretario de Prensa 

Secretario de Obras 

Secretario General del CEN 

Secretario de la Reforma 

Subsecretario del CEN 

Secretario del Trabajo 

Secretario de Acción Popular 

Regente 

El•6ortu:it#t propia e1e da1,a 'Me11/d,AS de R,,Jeric Al C."anwp. Diocranas deo eolftirns meaic•nos 
1935-19&.~ F.C..E. Mhcic'"• 1992. 



3.4 Vla dtttotnl 

De acuerdo a Car\os Sirvcnt. "'la tendencia del sistema mexicano es reclutar a miembros del 

gabinete de entre aquellos que ocupan puestos de designación y no de elección. ascendiendo por canales 

establecidos en las difcr-entes secretarias"t04. Ello es incuestionable. El pcc-sonal fonnado en la 

administración pública no ha tenido. entre sus caracteristicas definitorias. \a posesión de cargos de 

e\cccibn popular. 

Asimismo. como ya hemos set\alado. quienes si tuvieron cargos e\cct.orales intercalaron éstos 

con puestos en \a administración publica. de ronna tal que no existió en \os seis periodos de análisis 

ningUn individuo cuya trayectoria hubiese sido únicamente en cargos de tipo electoral. El porcentaje de 

miembros con puestos administrativos y clcctonles fue de 14°/o para los seis sexenios. registrándose. el 

mayor indice en e\ gobierno n.iizcortinista en el que 24°.k de \os miembros hizo su trayectoria en estos 

dos canales de \a vida po\itica. 

En contraparte. e\ índice mas bajo lo obtuvo el sexenio alcmanista que anojó ~mo promedio 

un 5º/o. Las administl"acioncs restantes varían cnrcc estos nmgos: c:.on Adolfo Lópcz. Mateas. el índice 

fue de l 70/o. en el gabinete de Gustavo Oiaz. Ordaz la cifra ascendió a 22o/o~cn la administración de Luis 

Echcveria Álvarcz. el promedio resistrado fue de t t•/o y. por último. con JosC López. Porti\\o se obscrvb 

et segundo indice más bajo con tan só'o 6•/. como pf'omcdio gcncnJ. 

Otra combinacibn que existió ruc aquella en ta que tos actores <:Ubrieron todos los canales de ta 

can-era politica. es decir. que se descmpef\al"on no sbto en ta administración püblica.. sino también en 

cargos electorales y partidistas. Los índicca que reaistran ¿.,¡te intercambio de puestos ya han sidos 

citados. motivo por el cual se tes exc,uye dd pl'esent.C pirrafo. 

"'-'Cat"tos Sirvcnt. op. cit • p t 3 2 
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Bástenos recordar que aún esta combinación se encuentra distante del promedio que arrojan 

aqucOos miembros cuya traycctoña se definió. exclusivamente.. en et aparato burocrático. De tal 

man~ después de desagregar los datos por cada canal de la carrera potitica mostramos los indices en 

conjunto que. claramente. afirman el predominio de los puestos adiministrativos 

electorales y partidistas. 

Periodo A E p EP 

1946-S2 SS o o o 
19S2-S8 53 o o o 
1958-64 61 o o o 
1964-70 43 o o o 
1970-76 SI o o o 
1976-82 35 o o o 

A: Cargos adminbtrmitivo•. 
E: Caraos electorales. 
P: Cargos partidistas. 

AE AP AEP 

s IS 2S 

24 6 18 

17 6 17 

22 13 22 

11 26 11 

6 29 29 

El resto son combinacionn ent~ átas variables. 

por encima de los 

El116oradón propia cott datos obtenlJU!S tk RoJl!ric Ai t:Omp. Diogranas dt; 00Utico1 mew.icanos 
1935=19L.~ F.CE. Mhdco. 1992. de ROftr/iu He,.,.á,nde: RndrigMa. Form•si6a y tpy~ori• de 
lot Sttrstario1 de Ettadg sn Mfalco. Fl..ACSO. Mhic#>, 1984. y de Carl'• Sirvl!ftL "La movilidad 
poHtica •carnal. Los Secretario9 de Estado y el Prnidrntr de la República-. EJtuJiO!S Pnllticos. 
V1ll. l. No. 4. Oct-dic 1979. 
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C.rr9r••d• 1oafunclon•rlo•públlcoa.11Mg..1992 

60 

50 

t: 
20 

P9rlodo pr•eklencl•I 

Es perceptible en aquellos Individuos que contaron con puestos de elección 

popular. el predominio de cargos en el ~mblto rcderal. diputados y senadores. as( 

como gobcrnadorc."'O. Fueron pocos aquellos actores políticos cuyos cargos electorales 

hubiesen sido en Congresos estatales (9% como promedio total) y. además. quienes s( 

tuvieron un cargo en legislaturas locales. intercalaron éste. más tarde. con puestos a 

nivel fL-deral. Así tumblén una proporción signincativa (59%) de aquellos miembros 

con cargos electoralc.. ... optó por diputaciones roocrulcs y. en lu a:run mayoría. existió 

una combinación entre éstos con una senaduría o bien. con una gubcrnatura. Sólo una 

proporción pequeña de todo.o¡ los miembros sujetos ni análisis electoral (7 % ) combinó 

los tres cargos:. es decir. ocupó una diputación. una senaduría y. además. una 

gubernatura. Pura corroborar nuestras aOrmacionc...,.. se ha reulb.ado un análisis 

sobre aquello..,. individuos que han ocupado cargos clcctorulcs al interior del Con¡r;reso 

de lu Unión por ~• 111uyor número de años. l .• u h11su de dnlos c111plcuda aquí C..'i de 46 

personas. s{,lo hun sido con.<ildcrado..-. aquellos individuos 4.:UO unu trayectoria lguul o 

n1uyor u 12 uñn .... • 

• Vé.1-.c Anc .. ., .i 
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En relación a esta base de 46 personas con trayectorias electorales extensas. sólo existen dos 

núcmbros que coinciden con la base empleada para el análisis de los miembros que ocuparon puestos en 

gabinetes. Por tanto. únicamente existe un indice de coincidencia que apenas supera el 1% entre quienes 

hicieron carrera en el Congreso y ocuparon los cargos más imporantes del mando político en aJgún 

gabinete. 

Además de ello. y en claro contraste con la lógica del aparato burocrático. 45% de los miembros 

que ocuparon puestos de elección popular por un periodo que osciló entre los 12 y los 30 ai'ios. nunca 

tuvieron contacto con cargos del aparato administra.tivo. Aún más. quienes si ejcrcie.-on funciones 

burocráticas lo hicieron en Ja ntayorfa de los casos por un periodo breve -entre 1 y 4 ailos. De todos 

ellos. sólo un 1 Oo/c. alcanzó algUn puesto de importancia en la adminisración pública. ya fuese en la 

oficialía mayor de una secretaria (5%). ya en una subsecrctaria(5%). Así pues. lo que prevaleció en 

estos actores con traycctoñas electorales de 12 ai\os o más, no fue la posesión de cargos administrativos 

y, menos aún. el ascenso a las esferas de mayor imponancia_ sino que la tendencia fue la posesión de 

cargos al interior del partido -un indice de 85% da prueba de ello- y el alcance de las principales 

posiciones al interior de este intituto politico. 

Por 1anto. como ya referimos líneas atrás. existe un nexo de familiaridad mayor entre la pericia 

panidista y la trayectoria electoral que entre éstos dos ámbitos y la burocracia federal. Así .. de los 

miembros con una carrera elcc1oral de 12 o mas ai\os. sólo 4% compartió posiciones con la élite 

burocrática y. en contnute. un l 5% articuló su experiencia electoral con los puestos panidistas más 

imponantcs. Por último. así como las afinnacioncs anteriores respecto aJ partido no cuestionaban en 

fonna alguna la importancia de esa institución. las que se han presentado en relación a los cargos 

electorales no pone en duda la imponancia de estos para conciliar intereses. Su alusión tuvo como 

finalidad el afirmar ~ue la posesión de cargos electorales no es la cualidad distintiva de quienes hacen 

carrera en el ámbito burocritico 
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Ml""'bros qMe OCllporon al1tli,. auso- -""'-<•> .r ,_.,,_,__electorales defttro del perldo 

194~19B:Z. 

Noa1bre Dipulad6a 

Miguel Alemán Valdés 

Héctor Pércz Manincz 1(2) 

Nazario Ortiz Garza 

Raf"ael Gamboa Pascasio 1(3) 

Andrés Scrra Rojas 1 (l) 

Adolío Ruiz Conines 1(3) 

Angel Caivajal Bemal 

Gilbcrto Flores Muftoz 1(2) 

Ignacio Morones Prieto 

Adolfo Lópcz Matcos 

José Aguilar y Maya 1(2) 

Guillermo AguilaryMaya 2(6) 

Gusaavo Diaz Onla.: 1 (l) 

Julilln Rodrigucz Adame 1(2) 

s.lomón Ciondllez Blanco 

Donalo Minada Fonseca 1(3) 

F- LópezAriaa 1(3) 

Alforuio Corol'YI del 1to .. 1 1(3) 

Juan Gil Preciado 1(:1) 

ee ... ardo Man•d A~ • 2(6) 

AgustinVállez 

Rafael Moreno Valle 1(6) 

Senad•rla Gubernalurm 

1(2) Vcracruz 

Campeche 

1(6) Coahuila 

Chiapas 

1(6) 

Veracruz 

Vcracruz 

1(6) Nayarit 

Nuevo León 

1(6) 

1(6) 

1(6) 

2(8) 

2(6) 

1(6) 

1(6) 

Jllliisco 

1(6) 

Jü...:o 

¡ 
1 ¡ 

1 
l ¡ 

1 
l 
l ¡ 
¡ 

1 
1 
1 

1 
¡ 
! 
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(Coa1•au•cl6a mlembroe de i. Bite buroc.-.rica que - dnempeftaro• en carao• de elecióa 
popular) 

Emilio Martlnez Manatou 1(3) 1(6) 

Antonio Roch• Cordero• 3(9) 2(9) 

Carlos Ramirez Guerrero 1(3) 1(6) 

Víctor Bravo Ahuja Oaxaca 

Hugo Cervantes dct Río B.C.S. 

Augusto Oómez Villanueva 1(3) 1(6) 

Cario• Oálvcz Betancourt Micoacán 

Alf'onso Martinez DomJngucz 2(6) 

Octavio Scnties Oómcz.: 2(4) 

Jesús Reyes Heroles 1(3) 

Huso Olivares Santana 1(3) 1(6) Aguasc:al'ienrcs. 

Santiago Roel García 1(3) 1(6) 

José de la Vega Dominguez 1(3) Chiapas 

Javier Oarcia Paniasu• 1(6) 

Jorge Rojo Luao 1(3) Hidalgo 

Antorüo Toledo Cono 1(3) 

Ouillenno Ro•sel de la Lama 1(1) 

Femarído Miguel Raffid 1(1) 

Carlos Hank González 1(3) Edo.Mex:. 

Ósca.r Flores SUchcz 1(6) Chihuahua 

El primer nlÍMero corrn:ponde a lu vecn que oc::up6 d carao. El número en1re pari-nlni• indica 
109 aftos. El Elitado refiere i. subc-rnatura ocupada. 
•iJalcoe fadlviduot1 con ll'llyttloria electonl de IJ: o ma• aftoa. 
El•6utrwdów prap/• a1111 dal1• 1J6t~1tl#lnrl fk llolkric Ai C.'°olltp. BiocrtOg de oolflko1 rQr!iqnoa 
19lf..1!15. F.CE. Múlcr~ lflfl.1. 
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1, El nec;tycamisnto oolitico"' Mhica 1912-1994 

Son múltiples Jos atñbutos que lea han sido asignados a las nuevas élites que ocupan Jos espacios 

de poder en México desde los inicios de la década de Jos ochenta. Emper-o, dentro de una innegable 

heterogeneidad de predicados paca caracterizar a los núcmbros que han ocupado los principales puestos 

para la toma de decisiones la idea convergente es el predominio de un perfil de indolc técnico. 

Exégesis prolijas se han desarrollado para inquirir una transformación en la que la práctica 

politica se ve condicionada por las dircct:riccs que son delineadas por un saber especializado que, han 

llegado a advertir muchos. se cncuenua desprovisto de loda concepción política. 

Esto es, si somos más pr~ la interpretación más socconida que se difündió aún en centros 

académicos prominentes, füc aqudla que advcrtia Ja reconfiguración en las trayectorias formativas de los 

miembros que ocupaban las principales posicionCs del sistema. viéndose condicionadas ahora por un 

conocimiento t6cnico -no sólo académico sino también pníctico- que adecuarla la estrategia politica a 

concepciones de carácter económico en los cuales valores como productividad. competencia y eficacia. 

serian los nuevos modelos bajo los cuales se definirla cJ curso del pais. 

Asi. la opinión que pcedomin6 fue aquella que sci\aJaba eJ ascenso de un nuevo grupo en cuya 

trayccaoria predominaban los puCSlos léc:nicos y cspccializ:aciones académicas en áreas económicas. en 

detrimento del personal politico cuya • ... puesta condición •sine qua non• era su amplia experiencia 

electoral·panidista .. 1 OS. Los espacios par. la toma de decisiones -se advi11ió- quedaban en manos del 

cspc:ciaJista lécnico. cuyo arribo lnaslocaba los ámbitos de movilización del político y modificaba las 

íormas del ejercicio del poder. La rcúción del especialista con el politico se invcrtfa. pasando éste ültimo 

IU~Juan David Lindau Los tccnócHla:I y 14 Clircgu~O!Al!hU:De,·lÜ._q_rJiL Cuadernos de Joaquín Moniz. 
MC:xico. 1982. p. JJ 
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a ser mero ejecutor de las ideas del especiaJist~ convirtiéndose en un instrumento mas de la racionalidad 

a través de la cual se ejerce el dominio. 

Aludiendo a este liderazgo divergente dentro del personal. Centeno apuntaba: 

•the typical carrcr for a politician hoping to reach the cabinet had involved servicc as a PRI 

delegare or functionary. time scrvcd in thc Congress or thc Senate. the govcmorship or memberslüp in 

thc pany NationaJ Executive Comm.itte and then and only then cabinet núnistcr. as of thc t 970s the 

ladder to powcr carne to be bases almost cxclusively in the federal burcucracy" I 06. 

Sin duda. como apunta Miguel Angel Centeno. esta preocupación se había manifestado desde la 

década de los setenta; primero con la integración de actores políticos jóvenes que poseían crcdenciale.s 

académicas obtenidas en el extranjero al grupo ccheverrista y. posterionncnte. con el ascenso de José 

Lópcz Portillo. que dejaba un cargo técnico en la Secretaria de Hacienda. para ocupar la presidencia de 

la República. 

Empero. este ma.Jcstar llegó a su punto extremo con el advenimiento de Miguel de la Madrid 

Hunado y un grupo formado -esencial mente- en áreas financieras y que carecía -en su gran mayoria- de 

experiencias electorales. No sin ironía. Rafael Scgovia explicaba las credenciales del nuevo grupo que 

ascendía: •Jas carreras municipal. gubcrnatoriaJ y parlamentaria no son ya la antigua vía real. el 

prerrequisisto obligado para alcanzar los puestos más altos del Estado. Valen mas tres aflos en la 

London School of Economics e incluso la Sorbona que tres ailos en la cá.m:ara de Diputados;. cualquier 

doctorado en el extranjero es superior a una elección municipal. así se trate de Monterrey o 

Guadalajara• 107_ 

I06Miyuel Angel l":;cnteno.~y witbin rcaK!n.--.Icehnocra1jc Reyo!ution in McKico The 
Pcnnaylvania Statc Univcrsity. 1984. p 12.l 
I07Rat8cl Sq;ovia "El fastidio dcclural" en Loac.za. Sokdnd y Scgovia. Rafael (coornps) ~'!id§ 
P\!!i!is!u.!..~mu!!'~ti.ti.L p. 1 s 
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Descriamos saber a qué personajes hace refen:ncia Segovia cuando cscn'"be ""la via real" o "el 

prcrrcquisito obligado" para alcanzar los puestos más altos del estado. Posiblemente piense en un indice 

de J°"" de individuos que ocuparon cargos de elección popular en las seis administraciones que 

transcurrieron entre 1946 y 1982. Sin embargo. indudablemente olvida el SO-/. de actores que sólo 

tuvieron experiencia burocnitica en su carrera política. Asimismo. no toma en consideración que el 

100"/e de los individuos que llegaron a los cargos más importantes del mando potitico tuviesen 

experiencia admirüstrativa y. sin duda,, opta por no mencionar que los puestos electorales estatales -ya se 

tratara de Guadalajara o Monterrey- considerados de mancnl independiente. carecieron de importancia 

puesto que siempre fueron acompaftados por carsos electorales a nivel f"ederal. 

No dudamos de las capacidades y méritos profesionales de Rafael Scgovia. Federico Reyes 

Hcroles y otros prominentes académ.icos. Únicamente se cuestiona una interpretación que se ha hecho 

bastante común en el análisis de tas élites dd pals.' que advierte la pérdida de importancia de los cargos 

electorales y partidistas ante el ascenso de profesionales técnicos. 

Es innegable la existencia de cambios en el pafil del personal politico. Empero. resulta erróneo 

afinnar que ta arena político-electoral ha sido desplazada por el aparato bur~tico. cuando los actores 

que han alcanzado las principales oficinas de gobierno. han favorecido la permanencia en la esfera 

administrativa. 

La suprcmacia de la arena admirüsantiva pu-a a9Cellder al nivel de un gabinete csti fuera de 

duda: la f"ormación del personal politico que hemos indagado en seis administraciones da prueba de ello. 

Por tanto. el análisis sobre la transronnacibn en el pcrl'il de las élites a partir de 1982 debe enfocarse al 

desplazamiento de esferas en la propia bun>eracia,. obsef"vando modificaciones en la lógica administrativa 

en relación con el reclutamiento y la nonnmtividad de ascensos que se ejercieron sobre el personal. 
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Nuestras sigWentes a6nnacioncs panen del análisis biognüico de 63 individuos que ocuparon 

puestos en Jos gabinetes de Ja administración delamadridista y saJinista. La infonnación, una vez más. es 

confiable puesto que sólo carcccmos de datos de wt miemb.-o del sexenio de Salinas de Gortari. Es 

docir. con respecto a la base real de 64 per"SOnas que se debió utilizar. la base cf"ectiva tiene en su origen 

UJ1: 1 % de error potencial que no altera ninguna de nuestras afinnaciones. 

4, 1 Varieblg 19Sialn 

1 1.1 lndigdora •cowrjfisos 

Hemos afinnado en Uncas precedentes que Jos indicadores de carácter geográfico arrojan luz 

sobre las posibilidades de acceso educativo y. en consccucnci~ de contacto politico. Asimismo. 

expresamos una tendencia que prevaleció en las seis adlllinistraciones con un claro predominio de los 

individuos cuyo origen de nacimiento había sido el Distrito Federal. El análisis de Ja biografia de los 63 

individuos que f"ormaron panc del gabinete de MigueJ de la Madrid y Carlos Salinas afirma una clara 

conlinuación de esta ccndencia. 

De esta ronna. el Distrito Federal y Veracnu continuaron siendo las zonas geográficas 

primordiales en tu que nacieron los miembros de la élite. La primee-a de estas zonas muestra un indice 

de 44% en promedio ,,.,.. ambas administraciones. y la segunda un indice de 9'Y.. con iguaJ proporción 

para cada gabinete. 

A la mayoria derefta y veracruzana. le siguen Puebla y Sinaloa con 6% cada una de eUas. el 

Estado de Mexico y Guanajualo con 4% de promedio y. en úhima ins1ancia.. los indices se multiplican 

entre diversas entidades. 
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Respecto a las regiones gcogñficas • las tendencias. una vez mis., continúan siendo similares: el 

Distrito Federal con un promedio de 44o/o y la región del Golfo con te/a son las de mayor importancia. 

Enseguida de éstas las regiones Occidental con un indice de 12%. Centro Occidente con t ~/o. Sur con 

4%. Norte con 6o/o y Centro Oñcntc con 6%. terminan el cuadro. 

Po.- último. es perceptible que los miembros de la elite experimentaron un claro proceso de 

urbanización puesto que de todos los actores sujetos de análisis sólo un So/o nació en zonas rurales y. en 

contraparte. el 92°/a creció en zonas urbanas. 

Indicador estatal 1982-1994 

D.F. 440/o 

Veracnu: 9% 

Puebla 6% 

Sinaloa 6°/o 

Estado de MCxico 4o/o 

Guanajuato 4°/o 

El .,..,.,,,.,, ,,_,....,.,.. el 7.f% de lo -- ~e.u/a ,,.,.,.. el _,., c,.Pnda. Sólo •-
,,,,.."""'"'4olos ran:-tflfies principotes. 
El•lloredólt ~ COllll ,,.,os obte11i4os die llotlaic ,e; CGMp. BIMqOU de polffkot •taka•• 
19.)5-lft!!. F.C.E. M~ 1992. y ú -ci• ú lo Rq>éi6lk& U,.ülo4 ú lo Crdollca 
-dllL ptssipwerio Ri91rifko del Gplpicntp Mssjsaeo. F.C.L Mhico. edkloan de 1982. 
1987. 1989. 1992. 

ºPara la consuha sobre la distribución de datos pcM" resioncs vú.e: R.oderic Camp. Biografi• de pqliricos 
mcxicano• 193S-191S F.C.E. MéK.ico. 1992. y Rodcric Camp. •Relaciones familiares en ta polltica 
mexicana ... Foro lntanacional. Vol. XXVI. No. 103. Enero-marzo. 1986. p. JS4 
La• rqioncs se constituyen de la siguiente forma: NORTE: Baja Calif"onüa Nonc. Chihuahua,, Coahui1a.. 
Nu.vo León. Sonora_ Tamaulipas. OCCIDENTE: Aguatcalienles,.e.ja Califon1ia Sur.Colima. 
Durango.Jalisec>. Nayarit. Sinaloa CENTRO OCCIOENTE:Guanmjuato. Estado de Méx.ico. Michoac.6.n. 
Morclos. CENTRO ORIENTE l lidalgo. Puebla. Querétaro. San Luis Potosi. Tlaxcala.. 7..acatecas. 
SUR: Chiapas. Ouencro. Oa,aca GOLFO Campeche. Quintana Roo. Tabuco. Vcracuz. Vucatin. 
DISTRITO FEDERAL: Ciudad de México EXTRANJF.RO: "fodas las localidades fuera del pais. 
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ladic•dor por Rqlóa ~rállca 

D.F. 44% 

Golfü 16% 

Occidente 12% 

Centro Occidente 12% 

Sur 4% 

Norte 6% 

Centro oriente 6% 

El.,..-., COfttetlllp/• el 100% tk la ,..,.eura etlllpleado para d presente capltMla. 
E/ollonlcióll propi• aw atos oblatidos • RDfleric Ai Canrp. Biosrafla• de poHricos meKic•nos 
19S!!;19f5. F:CE. Mhdco. 1992. y de Ph!sitkltcia de la RqM.blle& U11úlad de la Cróttica 
~darcial. Dkslonerio BiognlRco del Gobierno Mcslgno. F.C.E .. Mf•ico. rdidones de 19112., 
1911'7. 1!1189, 1992. 

4.1.2 l11dicadorg Sft!Ertdonafg .. 

El aná.lisis generacional coloca a los individuos en una situación temporal similar-. Permite un 

cone en el tiempo que deja ver a los miembros que comparten una posición como cocuineos .. es decir. 

que percibieron situaciones análogas y que posiblemente. se vieron impactados por situaciones similares. 

No es nuesara in1ención afirmar que todo hecho impactase de igual manera a rodos aquellos 

individuos que lo percibieron o. incluso. lo experimentaron. Tan sólo seftalunos que existieron 

mornen1os que los colocaron en situaciones históricas similares. 

De acuerdo con Centeno. los miembros que a.sccndicr-on a las posiciones políticas a partir de 

1982. son coetáneos de una sencración que arcstisuó los anos de impul»0 económico en el llamado 

milagro rnc...,icano y. asi 1ambiCn. que presenció la estabilidad politica de la que el sistenm gu:.o:ó Empero. 
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Centeno apunta : "tfüs was the gcncration that witnessed thc rupture or thc modd in 1968 and the 

changcs of l 970ºs. Thcy not only saw that thc srowth was possiblc undcr certain circunst.anccs but also 

witncssed how fi'agil this economic model could be iC no1 supportcd by adequatc policies'" l 08. 

Sin duda.. los miembros que ~n a las oficinas de gobierno dcspuCs de 1982 

compartieron generaciones que atestiguaron épocas de estabilidad y cambio al interior del sistema. Asi. 

en la administración de Miguel de la Madrid predominaron aquellos individuos que nacieron en la 

década de los JOs (45%) y los 40s (24%) y que. por tanto. lograron ver ya fuese en su juventud o 

madurez el crecimiento económico mexicano y. al nüsmo 1icmpo. cstuvic..-on p..-cscntcs en los cismas de 

fines de los 60s e inicios de Jos 70s. 

Con los actores del grupo salinista asüaimos a un hecho similar. Predominan aquellos individuos 

que nacieron en la década de los 30s (29'%) y 40s.. aunque aquí debemos agregar que existió un gnapo 

bastante joven que nació en los SOs (23%) y que.. ·en consecuencia. dcsarroUó su juventud en una época 

de crisis. 

De la infonnación presentada. se .tvierte U1U1 rotación ycncracional del gobierno de Misuel de la 

Madñd en relación con el de Lópcz Portillo. asi como una continuación generacional del sexenio 

salinista en relación con el dclarnadriddla. Empso -insistimos en este hecho al que lineas después 

dedicaremos atención especial- se intca;rmun miembros jóvenes que no superaban los 38 allo1 al 

momento de designación y cuya ca.JTCf'a polilica ....,.., sido precipitada. Es decir. en la administración del 

presidente Salinas un 23% de los micmbnJs obtuvo un puesto al inlcrior del gabinete después de haber 

dcscmpcftado diversos cargos en periodos c:sb1:1cho9. 

La juvanud que Rodcric Ai Camp 9ClftaJab. como pn~ncquisito para el ingreso de un individuo a 
- -

I• vid• polhic.. sis,uió vigente. En el sexenio que transcurrió entre 1982 y 1988. los miembros que 

IOKMigucl Angel Centeno. op, cit .• p 1 to 
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tuvieron un puesto al nivel del gabinete ingresaron a Ja vida política cuando tcnian como promedio 26 

aftos. un allo antes que Ja edad a la cual finalizaron sus estudios profesionales que fue de 27. En última 

instancia,. el gobierno dirigido por Carlos Salinas de Gonari. estuvo integrado por actores que tuvieron 

su primer carso a los 29 a/los. esto es. tres anos después de terminar su vida académica como 

cstudiant~ que fue hasta los 26 anos. 

Sesenio. Gene,..ción 

1911>-19 1920-29 1930-39 1940-49 1950-59 

1982-88 

1988-94 

6% 

3% J8% 

45% 

29% 

24% 

29% 

J% 

23% 

El CM#lllro COlllowpla d 1001' "4! I• ,...otra empleadll ptUW d ~e11te ~lo. 
El111JonM:ióll propia coa dolos o61eaidos di! R'Nkric Ai Ca"'p. Biocranas de polftiros mcdqno• 
l935=19!!1l F.CE. Mhdco. 199Z,, .Y de Presiklfcia de la R~bliCd. l/11idll4 de I• Cróftlca 
Praitlalci.t Dirsionario B!osri!ko dd Gob~n10 Mfaic•no, F.C.E. Mbico,, edicionn de 1982. 
19117. 1'89. 1992. 

1 11,3 lndkadprp í•mMiam, 

En un sistema cuyo rasso distinti"'o es la discrecionalidad de los nombramientos. los conraclos 

familiares .t0n un sólido precedente que incenriva el ingreso a la vida poUrica y porenciaJiz.a lu 

posibilides de éxiro dentro de ella. •eJ sistema mexicano de reclutamiento apadrinado ... hacc que los 

con1ac1oa político• rengan un valor primordi•J"109. Las relaciones Camiliarcs proregen. afianzan lazos 

personal~ para pennirir ascensos. Mb aün. en un sistema aurorilario como el mcxic.ano en el que el 

liderazgo polirico no ha tenido como fondo un sólido prcccdcme clccroral. el miembro que nace en una 

Uto.IRodcric Camp "'ltclacionc:s familiarL-s en Ja poliliat mexicana"' f."oro Internacional. Vol. XXVI No. 
103. EnL-ro-m.nrLo 1986. p. 351 
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fimülia con tradición política tiene mayores posibilidades de ascenso pues crece en un medio que le es 

propicio. 

Esta interpretación que. sin duda. no es dcl todo inexac~ si es bastante simplista. No negamos el 

gran peso que ejercen las orientaciones políticas de Jos familires de un aspirante. no rechazamos la 

influencia de las conductas r-eJadonadas con los f"enómcnos de poder e. incluso. las ventajas que posee 

un individuo aJ contar con nexos familiares en la política. 

Empero. considerar que las relaciones familiares son dctenninantcs del éxito polirico o que las 

normas de ascenso en la vida política sólo incorporen lazos de parc11tcsco. equivaJdria a ser 

excesivamente parciales. 

Una interpretación que explica Ja vida política-administrativa únicainente a través de los nexos 

personales. subestima la lógica el aparato admirüsinu:ivo e ignora cJ control de ascensos del personal. Si 

las relaciones familiares fuesen los postw.dos que determinan el alcance de las posiciones clave. el 

funcionario no tendria la necesidad de pasar dos o t~ d6cadas r-ccorricndo puestos jerárquicos. Si bien 

Jos rnc:canismos autoritarios que definen aJ si11ema rncx.icano otorgan beneficios a los individuos con 

luos de pa.-etcsco. es incuestionable que éslos no son. como hemos apuntado lineas arrib~ la c1'cfusiva 

vari.ttlc del 115CCnso político. 

Asi. Ccnleno es excesivamente pan::ial cuando apunta que ""all observen f"am.iliar with Mcxican 

bulftlc:ratic politics havc no1cd 1hc cri1ical illlpOftance of' penonal relationships in dctcrm.inina 1hc 

composition or thc cfjrc. No maucr thc cduc:MionaJ and professionaf cxperti9C .. an individuats chances 

for success in govcrnment scrvicc. andl lhc elite in panicular. will be srrongly associarcd with his o her 

conncclions lo rhosc on lhc hishcr rungs of"hiaan:h.icaf l.cldcl'00 l IO. 

l lllCctucno. MiHucl Angel. op cit. p 14S 
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Aún reconociendo que en las administraciones de ~guel de ta Madrid y de Salinas de Gortari. 

los contactos personales aumentaron sustancialmente de importancia pues en las trayectorias de los 

miembros que integraron ambos gabinetes se observa una relación más estrecha con los mandatarios. es 

imposible perder de vista su cancra en et aparato burocrático. La c:et"CafÚa existió y. aunado a ello. la 

f"onnación en un medio análogo que. en el caso de las dos administraciones. fue el financiero. 

Para el análisis de las r-elaciones fanüliarcs. r-etomanos el esquema del capitulo anterior que sen.ala 

nexos de parentesco directos. Bajo esta estructura analítica se observa que un 39"/o del total de 

miembros sujetos de investigación tuvo algún contacto de carácter familiar. Las relaciones que 

predominaron no fueron sino una continuación de las tendencias precedentes. 

En el periodo que transcurrió entre 1946 y 1982 la relación predominante fue la de padre a hijo y 

tío a sobrino. En el flujo tcmponal entre 1982 y 1994 esta clase de ncx.os también fueron los 

predominantes. En el caso de la relación padre-hijo el indice indica que 22o/a de los miembros tuvieron 

contacto de este tipo; un 6"'• en el enlace do·sobrino~ en idéntico poi-ccntaje la relación abuclo·nicto y. 

finalmente. los indices porcentuales restantes se dividen en la correspondencia suegro ycmo con 2% y 

primos-hennanos en 3%. Una vez. más. el tipo de parentesco horizontal no alcanzó importancia alguna 

pues para ambas adnúnistracioncs su indicador fue nulo. 

Sexenio P.A.• P.o.•• P.H.••• 

20 o o 
16 o 

P.A.• ~uscu A~llintt~. P:. D.•• ~t~ Descio1Jlotte.. P.11. ••• Paratl~_.11,llrir.ontGL 
El n11Nbv se d•""wó ot rá#ld6lt -1 '°"" M ••a:tra ••tftllrW. 
ElaburadÓll propi• "• "'6dulll °"'"''*- de Rudnic Al C.,.,.. Olnqda1 ds polftk91 me1fsag21 
1935-l!fS. F.C:.E- Mhdcu. l'H:Z, y .k -l'Wslllnlcúa .k I• Rq>filblica. u,.¡.,.,, .te la C."rdorlar 
l»rrtsldeftcloL Qkdon1rio Diowr4Rso dd Gobirmo Mc1k•n0: F.C.E. Mfaico. ediciones ds 19112. 
1911'7. 1989. 1992. 
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•.1.1 f9dk•dorn rdugtiyoa. 

Uno de los principales argumentos que no pocas ocasiones intcrpreucioncs aducen para afinnar 

Ja transformación del liderazgo polftico en las últimas décadas subyace en los patrones educativos. 

Tomando como puma de panida las nuevas credenciales académicas de los miembros de la élite que han 

sido alcanzadas en instituciones privadas y en áreas econórnico·financicras. se afinn.a que los cent,-os de 

rcclutam.icnro se han modificado. 

Así, la UNAM que se convirtió por décadas en la principal institución académica donde se 

gcs:tabM1i los cuadros polhicos que aJcanz..aban las Posiciones de importancia al interior del sistema. ha 

dccúdo. EIJo no significa que Jos funcionarios públicos no tuviesen en rüngún momento contacto con la 

UNAM,. empero. la permanencia en esta ifl91:itución después de la década de los ochenta no parece 

garanti.ur el acceso a Jos puestos adrninistra1ivos más altos. 

La Connación educa:tiva debe continuar y mucho mejor será la posesión de un titulo de posgrado 

otorpdo por una univenidad cxiranjera del nivel de Vale;. Cambridge, ~ Tbe London School of 

Econornics o bi~ en un conrexto interno, de insrituciones como el IT AM: o el ITESM. 

Esl:as credenciales ac.dénücas de los miembros que ascendieron • la csl"eni subernamentaJ tanto 

en la administración de 1982 como en la de 1988. dio p4bulo a I• interpn:Cación que sostenla el arribo 

del lidaaz.so lecnocr"ático. pues sus afiliados aon '"aquellas pcnonas con esrudios de po58rado (en su 

mayoria en economía y de univenid.adcs extranjeras) que han hecho Ja rnaiyor parle de su c;arren. en el 

sector nnancicro del gobierno'"' 11 _ 

1 llJuan David Lindau. op. cil .• p. 10-1 J VC&sc: 1ambién la afirmación de PclerSmi1h: '"The dcfininy 
characreriaaie of"technocrala ... is a c:en.ifica1c ofcxpcrtiM:. usually a universi1y dq¡rec (oRcn a foreing 
onc al lhat) ""en Rodcric Camp. Mc;xjc;o•;1 ooliligl slabjlily· •he OCJ(t five yeaa. Wcsticw SpociaJ Studics 
on Latin American and thc Caribbcan Colorado. 1'>86. p. 102 
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El pertiJ académico juridico ha cedido anrc el arribo de prof"esioncs eoonómico-admirüstrativas 

que han ocupado las principales coordenadas de Ja dirección Política. Los titulo• de licenciaturas se ven 

ya insuficientes ante el ascenso de nivdes académicos superiores (léanse especializaciones,. maestrías y 

doctorados) y. con ello. Jos principales centros de reclutamiento inicial han sido desplazados. 

El poder público inició con ello. en la interpretación de Rodcric Camp. un proceso de 

privatización en tanto que Jos nuevos líderes políticos seguían duetos acadénticos similares a los 

empresarios que hablan institucionalizado en sus carreras fbnnativas la asistencia a universidades 

privadas. '"La privatización del poder público está ocurriendo con rapidez mucho mayor a través de la 

educación de los político~ que a través de Jos empresarios que ocupan puestos püblicos'" I 12. 

Con esta modificación en la trayectoria académica se visualizaba una "potencial interconexión en 

el liderazgo•• 13 entre ambos sectores; un cambio que tenia su origen en cJ mismo punto de partida de la 

vida política. A.si. si bien el rasgo académico distintivo de Jos líderes politicos mexicanos por varias 

décadas f"uc la asisaencia. a una institución pUblica. y la de los empresarios fue el transcurso por 

universidades privadas tanto nacionales como c:ittranjeras. después de Jos ochentas esta brecha se cierra 

pues los núembros que ascendían en el sector público acudían a las instituciones académicas f"onnativas 

del sector privado. 

El análisis prospectivo que Rodcric Ai Carnp escribía en Jos setentas se venia abajo: •el 

minúsculo papel jugado por la escuela privada sugiere una importante carac1cristica del sistema político 

mexicano que puede 1cner serias repercusiones en los próJámos al'los. Tal es la falta de permeabilidad 

social y cconóm.ica que confhnna d poderoso !llCCtor privado a posiciones de poder político en 

MéKico•l 14 . 

·112Rodcric Camp. L&u:.nl~os v In po\iticai en Méxjco F.C.E. Méx.ic:;,. 1990. p. 114 
11.lJd. p. 112 
11.,.Roderic Camp. •¿Quiém .. '"S alcanzan fa cumbre·? la élite politica mexicana" 1:oru Internacional. Vol 
XIX. Nu l. Julio-sc.:pliemlnc p SK 
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De ninguna manera p.-etendcmos afirmar que en las dos administraciones que a este apartado 

interesan_ ascendieron miembros cuyas CUTel1IS se hubiesen caracterir.ado por ocupar prominmltes 

posiciones en organismos empresariales. si.a embargo. lo que resulta incuestionable es que quienes 

ocuparon las posiciones de mayor importancia se hablan desarrollado académic.amcntc en centros 

análogos a los del sector privado y en un sector con el que ambos simpatizaban. 

Asi. en el grupo de Miguel de la Madrid 25 individuos habían cursado estudios de posgrado que. 

en su mayoría. se r-cal.izaron en el extranjero. Es decir. en el grupo que corüormó la administración que 

transcurrió entre 1982 y 1988. 76% de los nüembros alcanzaron títulos académicos por encima de una 

licenciatura: 58% en el extranjero y 18% al interior del pais. predominado aquellos que se efectuaron en 

áreas cconómico·admininrativas. 

En el gabinete u.linista • el indice de mierilbn>s con estudios de possrado fue de S?OAt. siendo 

mayoria los rcaU.z:ados en econonúa. adminilltración y finanz.u. 

En ambas administraciones es pcrceplible que aquellos miembros que optaron por estudiar su 

posa.rada en cconornfa. prcfieron -en todos los cuo.- ir al CJCtranjcro. Es decir. no cx.istió rúngún actor 

con estudios de macstria o doctorado en oconomia que cligicr. instituciones académicas nacionales. 
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Mlembraa con eetudloa de poagr11do. 1946-1994 

1 

CSCJ 

No obstante, e.sta especialización académica no ha n1arginado en su tolalidad a 

la principal institución educativa del país. En el sexenio dclamadridlsta un 81 % 

obtuvo la licenciatura en al Universidad Nacional y. en el guhinclc salinlsta, el índice 

fue de 63~. En concreto, la UNAf\.t en relación con la rornmchJn del personal políllco, 

ha cedido terreno en los posarados. No negamos la presencia de Individuos en cuyo 

curiculum se lnclu(a la posesión de un título de llccnciuturn en instituciones privadas, 

puesto que existen índice que en ninguna udmlnlstrución se hubíun dado: con Miguel 

de la Madrid, 9% desarrolló sus primeros estudios prorcsiunulcs en un centro privado 

y con Carlos Salinas el índice casi se duplicó pues llegó huslu 17'o/o. Empero, lo que sí 

advertimos es que en el ni..-el de liccnciuturus la princi1ml institución f"orrnativa 

continuó siendo la UNAM: un 72% pura las dos udnlinistruciones corno promedio es 

fundarncnto de nuestra 11firrnaclón. 

Donde c.<¡lc centro ucadéntico hu lu¡:rudu lcncr prirnac{u C.<i en la.o¡ 

cspcclallzacloncs: la.._ m.u.cstríaas y doclorudos llUe se 11crcihc11 en el lldcr11z¡:,o político 

no se cursan en lu.<i f"rontcrllS nucionules. Ahoru existe unn clara 1>rcfcrencla por a.o¡lstlr 

u lnstltuc1onc.~ cspccluiUzudu...o corno l lur''urd. Cunthrid¡.:c. o Valle. que se h;,n 

cnnvcrtldn en hts nue,·us Instituciones forrnnli-vn!'o. cid pcn.nn:1l J>nlhico. 
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1--es Aaulhrúau f"""'611""6 ., ,._.._., P"' OCMpá la -&troci6ft ú Mlg•d ü I« 

MMrid (sólo l/cooci-ra) 

UNAM 81% 

Urüv. estatal 3% 

ITAM 6% 

Extranjero 3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
El e.adro e:JCJ.ibe el 9.3" di! la Mlilalra a..pleada ,_,.. d presente cop/tMlo. Sólo •~111os considerado 
las ~tajes priftcipo/es. 
Elaboración pttlpi• COlfl dalos o61eftü1Ps #le ROtlloic Ai Cdlflp. Biogrw.lla! de eolitkos meidc•nos 
1935-198._~ F.CE. Médco, IP9.Z, y 6 ~·+,oir fk la RqM.61lc& U11ülod de la Crdftica 
PWsldatdaL Dittionerio Biocdfko del GobiuM Mgk1no. F.C.E. Mfsico. ediciones de 1982. 
19117. 

lftSlitllci~>nes Acadhnicas furlf'llditJG.S 4á perstM-1 9•e ocmpú la ad1Ni11lstroción de Carlos Sa/i1uu 

(sólo lioenciGIMra) 

UNAM 

IPN 

ITAM 

UIBERO 

63% 

6% 

6% 

6% 

Estatal 6o/o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
EICMfldro !IÚlo MMestl'W IUlll ~M)a ~ 
Et.,_,,.ciÚle prupla C0111 d.t:du. ollla.W.- de ~a. .k la RqiWl!llk& lJ,.üllul d~ Ita c,;v,,ica 
~cioL Dkdonario Dktsd!iso dd Cobin'M Mgitano. F'.C.E. Mfaico. ediciones de 19119. 
1992. 



118 

lnlllJtuclonee acad4mlcas form•tlva, 1946--1994 

70 

60 
=:M, 

f: • ESr 1 

--s.E··i 
20 

ARC ALM GOO LEA .A.P eso 

P•r'odo Pf"••ldenclal 

EST•: un1;:cn,dDd~----
s.E.••: Sin estudios profesionales. 

Como hemos npuntado. es pcrccplihlc el uumcnto de niicmbros que desde la 

llcenclalura opt.un por áreas cconónticus: en el gabinete de l\li¡;ucl de la l\ladrid. si 

bien la mayoría estudió derecho. existió un 21 'Ye l¡uc se udicstr,) en economía y. en la 

admlnL"ilración de Carlos Salina.-. de Gorturi. el proceso se rc\:frlió: por primera vez en 

la historia del país los miembros que ocuparon la.ei; onclnus de gobierno se rormaron 

prlnclpolmcntc en economía (389'c) y. en segundo lugar. en derecho (26%). El pernl 

académico cedía puso unte el ascenso de un pcrnl udk-slr;uJo en economía. Lu vidu 

académica dc.. ... dc los c.<itudlos prorcslonalc."> se cspcciali7 .. .aha en un pcrnl técnico 'IUC 

h•bría de Imbricarse 11 la lógJcu burocrátlcu par.u U..">ccndcr 1»osicloncs: u¡n sum. thc 

burcucralk clllc has bc....:omc n1uch n1urc cducalcd. \\:ilh hu:rc1L<iln¡: rcallancc on 

tnllnln¡: prlvalc and no· Mcxlcan lnstltutlon i1nd conccntrutioa.:. rnuch n1orc on thusc 

suhjL'"C'L..,; ns.">ociulcd wlth lcchnc>erullc ¡>e•llcy 1nuklni.:, .. 11
' 

1
" Miguel Angel Ccmcnn. up. Cit.. p. 1:? J. 



C•n-enu de licenciatura• por •dminlatraclón. 

Periodo 

1982-88 

1988-94 

De~ho 

45% 

26% 

Eco•omt. 

25% 

38% 
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ln•enferi• 

IS% 

IS% 

El e11adro conl~a, COMO JH'O"falio• 112" de la nulesb'a entplt!«dlZ plU'l6 el prcsnue copltwla. S41o 
"°"°" C0#11lidert"lo ,_~"'fes prllocipG/es. 
E/"""1roclótl propio con "4los obU:ftidos de lloikrlc Al C4ntp. Blogpfta1 de poffr#m• me1icapot 
J935-!911lt F.CE. Mbdc:o, 1992, y #k l'raido.ci• tk 1., Rrp#- l11tldod de la Cnllflco 
~d«L Disdog•rio BiocriOco def Gobierno Mr1iqgo. F.C.& Médco. edicionea de 198.J, 
1987. 1989, 1992. 
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30 
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El ascenso de este perfil ac.dém.ico caracterizado por su adistrunicnlo económico ha recibido -

con toda razón- mühiplcs explicaciones. 

Para.R.aymon Vcmon el arribo de personal con conocimicnlo• oconómico ... dmin;s1ra1ivos. 1icnc 

por fundAmcnto tos complejos procesos que ahora pcrmcan el cnton10 económico. siendo necesarios 

conocimicnlos espccialiudos que no pueden dejarse a la improvisación 
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"'El economista está adquiriendo rápidamente la posición de hombre indispensable en las naciones 

en desarrollo. Por acuerdo general .. asuntos tales como las políticas de cambio .. fiscal y monetaria. de 

inversión y de Ahorro ... ya no pueden ser dejadas por completo a los oficios rudos y expeditos de los 

politicos• 116. 

El hombre con conocimientos técnicos. por tanto. adquiría importancia por los nuevos 

mecanismos y procedimientos que es necesario controlar y que no podían asignarse a quienes carecian 

de Ja pericia necesaria. 

En Lindau, la sobrevaloración de fas credenciales educativas puede explicarse a Ja luz de la 

naturalez:a autoritaria que ha caracterizado aJ sistema politice mexicano. ..en un medio donde las 

cJeccionc$ no confieren legitimidad. una fonna de in1entar adquirirla es obtener un titulo de alguna 

univcnúdad con prestigio internacional" 1 17 

Daniel BefJ. en una interpretación que no se retiC:Te de manera panicular a México. apuntaba que 

"el crecimiento de las nuevas élires basadas en la preparación (académica) procede del simple hecho de 

que el conocimienro y la planificación se han convenido en requisitos f'undamentales para roda acrividad 

organizada en una sociedad moderna'"l 18. 

Para Roben Putnam• 19. asimismo. la e:11:plicación subyace en la creciente imponancia de la 

ex:pcriencia rócnica que las sociedades contemporáneas exigen para el liderazgo. 

116Raymond Vemon. El djlccma del dcyrrollo en MC5ico Diana. MCx:ic:.o. 1977. p J 53 
117Juan David Lindau. up. cit .• p. 416 
1 IKOanicl OcU. op. cit .• p. 41 S 
11•1Rob<..""tt Purnam. Ih.t;_~IJY!~~f.V..!lliti~~ Englcwood ClilfS. N J. Prenticc J fall. 
1976. p Sí>-SH 
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El conocimiento. pues. se convcrtia en el principio axial de dirección politica . La permanencia 

de profesionales técnicos respondia a esta exigencia de asignar las complejas variables económicas a 

penonal capacitado. 

Sin embargo. advertir para el caso mexicano que el arribo de este nuevo lidcarzgo rcspandc a la 

necesidad de instrumentar políticas mh eficicnt~ implicarla el dar sólo una parte de la respuesta. 

El arribo de profesiones cconónúcas ante el detrimento de la fonnación académica juridica. as( 

como las cspecializ.acioncs en las crcdcnciaJcs educativas en niveles de posgrado. puede ser visto a Ja luz 

de un hecho aJ que ya nos hemos referido: el dcsaJ'TC)llo educativo. la divenificación de profesiones. el 

impulso de instituciones académicas privadas y. por su pues10. la propia orientación que se le pretendía 

dar a la administración pública. 

La carrera en ccononúa. por ejemplo. no cXistió de manera independiente en este país sino hasta 

la década de lo• JO's. y surgió -cuestión que no se debe marginar- después de separarse de la Escuela 

Nacional de Juñsprudcncia. la institución 8C&dé:rnica de mayor tradición en el pais. Asimismo. las 

principales instituciones académicas como el ITESM o el IT AM -.irgen hasta la década de loa 40's.. es 

decir. después de un marsen temporal bastame amplio en r-elación con d que llegó a ser el principal 

~ntro académico que f"onnó a los lideres poffticos. 

Aunado a ello. la posesión de ritulos de posg..-.do se explica como un procao creciente que le ti. 

otorgado • las credenciales educativas una naayor imponancia. La educación 9C ha convertido en un 

principio rector de la práctica política y d conocimiento en directriz de toda decisión. Las cftdcncialcs 

educativas por encima de la licenciatura como requisitos de ecce.o no es un hecho que únicamente se 

perciba en la vida política. ~ino que se ha dilatado al conjunto de actividades profl:sionales del pais. 
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Si el pcñd civil-burocdtico que ascendió en 1946 para dejar atrás el liderazgo militar. se 

caracterizaba -algo innovador cm aquellos aftos- por poseer -entre otras cosas- credenciales académicas 

de licenciaturas.. el perfil técnico que ha arribado en tas últimas administraciones superó este nivel para 

agrqp.r a ~ curriculums titulos de possrado. No enfrentamos -en forma alguna- una ruptura en la 

formación del penonal político. sino un proceso creciente que tiene su explicación en la propia vida 

académica de los miembros sujetos de aiá!isis y. por supuesto. en su carrera adnünistrativa. 

Así también. como apunta f\lfigucl Angel Centeno._ •the cducation of the elite helped to shapc the 

perspcctives used by the satatc. Thc elitc's fiúth in thc rationality of cconomics not only hclped to 

de1cnnine the kinds ofpolicies adoptc:d but also scrvcd to cxcJude rival claims to knowledge .. 120. 

En consecuencia. los nombramientos de Miguel de la Madrid Hurtado y de Carlos Salinas de 

Gortari. tenían como fondo lu penpcctivas y pretensiones del propio gobierno: el llamar a personal 

cuya experiencia tanto académica como administrativa habia sido cercana al presidente y que. por tanto. 

garantizaba pretensiones análops y proyectos compatibles. 

Miguel de la Madrid nombró. al menos. a 35% de individuos cuyas carrcras académicas habian 

sido cercanas y que. como CJtplicaremos más tud~ se estrecharían aún mb en el servicio público con 

trayectorias en instituciones 9Clftejantes. Estas dcsisnacioncs las realizó en un contexto de crisis 

económica en el que las rel.aones con el sector empresarial se encontraban.. por decir lo menos. 

deterioradas,, y en el que se tenia como prccc:dcntc inmediato los conOictos del personal al interior de la 

administración de Jo.e Lópcz Ponillo. 

Miguel de la Madrid nombró a un grupo que le era próximo. al cual conocla y en el que buscaba. 

la homog~dad suficiente para evitar connictos similares a los que se dieron en la ad~inistn.ción de su 

antecesor. Dcsif!,J\Ó a personas con las que pretcndia. desde 1982. emprender un proycc10 que 

12UMiguel Angel Ct...-nlcno. op. ci1 .• p. 122 
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reestableciera las relaciones con el sector privado que no babia mantenido acuerdos ni con Luis 

Echevenia ni con José Portillo_ 

Las designaciones de diciembre de 1982 y las que .e dieron en el trllnKU.rso temporal 

subsiguiente, fueron un claro anuncio de ta. precenaiones de Miguel de la Madrid: formar un grupo 

homogéneo que se fluniliarizatt. con su proyecao y con el que el sector empresarial tenia simpatía. 

En el gabinete saJinista no existieron grandes cambios en relación con Ja administración anterior. 

Corno referin:mos detalladamente más tarde. Salinas f"onn6 un gabinete tuDrido en el que se ytuctaponian 

miembros con poca experiencia e individuos con vana. decenu de allos de dedicación. En relación al 

imbito educativo. Carlos Satinas nombró a un 2.,.,._ de miembros que tuvieron ccn::ania en la vida 

académica. ya fuese en instituciones privadas o públicas. 

Asimismo. es pcrccptiblc en el gabinete ulinista d aumento de nücmbros en cuya experiencia 

educativa se recurrió a la cnscftanza en i.nslituciones ~ o -en un contexto interno- en centros 

privados aJ interior del país. Acad6micos del ITAM. como Pedro~ Armella,. del Intitulo Tecnológico 

de Monterrey como Luis Donaldo Colotiio. o ffanrard y Vale en el caso de Carlos Salinas de Gortari y 

Jaime Serra Puche. son muestras clams de aqudJo que Rodcric Ai Camp ha referido como la 

privatización del poder pUblico. es decir. el incrancnlo de miembros cuyas catTeras académica.a fueron 

similares a las del .sector~ 

En última instancia. lo que se Mviene ..... ambas administraciones es que pua la sran mayoria 

de miembn>s el inpe90 a la vida política fUe en un periodo baslante cercano al momento en el que 

tCf'Rlinaron aas estudios profesionales. 
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No es dificil advenir que cJ ingreso a la vida política continuó siendo en la juventud. no obstante.. 

Jo que ha aumentado es el número de anos de dedicación a la vida ac.adénüca, pues las credenciales de 

licenciatura -como hemos advertido- han sido rebasadas.. 

4.2 Via ed•lnillrw•iv•. 

En 1982. apunta Roaclio Hcmánde.z Rodríguez. •et Jcf"c del Ejecutivo prefirió a sus hombres. 

con quienes mantcnia relaciones personales. fuese por simple contacto profesional .. por viejas relaciones 

escolares e incluso por arnistad• 121. 

En erecto. el grupo designado por Miguel de la Madrid en 1982 .. se corúonnaba por miembros 

cuyas carreras hablan sido cercanas a las del Jcf"c del Ejecutivo. Los actores que ocuparon las oficinas de 

gobiCf'nO en esta administración fueron individuos con trayectorias semejantes. pues fueron coetincos en 

la vida académica,, en la experiencia burocrática e. incluso. en la posesión de cargos panidistas. 

Miguel de la Madrid Hurtado f'onnó un gabinete homogéneo, cuyos miembros tenían un 

currículum en ámbitos serncjantcs. con trayectorias estrechas que garantizaban compatibilidad 

ideológica. Carlos Salinas de Gon.ari. si bien no reprodujo la cstnatcgia de su antecesor. optó por 

fonnar un pequcfto grupo que Je era próximo dentro del mismo gabim .• '1e. de manera tal que la 

continuidad del p..-oyecto csiaba asq¡urada. 

Para los miembros de las dos administraciones se confirmó la importancia del aparato 

burocrático como la principal arena de reclutamiento. pues sólo un individuo en los dos SCJ(cnios no 

tuvo contacto con la administración pública y file parte del gabinete. Es decir. cc.-ca del 98% del total de 

miemb..-os tuvieron en su tray~oria augos burocráticos Asimismo. !IC COtToboró que tanto en la 

l21RoMelio H~ndcz Rodríguez ... La división de la élirc politica mexicana•. en Ca..-los Oazdrc..."Ch. 
Soledad l..oacza y Niuo Ducay (coomps) Vol. 1. F.C E MC~ico~ 1'>92 p. 24'' 
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administración de Miguel de la Madrid como en ta de Carlos Salinas de Oortari, los individuos que 

desearon ascender a las posiciones centrales de la politica medcana. prefirieron hacer 8U carrera en 

puestos burocráticos. Con Miguel de la Madrid. el 529/. de los miembros que participaron en su gestión 

sólo ra::orricron cargos administrativos y con Carlos Salinas de Gonari este promedio fue de S 1%. 

Es claro. por tanto. que el centro burocrático continuó siendo et principal espacio de formación y 

..-cclutamicnto de líderes politicos. Empero. ello no nos justifica para afirmar que los mecanismos que 

prevalecieron en sexenios anteriores continuaron de igual manera en las administraciones de Miguel de 

la Madrid y Carlos Salinas puesto que. en ambos sexenios, observamos el ascenso de líderes politicos 

con una carrera excesivamente especializada o bien.. que se realiz.ó con premura. 

Mis del 500/o de los miembros del gabinete de Miguel de la Madrid Hurtado tuvieron como 

instituciones f"onnativas centros financieros. En algunos c..o~ ob9Cl'Vall1ios que varios actores 

desarrollaron toda su carrera en la Secretaria de Hacienda. en el Banco de México o bien.. en la recién 

creada Secretaria de Programación y Presupuesto. Sin duda, ello no evitó que los funcionarios del 

sexenio de Miguel de la Madrid tücieran de la vida politica su profesión. El promedio de dedicación fue 

de 26 aftas totales. de los cuales pennanecieron activamente 18. Es decir. el funcionario se mantuvo 

atento por casi tres décadas a la vida política y ejerció un trabajo efce1ivo por casi dos décadas. 

alcanzando el puesto al interior del gabinete alf"cdcdor de loa 49 aftas de edad. No obstante. esto no 

si¡püficó que tuviesen las cualidades necesarias para dirigir las dependencias públicas que el Jefe del 

Ejecutivo les asignó. 

Ho.-acio Garcia Aguilar que ocupó en 1982 la Secretaria de Agricullura. habla desepeftado. al 

menos. 4 cargos en el Banco de Mexico por mis de 1 S ano.; Eduardo Pcsqueira Olea que sustituyó a 

Horacio García Aguilar en la Secretaria de Agricultura y R~nos Hidriuilicos en 1984, tenia una 

1raycc1oria de mis de una década en la Secretaria de Hacienda; Héctor Hcmindcz Cervantes que dirisió 

la Secretaria de Cunu:.-cio ~ dcsempcftó por no pocos aftos en la Secretaria de Hacienda, Francisco 



126 

Rojas GutiérTez,. Ignacio Pichardo Pagaza y Marcelo Javclly Gillarcl. asimismo. desarrollaron su 

trayectoria en esta institución. Ca.sos similares observarnos con Alfredo del Mazo. Jesits Silva Heno& 

Carlos Salinas de Oortari. Bernardo Sepúlvcda Amor. Ramón Aguirre Vcláz.quez y. en relación con el 

Banco de México. con Gustavo Petriccioli lturbide. 

En suma.. oo pocas instituciones en la gestión de ~guel de la Madrid. fueron dirigidas por 

personal formado ya no sólo académica sino también administrativamente en áreas económicas: la 

Secretaria de Aaricuhura. la SCClel.aria de Comercio. la de Contraloria. la Seer-etaria de Desarrollo 

Urbano. la de Minas e Industria. la de Relaciones Exteriores y el Departamento del Distrito Federal. 

tuviuon como liden::s a profesionales técnicos. 

Un antiisis más detallado contribuye a afianz.ar nuestras afinnaciones. A continuación scftalamos 

el personal que ocupó instituciones de corte financiero y el periodo en el cual ejerció funciones. Este 

margen temporal sólo refiere el ai\o en el que el miembro ocupó su pñmer puesto en una institución de 

este tipo y el ültimo ai\O en el cual sirvió. Es decir. en este periodo los servidores públicos habrian 

podido desempeftar funciones en centros con caracterist.icas divergentes a los de conc financiero. 

Esto no tiene como finalidad el ser cxccsivamcnre genéricos en la explicación.. por el contrario. 

para $CI" más puntuales, to que hemos hecho es presentar. en primera instancia. un periodo amplio en el 

cual el funcionario trabajó en instituciones financieras y. en segundo momento. ref"crir un indice 

porcentual que deja.ni ver con claridad cuanto tiempo permaneció el individuo en centros de este tipo. 

En concreto. lo que este inicc referir• es el porcentaje efectivo de anos que los miembt"os dedicaron a 

instituciones financieras con respecto a su carrcnu. 
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- Mi¡¡uel de la Madrid Hurtado 

lnsaituciones de corte financiero en las que trabajó: DANXJCO. SHCP. SPP. 1960-1981. 

Índice efectivo: 9()D/• de su carrera efCctiva tranxunió en éstas instituciones. 

-Horacio García Aguilar. 

BANXICO, 1948-1982 

indice efectivo: 1 00-/o 

-Eduardo Pesqueira Olea. 

SHCP. Banco Mundial. 1962-1976 

indice ef"ectivo: 92-/e 

-Héctor HemAndez Cerv.ntes 

SHCP. 1946-76 

Índice efectivo; 6.,.4 

- Francisco Rojas Outiérrcz 

SHCP. SPP. 1975-1982 

Índice efectivo: 829.4 

- Ignacio Pichardo Papza 

SHCP. BANCOMEXT. 1967-1978 

Índice ef"cctivo: 1 OO"Ai 

-Marcelo Javelly Girard 

SHCP. 19S0-72 

Índice cf'ectivo: 93% 

- Manuel Camacho Solis 

BANXICO. SPP. 1969. 1980-86 

indice cf'ec1ivo: 70!' 
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<C-IÍlll•--- """" -'-.,¡,. fi1e1U1dnra - d •""""de de Mlpd de lo M<Ulrid 

""''""'" -Oabino Fraga Mouret 

SPP, 

Índice cf'ectivo: 12% 

-MiBUel González Avelar 

SPP. 1979-1982 

lnmce eteccivo: 12% 

-FrancilCO Labulida Ochoa 

SHCP. SPP. 1976-19112 

Indice efectivo: 88% 

- Alfredo Del Mazo Oonzálcz 

SHCP, Banco Obrero. 1971-78 

fodice efiOCtivo: 1 00-/e 

- Manuel Barfett Diaz 

SPP. 1979-1981 

indice ef"ec1ivo: 13% 

- JC9Üs Silv. Henos 

BANXICO, SHCP, 1956-1982 

Indice ef"ectivo: 100% 

-Gu.aavo Petriccioli lturbide 

BANXICO. SHCP. NAFINSA. 1948-82 

Indice efectivo: 100-.A. 

- Pedro Aspe Almdfa 

SHCP. SPP. 1978-1987 

Indice ef~ivo: 7S-4 
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(C:-••- -- .,,_ -"-cú ~ - d ..,,.._ '* Mlpd lk lo MMlrld 

H•-.J 

- Carlos Salinas de Gortari 

SHCP. SPP, 1971-1981 

indice efectivo: l 00-/e 

-Luis Martlnez V.Uicalla 

BANXICO. 1963-72 

indice efectivo: 54% 

-een.nto Sepúlveda Amor 

SHCP.SPP. 1966-1982 

indice cíectivo: 117 

-Enriquez Savi&RAC 

BANXICO. 1964-79 

indice efectivo: 36Y. 

-Ramón Aguirre Velizquez 

SHCP. SPP. 1960-1982 

Índice ef"cctivo: ICJO%. 

~- ,.,.P. a. "-*- ..._,... '* llotlerlc Al O..,.. •' •flet de poUsisn mg1isa991 

Como 9e ob9ava. 21 individuos en la adminQar.aón que transcurriO entre 1982 y J 988 tuvieron 

trayecloriu en centr09 financiero9. En cu.airo cuoa.. el porcenuje de afto• efectivo dedicados a la vida 

politica en insaituciona de es&e tipo no aJpel'Ó el ~~ de su 1rayecaoria. Empero • lo que observamos en 

e91os miembros es que ocuparon eslos centros en el núsmo periodo en el que Miguel de la Madrid 
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ejerció fimcionea., es decir. si bien es ciato su experiencia financiera no era abundante. no carecian de 

CCf"c:anla con el mandatario. 

En loa nüembros l'elltantea., es perceptible W1& dedicación de más de la mitad de toda su carrera c. 

incluso .. en siele cuos de la totalidad de su trayectoria. La arena de rcc:Jutam.iento se homogeneizó. El 

Banco de México. la Secretaria de H.cienda y la de Pros;nunación y Presupuesto fi.aaon los centros de 

llamado. lu principales eaf'eru a las que se .-ecwrió para el reclutamiento de los hombres que 

encabuarian las divenas U..ituciones del sistema. 

•t.a mayoria de los funcionarios -escribe Roaelio Hermnctez Rodri,guez- procede del sector 

financiero. lo cual seria una pBnlia de capacidad si d servidor fuera a una dependencia de ese ramo. 

pero de.,;_.... manera de cualquier otra• 122. 

Se observa en la carrera de estos funcionarios una estabilidad que supera.. incluso. la que 

tuvieron lo. anreriorea mcrvidores públicos. Los nücmbros que dirigieron •• administración que 

rran-=unió entre 1982 y 1989., permanecieron en promcclio seis allos por institución y tres por cargo. No 

sólo ello. alf'ededoc" dd SflllYt. de todos los lniembros ocuparon d cargo anterior al de secretario y en su 

canera es perceptible una movilided ucendcnlc. pues 4'79.4 escalaron pcnnancntemcnte puestos. 

Ea duo que dio r_..ie a la propias cualidades cid BJUpo. Miguel de la Madrid nombró a 

savidorm publicos que deRmpellaron t\mciones en~ .anejanles a las que él ocupó. EJ Jáe 

del ~-decidió no llamar a las - que hablan '-ho.,.,......., en la irmitución que mis lafde 

diriairian. 9ino que opeó por centralizar' la aren. de n:clutamicnlo. 

l22Ro11ctio Hcrnándcz. •Los hombres del pr-csidcmc de la Madrid ... Foro JntcnwcionaJ. Vol. XXVIII 
No. 109. Julio-sepl 1987. p 14 
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Véase la carrera de Miguel de la Madrid. quien dcsempeftó funciones en el Banco de México. en 

un periodo similar al de Horacio Gal'cia Aguila. Jesús Silva Herzog. Luis Maninez Vtllicafta y Antonio 

Enriquez Savignac. Cuando se trasladó a la Secretaria de Hacienda tuvo contacto directo con Eduardo 

Pesqueira Olea que estuvo a sus órdenes como Subdirector de Crédito; con Héctor Hcmándcz 

Cervantes que fungió como Director de Estudios Hacendarios; con Francisco Rojas Ciutiérrez que 

también estuvo a su cargo como Jefe de uesores; con Ignacio Pichardo Pagaza que laboró en el 

Oepanamcnto de Ingresos de la Secretaria de Hacienda; con Maroelo Javelly Girard que desempeftó 

varios cargos en esa misma institución; con dd Mazo. una vez más con Jesús Silva Herzog. con Gustavo 

Petriccioli lturbide. Bernardo Sepúlveda Amor y Ramón Aguil'Te Velázqucz. Finalmente. como 

Secretario de Programación mantuvo una relación estrecha con Carlos Salinas de Gortari. Pedro Aspe 

Annclla y Manuel Barlett Diaz.. Todos estos funcionarios tuvieron contacto con la trayectoria de quien 

se convertiría en Jefe del Ejecutivo. pues su trayectoria transcurrió en centros especializados del aparato 

administrativo. 

Con Carlos Salinas de Gortari. pese a que el promedio de aAos de dedicación a la vida polltica 

fue análogo al de la administración anterior. con 25 aftos totales de dedicación • de los cuales 17 fueron 

de manera ef"ectiva. éste oculta la praencia de individuos con escasa experiencia y otros con varias 

décadas de dedicación. Así. por ejemplo. el promedio no permite ver casos como Femando Hirian 

Baldcrrama con casi cinco décadas de experiencia adminisrraliva. lo que contrasta con hombres como 

Luis Donaldo Colosio que no tcrúa en su trayectoria siquiera diez aftos de dedicación cuando ocuparon 

un carso al interior del s,abinctc. 

Carlos Salinas de Oortari centralizó la arena de reclutamiento en una sóla área. la económica., 

nombrando a personas que -como Miguel de la Madrid con su grupo- le eran cercanas por el medio en el 

cual se habia desarrollado Poco imponó que tuvieran una trayectoria de escasos aftas y. asimiamo. 

ninguna consideración se le dio al hecho de que varios la'Vidorcs hubiesen dcscmpcftado f'unciones en 

varios carHOS por periodos bastante estrechos. 



I · 
i ,. 132 

El promedio aene:rW que an-oja cJ análisis del grupo de Carlos Salina, de Gortari es que 

ocuparon una institución por cuatro aftas y pennanecicron en cada puesto alrededor de dos y mcdjo 

anos. y la edad promedio de dais,nación fueron Jos 51 allos. 

Emper-o. insistimos. d promedio oculta no pocos datos a Jos que es necesario dirigirles una 

meticulosa atención. 

En el gabinete de Carlos SaJinas participaron miembros como Fernando Gutiérrcz Barrios. 

Femando ffjriart BalderTa.nw,. Cartas Hank Gon:z.álcz. Antonio Caso Lombardo. Emilio Gamboa Patrón 

que estaban ""claramente identificados con la élite tradiciona1 00 12J. sin embargo. en su grupo 

encontramos a servidora como Manuel Cenacho Solis con 14 ai\os de carrera y con diez puestos 

totales.. de lo cual se d~ evidentemente. que no ocupó un cargo por un ai\o y medio~ Luis Donaldo 

Colosio que no tenia ni una década de experiencia pero habia ocupado seis carsos; Francisco Roju 

Gurién'ez. con 9 C&IBº• en J 1 allos; Jaime Sen-a Puche con siete cargos en doce alk>s~ Maria Elena 

Váz.quez Nava que en 1 1 aftas recorrió ocho puestos~ Diego Valadcz Ríos CU)'ll carrera arroja como 

promedio un cargo por afta; Pcdl'"o Aspe Armella con una. C&tTera que le llevó a ser Secretario de 

Hacienda teniendo una trayeccoria esc.a.sa. Son miembros a los que no sólo les f"aJtó tiempo para 

absorber la cualidades para el manejo dcJ puesto. sino que además recorrieron las instituciones por 

periodos excesivamente csuechos. Son miembros cuya cancra da muestra clara de que Ja administración 

no ejcn:ió C011lrol en aa trayectoria. 

Como Roderic Ai Camp apuntaba a inicios de 1990. ·sa1;nu• choiedS suggcst a vcry cohcsivc 

group. mostly bis pcnonnal political ctique. as economic tcam.. thcsc choices suucst that he is very 

12lVéase Ro1:1,elio ffcrni.ndcz Rodrigucz •inestabilidad politica y presidencialismo en Mé"'ico· Mcxican 
S1udics'Es1udios Mexicanos. Vol. X No 1 Invierno, 1994. p 196·1'>7 



133 

confidcnt about his goals for Mexico•s economic modernization. and that tús administration will dcvelof'l 

policy directions introduced by de la Madrid" 124. 

Carlos Salinas de Gortari homogeneizó las decisiones para el área económica. designó a 

funcionaños cuya trayectoria c.onocla. Un anilisis detenido de la carrera de Carlos Salinas y la de su 

equipo. muestra claramente el ascenso de un reducido grupo especializado que había tenido contacto en 

su trayectoria al interior de! sector público. Cuando Salinas ocupaba el puesto de Jefe de Departamento 

de Estudios Econónücos de la Secretaria de Haci~ tenia a su carso como Subjefe de Departamento 

a Maria de Jos Angeles Moreno Uñegas quien le acompaftaria aftas más tarde a Ja Secretaria de 

Pn>gramaci6n y Presupuesto cuando éste se desempeftaba como titular. 

Con Maria Elena V ázqucz Nava ocurre algo similar .. acompaftó a Carlos Salinas de Gortari en la 

Secretaria de Hacienda. cuando éste se trasladó a Prosnmación. Vázquez Nava le sigui6. En la 

precipitada trayectoria de Pedro Aspe Armella. ob9en'amos el mismo hecho: fungió como asesor de 

Hacienda en el periodo en el que Carlos Salinas servia como Di~or de Plancación Hacendaria. 

Cuando la titularidad de Pf"ogramación era ocupada por quien Rria Jefe del Ejecutivo. Pcdl"O' Aspe 

Armella se descmpcftaba como Subsecr'etario. JaimeSena Puche. asi también. desarrolló una carref"a 

apr-CSUl"&da en la Sec.-ctaria de Hacienda t.bo.-.ndo como ARSOr en los momentos en que Carlos Salinas 

ef'a Directo,. de Plancación 

Aún Patrici Chirinos Calero quien diversifiOO su carrera adminisarativa en el Depanamcn10 del 

Diari10 Federal. en la Secf"ctaria Gobernación y en la Secretaria del Trab9jo. dcscmpeftó funciones en la 

Sccrccaria de Pf"oaramación en un periodo idintico al de Culos Salinas de Gortari. Emcsto Zcdillo 

Ponce de León fue SubKCn:tario de la misma institución en la que Salinas f"ungió como Secretario: la 

SPP. Casos idéntico» se observan con Luis Donald~ Colosio. Manuel Camacho Solis y Ff"anciscoRojas 

12"'Rodcric Camp "'Camarillas in Mexican Politics: Thc case ofSalinas·s cabinetº Mexican 
studics/Usludios Mexicanos Vol. VI. No.1. Invierno. 1990 p 102-103 
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Gutiérrcz: hombres formados alrededor de Salinas de Oortari en el medio en el que éste se desarrolló 

como se observa en el cuadro siguiente: 

Miembros 'l•tl! ,.,.,,.,,_, a. U.dllMcloft~fllr-clewu n1 el ••6i•tae Mllútist& 

N°"'~ l11Sli1Mci11a 

Carlos Salinas de Gonari 

Fernando Solana Morales 

Manuel Camacho SoUs 

Patrocinio Gonúlcz Blanco 

Rogclio Gasea Neri 

Luis Donaldo Colosio Murrieta 

Francisco Rojas Gutibrcz. 

Emilio Gamboa Patrón 

Jesús Silva Hcrzog 

Manuel Ayuilcra Gómez 

Ernesto Zedilla Poncc 

Pedro Aspe Annclla 

Manuel Barfett Diaz 

Chirinos Calct""o 

Jaime SC1Ta Puchc 

Maria A. Moreno Uricps 

Maria E.-Vázquez Nava 

SHCP 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SPP 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

El•IN,,..d41w pn,,-. a. m. •• ulllntl4o. fk •Dllkric Ai C.,,,,.. l!tosqflap de polilt[ft P!!•k•!!U 
191"'-19!.'l ,.:ce. Mhtkv. /HZ, ;, • --..a. ,,., ,. Rq><i611- u,.;.,.,, "~ ,. (.....,,,ka 
Pttsldnici•L Dksiow•de Btosrtlko dd Gctlñrrno Mg•kano. F.C.E. Mklco. Nirionn de 19112. 
1987. 19119. 1992. 
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No es por simple azar que todos estos personajes que acompaftaron la trayectoria del mandatario 

fungieran aftas más tarde como miembros de su gabinete. No es accidental el que la carrera de estos 

personajes de la vida politic:a sea análoga: f"ormados en las mismas instiruciones financieras. en idénticos 

periodos. Asimismo. no es gratuito el que la precipitada carrera de estos miembros contraste con la de 

aquellos individuos que integra.ron el gabinete de Salinas después de dc.scmpeftar funciones por varias 

décadas: especialización en el ámbito financiero. premura,. homogeneidad en su carr~ son las 

caracteristica.s que salen a la luz de un grupo que utilizó la maquinaria burocrática para ascender niveles 

de autoridad. 

No es dificil observar. en consecuencia.. que en los dos mandatarios lo que se pretendia con los 

nombranúcntos de los hombres que ocuparían laa posiciones cúspides del sistema era la compatibilidad 

para la implantación de un modelo a través dd ejacicio gubernamental. La homogeneidad garantizaba 

compatibilidad. La cc:rcania ofreda la confianza necesaria. Su trayectoña era coherente con lu 

intenciones del sobiemo. 

La nonnatividad que había canicterizado a la adminisaración pública se desdibujaba. En lu 

úhimu dos administraciones más imponancia 9C le ocorgó a una fonnación en el imbito financiero que a 

la preparación que exigia cada institución. Evidentemente. las designaciones .e hicieron teniendo como 

uno de los principales fundamentos I• confianza. Empero. a elfo debemos aares,ar la experiencia del 

pcnonal en los caara:hos mir¡¡cnes de espa:lficu instiluciones. El fonnar un srupo ho....,._ 
pnnaiz.aba coherencia. Es decir. como hemos 8dvcnido. la ccrcania piiopo1ciotlabai -..ficiente ~ 

para obtener compatibilidad ideológica. Sin embargo no debemos perder de vista la trayectoria de los 

miembros que confonnaron ambas administraciones. que dejan ver una c1.,.. cspociaJiz.ación -U Ibera 

por pocos aftas. en el aparato burocrilico. 

No pretendemos adVCf'fir que la confianza fuese el cxcluaivo fundamento de la:s designaciones. 

No afirmamos que la prox.imidad en las carreras excluye'• I• posibilidad de que los funcionarios 
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dedicaran a la vida política una pane considerable de su vida activa. En el sexenio Miguel de la Madrid 

es claro un indice que deja ver una dcclicación prof'esional del servidor público a la vida política. Con 

Carlos Salinas. si bien encontramos miembros con un c.arrera es.casa y precipitada. es también 

perceptible que Jos fUncionario• de esa administración dedicaron su vida activa al ejercicio público. No 

somos presa de nuearas propias criticas a RodCf'ic Ai Camp y a Pctcr H. Snúth en relación con su 

detenninismo que les impide contemplar otTilS variables fuera de las relaciones personales. 

Sin duda,, Q perceptible en el llamado de los individuos que integraron estas administraciones 

una mayor cen::.anla con quien se descmpei\acia como Jefe del Ejecutivo. en relación con lo que ocurrió 

en sexenios precedentes. Una valoración mayor se Je otorgó a la proximidad en las carreras politicas. No 

obstante. si nuestra pr-et:ensión fuese que ésta variable excluyera cualquier otro indicador. no tendría 

sentido aJ.suno referir la 1rayectoria de los funcionarios dcnlro del aparalo burocrático. 

Lo que se observa,. además de esca cercanía. es una excesiva especialización de Jos füncionarios. 

La existencia de la confianza no suprimió la carrera dcnlro de la vida polílica y. de mutcea generalizada,. 

no eliminó el transcurso por el apara.lo adnúnistralivo. Importó y se sobrevaloró la cercanía. 

lndudablemenle. No obslan1e. en el fondo también se analizó Ja carrera del personal para emprender un 

proyecto gubemamerual y para reconciliar in1erescs. 

La crisis económica y poli1ica en la que tuvieron su inicio los dos sexenios influyeron en las 

d~ona. El aobiemo de Miaucl de la Madrid empezó a cjcrCCf" funciones en un contexto 

económico de profünda crisis: un abrumador deficil público. desequilibrios fiscal )' externo. compromiso 

de paso de deuda. una inflación cercana a ucs digitos y. desde luego. una deteriorada relación con el 

sector empresarial tras la decisión de eipropiación de la banca decretada por el gobierno lópczportillista. 

Al finalizar el sexenio el ambiente no era propicio para op1imistas. En el periodo dclamadridista la 

cconomia no cl"lOCi~. pues el seJ1tcnio tuvo una nula rasa de crecimiento. La inflación afcan7.aba los tres 

dighos y el cn1Un10 fXllitico i>C Jlcrcibin. por decir lo menos. dc.. .. criorado 
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Asi. "partiendo de la concepción de que el agente que permitiría la n:cupcraci6n económica seria 

el empresaria.do. Ja tarea má.s ursente para el gobierno era la de sentar nuevas bases de acuerdo que 

indujeran en el sector privado la propensión de invertir"' l 25. Asimismo. tomando en consideración la 

implantación de un proyecto que reestructurarla el modelo de desarrollo mexicano. la labor era formar 

un equipo coherente a través del cual emprender los cambios que se crelan necesarios. 

Redefinir el papel gubernamental con la iniciativa privada fue de las decisiones prioritarias. La 

primera muestra: hombres con trayectorias en centros con los que simpatizaba el sector empresarial y 

que garanrizaban compatibilidad en un proyecto que se raunúa en •ta revisión del aparato productivo 

para IOIP"U" su integración y mejOl'al" aa efic.9cia.. ui como reorientarlo hacia el exterior mediante la 

liberación y apertura comercial. y prioriz.ar d psto público. reestructurar tanto el sector central como el 

paraestatal y revisar la estructura de 9US inare-os• 126. 

El uccmo de Misuel de la Madrid .., explicm. po.- el propio Jooé López Ponillo, como la premisa 

de conciliación con el 9C!Ctor financiero 127. El colirnaue. con una trayectoria en centros eapecializ.ado• 

de C9le cone. tenia la anuencia de eme importante 9C!Clor que se verla beneficiado en no pocas deciaiones 

de la admini•ración que inició en la aurora de los ochenta. Misuef de la Madrid decidió intepar a su 

en 

los 11etenta, bula 1-..,. a una proftanda cri9is de repraemac:ión con la nacionalización bancaria 121. 

El llamar a hombrea con fOf"llWCÍÓll an6loBa a la dd mandatario teni.m como ll.dlento. en primera 

instancia. dar wua muestra clan1 de que el 8Qbierno que empezarla a ejercer fi&ncioncs en 1982. 

reconocia la necesidad de tender lazos que 8Caberan con las tenaiones y las actitudes 6speru. En 

125Maria Amparo Casar. 00Los empresarios y la 8dminis1ración de de la Madrid 00
• p. 68 

126 Ro11elio Hcm&ndcz Rodriaucz.. •La conduc:aa empresarial en el yobiernu de MiHUel de la Madrid•. 
Foro lnlernacional. Vol. XXX. No. 120. Abril-Junio. 1990. p. 742 
127Jnsé Lópcz Ponillo. Mj1 1jemoos Fcrnúldez. Edi1ore•. México. 1988. p 1109-1 11 O 
1211 Véasc Matilde Luna. l&.s_C!J1.»!~ti.~o.~.Í!i~~ E.RA-llS. México. 1992. p. 69-89 
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segundo momento. se pretendía Connar un gobierno con la suficiente homogeneidad para evitar 

fricciones similares a las que ocurrieron al interior de la administración portillista y. por su puesto. 

encauzar un proyecto en el que no hubiese discordias por parte de sus estrategas. 

Los actos de conciliación fueron inmediatos al inicio del sexenio: hombn:s con p.-oycctos 

compatibles. Los hechos no se harian esperar: tan sólo algunos días después de asumir la Jefatura del 

Ejcutivo. se presentaron iniciativas de ley para refonnar y adicionar los articulas 2S. 26. 27. 28 y 73 

constitucionales.. que marcarían los limites del sector público. más tard~ una indemnización para 

retomar la confianza dd sector financiero y la ampliación de Cstc sector dándole a la Bolsa Mexicana de 

Valores un papel proLa&ónico en la escena de la econonúa mexicana. 

El gobiCTTio de Carlos Salinas de Gortari extenderla el proyecto de la administración anterior. 

con una refonna cconónüca cuya espina dorsal fi.ac la modcnüz.ación: apertura comercial en manos de 

uno de los hombres cercanos al mandatario. Jaime Sena Puche; un proyecto social cuyo guia seria un 

individuo formado a la sombra del Ejecutivo. Luis Donaldo Colosio Murrieta; control presupuestal en 

mano• de quien ya habia trabajado a las órdenes de Carlos Salinas. Ernesto Zedilla Ponce de León; 

manejo hacendario en uno de sus hombres alleaados. Pedro Aspe ~ reaencia. en Maruel 

Camacho Solis. coa'-neo de la Facultad de economía y de la Secretaria de Progranmc:ión; control de los 

funcionarios a través de una nujer ca-cana,. Maria Elena Viz.qucz Nava. estudiante de la Facultad de 

Ec:onomia. funcionaria de la Secretuia de Hacienda. 

El p«>yccto que tuvo su origen en el sexenio delamadridista no esraba en riest10: c.,.los Salinas 

de Gonari continuaria éste con miembros que hablan descmpcftado cargos en centros especializados de 

la burocracia federal. 

Así puCl", las estrategias necesarias de reconciliación y cambio no se darían sin premura: 

indemnización a quienes impactó la nacionalización bancaria. elaboración de un Plan Nacional de 
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Desarn>Uo que reconocla problemas estructurales; desi.ncorporación de paraestatales; liberalización del 

meclor financicr-o; apertura comercial; en concreto .. un nuevo modelo de desarrollo implantado por los 

dos mandatarios y sus respectivos equipos. 

Por razones obvias,, no está en nuestras fronteras el análisis de este cambio cstn.1ctura1 que 

ameritarla una serie de investigaciones especializadas por .ector o rama. Lo que se pretende dejar en 

claro es que las decisiones en los nombramientos de los lideres poUticos que diñsieron la administración 

de Miguel de la Madrid Hurtado y de Carlos s.linaa de Oonari. estuvie<on inftuidas por la implantación 

de un proyecto oconómico que exigia la panicipeción del sector privado y la compatibilidad ideológica 

entre sus cstrateps. 

De ningurw manera pretendemos afinnar que ésta 9ea la única y exclusiva razón: la 

transfonnación en el liderazgo politico que se uocia a las propias tcndc:nciu que han prevalecido en la 

carrera política en México. La preferencia poi" pcrinanc:cer y acender niveles en el aparato buroaático; 

d que d partido no fonne cuadros ..S......__ y d - d pa-..1 burocntic:o no•- cocno rugo 

distintivo la po!lleSión de caraos elector.aes. Todo ello no es un lmdlo innovwJor que permita la 

construcci6n de una dicotomia pua d ..-iiü del Hclcwazao polltic:o. como Lindau apunta: •no ea -

h8ya hmbido una transición de la esf"era ~onl a la ..SminiMrac:i6ft pública. sino que una parte 

de la burocracia ha deoplazado a oua•l29_ 

El n:clutamienlo 9C ha espc:ciali.ado. • nombnn a pef'90NIS con conocimientos técnicos pcr-o 

cuya cancra tran9CUne en el apanuo buf'ocdlico. MM:strlas.. doctorados dacriben d lidcc-a.zao politico 

actual. Si bien éstos títulos son excepcionales en le sociedad de hoy. las licencieturas lo eran en décadas 

precedentes CafTCl'"as financieras son ~ibles en la actualided. El desarrollo educativo. las 

debilidades económicas. la implantación de un ~o proyecto y las tendencias precedentes del. 

reclu1amicnto estin en el f"ondo del ascenso de esle perfil. Los duetos de ascenso !liDn cada vez más 

-------------
12''Juan Onvid Lindau. ub cit.. p. S6 
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análogos: •1a burocratización creciente de la dirigencia ha conducido a un tipo más homogéneo de 

individuo" 130. Ya lo advertía Max Weber. una vez instalada. la jerarquia burocrática tiene asegurado el 

futurolll_ 

Administración. AL Ae. ~ Ele. E4. 

1982-1988 

1988-1994 

26 18 26 27 49 

2S 17 29 26 SI 

S2%admva. 

Sl%admva. 

AL A ... telaln. Ae. A•t111 efecth-om. ,,.. Edad de primer p•nto. Ele. Edad ele ti&mi•o de vid• 
•-lea. E.t. Edad de-.--. 
Los porcentajes incluidos en la c:wn9W' contemplan únicamente carreras burocráticas. 
El- ,.,.,,,... "°" - -~ tk - Al ~ B!crsraOu de ptl!f!sn mnisaeot 
1915-1!15, F.CE. Mbko, IHZ, tk -- tk I• Rq>ti61ic:a U•- '* t. C..O."'
hrr+ka.L Dks••rte IHesrtllm del Gfticn• Meaica•e. F.C .. E. M••tco. edicio11e9 de ••z. 
1987. 1.-. 1992. de llopllo H-.Mtk& .,,.,,._~ Ferwes1te y •rwvutmte •'" Scsretwrift de 
E!! .... n Ml•lso. FLACSO. Mhioo. 1984, JI• ~ ~L -1.a -- poll!ic.a 11e._a1. 
Loa --...- de IEHado y .. Prealdeale de la Reptiblisa-- "-"'- - Val. /. No. 4. Od
.,, /979. 

Q Vle •r!ifo pwliligp-

Miguel Ángel Centeno no se equivoca cuando escribe: '"Grass·rools experiencc wittún thc party 

was nevera majar rae1or in detennirüng acccsa to the cmne1•132. 

Los cargos partidiSlas no han sido el prurequisito de insrc90 • ... posiciones mas altas del 

mando polltico. Si bien el partido ha sido una pieza clave pa..-a la absorción de in1crcses y. en 

ººRoderic Ai Camp. "'Las eliles in1elcc1ualc•"'. Vuel1a. Vol. XII. No. 140. Julio. 1988. p. ll 
u 1 De acuerdo al sociologo alanin. "'el f"ururo pcncnece a la burocratiz.ación ... una vez que comienza cJ 
gobierno del moderno funcionario con preparación adecuada,. su poder es ya vinualmcnre indcs1ructiblc. 
debido • que tod• la organización de las disposicionca bUcas de la vida se adaptan a su fhrnw de 
11.c1uaci6n". en M•• Weber. Geymmelle roli1ischc Schriftcn Munich. 1Q21. cilado por Daniel Hcll. op. 
cit. p. H7 
112Miguel Angel CenlL"flO. op ciL. p. 12.l 
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consecuencia,. para la estabilidad del sistema político. su papel en la fonnación de Jos miembros que 

acceden a las oficinas de gobiemo ha sido escaso. 

En las seis administraciones que transcunicr-on entl"e 1946 y J 982 el promedio de miembros con 

cargos al interior del partido fue de 36%. El indice milximo lo obtuvo el sexenio ponillista pues 59'% de 

sus miembros desempeñaron puestos partidistas. y el margen más bajo se dio en el sexenio de López 

Mateos ya que sólo el 23º/o de los principales actores políticos contó con experiencias de este tipo. 

Pese a tas evidencias que permiten comprobar el predominio de la fonnación administrativa. 

Reyes Heroles apunta que .. hasta hace pocos ai\os era casi innegable que la mayoria de los cuadros 

burocr•ticos estaban formados y vinculados a la vida panidista"' 133. 

Aün más. en contraste con esta idea que afirma la pénlida de puestos partidistas en el personal de 

las admirústracioncs de 1982-1988 y 1988-1994. sC obSCl'Va que el sexenio delamadridista tuvo uno de 

los indices de cargos partidistas más altos. pues 4S'Y. de sus integrantes ocuparon en su carrera politica 

cargos al interior del Partido Revoluctonario Institucional antes de .a- designado Seer-etario de Estado y. 

en la administración de Salinas de Gortari.. el pnxncdio de actores con cargos al interior de este instituto 

politice fue superior • cuatro de las administ~oncs preccdcnt~ ya que 400.-ó de los integrantes 

contaba con experiencia de este lipo. 

Sin embargo. estos indiCC5 que ptllCCCll RK>9trar que los carsos partidistas adquirieron una mayor 

importancia a partir de la dCcada de los ochenta,. lejos csün de significar una sobr-cvaloraci6n de la 

pericia panidi~a para ascender- posiciones. 

A.si. si en el gabinete de Miguel de la Madrid participaron l S ~nas que contaron con puestos 

al interior- del PRI. en nueve casos :"e 1ra1ó de una cancra apn:surada. Es decir. el 6()11/• de los individuos 

O lf'cdcrico Reyes llcrolcs. op cit • p 1 14 
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que se descmpei\aroo en alguna función partidista tuvo una trayectoria escasa que osciló entre un ai\o y 

un ai'\o y medio. lo cual contrastaba con su experiencia administrativa que superaba. incluso. dos 

décadas.· 

Como apunta Rogetio Hernández Rodrigucz., .. aún cuando en este gabinete c1 partido adquiere 

mayor importancia que en los anteriores. no significa que estemos frente a políticos formados en vias 

distintas a las de sus antecesores ... son las caracteristicas propias del equipo.y no del partido. lo que 

altera ta práctica tradicional" 134 . 

Existen no pocos ejemplos que dan prueba de las afinnaciones anteriores Horacio García 

Aguilar en cuyo currtculum aparocian dos décadas de eKpcriencia financiera producto de su carrera al 

interior del Banco de México. ocupó tan sólo un cargo en el partido por un ai\o~ Francisco Rojas 

Gutiénez que tenia una carrera administrativa espccializ.ada en la Secretaria de Hacienda. ocupó un sólo 

puesto en la campai\a de Miguel de la Madrid; Gabino Fraga Mourct con siete cargos en la 

adnúnistración pública por cerca de l 7 ai\os. dcsempeftó dos puestos en el partido por tres ai\os. Miguel 

Gonz.álcz Avelar. que fue campanero de estudios de Miguel de la Madrid en la Facultad de Derecho. 

ocupó un cargo en el panido durante la campai\a de quien seria electo Presidente. lo cual contrastaba 

con sus 18 ai\o~ de cKpcriencia administrativa~ Carlos Salinas de Gortari. asimismo. con una carrera 

predominantemente en la Secretaria de Hacienda. ocupó un sólo cargo de importancia en el Comité 

Ejecutivo Nacional como director del lEPES y. no por simple azar. en el periodo en el que Miguel de la 

Madrid trabajaba en su campai\.a para la presidencia. 

Asi. si en ~is administraciones 19 individuos habian compartido los principales cargos al interior 

del partido con los puestos de mayor importancia en ta administración pública. con Miguel de la Madrid 

11-IRogclio Hcrná.ndcz RodrigucL "Los hombres del Prcsidcnlc: de lli Madrid". Foro lntcn1aciun11I Vol. 
XXVIII. No IO(J Julio~Septicmhrc l'>K7 p 11 



14) 

seis personas ocuparon cargos en d Comité Ejecutivo Nacional y se convirtieron posteriormente en 

integrantes del gabinete. 

Mk#ibna q.,e pardciparon ~n ~ CEN prildGJI 11•~f°"""4l'Oft parte de la odlf!linistn:u::ióft l9ll2-1911B 

-Pedro Ojcda Paullada 

Presidente del CEN 

Secretario de Pesca 

-Manuel Barlett Diaz 

Sccrelario General del CEN 

Secretario de Gobcmación 

-Miguel Gonzálcz Avelar Miguel 

Secretario de Prensa 

Secrclario de Educación Pública 

-Francisco Rojas Gutiérrcz 

Secretario de F1nanzas 

Secl'elario de la Contraloria 

-Bcmardo Scpúlveda Amor 

Secretario de Asuntos Internacionales 

Sccreaario de Relaciones Extcriofes 

-Carlos Salinas de Gortari 

Director del 1 EPES 

Scccccario de Programación y Pr"caapuesto 

~ propia C6'I tÑlus a66atllfloa • #l6lll!leric Al c.-.... BinrwDI• de ppMlkft msakanot 
!93!!1-!!15. F.C.E.. Mhico. IHZ. S' tle ........__ tle I• Rq>lli6/k& V1ti,,._, tle I• C,.,,,,ico 
l"rr.ciJ,,,.rl•L l>ission•rin lliocrflf'ka del Gebicre• Meak••o .. F .. C .. E. M~alco. ediciones de 1982. 

1987. ·-· 1992. 
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Es evidente. por tanto. que la traycctoña del equipo de Miguel de la Madrid a través del partido. 

respondía a la fonnación de un grupo con el que trabajarla en la administración pública y en el instituto 

político en el cua1 realizarla su campai\a. Conocía a gran panc de los miembros que ocuparian tiempo 

más tarde su administración. Sabia cuál era su trayectoria y. por supuesto. tenla la confianz.a suficiente 

para evitar discordias. 

En consccuenci~ no es atrevido afirmar que el grupo que ocupó las oficinas de gobierno entre 

1982 y 1988. contaba con una tntycctoria bastante análoga a la del Jefe de Ejecutivo. Tenian no sólo la 

misma formación administrativa. Más aún. coincidian en sus especializaciones. tcnian identicas 

trayectorias por la experiencia en instituciones similares. y sus conocimientos de la vida del partido eran 

coincidentes por el momento en el cual los compartieron. Miguel de la Madñd desde su campaña 

presidencial tenia ya fuCftes candidatos para convenirlos en miembros de su grupo. La experiencia 

adnünistrativa y política de una parte de cUos justifica este argumento: después de conocer sus 

especializaciones en un sector de la burocracia.,, los preparó en la vida partidista. La cohct"encia estaba 

garantizada para la admini.stración que habria de iniciar en 1982. la preparación del grupo en ai\os 

precedentes era el fiandamento. 

En 1988. Carlos Salinas de Oortari optó por 1cncr un grupo bastante cercano en el área 

económica y que. escncialmcnlc carccia de experiencia partidis1a. Ernesto Zcdillo Pone.e que sólo babia 

put.icipado en comisiones del IEPES. sin alcanzar ningün cargo de imponanci.. en el CEN~ Jaime Scrra 

Puche. sin cargo alguno en el PRI~ Pedro Aspe Armella. que sólo laboró en el IEPES como asesor 

ccon6mico en 1982~ aún Maria Elena VSzqucz Nava que se dcsempcftó en la Sa:r-ctaria de Finanzas del 

CEN. ocupó el cargo tan sólo un ai\o. sin tener puestos partidistas anterion:s y en el periodo en el que 

Carlos Salinas trabajaba en 51! campana para la presidencia~ Emilio Lozoya ~man se dcscmpcftó como 

consultor del IEPI!«; durante sólo un ai\u. o Emilio Gamboa Patrón que. corno en no pocos casos. ocupó 

un e.argo tCcnico en el IEPES 



Empero. al mismo tiempo. el equipo de Carlos Salinas tlC confonnó por miembros que poseian 

una mayor experiencia en la vida partidista. Victor Cervcra Pachcco quizá sea el caso que mejor 

ejemplifique csre hecho. En el curriculum del yucatcco no figuran puestos administrativo~ si, en cambio. 

existe una trayectoria en el partido de no escasos aiios. Antes de convertirse en Secretario de la Refonna 

Agraria. había sido delegado general por seis aftos en el partido. Secretario de Acción Agraria en el 

CEN por seis aiios y Secretario de Orpnización por dos. Además de ello. Ccrvcra Pacheco es uno de 

los casos excepcionales en que un miembro que ha sido dirigente de uno e los principales sectores del 

partido -en este caso la CNC- se convierte en miembro del s-binete. 

Aunado a este caso, Carlos Hank Gonzilez con cxpcricncia de varios al\os como delegado del 

PRI en distintas entidades, se convinió en Secretario de Turismo~ Patr-ocinio Cionzá.lcz Ganido que 

ocuparla la Secretaria de Gobernación terúa en su curriculum una experiencia de partido como delegado. 

o bien. Pedro Joaquín Coldwell que• desempriió ºcomo Secrct.ario de Organización del CEN. mis tarde 

se intqp:aria al sabinete salirústa como Secretario de Tuñsmo. 

,_.,,_ _____ - ~ • ..,.__ __ d CEN pr(uay _-...,_,.,.,.. eto la 

--·----~ -Caitos s.Jina de Gonui on-or del IEPES 

-Luis Dona.Ido Colosio Muniela 

-Pairo Joequin Coldwell 

-Ouilknno JimCnez: Morales 

--Aauilera Gómcz 

-Mmlud -· Dlaz. 
-Joqp: de la V- Doml_.cz 
-Víctor Cervera Pachcco 

-Maria E. Vizquez Nava 

PreoiclaxcdelCEN 

Seaetario de o.pnización 

Seaetario Ocnaal dd CEN 

-cdelCEN 

Seaa8rio AwUl;. del CEN 

PreoiclaxcdelCEN 

Sccrecario de Acción ~ 
Sccnolario de Fine117aS ____________ _ 

m.6urw:i• propi• "* _,¡;. o6rfatWt. • ~ AJ C::..-,.. Biocrw!lw1 ds ""'"" •c•lg•n -
l!.1!11-.l!Lol¡. F.CE.. Mhc/a._ IHZ • .J' .k ~....- • I• R~pU11'ica. U1d"-61 -'e la C.hlnlcw 
i're~i,lt!nd1tl. c,ic-dmu1rio Rinvniiic-•t dPt i;nhic:!wo M•1!g1110 ..... C.F- Méako. ediciones de 19112 • 
...... ...... 1992. 
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En consecuencia. •thc most notable f"eature of Safinas•s colaborators is the diversity of lhe 

camarilla affiliations. JmponantJy. the last thrce presidenta are strongly r-epn:acnted in thc 

cabinct ... Salinu can be 9CICl1 as comina: into officc as a wcak presidcnt. having only a smaJl personal 

camarilla. requiring. for politican reasons,, support f"rom major pliticaJ groups incluiding thosc of this 

predecesoon• l 3S. 

En el pbinetc salinista ejercieron funciones 409/e de individuos que habían ocupado cargos al 

interior del partido: 1 • ,,. de ellos combinó únicamente estos puestos con carso• administrativos; 26% 

articuló los tres canales de la carraa política al incluir en su trayectoria experiencias electorales. 

partidistas y administrativas y un 3% de los inlcgrantes se dcscmpciló en puestos pollticos y electorales. 

Para ambas administraciones. los indices reícridos en lineas precedentes corroboran la 

permanencia del füncionario en el ámbito administrativo sigue siendo determinante en su e&n'Cr'a. Para la 

admirüstración de Miguel de la Madrid todos aquellos que contaron con experiencias panidistas las 

intc:rcalaron c:on puestos bt.uocriticos y en el equipo de Salinas sólo un individuo no contó con carrera 

lldministrativa.. 

Nxwa bien. lo que se .-clbe ea d """enio safüüsta y • .,.e todo. en la administración de Misuef 

de la Madrid. ea un cambio que parece af'ect.ar la vida inlcma del partido. No es este ef espacio para 

~ las ......ronnaclones do esa institución polilic. que mcnx:e un anMisis por separado. sin 

c.."'mbarao. en un tema como el que a nosotros interesa en esta investia.-ción rcspecao • los mianbros que 

ocupan las principales oficinas de ,gobierno. no es inütil seftalar que el penon.1 que .tcanW carsos en 

gabincces pn:sidencialca. tomó al ¡qrtido como una institución tan sólo tran9itoria en ., carn::ra.. es decir. 

que sin hacer- l"!~oria aJsuna al interior del PRI. lograron alcanzar' un CU"So en la esarucc~ra del CEN 

ll!'Rodcric Camp. •camarillas in Mcxican J'olitics. lhc ca~ urt11e Saliluu;"s e11binct•. Mcxican 
StudieslE.sludios Mexicanos_ Vnl. VI. No. 1. Wintcr 1990 p 101-102 
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No se trata. de ninguna manera, de un cambio sin consecuencias, puesto que se observa que este 

grupo que tiene un perfil eminentemente técnico y con una trayectoña en el aparato burocrático. ocupó 

las posiciones de una institución que. al menos en relación con el pcr-sonal que ascendía a los principales 

cargos internos. exigía hacer carrera. Asi. si en 36 años que transcurrieron entre 1946 y 1982 sólo 19 

individuos que habían ocupado un cargo en la cúpula partidista lo intercalaron i:n puestos y gabinetes 

presidenciales. ahora.. en dos administraciones más del 200/o de miembros han ocupado ambos cargos. 

El cambio se percibe en .-elación con el personal. ante todo. en los momentos más cercanos a las 

elecciones federales. Asi. después de que el Partido Revolucionario Institucional da a conocer el nombre 

del candidato presidencial para las elecciones f"cdcralcs de 1982. se observa un cambio de los miembros 

del Comité Ejecutivo Nacional para el trabajo de campai\a. Los individuos que trabajan con el candidato 

son quienes ya habían tenido contacto con él en et aparato burocrático y cuya relación con el partido 

había sido. en realidad. de poca importancia en dos antcñores. Por tan10. ocupaban el cargo por un 

periodo escaso con el fin de ronnar parte del grupo cercano a de la Madrid desde su campai\a. 

Con Carlos Salinas de Oortari los cambios en el CEN no fueron de igual manera. Empero. lo que 

es percep1iblc es que algunos miembros que le acompaftaron en el aparalo burocnitico ascendieron al 

partido en un periodo cercano a la nominación de Salinas como candidato. asi como en el espacio 

lcmporal inicial de su administración y que ""5 tarde integraría corno miembros del gabinete 

Aclaro. no es esta una in1erpretación que confi"onte la idea de sujeción del panido aJ Ejecutivo. 

Suficientes trabajos han dado prueba de esa sumisión. Lo que se sci\a.Ja es que desde el ascenso de los 

civiles hasta 1982 muy pocos miembros -14% que ya rcf'crimos- ocuparon cargos en la cUpula partidista 

y administra1iva. y de que 1982 a 1994. par~e haber una articulación mayor del personal. ht..-cho que se 
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explica, siguiendo a Rogelio Hernándcz136. por las propias intenciones del grupo. fonnar un equipo 

coherente tanto en la vida administrativa como en la partidista a través del control de este instituto 

político. 

No se trata de otor-gar una nueva valoración de la experiencia partidista. Se intentó fonnar un 

equipo homogéneo cuyas carreras y proyectos fuesen compatibles con las de los mandatarios. 

Asi. pese a que tos miembros que dirigieron las administracium .. as de 1982 y 1988 nu habían 

hecho carrera al interior del partido. y a pesar de preferir el aparato bu.-ocrático para ascender. 

alcanzaron puestos en la cúpula partidista. La especialización en el apara10 burocrático se trasladaba a la 

vida del partido. las principales posiciones de este instituto se verian copadas por el nuevo perfil del 

personal que ascendía a las esferas del gobierno. 

lndicadof'E:S de c•raos •dministnltivos y par1idistas. 

Admiaistraci6n. A A-P A-P-E P PE 

1982-1988 

1988-1994 

S2 

SI 

JO 

11 

IS 

26 

Todos los datos se ~apresan ea pon=entajn. 

o o 
o 3 

A: C•t"Tft"a administrativa. A-P: Carrera administnuiv• y partidista. A-P-E: Ca~ra 
admh1i9traliwa. electoral y s-rtidlata. P: Úaicamente carre.-. partidista. PE: Carrera política y 
dectoraL 
Ela6urocltlft P'OIÑ• c1-. d•lllS ubtenid1n Je R11Clcric Ai C.."ump. Diogradl.!!~ u~ 001uu.-u ... mt"~U."H.HO!'i 
19.15-19&5. F.CE. Mhcln~. 199Z. ,, Je l'rrsidatcia Je I• R~p#hlica. U11iJa4 Je la Cn*lcw 
~--cial. Dkcionario Uiocritlco drl (9ohic-t no "-1.-~intuu. 1-'.< ·.E. "-1r~i..-u. ~idmu.·~ th:- 198:?. 
1987. 19119. 1992. 

'"'Rogclio He.-nandcz Rodrigucz "Los hombres del presidente de ht Madrid" Fof"o lntcnuu:ionul Vol 
XXVIII No 10'>. Jutio-Sept 1987. p S-1 S 
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c-rer• .--. ~rtldlstm, electoral 

--......... . 
~~~~~~-~~~~~~~-

4.4. Vi• .tutonil. 

p -, .......... 
PE 

De acuerdo con Peter Smith "'thc mexican tecnicos difTcr markedly from politicos. thosc who 

makc thcir way up through the complicated nctwork ofclcctoral and partiun officc•l'l7. 

Ya se ha hecho referencia a esta interpretación errónea en la que se afirma que la cualidad 

distintiva del liderazgo político antes de la década de tos ochenta era ta posesión de cargos electorales y 

partidistas. y el que estos pe.-dicsen importancia lnlS el arribo de Misucl de la Madñd y Carlos Salinas de 

Gortari. 

lncuestionablcmcntc. cnue el gn.apo nombrado por el Jefe del Ejecutivo para la administr-ación 

que inició en 1982. existieron muy pocos individuos en cuyo cuniculum se incluyesen cargos de 

clcccción popular. l!mpcro. esto no fue mas que la extensión de una tendencia que caractCl"izó anteriores 

administraciones. el débil influjo de lo!i cargo• clcctoralt..~ hacia loS puestos de mayor imponancia. 

D7retcr Smith .. Lcaidc:f"ship and change .. p. 102 en RodCf"ie Camp. Mc:xjco•s no!i1icnl st1bili1y ~ 
(i_v_c;y~n-. Wcslicw Spc:ciul :01mlics un l.alin A.mt..-rican and thc Calibbcan. Colorado. 1986. 
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El gabinete delamadridi.Sla estuvo conf"onnado tan sólo por seis miembros en cuya carrera 

figuraban Jos cargos electorales. es decir. los actores con experiencia electoral -considerada 

hipotéticamente de manera independiente- representaban una minoria de 18% dentro de la totalidad del 

grupo. Seftalamos "hipotéticamente• pues ·Una vez más- Jos cargos elec:toraJcs no tuvieron imponancia 

independiente. en tanto no existió ningún individuo que sólo contara con experiencias de este tipo y 

ascendiera a un puesto al nivel del pbinete. 

En todos los casos • aquellos individuos que ocuparon en su carrera puestos electorales los 

intercalaron con administrativos. y un porcentaje reducido decidió agregar a su curriculum puestos 

panidi•as. Es decir. del 18% de miembros con puestos de elección. 3% sólo contó con estos cargos y 

puCSIOS administrativos y 1 S•/o conjugó posiciones electorales. partidistas y administrativas. 

Los miembros que f'onnaron pane del grupo nombrado por el P..-csidcnte Miguel de la Madrid 

son quienes tienen el indice electoral más bajo desde el ascenso del perfil civil en México. En el gabinete 

de M.ipael Alemán VeJáz.qucz 30% de los intcg.-anlea contaban con cargos electorales; con Adolro Ruiz 

Cortines un 429/.; con Adolro López Ma1cos 34%; con Gustavo Díaz Ordaz se 1uvo el indice mas allo 

con 44%; en d sexenio cchevcrrrisla cJ promedio de pct'IOflaS con cargos electorales füc de 22% y. en 

úl1ima instancia. con Josd Lópcz. PortiUo cJ índice rqiSlrado f"uc de 35%. En ooncrelo. el grupo de 

Mipel de la Madrid tiene una dirercncia en el indice elccloral de 26 puntos pon:en1uaJes en cclación con 

el mara.en mjs lejano y de 4 punloa con cespecto al limite próJÚmO. 

e.. direrencia marca. sin duda. un cambio. empero. de ninauna manua COllSliluyc un cuptuca 

dcnlro de la f"onnación de los miembros de la Clilc. ~ VÚI cledoral nunca ha constituido un dueto cuya 

importancia supes-c el apatalo bu'°"*lico. En ninaú~ momento los cacaos de cla:ción popular h• sido la 

principal ruta de a cc:nso. Juan David Lindau ti. sido preciso al marcar loa lindes del cambio. 
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"'Esto prueba que la via elcctOf'al ha penlido peso y que la burocracia es un mecanismo cada vez 

nWs importante para el reclutanüento potltico. Sin embargo., cabe subrayar que esto no significa romper 

con el pasado sino acelerar una tendencia muy antigua• 138. 

Además de ello. la poca presencia de miembros con cargos electorales en el grupo de Miguel de 

la Madrid. tiene como explicación el que el Jefe del Ejecutivo decidiese desde el irücio nüamo de su 

adnún.istración fonnar un grupo coherente con sus ideas. apegado a la ~ralegia que se pretendía aplicar 

y. ante todo., que hubiese tenido contacto con él en su trayectoria administrativa. 

Así.. en el grupo de Miguel de la Madrid. sólo existieron dos miembros en cuyo currículum se 

incluian car-gos electorales únicamente como diputados f"cderalcs; dos miembros que habian ocupado 

solamente una senaduría y dos mi.s que se dcsempei\aron en alguna gubcrnatura. además de ocupar. en 

uno de los casos. un cargo en la Cámara de Senadores. 

Miembros con carao• eleclorales dd pbiltete de M .. Madrid. 

Diputado Senador Gobernador 

- Ignacio Pichardo Paga.za 2(6) 

- Jcsüs Reyes Heroles l(l) 

-Miguel Gonz.ález Avelar l(l) 

- Alfredo del Mazo Gonúlez Edo. Méx. 

- R.af'ad Rodriguez Barrera l(l) 

-Rafael Sales Gasque l(?)~----------~-----
EI ,_,;,.,er ••-ao ~-lk • l.s ~ 9•~ ucmpñ d C'91ff#._ d ••-ov nel'rr pGl'thtt~ I•• .. os. 
El~·~'··~, ••• &aw.,..ra. 
El~ ,.,.,,.._ .:Gii "-'oa .~,._ • "'-*ric Ai C..,.. BipsrpOe• ds polftko• 111eaiceno1 
1'13~198!l F.CE. Mhcicu, IH2. y .k ~ri. Je I• R*l'IÍfM/ca U•"'-1 flk I• C.ns.lc:a 
rrr.i~d-1. Dkrionariu Hiutrr .. li1·" drl c;nhi.-rttn l\.lr•l•·•un. 1:.(·.•~. l\.lio•i1·n. rdi1·iu11r<11 d.- l9K2 • 
... ., ......... 2. 

U•Juan oav;d Li"dau. op. cit .. p. ss.s6 
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Este es el motivo por el que la explicación en romo al sexenio deJamadridista y salinista se han 

dividido. Para su administración Carlos Salinas no utilizó en su totalidad Ja estrategia de su predecesor. 

"incorporó en su gabinete a políticos claramente identificados con la élite tradicional. pero sin 

cntr~les las áreas más imponantcs y decisivas de su gobierno .. J 39.Asf. como apunta Camp .. "'Salinas" 

cabinet has more electoral political cxpcriencc than any presidenliaJ administration since 1970,. and in 

f'~ incfudes five aovemorw• 140. 

En el grupo salinista m&$ del 300/é de los miembros contó con experiencias en caJ"gos clecrorales 

y. además. uno de estos individuos sólo había tenido en su trayectoria política pucsros de cJcc::ción 

popuW y aJ interior del pan.ido. 

Esto ~. un actor -Victor Cervc.-a Pachoco- no había desempeftado cargos denrro del aparato 

burocri:tico y los lmicos cargos relacionados con la Secretaria de la Reforma Agra.ria a la que Salinas fe 

desianó. fueron puestos aJ interior del partido en Ja Secretaria de Acción Agnuia. En cJ resto de casos. 

lodos los miembros cumplieron fa tendencia que ya hemos citado. Los cugos electorales 5C intercalaron 

con administrativos y en un 26% 5C conjugaron los tres Ambiros principales de la vida política 

- Fenuuado GuriCn-ez Barrios 

- José Pacador Osuna 1(3) 

- Parricio Chirifl()s Calero 1 (.1) 

-Luis DonaldoColosio Murrieta 1 ( 3) 1(4) 

t.lVRosdio Hcrni.-.dcz Rodríguez. •1ncs1abilidad polirica y presidenciaJi;mo en Méx:ico•. Mcxican 
S1udics1Es1udios Mexiainos. Vol X. No. 1. Invierno 1994. p. 196 
1-MJRodcric Camp •camarillas in l\fexica11 Poli1ics. the e.ase of Salina:c· s cahinct'' Mexican 
Srudic!l&/f::srudios Mc~icanos V(,J VI No 1 Winrcr 1'>4"){) 11 IU4 
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(Coatinu•ci6n mie•bro• coa cara• electorales en el pbl•ete .. 11alsta) 

-Jorge de la Vesa Domíngucz 1(3) 

- Carlos Hank Gonz.álcz 1(3) 

-Victo Ccrvcra Pacheco 2(5) 1(6) 

- Pedro Joaquín Coldwcll 1(3) 

-Guillcnno Jiméncz Morales 2(6) 

-Manuel Aguileca Gómcz 1(3) 

-Enrique Álvarez del Castillo 1(3) 

-Enrique Valadcs Ríos 1(3) 

-Patrocirúo Gonz.ález Blanco 1(3) I(?) 

Chiapas 

Edo.Méx 

Yucatút 

Quintana 

Jalisco 

Chiapas 

El primer número corrrsponde a ••• veces que ocup6 el carao, el número entre paréntesis los 
••icn. El aat•do indica a. cubcrnatura. "! le incluimos cuando no tenemos di dato conespondiente. 
Ela6oracidM propia CUft datos olllntühlS • RO/lllkric Aí c...,,. Bio•r•li•'" de ooli1icus u1c-&ic.1ums 
1935-1911S. F.CE. Mhda,, 199Z, y fk Presidacd• • l• llqM.M;ca. U11Ullul lk I• CnMlam 
Presl4orc:UIL Diccionario Bi°"nlraco dd Gobierno Meakano. F.C.E. l\1~11.icu .. 1reliciun~ de- 1982 ... 

19117. ·-· 1992. 

En consecuencia, la administración salinist.a estuvo intcgrada por un M,rupo que contaba con 

cargos electorales y partidistas, con una trayectoria politica de más de dos y hasta tres décadas de 

experiencia. y otro con carreras de menos de 10 ai\os. 

•salinas has crcarcd a hybrid cabinet of tcchnocrats in charge cconomic aaenc:icm combincd with 

trwlitional poUtical departamcnts ... the designation of" thc political cabincl also suucst that Salinas is 

placing a much higher valuc on individual with clcc1oral experiencc 1han his inmc.dia1e predecencns• l41. 

Salinas de Gortari optó por matiz.ar 1.u dcci!!Üu~ de Miguel de I• Madrid. si éste designó a 

miembros cuyas carreras estaban cstrectuuncntc inWricadas con él y su rncdio. aqu~ pn::Rrió por formar 

un pequc:l\o grupo homOgénco en el arca económica. Un grupo coníormado por miembros 'tuc lcnian 

..... d. p. 104 
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una escasa carrera. pero que le era cercano. La estrategia habia variado sólo en matices: en lo potitico. 

prctendia conciliar Uamando a hombres que el sistema habia formado. empero. en lo económico. 

designaba a un grupo jovc~ carente de experiencia. pero con la suficiente cercanía y simpatía para 

continuar con el proyecto que su antecesor implantó. 

lndic•dorn: de carwo• •dminis1ra1ivos. p•rtidisl•s y clttloralcs .. 

Admlni.l!lraci6n. 

1982-1988 

1988-1994 

A 

S2 

SI 

A-P A-E A-P-E P PE 

JO 

11 

3 

9 

IS 

26 

o o 
o 3 

Todot1 lo• datos se e•pres•n en porcena.jn. 
A: Únicm•enle urrera adminis1 ... 1iva .. A-P Carrer• administraliva y partidista .. A-E: Carttra 
administrativa y electoral. A-P-E: Caf"T'e ... adminislrativa. electoral y partidhbl. P: Únicamente 
cal'Tft'a partidb:ta. PE: Carren política y electoral. 
ElollorwdÓll propi• CON da6'n obtenidos de Roe/cric Ai <.'antp. DlocqRg de eolitisos me1k1p0! 
19i!S:l91l!l F.CE. Mhcic:'"• 1992. y de Presidc11da Je la RepMbl;,.,,_ Unidad de la C:n .. Ñ'flca 
l+~i•ls!nn·111. Di•·-.·io1uu·io Hio"'1·riltt"o ''~' (;ohi•t•no "'lrsic:•no. F.C.E. M~aic:o. ediciones de 1982. 
1987. 1989. 1992. 

~---------------·---------. 

C.ner• -·· polltc:m, .i..:tor•I 

• 1ve2-es GJ 1988--94 
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Concluaioae9 

Un análisis en tomo a los miembros que han ascendido a las principales posiciones del 

aparato gubernamental en México. ha permitid<> observar con claridad la supremacía de la 

burocracia federal como ámbito de fonnación del personal político. Como el lector habrá 

comproi.do, el trabajo que hemos emprendido partió de un esfücrzo teórico que conccptualizó 

un fenómeno de centralización de poder en grupos n:ducidos. Aproximándonos a los 

principoles exponentes de la teoría de las élites. se formularon conceptos a partir de los cuales 

se desarrolló el trabajo emplrico. 

Los primeros dos capitulas que conforman la presente investigación. se acercaron a las 

diversas propucslBS analíticas para discernir la centralización de decisiones en pequeftos 

grupos de individuos que deben su posición no a cualidades que les son intrínsecas. sino a 

factores de carácter social así como a procesos de índole institucional. El primero de éslos 

visita las teorías de las élites. presenta una formulación critica. además de elaborar una 

prnpues1a analftica para comprender la formación y los mecanismos de reclutamiento de los 

fimcionarios dentro del aparato burocrático. El segundo de ellos. hace una revisión de las 

investigaciones y los autores que han dedicado su pluma a la comprensión de los mecanismos 

de selectividad politica que han prevalecido en el sislcma mexicano. 

Los siguientes apartados se aproximan de manera meticulosa a las ca..rreras formativas 

de los fimcionarios mexicanos. En el capitulo tercero. se investigó a los hombres que 

ascendieron a la cúpula política en el periodo que transcurrió desde 1946 basta 1982. 

Aquf. hemos presentado diversos argumentos que pretenden hacer ver los mecanismos 

con los cuales se articularon los patrones de ascenso en la burocracia federal en seis 

administraciones para. finalmente. scftalar los cambios que ocurrieron en los dos sexenios que 

transcurrieron entre 1982 y 1994. De ninguna manera resulta poco fructüero el subrayar el 

que la transición del liderazgo militar al civil en 1946 marcó canales de ascenso que 

scadquiririan un alto grado de institucionalización en el tlajo temporal. El funcionario que 
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deseaba ascender a los cargos de mayor importancia dentro de la administración pública permanecía en 

cargos burocráticos esperando el ascenso a través de niveles jerárquicamente establecidos. 

Si bien ecisticron individuos que intesraron algún gabinete prcsidenc.iaJ teniendo en su 

cuniculum puestos electorales y partidistas. estos siempre se intercalaron con administrativos. adcmAs 

de que la mayoría. tólo recorrió puestos de carácter burocrático. 

La administración pública, como hemos afirmado. controló Ja t ... yectoria del personal 

pennidendo una movilidad instilUdonal acua articulada con una movilidad por cargos que contribuyó a 

que el pcnonal aprdlendien las habilidades dd carso. El aparato burocrático. por tanto. incorporó para 

su fimcionanüento normas que desbordaron los tradicionales valores sociales que se sobrevaloran en no 

pocas i.nveslipciones sobre élites politicu. La administración f"uncionó con una lógica particular que 

texisia al funcionario dedicación y permanenc::ia para ascender. Los miembros que ascendieron a las 

principales posiciones de la vida politice mexicana. lo IUcicron después de recorrer diversas cargos aJ 

interior del aparato burocrático. contando en su trayectoria con varios aftos de servicio. 

Son equivocas. por tamo. aquellas interpretaciones que asumen que sólo después de Ja década de 

los ochema la f"ormación admini•rativa adquirió imponencia. Es errónea Ja afinnación que adviene que 

en los últimos SC'lenÍOS los mecanismos de reclutamiento han dado preferencia a patrones burocráticos 

por encm.. de las experiencias electorales y panidiscas. Sin evadir la imponancia de los cacao• de 

clcoción popular y las poaiciones cúspide en el Comité Ejecutivo Nacional def Psnido Revolucionario 

Institucional,, debe reconocerse que estos no han sido Ja cualidad distintiva dd penonal que aJcaruó la 

cumbre del sisccn111 político mexicano. 

Son indisc:utibles los cambios en los perilles del personal que ha ascendido • carsos dentro del 
- -

H•bincre y a la Jcra1ura de la Presidencia. EmpCt""o. la transfümqción que ha ocurrido más que 

vi!iUalizan1c como una rup1ura en las zonas del reclutamiento. puede ser explicada conto una rcndcncia 
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creciente cuyas raíces están en tos propios patrones de llamado que favorecieron la hegemonía de la 

experiencia administrativa. No hemos pretendido adherimos a la burda confrontación entre ºpolíticos,,. y 

•'tecnócratasº que. por desgracia_ no pocas veces se presenta como marco analitico para entender la 

política mexicana. Nuestra finalidad ha sido el observar la forma en la que operó la administración 

pública en el control de ascensos del personal. así como puntualizar los cambios que han ocunido en los 

sexenios recientes. Hemos optado por el análisis detenido antes que el adjetivo espontineo. Nos 

adherimos a la propuesta critica mesurad' para dejar a un lado los epitetos que prefieren el ArTOjar 

simples calificativos antes que detenerse en explicaciones siSlt:IÑticas. 

En las Ultimes administraciones. dirigidos por Misuel de la Madrid Hunado y por Carlos Salinas 

de Gort.ari. la foml&ción burocni.tica demostró. una vez nWs. su primacía. Sin embargo. lo que se percibe 

es una excesiva cspecializ.ación en un sector especifico dentro de ese ámbito. además de observar una 

tendencia que ha apreciado con gran firmeza las credenciales académicas. La homogeneidad ideológica 

produelo de la cercanía y la especialización financiera resultado de la experiencia al interior del aparato 

burocritico. son cualidades que se percibieron en loa miembros que intesraron las adm.irústraciones que 

tranKUrricron entre 1982 y 1994. 

La administración pUblica se ha visto empaftada por un proceso de reclutamiento que 

homoaeneizó el perfil de tos servidores públicos. La arena de llamado se centralizó en espacios de cone 

financiero impidiendo el ascenso del personal que tuvic9e la experiencia que cadai institución. con sus 

particularidades. exigia. La normativi'tad burocrúica M: ha distorsionado con el arribo de miembro• con 

conocimientos especializados en los estrecho• rnúJsene:s de lu finanza.a asi como con el ascenso de 

personal con escasa experiencia a los pues&os de mayor importancia. 

Sin duda. estas transformaciones de la burocracia_ federal que .. presente investigación ha 

abordado. son panc de un proceso de mayor complejidad y envergadura cuyo arUllisis desbordarla los 

limites que nos hemos pr-opuc~to Nuestra tarea ha sido la de ~l'Ullar la carrera de los foncionarios que 
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alcanzaron las posiciones cumbres del sistema. Empero. indiscutiblemente. ha faltado f'onnular un 

análisis prospectivo que contemplara los posibles beneficios al establecer un servicio civil dentro de la 

administcación púbti~ discccnir el funcionamiento del aparato burocrático a travCs de las refonnas 

scxenalcs o bien. observar con maygr detenimiento la ref"onnulación de los programas de desarrollo 

cconónúco y politico introducidos por el personal cuya formación hemos indagado. 

E•os temas. que aquí sólo podemos aludir rápidamente ocultando su complejidad. exigirla no 

una sino varias investigaciones que debcrian crüocarse a determinadas áf"cas o sectores para analizar el 

proceso que vive el pais y del que nosotros sólo hemos podido dibujar algunas opacas coordenadas. 

Francisco Javier Luna López. 
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A-ao I: Mlem_. __ ._ ...... pri•~--... 
del ........ •d•i•lol .. llv• - .. --· ·--•992 
AcewsPana
Afplilar y Maya Guillermo 
Apilar Y Maya 1096 
A¡paine Manuel Ben>ardo 
A¡paim: Velhqucz Rmnól1 
Alulis F'*"• A¡puilln 
Alejo Francixo laviel" 
AlanWn Valdés Miauel 
Al- Amaquila .... 
BuT&GardaF6ix 
Barros Siena laviel" 
--AaW .... Manuel 

- Mario Ramón 
--Luis Enrique B_H_..0-
~ Alluja Vlc:lor 
-CroaW
........... vww IC4 
~..- ..,__ 
~-·~-OciaC...- l'lal-. Anlonio 

Carwjal - Aft9e1• c.....;aa-o-o
C-~F-
c--Alr
~-. 
C..-Coutilloc:.mc.oo-~ 
C.-..del lllo Hup 

Corunadel- -
CM-.Eduwdo 
Dela V_._..._,_ 
Del MazoVélez
Dlaz de Uo6n ~ 
Diaz Ordaz Ou-vo 
~Y Babloc Luis 
EcheVini• Alvarez Lui• 
Fl«ft de la Pel\a Hondo 
Flores Muftoz Oilbcno 

CBN* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

-· 
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CEN• s-• EL• 
~~Olear 
F......., López Manuel 
F-Sodi Culoo 

Cl6lwz - cartos <larcla López Apllln 
<larcla ....._,. Jevier X 

<larcla - Scl)¡io 
<larcla - Allbnao 
<larcla SMn& -Oil Precimdo Juut 
Oómez v-. Alqpdto 
Gondle&- Selomón X X 
OonzilR ele la V- Feo 
o..ro.iza-
GuelV-~ 

-~c..tos 

"-~--T-Joeé 
Hi-~Julio ---J--~---

'---~ 
Lápu_ ........ 

X 
Lápul.ira-Lápu-- X Lápu---......,..~ 

Luz Ale9rta -----Mipol -.... ..... ----Dial '9'IC& Alfomo X X -Mmm ... Emilio 
-0..-.01!_.;o 
-~F.-.,., 
Miranda F....- Donalo 
Moc:1ezuma Julio X 
Monno Va8e RalKI 
M....,......._ol¡pucio 
Moya.,_.. Merio 
Mújic:a Monloya Fmilio 
Muftoz Ledo Porfirio X 
Narvacz. Ansuk> Fernando 



Ojeda Paullada Pedro 
Olivares Santa Ana Enrique 
Orive Alva Adolf"o 
Ortlz Oarza Nazario 
Oniz Mena Antonio 
OteyzaJosé 
OvaUe Fern&ndcz Ignacio 
Padilla Ncrvo Luis 
Padilla Segura José 
Pascasio Gamboa Rafael 
Pérez Martincz Héctor 
RabasaEmilio 
Rafull Miguel Femando 
Ranúrez CiuerTero Carlos 
Ranúrez Vázquez Manud 
Ramírcz V&zquez Pedro 
Reyes Hcrolcs Jesús 
Robles Linares Luis 
Rocha Cordero Antonio 
Rodríguez Adame Julián 
Rocl Santiago 
Rojo Lugo Jorge 
Roman Lugo Fernando 
Rosscll de la Lama 
Rovirosa Wadc Leandro 
Ruiz Cortincz 
Ruiz Galindo Antonio 
Salinas Lozano Raúl 
Sánchez Varsas Julio 
Scnties Gómcz Octavio 
Scrra Rojas AndR:s 
Silv. Henos Jesús 
Solana Morales Fernando 
Suúcz TOITCS Gilbcrto 
Tdlo Macias Carlos 
Tcllo Manuel 
Toledo Corro Antonio 
Torres Dodct Jaime 
Torres Manzo Carlos 
U1TIJchunu Ernesto 

1fi1 

CEN* 

X 

X 

X 
X 

X 

.sa:• EL* 

X 



Valenzucla Gilbcno 
Yaftcz AstJstin 
Zoritla Martincz Pedro 

CEN* 
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Sec• El.• 

CEN• Miembros con Cll ... OS en el Comilé Ejectutivo N•cional del PRI .. 
Scc•: !\licmbros que diriaicroa alguno de los sectores del PRI .. 
EL•: Mlembroa con trayectorias electorales Lle 
12 o mú aftoa al interior del Congraio de la Unión .. 
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Aaes.o 2. Miembros que ocup•ron rl Comité Ej~utivo Nacional del PRI" 1946-1982 

Aguilar Magdaleno 
Aguirre Manuel Bernardo 
AJvarado Animburo 
Alvarez del Castillo 
Alva..-ez Nolasco 
Amilpa Femando 
Andrade lbarra 
Andrade Mui\oz 
Archer Luis 
Aniaga Rivera 
Arriola Molina 
Artcaga y Santoyo 
Barberc:na M.A. 
Barccló Manuel 
Bartiloni Pcrea 
Bcnhume Sergio 
Bobadilla Pci\a 
Bonfil Alfredo 
Borunda Tcótilo 
Campos Salas 
Canales Guitlcnno 
Canseco Morelos 
Carvajal Mo.-eno 
Cervantes Delgado 
Cer-vera Pachcco 
Corona del Rosal 
Conales Ayala 
Cossio Vidaurri 
Covü.n Pércz 
Cravioto Cisneros 
Chumacera s•nchcz 
Dantón Rodriguez 
De la Torre Grajales 
Díaz Duran 
Ducoing Luis 
Echeverria Alvarcz 
Echevcnia Ruiz 
Elizondo NoC 
Espino7.a Rivera 
FernAndcz Albnrnin 
Flo..-es G6me'-

E.B.l 
X 

X 

X 

X 

X 

ElecZ 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
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E.B.I Elec:2 Sect3 
Flores Tapia X 
Fonscca AJvarez 
Fuentes Diaz 
Fuentes Rodríguez X 
Galindo Ochoa 
Gallardo Ernesto X 
Gamboa Pascasio X 
Gamboa Pascoc 
Gámiz Femándcz 
Garci MurilJo 
Ga.-cia Flores Margarita 
Garcia Navarro 
García Paniagua X 
Garzón Santibaftes X 
Oómez Esparza 
Gómez Villanucva X X 
Gonz.&lcz Cosio 
Gonzálcz Guevana 
GonzáJcz Pedre.-o 
González Sienz 
Guerrer-o del Castillo 
Guerrero Micr 
Gutiénez Ruiz X 
GuzmAn Cárdenas 
Guzmúl Orozco X 
Hcrúndcz Gonzálcz 
Hernández Jiméncz X 
HenWndez Partida X 
HerrWndez Rivera 
Herrera Beltr*n 
Hinojosa Augusto 
Hiriart Urdanivia 
Jasso P. 
Jonairud Barrios 
La.basticb: Horacio 
La.madrid Jo.e Luis X 
l..andcros pllegos 
La.valle Urbina 
Leyva VclúquC7. X 
Lima Jesús 
1-ápcz Arias. X 
LO pez A velar 
l .ópc:.I'. llcnnúdt!'-
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E.D.J ElecZ Secr3 
López Maestre 
López Ma1cos X 
Lugo Gil Humberto X X 
Machorro Isnacio 
Madraza Carloa 
Maldonado Caritino X 
Manzanilla Schaffer X 
Manincz Adame 
Maninez Donúnsuez X 
Maninez Martlnez 
Maninez Peralta 
Mena Brito 
Moctezuma Cid X 
Moheno Vcluco 
Moli1111 Urquidi 
Moreno Manuel 
MorfinOarcia 
MuAozLedo X 
MuratCasab X 
MurilloVidaJ X 
Noaucira Versara 
Ochoa Campos 
Olac'- Avilés 
Olivares Sarnana X 
OrozcoJuan 
OnepManinez 
PenzaUribe 
-Salvador 
RamúezAcosla 
kamircz Mijares X X 
Ramirez Vázquez X 
Real Carlos 
Reyes Hcrolcs X 
Ricardi Tirado X 
Riva Palacios Carlos X 
Rodri!IUCZ Ban'a'a 
Roel San1iaao X 
R-.> Candano 
Romo Gu1iénez 
SabinesGu11brez 
S.lazar Manincz. X 
Sabozar Salazar 
Salcedo Monl.:ón X 



SalpdoPiez 
SalvatAau .. ln 

- Doul 
-~ 5'ncMzT-
SánchczVrte 
Sandoval Joaé 
su.on. Pérez 

- "-Cuahttmoc 
_,_ 
5-bicl Al8uüle 
-..u.;.ndro --iz T-J-
Unuc:lau1u ~o 
V6-c.mpos 
V.U..-Torres 

V-~ V...._F"ldcl 
Villa Trevillo 
V...López 
v... Ali.,..;...,.., y--
E. ... , _ ... __ rillc• 
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E.B.I 

X 

X 

El9c2:M.._..._ COll ea~ electeral de 12 o .. ás .... 
SecU: M--q-diripretl __. __ P_ 

X 

X 

X 
X 
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Aaeao 3: Los 1isulen1a individuoa ocuparon la dirisencia de lo• 
HCIOl'el prHsla9 

Conrederad6n de Trabajadora de Mé:llico. (CTM) 

Fidel Ve!Uquez 
Fernando Amilpa 

CEN E. Bur091 E .. Elecloral2 

X 

<:onrederad6n Nacional Campe11l•a. (CNC) 

Sinchez 0..Ciano 
Leyva Vdizquez 
Barrios Roberto 
G•ndan Manud 
AzúaTonea 
Luna Luso 
Hdz. y Hdz.. Feo. 
Rojo Oómez J•vier 
Hcmándcz. Amador 
Oómez Villanueva 
BonfilAlft'edo 
Salcedo CeleMino 
Ramirez Mijares 
Cerwra Paci-:o 
Hem*ndez.Poudaa 
Flores F_,,es 

CEN E. Burosl E. Electoral% 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

Co•rederllcl6• Nacio••I de Orsm•i:aacionn Pupul•res(C.:NU .. ) 

Nava Ca11illo 
MuñlloVidal 
Gallardo e.-o 
ArcherAftBd 
M-Pé<ez. 
Vizquez Campos 
Maninez Dominpcz 
Quz.m6n Orozco 
Rabadilla Pella 
Flores Tapia 
Gutiárez Ruiz 

CEN E. Burosl E. Deet ... U 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
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Conreder11cl6n N•cional de Organtz.cionn: Populares(CNOP) 
CEN E. Burost E. Elecloral2 

De las Fuentes José 
Riva Palacios Carlos 
Lugo Gil Humberto 
Mendoza Arámburu 

X 
X 
X 

CEN: Miembros que participaron en el CEN pril•ta. 
1: tllte b•rocritlc• 
2: Miembros con carreras cfn:lorales de 12 o más allos 

X 
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Aaeso• Los sla;uienla miembros desan'Gllaroa una 1r11yectoria 
elec1oral de 1 Z o mú ••• al illterior del 
Consrao de la U•16a 

Aguirre Manuel 
Asuirre Palalle&res 
Alvarado Alvarado 
Andenon Nevarez 
Bolallos C.Cho 
Calderón Cecilio 
Calleja Oan:ia 
Camarena Castro 
Camarillo Ocho& 
CanilloZavala 
Casillu Ontiveros 
Cortés Silvm 
Churnacero Súx:.hcz Bias 
Esquer Apodaca 
Farias Maninez 
García CarTanza 
Gan:ón SantiWllez 
Gonúlez Cortazar 
Gonzilez p.,,.. Emilio 
Heminez Jiménez 
Hemestrosa Morales 
Lamadrid Souza 
Luso Gil 
Luque Loyola 
Manzanilla SchafTer 
Mora Plancartc 
Morales Flores 
Muftoz M09queda 
MuratCaab 
Nochebuena Pal.cios 
Olivares Ventura 
Ortiz. Mendoza 
Osorios Palacios 
Raimirez Mijares 
Ricanli Tirado 
lloclul Cordero 
Rodrigucz Alcainc 
Rodrigue7. Jaime 

Gabblete• 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
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Salaur Manlnea: 
CEN•• Sedora••• 

X 
Sinchez Mmmri
Saruores Pé<ez 
VarelaMayorp 
VarsuSal
V'-zquez Torres 
Velazquez S"1chez 
YurénA¡¡uiW-

G•.,..ete•: Mjemilros q•e ejerderon ftl•cioaes deatro 
............ etepralde9clal 

X 
X 

X 

X 

CEN••: Mieabt'.a qtte w de9elllpdlaroa ea el Co•ité IEJ«•tfvo 
N-ald .. PRI. 
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AnesoS Miembros que alcanzaron las priacipaln po11icioaa 
del mando polilico en el periodo 1992-t~ 

Adato de lbalTa 
Aguilera Gómcz 
Apirre vei.zquez 
ÁJvarez del Castillo 
Angeles Moreno 
Aspe Annclla 
Barlett Diaz 
Bcnitcz Trevifto 
Camacho Solis 
Capizo M.acGrcgor 
Canillo Arena 
Caso Lombardo 
CCTVCTa Pachcc:o 
Colosio Murrieta 
Chirinos Calero 
Del Mazo González 
Diaz Diaz 
Enriquez Savignac 
Farcll Cubillas 
Fcli>< Valdés 
FrapMourct 
Gamboa patrón 
García A¡Juilar 
Garcia Ramircz 
OucaNeri 
Gómez: Pel'alta 
Gonzilez. Avelar 
Gonzilcz Blanco 
Gutiérrez Barrios 
Hank Gonz:.ilcz 
Hemindez Cervantes 
Hiriart BaldcrTama 
Javdly Oirard 
Jiménez Morales 
Joaquin Coldwcll 
Kumatc RodriHUCZ 
Labastida Ochoa 
Lozoya Thalman 
Madrid Hunado Miguel 

Miembro9 con ca ..... 
-dCENddPRI 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 



Martlnez Villicafta 
Montes Garcia 
Morales Lechuga 
Ojeda PauUada 
Pcacador Osuna 
Peaqueira Olea 
Petriccioli lnubide 
Pichardo P-saz,a 
Reyes Hcroles 
Rodriguez Barrera 
Rojas Gutiérrcz 
Sales Gasque 
Salinas de Gonari 
Santillana Santillana 
SepUlvcda Amor 
Serra Puche 
Silva Hcrzog 
Soberón Acevedo 
Solana Morales 
Tello Macias 
Valadés Rfos 
Vázquez Nava 
Vega Donúngucz 
ZedilloPonce 
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Minnbroa con C•rgos 
en d CEN del PRJ 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
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A.aeao6 M_b._ q- ocupa..,. .. c-itt EjeaoliYo N.-
del Partido Revol11ciomiario l•stitucioaal ea el periodo 1981-1994 

Aguilera Gómez 
Alemán Vdasco 
Andenon Nevares 
Annando Biebrich 
Barlett Diaz 
Borrego Estrada 
Brcmer Martino 
Carrillo Arronte 
C~Pacheco 

Colosio Mucrieta 
Cuede Dante 
Chapa Elena 
Chirinos Calero 
Chumacero Sinchcz 
Fabio Ddtroncs 
Femández: Marlinez 
Figueroa Zamudio 
Figueroa Zamudio 
Aonos Caballero 
Fonscca Alvarez 
Gan:ia Ramlrez 
Garza Gonz6Jez 
Oonzalcz Avelar 
Oonzálcz Emilio 
GonzáJez López 
Gonzatcz Perez 
Oo~ez Rodrisuez 
Granados Roldán 
Hcmindez: Haddad 
HernAndcz Silvia 
Jaimes Aguilar 
JimCncz Morales 
Joaquin Coldwdl 
Lajous Vargas 
Lamadrid Souza 
LópCz Moreno 
LugoGil 
Lugo Verdusco 
Madrazo Pintado 

Miembros que laboraron 
e• la burocracia federal 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
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Martincz: Martin 
Medina Pella 
Murrieta Nec:oee=i
Nolasc:o Cabra! 
NüftezT...-ez 
Ochoa Zaragoza 
()jeda Pmullada 
Olivares Ventura 
Oftatc Laborde 
Onep. Martincz Lauro 
OrtlzArana 
Ovallc Fcrnández 
Paredes Rangel 
Rami"2. Andradc 
R.eséndiz Contrcras 
Rcynés Bcrezaluce 
Riva Palacios Ciuilfenno 
Rodrigue& Barrera 
Rodri- Louno 
Rojas Clutién-cz 
Sáinz de la Mua 
Salazac Toledano 
SaleoOu~ 
Salinas de Gortari 
Sán<hez Meza 
~Ramirez 
Samoa Mclchor 
Sauri Riancho 
Sq>úl-Amor 
Silcrio Maximiliano 
~Loaiza 
Tbonuon Aguilar 
v.iao-... 
VllJ"BOOS Saldaila 
Vázq~Nava 
Vega Donúnguez 
Villasómcz Cabraa 
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MlembF09 que .. bon1roa 
ea la barocr.mcia federal 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
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