
 La elite politica *

 FRANCISCO SUAREZ FARIAS

 I NTRODUCCION

 Entre las preguntas ma's dificiles de contestar acerca de cualquier sistema

 politico se encuentran las relativas a la composicion, evolucion y cambios
 oist6ncos en su lidego; Quiin ha gobernado? Cuales han sido los
 periodos historicos de cambio dentro del liderazgo politico? En que me-
 dida los cambios en la composicion social y politica del grupo gobernante
 son resultado de determinados eventos politicos? Para poder contestar estas
 preguntas se tiene que hacer referencia a las instituciones y organizacion
 del sistema politico y a su vinculacion con la sociedad; al esquema evolu-
 tivo de carreras politicas -esto es, a los periodos, frecuencia y extension
 de la permanencia en les cargos piublicos-, a la composicion social y
 antecedentes ocupacionales de la elite gobernante y, de gran importancia,
 a los ms relevantes eventos historicos que han transformado el perfil del
 sistema de poder.

 El estudio de estos problemas es de gran relevancia para entender el
 cambio politico en el Mexico posrevolucionario y, consecuentemente, para
 analizar la composicion social y politica, y caminos institucionales que
 Ilevaron a la constitucion de la elite politica de Me6xico entre 1940 y
 1970, por las siguientes razones:

 En primer lugar, puesto que entre 1910 y 1920 Mexico experimento
 una revolucion extremadamente violenta y con una ainplia base social mo-
 vilizada, es importante estudiar detalladamente, desde un aingulo historico
 y cuantitativo, los resultados de la Revolucion relativos a la distribucion del
 poder en el interior del sistema politico y a los cambios, durante ese periodo,
 en la constitctcion social y politica del grupo gobernante de Mexico.

 En segundo te'rmino, la transformacion social y ocupacional de la
 elite politica del Mexico posrevolucionario provoco, entre 1920 y 1946,
 un desplazamiento progresivo de los militares de la toma de decisiones
 politicas de alto nivel junto con sus correspondientes oficinas, y el incre-
 mento progresivo del poder de una elite civil altamente profesionalizada.

 * Trabajo presentado en el II Simposio de Historia Contempordnea de MeSxico,
 celebrado en Quierktaro, en las instalaciones del archivo del Estado, del 22 al 26
 le febrero de 1988, bajo el patrocinio del gobierno del Estado de Quer6taro, la Di-
 recci6n de Estudios Hist6ricos del INAH, el Instituto de Investigaciones Sociales de
 la UNAM y las Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM.
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 A pesar de que entre 1911 y 1946 la politica mexicana estuvo manejada
 y dominada por camarillas militares y por presidentes de la Republica
 tambien militares en su gran mayoria, un nuimero cada vez mas grande de
 politicos no militares, principalmente abogados, comenzaron a asumir car-
 gos dentro del gabinete presidencial y la C'amara de Diputados. Con el
 fin de ejemplificax la importancia de ese desplazamiento de los militares,
 se destacara especialmente la relacion entre civiles y militares entre 1940
 y 1970; la estructura ocupacional de la elite politica en su conjunto y
 de la Camara de Diputados, y a los individuos que ocuparon tanto la
 presidencia de la Repu'blica, como el gabinete presidencial.

 En tercer lugar, observemos que, el sistema politica mexicano ha expe-
 rimentado profundos cambios estructurales: se ha consolidado un regimen
 presidencialista; el partido oficial (PNR, PRM y PRI) ha experimentado
 importantes redefiniciones de sus funciones, organizacion y estrategias de
 reclutamiento; varias reformas politicas han tenido lugar en miras a la
 modernizacion del aparato estatal, lo que ha obligado a incluir dentro
 de las filas del gobierno a nuevos tipos de profesionistas mas capacitados,
 por lo menos academicamente. Esto nos presenta una excelente oportu-
 nidad para analizar, empirica y cuantitativamente, la relacion que existe
 entre el sistema politico y la composicion de su elite gobernante.

 Como criterio para la seleccion del material empirico de este trabajo
 se considero a la Camara de Diputados y al gabinete presidencial conmo
 organizaciones representativas de las tendencias generales de cambio y
 continuidad dentro de la elite politica, por dos razones: primeramelte, el
 Gabinete Presidencial representa la oficina superior de mas alto rango,
 despues de la presidencia de la Repuiblica. Tanto la C'amara de Dipu-
 tados, como el gabinete presidencial son instancias institucionales donde
 convergen las mas variadas categorias politicas, sociales y ocupacionales
 de la elite y, como esta investigaci6on busca mostrar, son un microcos-
 mos de la elite nacional. En segundo lugar, porque por medio del analisis
 de las estructuras ocupacional y generacional del gabinete presidencial y
 la Camara de Diputados es posible detectar los mecanismos de seleccion
 de la elite politica de Mexico en su labor de reclutamiento de determi-
 nadas profesiones, actividades laborales y grupos de edad, durante ciertas
 administraciones presidenciales (1940-1970).

 Al realizar esta investigacion se decidio ampliar el periodo de es-
 tudio al sexenio de Lazaro Cardenas (1934-1940O), entre otras, por las
 siguientes razones: En primer lugar existen diversas tendencias de cambio
 y continuidad que se originan durante el gobierno de Cairdenas, por lo
 cual el inicio de su estudio a partir del anio de 1940 significaria una
 evaluacion incompleta de su origen y desarrollo. En segundo lugar, la
 reestructuracion del partido oficial en 1938 tuvo consecuencias importan-
 tes en la relacion gobierno-ejercito, misma que hizo crisis bajo la pre-
 sidencia de Manuel Avila Camacho. Finalmente, la declinacion m'as fuerte
 de los militares dentro del aparato politico se inicia precisamente en el
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 gobierno de Cardenas -particularmente a raiz dc la ruptura Calles-
 Cairdenas- v se consolida con el arribo de Miguel Alemarn Valde's -U
 abogado- a la presidencia, en 1946.

 Por lo anterionnente expuesto, esta investigacion se dividio en dos
 secciones que corresponden a dos do las siete etapas historicas de la 'lite
 politica de Mexico en este siglo. Primero estA la seccion titulada "Reno-
 vacion de la elite y dececiente militarismo (1934-1946)", donde se eva-
 luan las presidencias de Laizaro Cardenas (1934-1940) y Manuel Avila
 Camacho (1940-1946), como los dos u'ltimos gobiernos con presidentes de
 origen militar. DespuIs estA la seccion sobre "Profesionalizacion de la elite
 y estabilidad politica (1946-1970) ", donde se analizan los gobiernos de
 Miguel AlemAn (1946-1952), Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958). Adolfo
 Lopez Mateos (1958-1964) y Gustavo Diaz Ordaz (1964-1970).

 Este trabajo forma parte de una investigacion m6as amplia que bajo

 el titulo de "La elite politica de Mexico: una historia cuantitativa de
 1904 a 1988", desarrolla el autor en el area de "GestiOn Estatal v Sistema

 Politico", del departamento de Politica y Cultura de la UAM-Xochinmilco.

 RENOVACION DE LA ELITE Y MILITARISMO DECRECIENTF (1934-1946 )

 La elite politica de Mexico es el resultado de la Revolucion de 1910 y
 de las diferentes etapas de adaptacion que tanto el sistema politico. como
 la totalidad de la sociedad mexicana han experimentado.

 La elite politica de Mexico se ha convertido en un complejo sistema
 de circulacion y cambio, y de continuidad y discontinuidad.

 Con la Revoluci6n de 1910 vino el final de la dictadura de Porfirio
 Diaz y el arribo al poder do un nuevo grupo politico; lo cual representa
 sin duda un cambio politico de profundas consecuencias. Sin emilbargo,
 algunas de las tendencias sociales, educativas y profesionales existentes des-
 de el porfiriato lograiron sobrevivir al movimiento y permanecer en, la
 arena politica posrevolucionaria.

 La carencia de una definicion ideologica precisa sobre los c'bjetivos
 sociales y politicos de la lucha armada alentaron la continuidad en el
 reclutamiento para la elito politica de ciertos miembros con antecedentes
 sociales y educativos porfiristas. En este sentido, la Revolucion de 1910
 quedaria definida s6olo en terminos de una revolucion politica. en tanto
 que propuso un cambio en la distribucion del poder dentro de la scciedad
 produjo un nuevo aparato estatal y permitio que ciertas fracciones de los
 estratos medios y bajos de la sociedad quedasen acomodados deiltro de la
 nueva maquinaria politica. Sin, embargo, la Revolucion no fue una revo-
 lucion social, puesto que las divisiones sociales y educativas dentro del
 sistema social y las jerarquias en cl interior de la estructura politica se
 mantuvieron sin cambio.

 La estabilidad politica de Mexico, durante y despues dcl periodo 1940-
 1970, se debe mas al complejo sistema de circulacion politica generacional



 298 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 -cei cual permite a la elite politica renovarse peri6dicamente en forma
 sutil-, que al lema de "No-Reeleccion" o de "Sufragio Efectivo", de la

 plataforrna maderista. Esta circulacion ha producido cambios de gran
 importancia respecto de la composicion social y profesional y de la expe-
 riencia politica de los miembros de la (Mite. Al concluir la Revolucion
 comenzaron a operar, principalmente, el desplazamiento de ciertas frac-
 ciones de la elite porfirista, la creciente reduccion de los militares de la
 arena politica y, de gran importancia, la institucionalizacion de ciertas
 reglas del juego politico' que, en el devenir de la consolidacion del sistema,
 lograron arraigar en el poder a ciertos tipos de politicos. Bajo estos gran-
 des lineamientos se inici6 el gobierno de Lazaro Cairdenas del Rio (1934-
 1940).

 La presidencia de Lazaro Calrdenas consolido varios procesos dentro de
 la elite politica que se encontraban en desarrollo desde el "Maximato".
 Gardenas articulo la ideologia del populismo nacionalista al armonizar el
 concepto de democracia popular con la "institucionalizacion de la Revo-
 lucionn".' En este discurso, la organizacion de las masas quedaba a cargo
 de una elite responsable que serviria como la portavoz y ejecutora de la
 llamada "institucionalizacion de la Revolucion" bajo el ideal de una de-
 mocracia participativa tutelada. Este ideal de la elite contribuyo a conso-
 lidar uIi orden politico estable y permanente que reforzo ante las masas
 ei mito de una de mocracia posrevolucionaria donde ellas, en forma con-
 junta con sus lideres, construirian una sociedad nacional democratica. El
 gobierno de Cardenas tambien reforzo la vision de que el presidente de
 la RepCiblica personificaba el punto ma's alto de la jerarquia tanto del go-
 bierno como del partido oficial, al conferirle el caracter de interprete de
 la ideologia reolucionaria.

 A pesar de que Plutarco Elias CalIes impuso a Cairdenas el "Plan de
 Seis Aiios",3 este lo acepto como plataforma 'politica durante su campaila
 presidencial. Los puntos ma's relevantes de la campaina de Cardenas y del
 Plan fueron: a) enfasis en el Estado como el ente de control y gestion
 de la economia; b) la intensificacion de un discurso agrario radical que
 implicaba la ampliacion y profundizacion de la reforma agraria por medio

 de la expropiacion de las tierras de nacionales y extranjeros a favor de
 campesinos marginales, asi como la colectivizacion del Mexico rural;-'
 c) apoyar el desarrollo de una industria privada nacional que rompiera
 corn la estructura mexicana tradicional de sociedad agraria, lo cual defi-

 1 Francisco Suarez Farias, Political Creer and Social Background of the Presidents
 of Mexico since 1934, ponencia presentada ante el Consorcio Europeo de Investiga-
 ci6n Politica, Lancaster, marzo de 1981, pp. 8-9.

 2 Ibid., p. 9.
 ' Leopoldo Solis, Planes de desarrollo econ6mico y social en Mcxico, Mexico,

 SepSetentas 215, 1975, pp. 11-26.

 4 Ibid., pp. 11-12 y Enrique SuArez Ifiiguez, Los hlechos pasados (1934-1965),
 MxIXiC, UNAM, FCPYS, Centro de Estudios Politicos, 1979, serie Materiales de Es-
 tudio, n6mni. 3, pp. 26-40.
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 niria un modelo ideal de crecimiento economico basado en la tutela del
 Estado sobre las empresas privadas y pt'iblicas; d) apoyo oficial a uin mo-
 vimiento obrero unificado, y finalmente, e) un programa de educacion
 socialista de corte nacional y popular.5

 La realizacion de estos postulados de campana no solo significaba que
 C.rdenas confrontaria personalmente a Calles, sino tambien a la camarilla
 politica y a los intereses economicos del "Maximato", principalmente los
 altos sectores capitalistas industriales y rurales, la vieja guardia revolucio-
 naria y la elite del movimiento obrero. Desde el momento en que Cairdenas
 lleg6 a la Presidencia, el 1 de diciembre de 1934, comenzo a llevar a cabo
 estas politicas y la camarilla de calles a sabotear estos intentos reformistas,
 sobre todo durante 1935. Debido a la magnitud de la oposicion, a la crisis
 dentro de las filas de la elite politica y con el fin de crear un grupo politico

 leal divorciado del callista, Cairdenas comenzo a remover de sus cargos a
 diversos senadores, diputados federales, gobernadores y algunos oficiales
 militares que demostraron diferencias u oposicion al gobierno. Cinco sena-
 dores fueron acusados de actividades subversivas, estos son: Manuel Riva
 Palacio, Francisco I. Terminal, Bernardo L. Bandala, Elias Perez Go6mez
 y Crist6bal Von Bustamante. El jefe de la Zona Militar de la Ciudad de
 Mexico, general Manuel Medinaveytia, fue removido de su cargo, igual
 que el director de Instruccion Militar, general Joaquin Amaro. El general

 Jose' Maria Tapia fue consignado por el procurador general de la Repti-
 blica con cargos de conspirar contra Laizaro Cardenas y su gobierno. El
 16 de diciembre de 1935, el Senado de la RepuTblica "disolvio los po-
 deres" 6 de los estados de Guanajuato, Chihuahua, Colima, Guerrero, Si-
 naloa, Tabasco y Sonora y sus gobernadores fueron consignados bajo di-
 versos cargos penales. El 18 de diciembre, Calles y los principales lideres
 de su camarilla politica fueron expulsados del partido oficial, el PNR, mien-
 tras Cirdenas reorganizaba su Gabinete Presidencial. Luis N. Morones, uno
 de los politicos mas cercanos a la persona de Plutarco Elias Calles, v
 lider de la CROM, fue consignado por posesion ilegal de armas aunque fue
 liberado al poco tiempo. Finalmente, el 9 de abril de 1936, Luis N.
 Morones, Luis L. Leon, Melchor Ortega y Plutarco Elias Calles salieron
 exiliado&. El presidente Cairdenas declaro:

 Pero cuando la situacion ha Ilegado a extremos tales en los qtie,
 sin recato alguno, estos elementos mantienen una labor delictuosa que
 tiende a estorbar la marcha de las instituciones y a frustrar los mAs
 nobles fines del Estado, contrariando, adema's, el sentido de nuestra
 lucha social, ha parecido indispensable al Ejecutivo Federal abandonar

 5 Leopoldo Solis, op. cit., pp. 15-17.
 6 El articuilo 76, fracci6n V, de la Constituci6n Federal de los Estados U'nidos

 Afexicanos, facultaba al Seniado de la Repaiblica para disolver los poderes de go-
 biern.o de los Estados y Ilamar a elecciones. Esta ha sido una pri-ctica normal en la
 poIltica mexicana. Vease Carlos Moncada, Cayeron 67 gobernadores derrocados (1929-
 1979), Mxico, 1979, ed. del autor.
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 su actitud vigilante y adoptar medidas de emergencia, a fin de evitar
 a la Nacion trastornos de mayor magnitud que, de no conjurarse,
 armenazarian quebrantar la organizacion misma de la colectividad y
 podrian poner en peligro, inclusive, las conquistas alcanzadas, a trueque
 de tantos. sacrificios, en nuestros movimientos reivindicadores.7

 Una vez que Cairdenas elimino a la camarilla Callista, no tuvo pro-
 biemas para desarrollar su politica populista. La refonna agraria como
 base para obtener el apoyo organizado de los campesinos fue la prioridad
 ie CArdenas. Aunque para 1940, al final del gobierno de Carderns, todavia
 predominaban los latifundios en Mexico, su reforma agraria acrecent6 las
 porcio-nes de tierra medianas y pequeiias, adenas de distribuirla entre
 los campesinos marginales en cantidades nunca vistas en el periodo posrevo-
 hikcionanrio.8 El incorporar a los campesinos y a la poblacion indigena
 dentro de los escenarios economicos y culturales del resto de la nacion
 fue una de las principales politicas nacionalistas de Cairdenas.9 En febrero
 de 1936 se creo la CTM como una organizacion de izquierda dentro del mo-
 vimiento obrero, con el objetivo de apoyar la lucha de clases y consolidar
 un "frente unido" de todas las fuerzas laborales organizadas, grandes seg-
 mentos de la burocracia, del campesinado y de los obreros. Sin embargo,
 y a pesar del exito de algunas de las politicas de la CTM en favor de los
 obreros y del discurso antimperialista de su lider Vicente Lombardo Tole-
 dano, la estrategia de C'ardenas fue dividir lo ma's posible al movimiento
 obrero en fracciones sectoriales y gremiales, de tal suerte que el gobiemo
 federal kls pudiera controlar. Tales decisiones politicas debilitaron la posi-
 bilida.d de crear una supraorganizacion laboral que dominara a las otras
 fracciones de la alianza populista, principalmente, al campesinado, los sec-
 tores medios y los militares.

 Las elites politicas y economicas continuaron demarcando sus corres-
 pondientes fronteras de poder dentro de la sociedad mexicana y del aparato
 estatal, acordando una division del trabajo que incluia como parte cen-
 tral un cierto nivel de gestio6n e intervencio6n estatal en la economia.10 Para
 acrecentar la intervencion del Estado en la economia, Cardenas alent6 la
 creacion de una larga serie de empresas pu'blicas como Petroleos Mexi-
 canos, Nacional Financiera y la Comision Nacional de Subsistencias Popu-
 lares. Estas organizaciones no solo representan actualmente importantes
 escenarios en las carreras p6Tblicas de potenciales miembros de la elite

 7 Gustavo Casasola, Historia grdfica de la Revolucion mexicana 1900-1960, vol. ill,
 e(litorial F. Trillas, 1965, pp. 2204.

 8 TzNi Medin, Ideologia y prdxis Politica de Ldzaro Cdrdenas, MWxico, Siglo XXI,
 1972, p. 161.

 9 josepli Alvin jr., "Cirdenas, Indian Idol", en The Literary Digest, ndm. 124,
 cor, 23, 1937, pp. 18-19.

 10 Jorge Basurto, "Populismo y movilizaci6n de masas enl Mexico durante el
 r6ginmen cardenista", en Revista AIexicana de Sociologia, Mexico, UNAM, 1969, pp.
 869-870.
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 politica, tambien son la respuesta oficial al capitalismo nacional y ex-
 tranjero.

 Los otros dos grupos organizados cuyo apoyo efectivo al gobierno Car-
 denista contribuyo a la estabilidad del sistema fueron la burocracia y los
 militares."I Con el objeto de ayudar a la administracion pu?blica a eliminar
 diversos vicios -como la corrupcion oficial y sindical- y crear una iden-
 tificacion entre los objetivos de la burocracia y los del regimen de. C'ar-
 denas, el mismo inicio una reestructuracion de la burocracia y, por medio
 de un nuevo estatuto juridico, les concedio el derecho a huelga. La orga-
 nizacion, control e integracion de la burocracia mexicana en el interior
 del aparato estatal y de la estructura del partido oficial contribuyo a
 la consolidacion del centralismo gubernamental. C'ardenas continuo con la

 politica de Obregon y del "Maximato" de reducir el presupuesto militar,
 disminuyendo el nuimero de soldados en el Eje'rcito regular y comprome-
 tiendo al Ejercito en labores de trabajo social.'2 Sin embargo, en 1938,
 estalla una fuerte oposicion de la elite militar a las politicas de Cardenas:
 a los pocos dias de la expropiacion petrolera y de la constitucion del Pax-
 tido de la Revolucion Mexicana (PRM), con un sector militar incluido
 en sus filas, Saturnino Cedillo -quien habla sido Secretario de Agri-
 cultura con Cardenas- se, rebelo contra el gobierno federal en su caci-
 cazgo( de San Luis Potosi." Aunque la rebelion de Cedillo fue organizada
 por sectores nacionales y extranjeros anticardenistas, y con. el respaldo de
 aproxirmadamente 15 mil trabajadores rurales, fue controlada con relativa
 facilidad debido a la falta de apoyo miiitar. Otros intentos de rebelion
 rnilitar contra el gabinete de C'ardenas fueron el de Nicolas Rodriguez,
 lider de un incipiente movimiento fascista en el norte de Mexico, y el
 cll gencral Lauro Rocha, en el estado de Jalisco, contra las politicas
 "socialistas" educativas y sociales de C'ardenas.14 Aunque un amplio sector
 de los nmilitares apoyaban la reelecciOn de Cairdenas,15 como un medio
 para prolongar su permanencia en el poder, el PRM designO al general
 Mlanuel Avila Camacho -quien habia sido secretario de Guerra COn Car
 denas- cono su candidato a la presidencia de la Repiiblica. La UniOn
 Nacional Sinarquista, el Partido AcciOn Nacional y el Partido RevoluCio-
 nario Anti-Comunista propusieron a MUigica, Sanchez Tapia, Maganfa y
 Amaro como sus candidatos.16 En las elecciones, s6lo Avila Camacho y el

 i1 Tzvi Medin, op. cit., pp. 19-28, 63-73 y Edwin Liewen, Mexican militarism,
 The Rvie and Fall of a Revolutionary Army (1910-1940), Alburquerque, University
 of New MIexico Press, 1968, p. 113-138.

 1 Leopoldo Solis, op. cit., pp. 15-17.
 13 Nathaniel y Silvia Weyl. "La conquista de Mexico (los dias de Lkzaro Clr-

 denas) ", en Problemas Agricclas e Industriales de Mexico, Mexico, vol. 3, 1955, ca-
 pitulo IV, pp. 289, 294-296, y Jorge Alberto Lozoya, El Ejercito Mexicano, Jornadas
 65, MWxico, El Colegio de Mexico, 1976, pp. 53-54.

 14 E. Liewen, op. cit., pp. 301-307.
 15 Tzvi Medin, op. cit., pp. 211-212.
 16 Ibid., pp. '218-219.
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 general Almazan -ex jefe de la Zona Militar de Nuevo Leon v represeni-
 tante de la elite industrial de Monterrey- tuvieron algun apoyo signifi-
 cativo.17 A pesar de que A1mazan parecio haber obtenido la mayoria de
 votos, Avila Camacho fue declarado Presidente de Mexico.'5 Almazain
 busco apoyo en los Estados Unidos, alegando que la mayoria del Ejercito
 Mexicano lo apoyaria en su decision de oponerse a la imposic4n de Avila
 Camacho. Dicha rebelion militar nunca ocurrio y Avila Camacho inicio
 su gobierno bajo condiciones de estabilidad politica relativamente altas.

 Ademas de la expropiacion de las cumpaniias petroleras y de la rebelio6n
 de Cedillo$ el mnes de marzo de 1938 presencio una profunda reorganiza-
 cion del partido oficial. El PNR fue creado en 1929 como una herramienta
 esencial del Estado para controlar a las masas revoluciolnarias por medio
 de la unificacion forzosa y cooptacion de los caudillos. El PNR, en surna,
 fue un partido de caudillos revolucionarios y elites burocraticas, mais que
 un partido de masas organizadas. Despues se creo el Partido de la Revolu-
 cion Mexicana -en 1938- como un medio para integrar a los militares
 al partido oficial y asi evitar, hasta donde fuese posible, levantarnientos
 como el de Cedillo, al mismo tiempo que balancear los ;intereses del EjWer-
 cito con los de los campesinos la clase obrera orgarnizada y los sectores
 sociales medios. El PRM se baso en una representacion "funcional", en
 donde los grupos e intereses politicos posrevolucionarios fueron silnb6lica-
 mente representados:

 El 30 de marzo de 1938 dio comienzo la Tercera Asamblea Nacio-
 nal del PNR, constituyendose durante la misma el Partido de la Revolu-
 cion Mexicana. Cuatro sectores integraron el nuevo marco partidario:
 el sector agrario (cNc), compuesto por las Ligas de Comunidades Agra-
 rias y sindicatos campesinos de la ccM; el sector obrero integrado por
 la CTM, la CROM, la CGT y el sindicato de electricistas; el sector militar
 por los miembros del ejercito y la armada, y finalmente el sector
 popular constituido por los cooperativistas, artesanos industriales, agri-
 cultores y comerciantes en pequeno, aparceros rurales, estudiantes, pro-
 fesionistas, otros elementos afines que estaban dentro de la revoluci6n 9

 El PRM fue un partido politico de masas, en tanto que estaba comn-
 puesto de coaliciones institucionalizadas en donde gran cantidad de orga-
 nizaciones heterogeneas se convirtieron en su base, sin importar la filiacion
 y origen de sus lideres. La principal funcion del partido oficial fue minar
 a las 6lites politicas locales y regionales, incluyendo a los cacicazgos y
 caudillos revolucionarios -toda vez que los niveles local y estatal de st
 toma de decisiones y participacion politica quedaron controlados por el
 nivel nacional, particularmente por el gobierno federal. La clase obrcra

 17 Bernardino Mena Brito, El P.R.U.N., Almazan y el desastre final, Mexico,
 Ediciones Botas, 1941.

 Is Tzvi Medin, op. cit., pp. 223-224.
 9 Ibid., pp. 106.
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 y el campesinado fueron controlados utilizando organizaciones politicas
 precardenistas, mientras que el sector militar en el PRM se estructuro si-

 guiendo la organizacion del propio Ejercito. En diciembre de 1940, a
 menos de tres anios de haber sido creado y a escasos dias del arribo
 de Avila Gamacho a la presidencia de la Repiublica, el sector militar den-
 tro del partido oficial fue disuelto debido, segi,in se informo entonces, a
 problenas de indole organizativo. 0 La mayoria de los integrantes del
 sector militar pasaron a formar parte del sector popular dentro del PRM.

 La existencia del sector militar en el PRM, habria representado una
 amenaza al Ejercito mismo como organizacion debido a rivalidades po-
 liticas inter-militares, confrontaciones dentro del Ejercito originadas
 por disputas internas del partido y una crisis politica tanto en el partido
 como en las propias organizaciones militares.

 La anexion de los militares dentro del PNR, debe ser entendida como
 una cle las maniobras de Cardenas para cooptar al Ejercito y evitar
 cualquier intervencion armada disfuncional de este en su proyecto de
 politica civilista.

 Se dice que la resistencia contra la inclusion del ejercito en el
 partido fue contestada por Cardenas con la explicacion de que el no
 estaba lievando al ejexcito a la politica, sino que uinicamente Ilevaba
 la actividad politica del mismo a la luz de la opinion pu'bica.2

 No fue sino hasta 1943, durante la administracion presidencial de Ma-
 nuel Avila Camacho, cuando la Gonfederacion Nacional de Organizaciones
 Populare (CNOP), quedo organizada propiamente, debido a la dilatada y
 complicada politica de cooptacion y coordinacion de los sectores de clase
 media que lo constituirian. La poderosa Federacion de Sindicatos de Tra-
 bajadores del Estado (FSTE) fue colocada dentro de la CNOP, como re-
 sultado de la intencion de Cardenas de mantener separada a Ila burocracia
 del resto del rnovimiento obrero.

 Las principales funciones de las organizaciones sectoriales del PRM
 fueron: a) integrar en el nivel nacional a los intereses politicos regionales
 y sectoriales de tal suerte que las diferentes fracciones del partido oficial
 tuvieran que negociar, dentro de la misma institucion, sobre la nominacion
 electoral de miembros de las elites en competencia y b) proveer las bases
 de legitimacion y votos locales necesarios para manrtener al partido oficial
 v al gobieno federal con el control politico. Como resultado de la reestruc-
 turaci6n del partido oficial y la renovacion de la elite Ilevadas a cabo en

 20 Robert K. Furtak, El Partido de la Revoliicio y la estabilidad politica en
 AIxico, MAxico, ITNANI, FCPyS, 1978, estudios 35, p. 114.

 21 Fr-ranCiSCO Sufirez Farias, Notas para uwa Ihistoria de las relaciones politicas
 entre goNiemno y ejdrcito mexicano, MWxico, uAM-Xochimilco, Dcpto. de Politica y
 Cultura, 1978-1979, pp. 18-19.

 22 R. K. Furtak, op. cit., p. 42.
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 ese periodo, la funcion del presidente de la Repu'blica tambien vario. Los
 rnecanismos por medio de los cuales el partido oficial organizaba y contro-
 laba al Congreso otorgaron al presidente de la Republica poderes politicos
 exclusivos para integrar la lista de, candidatos del partido oficial a sena-
 dores, gobemnadores, diputados y aun intervenir en la designacion del futuro
 Presidente. Como resultado, el polder se traslado, aunque no completa-
 mente, del nivel local y regional al nacional. La manipulaci6n de las orga-
 nizaciones campesinas, laborales y de sectores medios por parte del partido
 oficial y su liderazgo hicieron a estos cada vez mas dependientes del
 apoyo oficial y gubernamental para el exito en sus politicas y sus carreras
 publicas. En suma, siendo el presidente de la Rep'blica el punto superior
 del apice dentro del partido oficial y de la burocracia federal, el Presidente
 se convirtio formalmente en el centro de referencia ma's importante en
 la distribucion del poder politico y en la solucion de sus controversias.

 La influencia politica ejercida por Plutarco Elias Calles en la designa-
 cion y remocion de secretarios de Estado entre 1924 y 1934 -base del
 liamado "Maximato"- se detecto con facilidad en el primer Gabinete
 Presidencial de Lazaro C'ardenas. El porcentaje de militares en este gabi-
 nete aumento a un 25 por ciento en relacion con los demas gabinetes del
 "Maximato", que hablan sido relativamente bajos en sus niimeros, aunque,
 parad6jicamente, la tendencia hacia la desmilitarizacion de la elite politica
 continuo durante este gobierno, a pesar de ser el mismo C'ardenas un militar.

 Una vez que la ruptura Calles-Cardenas tuvo lugar, este uiltimo reor-
 ganizo su Gabinete Presidencial con individuos mas progresistas y mucho
 menos comprometidos con la camarilla callista. Para comenzar, Cairdenas
 redujo el nu'mero de militares en el Gabinete Presidencial a s6lo cuatro
 personas, con veintiutn civiles en funciones de secretario de Estado. La
 participacion de los profesionistas en este gabinete se mantuvo en un alto
 66 por ciento, pero la proporcion de abogados aumento al 35 por ciento
 del total. Los burocratas o empleados de cuello blanco incrementaron su
 participacion en el gabinete a 8 por ciento del total.

 Una vez que el grupo callista fue desplazado, la caimara de diputados
 federales reforzo dos tendencias de reclutamiento: Primeramente, el por-
 centaje de participacion de los militares se redujo al 22 por ciento y el de
 las profesiones liberales, incluyendo la de abogado, se redujo a 58 por
 ciento. La participacion de trabajadores, empleadores, emplealos rurales
 y burocratas aumento en la Camara de Diputados. Esta proporcion en la
 distribucion de asientos entre los diferentes representantes de los actores
 revolucionarios reforzo la vision que se tenia de Cardenas como populista
 y pluralista. La amplitud del poder que llego a ejercer como presidente
 de la Repu'blica, y como persona al reconstruir su elite gobernante, fueron
 indiscutibles. En el periodo que nos ocupa, la consolidacion del "Bloque
 Cardenista" en el congreso fue mucho ma's que la simple representacion
 popular simbolica con que la politica mexicana tradicionalmente ha cu-
 bierto sus decisiones, y represento un serio intento de balancear l intere-
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 ses de las distintas fracciones politicas dentro del grupo gobernante y sus
 diferentes organizaciones. Con base en la misma politica de renovacion de la

 elite, la estructura generacional de los diputados federales se redujo, con
 el 82 por ciento entre 30 y 40 afios de edad, mientras que el Gabinete
 Presidencial mantuvo una estructura generacional mas alta, concentrandose
 entre 40 y 60 anios de edad, toda vez que muchos de estos individuos
 habian iniciado sus carreras publicas al poco tiempo de haber concluido
 la lucha armada, y no durante la Revolucion, como habia sido el caso

 de los gobernantes del "Maximato".

 Baio la administraci6n presidencial de Manuel Avila Camacho, la
 tendencia a remover del Gabinete Presidencial a los militares se revirtio,
 quedando en 22 por ciento el nu'mero de estos dentro de los secretarios
 de Estado. Militares como Pablo Macias, Jesus de la Garza, Heriberto
 Jara, Salvador Sanchez, Enrique Estrada y Lazaro Cardenas, ocuparon

 posiciones ministeriales. Sin embargo, la presencia de los militares dentro
 de la Camara de Diputados Federales, para el pericdo 1940-1946, fue de
 s'lo 15 por ciento. El porcentaje de participaci6n de profesionistas dentro
 del Gabinete Presidencial y en la Camara de Diputados fue el mas alto
 registrado hasta esa fecha, en el Mexico posrevolucionario. Setenta por

 ciento de los secretarios de Estado eran profesionistas, con 39 por ciento

 de abogados; mientras que la importancia de los juristas en el Congreso
 Federal aumenta al 36 y la de otras profesiones liberales al 65 por ciento
 del tata]. Es relevante que, mientras el reclutamiento de los secretarios de
 Estado axilacamachistas fue, altamente selectivo en relacion con sus ante-
 cedentes sociales y ocupaciones, la Camara de Diputados, durante este

 periodo. incluyo categorias sociales que no se habian visto en la elite desde
 la presidencia de Venustiano Carranza, tales como terratenientes y un cre-
 ciente nui[nero de industriales. Los secretaries de Estado entre 1940 y 1946
 fueron reclutados de dos estructuras ocupacionales definidas: los militares,

 inuchos de los cuales fueron, otra vez, viejos revolucionarios, con 22 per
 ciento del total y profesionistas de diversas ramas con el 70, incluyendo
 un 39 per ciento de abogados. Simulta"neamente, las estructuras de edad
 del Gabinete Presidencial y de la Camara de Diputados no vario mucho
 en relacion con las de Cardenas y con las del Maximato. Desde la presiden-
 cia de Mliguel Aleman Valdes, pero excluyendo la de Luis Echeverria, la
 estructura generacional de los Gabinetes Presidenciales se ha mantenido

 estable en un promedio de 45 a 60 aleos de edad.
 No es de sorprender, por otro lado, que las tasas de continuidad

 entre cl Mfaximato y la presidencia de Lazaro Cardenas ihayan sido
 altas, con el 26.5 por ciento de politicos del Maximato pasando al periodo
 cardenista. 9.4 por ciento originados en la presidencia de Calles y 6 en
 e gobierno de Obregon. Despues de la ruptura entre, Calles y Cardenas,
 este nivel de continuidad no se alter6 considerablemente debido a que los
 asientos de los viejos "callistas" fueron ocupados por politicos de la misma
 camada generacional, aunque fieles a CArdenas. Le relevante de la ruptura
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 Calles-GCirdenas debe encontrarse en que la orientacion de las loaltades
 politicas de los miembros de la e'lite estaba mas en favor del presidente de
 la Repu'blica en funciones, que de un ex presidente. Esto implico para la
 presidencia de la Repu'blica la posibilidad de ejercer el poder politico con
 la perspectiva de la autoridad que confiere el protocolo legalista asi
 como la legitimidad que confieren las politicas sociales del goberiiante.
 Durante el periodo 1940-1946, el 27 por ciento de los miembros de la elite
 politica fue reclutado en previas administraciones presidenciales, inclu-
 yendo al mismo C&irdenas, ya como ex presidente; mientras que el 12 por
 ciento de esa elite se origin6 en el Maximato y el 5 en el periodo Callista.2Z
 La presidencia de Avila Camacho permiti6 la mias alta tasa de continuidad
 entre administraciones presidenciales con un 50 por ciento de los miembros
 de su grupo gobernante con experiencia previa a nivel de elite. Para Avila
 Camacho, la continuidad de la elite en los cargos era un camino para
 consolidar la estabilidad politica y llegar a conciliar las disputas entre las
 camarillas posrevolucionarias contendientes. Avila Camacho tuvo especial
 cuidado en seleccionar a los miembros de su Gabinete Presidencial de entre
 las camarillas revolucionarias mas representativas.4 Su gabinete incluN o
 a "cardenistas" como Ignacio Garcia Tellez; "callistas" como Francisco
 Javier Gaxiola; viejos revolucionarios como Pablo Macias y Heriberto
 Jara, y jovenes abogados civilistas como Miguel Alenian quien, en 1946,
 resultara electo presidente de Mexico. El 11 de septiembre de 1942, en
 un mitin realizado en el "zocalo" de la ciudad de Mexico, Avila Camacho
 expreso la idea de la "unidad nacional" ante la presencia de seis ex presi-
 dentes de la Rept'iblica: Laizaro Cardenas, Abelardo L. Rodriguez, Plu-
 tarco Elias Calles, Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil y Adolfo de
 la Huerta. Esta idea de la "unidad nacional" enmarca el ideal posrevolu-
 cionario de disciplina dentro del grupo gobernante, base incuestionable
 de su permanencia y pacifica sucesion en el poder.'-5 La desianacion de
 diversos cargos pu'blicos, sobre todo en este periodo que va desde 1940
 hasta 1970, se realizo en gran medida con la idea de balancear v conciliar
 diversos intereses de grupos y camarillas politicas dentro de los escenarios
 politicos nacionales y locales.

 Entre 1934 y 1946, los vinculos entre el PNR-PRM y el gobierno empe-
 zaron a mostrar un estable y frecuente intercambio de individuos de una
 estructura liacia la otra pero en todos los casos el mas alto nivel de cargos
 y toma de decisiones. Aunque la mayoria de los presidentes del partido
 oficial fueron abogados, incluyendo al ex presidente Portes Gil y Antonio
 Villalobos, y a un doctor, Rafael Pascasio Gamboa, la influencia de los

 23 Petcr H. Sinithi, Labyrinths of Power. Political Recruitment in Twentieth
 Centtury Mexico, Princeton, Princeton University Press, 1979, p. 165.

 24 Ibid., pp. 50 y 51.

 25 Jose C. Valad6s, "La Unidad Nacional", en Histaria general de la Revo1u6ci6,1
 mexicana, Mexico, Vol. 10, SEP/Ediciones Germika, 1985.
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 militares en los altos cargos del partido oficial continu6 siendo alta.26 Un
 evento de importantes consecuencias politicas sucedlio en diciembre de 1940,
 pocos dias despues que Avila Camacho asuniera la presidencia. El Comite
 Ejecutivo del PRM declaro que no intervendria en el proceso de seleccion
 de candidatos a la Cazmara de Diputados; la facultad del partido de nego-
 ciar la lista de candidatos oficiales para cargos de eleccion popular deberia
 ser discutida no solo por las fracciones del partido, sino tambien con la
 interveincio6n de la Secretaria de Gobernacion. Tal decisio6n vino a reforzar
 la funcion del poder ejecutivo, pues fijo las fronteras de colaboracio6n
 entre el partido y el gobierno, la division del trabajo dentro del sistema
 v, de gran importancia, dio un alto credito y prestigio al Secretario de
 Gobernacion como ei negociador politico por excelencia. Tal prestigio y
 poder politico habria de ser de gran importancia para la sucesion presiden-
 cial de 1946 cuando Miguel Aleman, hasta 1945 secretario de Goberna-
 cion de Avila Camacho, fue designado candidato a la presidencia de la
 Reputblica por el recientemente reorganizado partido oficial, ya liamado
 Partido Revolucionario Institucional (PRI).

 PROFESIONALIZAGICN DE LA ELITE Y ESTABILIDAD POLITCA (1946-1970)

 En 1946, al finalizar la presidencia de Manuel Avila Camacho, el
 PRM fue reorganizado bajo el nombre de Partido Revolucionario Institu-
 cional (PRI) para operar las proximas elecciones presidenciales. La expe-
 riencia de 1940 cuando Juan Andrew Almnazan se enfrento a la decision
 del presidente de designar a su propio sucesor obligo al partido oficial a
 reorganizarse en instituciones y procedimientos m?as rigidos y controlables.
 El PRi fue creado el 18 de enero de 1946 y, dos dias despues, Miguel
 Alemr'n Vald's fue designado su candidato presidencial:

 La reoganizacion del partido fue el resultado de una decision toF-
 mada por las ma's altas autoridades del gobierno y del partido. Alrede-
 dor de 5.7 millones de mexicanos que se durmieron como integrantes
 del PRM, despertaron como miembros del PRI, sin que pudieran mani-
 festar su inconformidad por la transformacion del partido mediante
 el abandono de la organizacion, en virtud de que se aplicaba la ads-
 cripcion autom6atica por pertenecer a determinados sectores ocupacio-
 nales. La nueva denominacion del "Partido Revolucionario Institu-
 cional", traslucia el hecho de que el partido debia ser visto como una
 solida institucion del sistema gubernamental mexicano, y estaba, como
 fue evidente precisamente durante la era alemanista, que recien co-

 26 Gina Zabludovsky (coord.), El sexenio de Miguel Alemndn (gobierno, obreros
 v Empresarios), Mexico, UNAM, FCPyS, 1985, especialmente los articulos de Jose Cha-
 ties Nieto y de Gina Zabludovsky.
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 menzaba, orientado ma's bien hacia al conservacion del statu quo, que
 hacia la consecucion y el cumplimiento cabal de los postulados sociales
 inscritos en la Constitucion de 1917.?7

 Bajo la presidencia de Miguel Aleman, los objetivos del partido oficial
 fuemn: primero, el reclutamiento en todos los niveles de la escala social
 y no exclusivamente de entre los grupos de presion organizados; segundo,
 se limitanian las fronteras de accion de las diferentes fracciones que cons-
 tituian el PRI de acuerdo con los objetivos de negociacion de los altos cua-
 dros directivos del partido; tercero, la seleccion de los candidatos a dipu-
 tados, senadores, gobernadores y dem'as oficinas de eleccion popular habria
 de basarse en el mecanismo local, estatal y federal de sus propias organi-
 zaciones, mas que en un criterio regional de poder politico de los compe-
 tidores por la nominacion, y finalmente, las organizaciones sectoriales del
 PRi acordaron no luchar una en contra de la otra en las ca.mpanias electo-
 rales, sino apoyar reciprocamente a sus respectivos candidatos.

 Tal desplazamiento de poder politico de los grupos locales. estatales y
 nacionales en favor de las instancias del gobierno coadyuvaron a la disci-
 plina necesaria para el desarrollo de las politicas economicas de Alenan,
 mismas que se basaron en una reduccion del poder de los grupos campe-
 sinos y obreros en favor de una industrializacion forzosa por medio de la
 sustitucion de importaciones, consecuencia esta de la participacion de
 Mexico en la economia mundial de guerra. Gracias a estos mecanismos
 de control, los Presidentes de Mexico, desde 1946, han tenido La posibi-
 lidad de utilizar a las organizaciones del partido oficial para desmovilizar
 a las masas que, hasta la decada de 1930, eran regularmente movilizadas
 por la elite politica. Tal cambio en la orientacion ideol6gica de las poli-
 ticas de la elite, entre 1946 v 1970, produjo varias crisis en el interior de
 la misma elite gobernante. Lideres obreros como Vicente Lombardo To-

 ledano, secretario general de la CTM, abandono el PRI y creo en 1947 el
 Partido Popular, para cambiar su nombre en 1960 al de Partido Popular

 Socialista (PPs). En 1952, Vicente Lombardo Toledano se lanzo a la pre-
 sidencia de la Repuiblica en contra de Adolfo Ruiz Cortines, quien fuera
 secretario de Gobernacion de Miguel Alema6n. La idea de que los objeti-
 tivos de la Revolucion habian sido traicionados y que la burocratizacion
 del sistema favorecia solamente a selectas camarillas y grupos organizados,
 llevo a un pequenio pero importante grupo de viejos revolucionarios a
 separarse del PRI en 1955 y crear el Partido Autentico de la Revolucion
 Mexicana (PARM). A pesar de que Vicente Lombardo Toledano y el ge-
 neral Miguel Enriquez Guzman, un viejo revolucionario, obtuvieron un
 alto porcentaje de votos en las elecciones presidenciales, Adolfo Ruiz Cor-
 tines gano oficialmente con un amplio margen. La oposicion a las poli-

 27 R. K. Fturtak, op). cit., p. 46.
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 ticas y plataforma ideologica del PRI mejor articulada, entre 1946 y 1970,
 y esto es valido hasta la fecha, se ha originado en el Partido Acci6n
 Nacional (PAN), grupo politico de derecha creado en 1939. Cuando en
 1958, Adolfo Lopez Mateos -quien habia sido secretario del Trabajo con
 Ruiz Cortines- y en 1964, Gustavo Diaz Ordaz -quien habia sido Secre-
 tario de Gobernacion de Lopez Mateos- fueron designados candidatos
 del PRi a la presidencia de la Rep(ublica, sus campanas politicas fueron
 respaldadas por el PARM y el PPS. Lo mismo acontecio en la campana pre-
 sidencial de Luis Echeverria Alvarez, en 1969-1970.

 La evolucion optimista de las politicas economicas de los gobiernos, entre
 1946 y 1970, junto con los exitos relativos del proceso de industrializacion,
 contrastaron drasticamente con las tensiones sociales que el modelo de
 crecimiento econ6mico conllevo6 en forma paralela con la creciente con-
 centracion de poder en manos de la elite politica.

 El impulso y la energia de la Revolucion se consumio mucho mas
 en destruir el pasado que en construir el futuxo. Como resultado, el
 pasado desaparecio, por cierto, pero el nuevo presente llego y comenzo
 a desarrollarse sin orden ni concierto por lo que, a falta de otra imagen
 que imitar, termin6 al fin por convertirse en algo id3entico al pasado
 destruido [...] La economia es solida, desde un punto de vista liberal
 clasico; tanto, que se comenta con frecuencia que Mexico ha hecho
 progresos fenomenales en anios recientes [...] En sentido estricto, el
 unico problema de gran magnitud es el indice de crecimiento de la
 poblacion y del producto nacional[...] No seria imposible que tal
 incremento poblacional forzara los recursos naturales, humanos y eco-
 nomicos del pais y que, si no se tomasen medidas energicas, so pre-
 sentara nM problema muy serio [...] La situacion politica es, decidi-
 damente, menos satisfactoria [.. . La eleccion del presidente, los
 gobernadores y las autoridades locales esta lejos de ser popular, deci-
 diendose por fuerzas personalistas que raras veces o nunca representan
 los intereses genuinos de grandes grupos humanos. El poder politico
 v economico del presidente de la Rep'ublica es casi total y ... es
 imposible para un solo hombre conocer las necesidades especiales de
 cada pueblo o ciudad y que persona o personas estan en mejer dispo-
 sici6nii de resolverlas.8

 El arribo de Adolfo L6pez Mateos a la presidencia en 1958, con el
 apoyo de Lazaro Cairdenas, revirti6 la tendencia conservadora detectada
 desde 1946. La distribucion de tierra, que durante los periodos de Alemian
 v Ruiz Cortines se redujo, aumento una vez m6as en su base colectiva e
 individual. La intervencion del Estado en la economia se; incremento entre
 1958 y 1964, incluyendo la compra de varias empresas extranjeras y la
 nacionalizacion de la industria electrica. En 1962 se creo una comision

 28 M. Meyer, y W. Sherman, Thle Course of Mexican History, Nueva York, Oxford
 Universitv Press, 1979, pp. 648-649.
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 para el reparto de las utilidades con la finalidad de. distribuir las ganancias
 entre los trabajadores, en los terminos marcados por la ley y dependiendo
 del capital invertido, y el tamanio de la fuerza de trabajo dentro de la
 empresa. Jaime Torres Bodet, quien habia sido secretario de Educacion
 P'Ublica durante el gobierno de Avila Camacho, una vez mas en el mismo
 cargo, fue instruido por L6pez Mateos para renovar el enfasis en la edu-
 cacion rural y la construccion de escuelas, con base en su Reforma Edu-
 cativa Integral. Ideologicamente, la presidencia de Lopez Mateos recordo
 algunos de los mejores momentos del gobierno nacional-populista de
 (Xarder1as.

 La designacion de Gustavo Diaz Ordaz -un abogado que habia ser-
 vido como secretario de Gobernaci6n bajo Lopez Mateos- como candi-
 dato presidencial del PRI fue aplaudida por las elites econ6mica v politica
 que velan en su candidatura una continuidad de las politicas de control
 y crecimiento economico de sus predecesores. Sin embargo, las politicas
 liberalizadoras de Lopez Mateos fueron revertidas cuando la reforma poli-
 tica del propio L6pez Mateos -que permitia a diversos partidos politicos
 de minoria s-entarse en la Camara de Diputados junto a partidos del
 rango del PAN, PPS y PARM-fue interpretada en el sentido de que solo
 ciertos partidos con poder de presion y una oposicion "leal" al PRI podrian
 ingresar en la Caimara de Diputados. Por este mecanismo, solo los cuatro
 partidos politicos mas influyentes tuvieron acceso al Congreso. Cuando
 Diaz Ordaz designo a Carlos Madrazo como Presidente del CEN del PRI,
 se propuso una larga serie de innovaciones para promover la democrati-
 zacion interna del partido, acrecentar la participacion de la base del par-
 tido en sus decisiones, y reducir el poder de los jefes politicos locales y
 estatales. UTna seria confrontacion politica entre el grupo reformista de
 Madrazo y la vieja guardia conservadora en la elite politica llevo a la re-
 mocion de Madrazo de su cargo politico, a finales de 1965. Cualquier in-
 tento serio de democratizacion y medidas antielitistas en el interior del gru-
 po gobernante y del partido oficial han sido eliminadas desde entonces.

 El excesivo dnfasis en el crecimiento economico, la creciente polariza-
 cion causada por el proceso de industrializacion, y la actitud conservadora
 que asumio la elite politica se encuentran entre las causas del movimiento
 estudiantil de 1968:

 La crisis de 1968 fue claramente de naturaleza domestica.; tuvo que
 ver con asuntos tan fundamentales e interrelacionados como la distri-
 bucion de recursos y oportunidades entre los estratos socio-economicos,
 la alienacion politica vs la participacion, y la legitimidad de la mani-
 pulacion de la ideologia "revolucionaria" y el simbolismo de la parti-
 cipacion democr'atica por una elite monopolizadora del poder.29

 29 Yoram Shapira, Mexican Foreign Policy under Echeverria, The Washington
 Papers, Washington D. C., Georgetowvn University, 1978, p. 7.
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 El movimiento de 1968 represento mucho mas que una simple protesta
 estudiantil. Todas las grandes ciudades de Mexico reportaron moviliza-
 ciones estudiantiles. Debido a la cantidad de la poblacion que participo
 en el, este puede ser considerado como una movilizacion de amplios sec-
 tores de la clase. media.30 El constante enfasis de la politica de "ley y
 orden", encabezada por el licenciado y general Alfonso Corona del Rosal
 -regente de la ciudad de Mexico-, y por el propio presidente Diaz

 Ordaz, implic6 la participacion del Ejercito en la represion de estudiantes,
 intelectuales y sectores de clase media involucrados en la protesta. La
 herencia populista de Cardenas dentro de la politica mexicana parecia
 haber agotado su capacidad para neutralizar la oposicion y cooptar a la
 disidencia.

 Los hechos de 1968 indicaron al gobierno que las viejas tecnicas
 de coptacion, represion y descabezamiento no iban a seguir siendo
 enteramente satisfactorias. La elite imperante no podia depender solo
 de esos metodos para controlar y suprimir el desarrollo de los movi-
 mientos de oposicion. Cuan explosiva y peligrosa habra sido la situa-
 cio6n para los que estaban en el poder, que ningunio de, los problemas
 que dieron origen al movimiento de 1968 ha sido resuelto. Realmente
 los problemas eran todos de lo ma's obvio. El descontento de los j6-
 venes por las prioridades deformadas del desarrollo mexicano, su desen-
 canto ante la retorica del Ppii, su disgusto con la rigidez del sistema,
 v su ultraje con las medidas represivas que se tomaron contra ellos
 en el 68.31

 Tales retos a la estabilidad politica y legitimacion del sistema llamaban
 a lievar a cabo una reforma politica. El relajamiento de los mecanismos
 de control por medio de los cuales la elite politica habia ejercido el
 poder, una nueva y progresiva actitud del grupo gobernante a favor
 de las masas, la renovacio6n de los miembros de la elite politica, la crea-
 cion de una nueva estrategia para cooptar a la disidencia y a la oposicion
 y, de gran importancia, la proposicion de un modelo democratico de
 desarrollo econ6mico, fue la plataforma politica de Luis Echeverria Alva-
 rez al ser designado candidato del PRI a la Presidencia de la Re.publica
 en 1969.

 A pesar de estas crisis politicas del Mexico posterior a 1946, la elite
 politica de Mexico fue, hasta 1970, extraordinariamente estable en sus
 antecedentes sociales y ocupacionales, al igual que en los mecanismos de
 reclutamiento de nuevos miembros para ella. El arribo de los abogados
 a la presidencia de la Repu'blica sintetiza el proceso de desmilitarizacion
 de la elite politica de Mexico. Los secretarios de Estado, entre las presi-
 dencias de Miguel Aleman y Gustavo Diaz Ordaz (con base en datos

 30 Francisco L6pez CAmara, El desafio de la clase media, Mfxico, Cuadernos de
 Joaquin Mortiz, 1971.

 31 Judith Adler, Mexico in Crisis, Londres, Heinemann, 1978, p. 144.
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 tomados el dia que asumi6 dicho cargo), se encontraron dominados por
 profesionistas con un promedio de 87 por ciento contra 13 de promedio
 de militares. Los militares se limitaron, principalmente, a los secretarios de
 la Defensa, de Marina y al jefe del Estado Mayor Presidencial. ACin asi, la
 funcion y presencia de los militaxes en el CEN del PRI continuo6 sienclo
 importante, como mis adelante veremos.

 Entre 1945 y 1970, las bases sociales del reclutamiento de los Gabinetes

 Presidenciales observan alta estabilidad en sus origenes. Profesionistas,
 principalmente abogados, ingenieros, medicos y, ma's adelante, economistas,
 controlaron en promedio el 85 por ciento de esas posiciones. La excepcion
 a esta tendencia fue la presidencia de Diaz Ordaz, donde el 90 por ciento
 de su Gabiente fue ocupado por profesionistas. La presidencia de 1964 a
 1970 atestiguo hist6ricamente uno de los m'as altos porcentajes de abo-
 gados como secretarios de Estado con el 47 por ciento del total; dicho
 porcentaje s6lo ha sido superado por la presidencia de Miguel Alemain,
 con el 50 por ciento. Si tomamos en cuenta que desde 1946 y hasta 1976
 las camarillas politicas m'as importantes de Mexico se han originado en la
 Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), y que hasta 1982
 lo fueron las camarillas originadas en la Facultad de Derecho de la propia
 UNAM, no sorprende que la mayoria de los secretarios de Estado y presi-
 dentes de la Repablica hayan sido abogados, por lo menos hasta 1988,
 concluyendo esto con la llegada a la presidencia de Carlos Salinas de
 Gortari, un economista egresado de la UNAM. El exito de esas camarillas
 politicas radicaba principalmente en la continuidad generacional entre sus
 miembros. La relacion maestro-alumno dentro de la Facultad de Derecho,
 y los mecanismos de socializacion por medio de los cuales los abogados
 integran a otras profesiones dentro de sus grupos politicos.32 Scbre esta
 linea de analisis, los ingenieros son particularmente importantes, al iguial
 que los economistas, quienes desde 1970 han adquirido creciente impor-
 tancia en la toma de decisiones politicas de Mexico.

 El poder politico de los militares, como se analizo anteriormente, con-
 tinuo decreciendo. En el Gabinete Presidencial de Adolfo Ruiz Cortines,
 los militares tuvieron su porcentaje ma's alto dentro del periodo en estu-
 dio, con un 20 por ciento, y su mas bajo fue de 7 con Miguel Alema'i.

 La presidencia de Miguel Alemain, ademas de ser el primer periodo
 con un jefe del Ejecutivo civil, ejemplifica claramente la relacion exis-
 tente entre la orientacion ideol6gica de un regimen y el reclutamliento de
 su elite. Las politicas de industrializacion de Alem'an justificaron que el
 3 por ciento de los asientos en su Gabinrete Presidencial fueran ocupados
 por industriales. Tal hipotesis tambien se puede aplicar al periodo de
 Adolfo Lopez Mateos, quien tuvo fama de populista debido a sus poli-

 32 Francisco Sua'rez Farias, "itlite politica y tecnocracia en Wexico", ell Revislt
 de Ciencias Politicas y Sociales, MWxico, UNAM, FCPyS, 1987, n6im. 129, julio-septiem-
 bre, Nueva etpoca, pp. 45 a 53, y Roderic Ai Camp, Mexico's Leaders. Their Educa-
 tion and Recrutitment, Tucson, University of Arizona Press, 1980.
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 ticas laborales y campesinas, y quien dio 5 por ciento de lo3 asientos

 de su Gabinete a politicos de origen rural y pequenios terratenientes. Con
 las excepciones anteriormente citadas, lo Gabinetes Presidenciales poste-
 riores a 1945 se han integrado con profesionistas y han tenido su origen
 social en las clases medias.33

 Las c'amaras de diputados posalemanistas, a.l igual que los Gabinetes Pre-
 sidenciales, muestran una alta consistencia y estabilidad en el cargo y en, la
 estructura ocupacional de sus integrantes con un promedio de 57 por ciento
 de profesionales, incluvendo el 42 de abogados y una decreciente presen-
 cia de los militares. Para el perilodo de. Diaz Ordaz, s6lo habia 4 por ciento
 de militares en sus dos Camaras de Diputados (1964-1967/1967-1970),

 mientras que el pcrcentaje de burocratas y trabajadores se increment6o
 considerablemente. Los industriales, que en el periodo de 1924 a 1946 se
 encontraron regularmente representados en la Caimara de Diputados, ne
 registraron posicion alguna para 1970.

 De considerable interes es la continua ausencia en cl desempeiio
 directo de puestos por los industriales y terratenientes, a pesar del
 juicio nada ambiguo de que desde 1940 la politica oficial ha favore-
 cido los intereses de los empresaiios en detrimento de, los o-tros.34

 La demarcacion de las fronteras de accion pu'blica entre las elites poli-
 ticas y las economicas, iniciada por Cairdenas en su famoso discurso en
 Monterrey y por sus consecuentes pollticas economicas alento la organiza-
 cion de diversas cu'pulas empresiales para relacionarse directamente con
 el aparato gubernamnental. En vista de estos eventos, el PAN, coniO un
 partido de derecha orientado hacia los intcreses empresariales, fue per-
 diendo cierto espacio politico frente a la COPARMEX y la CONCANACo, entre
 otras organizaciones, mientras que su negociacion directa co-n la elite poli-
 tica probo ser mas eficiente que la representacion indirecta del PAN. Las
 rutas educativas, sociales y organizativas por las que los hombres de nego-
 cios llegan a ocupar las posiciones ma.s importantes de la elite economica,
 difieren, en este periodo, de aquellas de la elite politica. La elite economica
 se instruyo, durante esa. epoca, en instituciones comro la Universidad Ibero-
 americana, la Escuela Libre de Derecho y el Instituto Tecnologico de Mon-
 terrey, entre otras; mientras que la elite politica se capacito profesional-
 mente en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, el Inistituto
 Politecnico Nacional y en diversas instituciones locales y estatales de edu-
 cacion superior.3' Las pistas de exitosas carreras tambie'n difirieron coinsi-

 33 P. }I. Smith, op. cit., y Francisco Sudirez Farias, Cornposici6ni y cournporta-
 miento de la elite politica de Mexico (1934-1984) (andlisis del grupo gober7nnte),
 .IMeXico, uAMI-Xochliinilco, Depto. de Politica y Cuiltura, Arca de Gesti6n Estatal v
 Sistema Politico, 1987.

 34 John Nagle, Sisterna y Sucesi6n; las bases sociales del reclhtanaicnto de lt Ctile

 politica, MWxico, 1979, Premia Editora, Red de JonAs, p. 164.
 '5 R. A. Catmp. op. cit., pp. 78-79.
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 derablemente estas dos elites. Las elites economicas, en el periopdo de
 anAlisis, usaron las diferentes instituciones y niveles del. sistema bancario,
 las organizaciones de industriales y del sector comercial para ascender. a la
 cuspide de la toma d.e decisiones dentro de, sus ramos, en. un estilo alta-
 mente meritocratico. Por otro lado, las carreras politicamente exitosas
 fueron, en el periodo, aquellas que sin sobresaltos y retrocesos lograron
 ascender hasta la elite por las organizaciones burocraticas y con el apoyo
 del partido Qficial para los cargos electorales ocupados en. su ruta. Los
 vinculos politicos entre las elites economica y politica no se .deben. buscar
 en un alto o bajo nivel de intercambio de personal entre dos elites, sino
 en el nivel de colaboracion en la toma de decisiones sociales y economicas.

 A pesar de la orientacion de las politicas economicas del gobierno y del
 considerable .peso politico de las organizaciones empresariales, la elite go-
 bernante siempre ha sido cuidadosa de proyectar una imagen de demo-
 cracia balanceada y de representacion popular en sus filas. Esta represen-
 tacion simbolica est.a intimamente vinculada con los mecanismos para el
 reclutamiento usados por la elite politica para cooptar al liderazgo de los
 sectores medios y bajos del sistema politico y social.

 En este sentido, el PRI aun no ha consolidado plenamente una
 revolucion politica burguesa, puesto que todavia se siente obligado
 (al menos en el nivel de diputado) a intentar la cooptacion de un cierto
 numero creciente de representantes de los trabajadores asalariados, y
 aunque esta pueda ser una vanguardia manejable de la clase obrera,
 todavia hay un limite superior, al que se est'a. llegando, en el numero
 de escafios que pueden asignarse a los dirigentes laborales y populares
 de los asalariados.36

 Tal representacion simb6lica, aparentemente balanceada dentro de la
 C6amara de Diputados, contrasta drasticamente con lo desbalanceado de
 la representacion sectorial en los asientos.que ocupa el PRi dentro de ese
 organo colegiado. Aunque las tres alas del Pi' (laboral, campesina y po-
 pular) tienden a negociar entre si la distribucion y numero de los candi-
 datos en sus campafnas electorales, la mayorria de los individuos registrados
 provienen de Ia CNOP.37 En la C'amara de Diputados de 1964 a 1967, mas
 del 60 por ciento de todos los asientos de la Camara Baja eran contro-
 lados por este sector, mientras que el 100 por ciento de los asientos del
 Senado de la Repu'blica han sido historicamente controlados por el PRI.
 La Camara de Diputados, mas que representar un eficiente canal. de comu-
 nicacion entre elite y sociedad, y entre los lideres de grupos organizados
 y las estructuras gubernamentales, es una de las principales fuentes de
 legitimacion de las politicas del gobierno federal y del partido oficial:

 -m J. Nagle, op. cit., p. 88.
 37 P. H. Smith, op. cit., pp. 217-233.
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 Parece que el poder legislativo tiene una funci6n simb6lica. Sancio-
 na los actos del Ejecutivo. Les otorga una legitimacion tradicional y
 metafisica. De tal manera que adquieren el estatus de leyes debido a un
 mecanismo simb6lico muy viejo y ya secular. Las reglas de antaiio
 gobernaron en nombre de la ley, que habia sido, en su momento, san
 cionada por poderes divinos. Esto tenia una significacion funcional
 simb6lico-religios.a. En Mexico, hoy, la Camara de Diputados cumple
 una funcion semejante a la de los poderes divinos. Su significacion teo-
 r'tica para la comunidad es una "sanci6n de legalidad" visible."

 La seleccion de los candidatos no solamente ha lIevado a una defi-
 ciente representacion de los sectores campesino y obrero del PRi, sino que,
 con base en la letra de la Constituci6n federal, ha consolidado una defi-
 ciente representaci6n de los partidos de oposicion, sobre todo en la Camara
 de Senadores, donde, hasta la fecha, no existe mecanismo legal alguno
 de representacion proporcional. Es importante hacer notar que, a pesar de
 que el PRi y sus antecesores institucionales han sido producto de la decisi6n
 gubernamental, el partido oficial como institucion politica ha sido de rela-
 tiva baja importancia en las carreras politicas de la elite y solo representa
 un escalon mas en la carrera piublica del sujeto, mas no un fin en si mismo.
 Sin embargo, en este periodo en estudio, la mayoria de los miemb'ros del
 CEN del PRI ocupaban simultaneamente al cargo partidista alguna posici6n
 senatorial o diputacion federal. Entre 1940 y 1970, todos los presidentes
 del C1N del PRI han ocupado o pasan a ocupar posiciones dentro del Gabi-
 nete Presidencial y todos ellos han originado sus carreras politicas en el
 gobierno, usando la maquinaria del partido oficia.l como un medio comple-
 mentario para obtener el estatus de elite politica. Dentro de este grupo de
 presidentes del PRi, la funcion de los m;ilitares ha sido muy alta e impor-
 tante. Los presidentes del PRI, entre 1940 y 1'970, han incluido a civiles
 como Rafael Pascasio Gamboa, Carlos A. Madrazo, Lauro Ortega Martinez
 y Alfonso Martinez Dominguez; pero tambien a militares como los gene-
 rales Rodolfo Sanchez Taboada, Gabriel Leyva Velazquez, Agustin Olachea
 Aviles y el famoso abogado y general Alfonso Corona del Rosal. Desde
 1970, la mayoria de los presidentes del CEN del PRI han provenido de las
 mas altas posiciones politicas gubernamentales, principalmente de secre-
 taria{ de Estado.

 La estructura generacional de los Gabinetes Presidenciales envejecio
 en el periodo de 1946 a 1970, en relacion con la estructura de edad de
 las elites politicas de Cardenas y Avila Camacho. El promedio de edad
 de los secretarios de Estado se elevo a 50 afios, mientras que el Gabinete de
 Aleman incluyo 59 por ciento de individuos entre 30 y 40 anios de edad, y
 el de L6pez Mateos un 86 por ciento entre los 4.0 y 50 afios de edad. Los
 otros Gabinetes Presidenciales mantuvieron su promedio alto de politicos
 entre sus 40 y 60 anfos de edad. El Gabinete Presidencial mas viejo, en

 38 Pablo GonzAlez Casanova, Democracy in Mexico, University of Exford Press,
 Nueva York, 1970, p. 20, citado por Peter H. Smith, op. cit., p. 222.
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 este periodo historico, fue el de Adolfo Ruiz Cortines, con 83 por ciento
 de politicos en sus 50. y 60 a-nos de edad.'

 Las Catmaras de Diputados, en este lapso en estudio, se mantuvieron
 mas jovenes en su integracion que los Gabinetes Presidenciales debido, en
 parte, a las politicas de cooptacion de individuos jvenes dentro de las
 filas del particle oficial. La Camara de Diputados mnas joven fue la de
 L6pez Mateos. La elite politica de Mexico tiende a pasar por una im-
 portante circulacion generacional cada dos periodos presiderciales que,
 junto con las tasas de continuidad entre cada administracion presidencial,
 explIa los mecanismos de renovacion de la elite en Mexico. Estas tasas
 de continuidad se incrementaron entre 1946 y 1970. La elite de Alemian
 inclu6o 31.5 por ciento de individuos de previas administraciones con 14.7
 de la administracion de Avila Camacho y un bajo 8.4 de la de C6xdenas.
 La presidencia de Adolfo Ruiz Cortines aumento este porcentaje de con-
 tinuidad a 45.7. La tasa mas alta de continuilad se dio en el periodo
 de Diaz Ordaz con 47.8 por ciento con experiencia previa a nivel de la
 elite politica, y el promedio mas bajo fue el de Miguel Alemain.

 Durante este periodo en estudio, la m'as importante crisis politica
 dentro de la elite, adem'as del conflicto Calles-Cardenas, tuvo lugar ad final
 del gobierno de Miguel Alem'an, en 1951, cuando el grupo cardcenista se
 opuso a la candidatura oficial de. Ruiz Cortines. Aunque dicha crisis no
 llevo6 a una ruptura entre viejas y nuevas camarillas politicas revel6 los
 mecanismos con los que los futuros presidentes de la Repu'blica se ven
 obligados a balancear presiones intrae'lite al designar a sus propios sucesores.

 Lo que ma's importaba era hacer frente a la crisis. Si Cardenas hu-
 biera roto francamente con Alemain, es probable que hubiera podido
 contar con el apoyo de una mayoria de los maestros, los soldados, los
 sindicalistas, los burocratas y los ejidatarios de la nacion. Por otra parte,
 Alenan sin duda hubiera hallado fuerte respaldo de muchos banque-
 Ms, industriales, comerciantes, capitalistas extranjeros y agricultores
 "pequenos" (en realidad ya no tan pequenios, dadas las nuevas dispo-
 siciones en materia de propie;dades ru'sticas). Mediante un proceso
 de compadrazgo y trapicheos [ ...] se logro un modus vivendi; Alemain
 seguiria siendo presidente (i ante todo el constitucionalismo!); todas
 las facciones, entre ellas los alemanistas, prestarian su apoyo a la can-
 didatura de Adolfo Ruiz Cortines, funcionario no impugnable por na-
 die; los principales programas economicos de la administracion de
 Alemain, proseguinan en el nuevo regimen; y se dedicaria mayor aten-
 ci6n a las masas.40

 Sin embargo, las crisis de esta naturaleza son constantes en la politica
 mexicana y siempre han estado relacionadas con el nivel de continuidad
 o discontinuidad entre administraciones presidenciales, la sobrevivencia o

 !9 J. Nagle, op. -cit.. p. 89.
 40 Tbid., p. 85.
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 el desplazamiento de ciertas camarillas politicas en el poder y la conso-
 lidacion del presidente en funciones y su camarilla politica personal. Desde

 1935, Ia posibilidad de un nuevo "Maximato" en Mexico ha sido temida
 por la mravoria de los presidentes de la RepuTblica. Los mecanismos por
 nmdio de los cuales el presidente en funciones remueve a las camarillas

 I)oliticas de administraciones anteriores ha tenido lugar dentro del rito legal
 y constitucienal de la transmision de poderes, sin una oposicion formal a
 tal decisi6n y acompa-nada por una ingeniosa campana de propaganda
 ern contra de la administracion que concluye. Por este medio, diversos

 muecanisanos comienzas a operar: 41 Primeramente, el nuevo presidente
 cnuestiona las politicas y desarrollo politico de la elite anterior, aunque
 Ci mismo haya ocupado una alta posicion en esa camarilla. Seguiido, selec-
 ciona a los politicos que han de ocupar los cargos mas importantes dentro
 de su circulo interno, particularmente dentro del Gabinete. Tercero, se
 inicia unia nueva era de politicas gubernamentales y estilo personal d-e
 administrar al Estado, toma de decisiones y ntecanismos para la soluci6on
 de conflictos. Cuarto, dentro de la nueva administracion, los lideres de
 otras camarillas politicas importantes son enviados hacia otras posiciones,
 principalmente administrativas. Por estos mecanismos, el nuevo presidente
 de la Repu'blica define el perfil de su gobierno, al diferenciarlo en la fun-
 cion e integracion de su elite. La diferencia entre Mexico y otros regi-
 menes presidencialistas radica en que aqui, durante el periodo 1940 a
 1970, se inicio este proceso con una importante diferenciacion de identi-
 ficacion con la idealogia politica de la Revoluci6n de 1910 y una alta
 expectativa de movilidad hacia la elite politica.

 En la actualidad, la renuncia expresa al discurso politico revolucionario
 y populista articulado por la etapa hist6rica que cubre este trabajo, es
 simultAneamente causa y efecto de las nuevas tendencias sociales y edu-
 cativas en la elite gobernante. Ante estos nuevos actores politicos -cu-
 biertos de un sofisticado discurso racional y t6cnico-, la perspectiva histo6-
 rica de la politica aqui presentada queda como un reducto nostdlgico del
 pasad,o mnexicano, muy criticado, pero tambien poco estudiado hoy en dla.

 41 FYancisco SuArez Farias, Political Careers... cit., p. 8.
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 CUADRO I

 ESTRUCTURA CIVIL/MILITAR DEL GABINETE PRESIDENCIAL DE MPXICO,
 POR ADMINISTRACIONES PRESIDENCIALES (1934-1970)
 (en cantidad y porcentaje)

 Estructura del
 Presidente Fecha a gabinete Militares/civiles

 Lazaro Cairdenas 1 de dic. de 1934 3 Militares 25%o Militares
 (1934-1940) b 9 Civiles 75% Civiles

 Manuel Avila Camacho 1 de dic. de 1940 3 Militares 23% Militares
 (1940-1946) 10 Civiles 77% Civiles

 Miguel Aleman 1 de dic. de 1946 1 Militar 13%cx Militares
 (1946-1952) 13 Civiles 87% Civiles

 Adolfo Ruiz Cortines 1 de dic. de 1952 2 Militares 13% Militares
 (1952-1958) 13 Civiles 87%GCiviles

 Adolfo Lo6pez Mateos 1 de dic. de 1958 2 Militares 13% Militares
 (1958-1964) 13 Civiles 87% Civiles

 Gustavo Diaz Ordaz 1 de dic. de 1964 3 Militares 18% Militares
 (1964-1970) 12 Civiles 82% Civiles

 a Este cuadro incluye a los Gabinetes Presidenciales del dia en que el Presi-
 dente de la Repdblica asume funciones y no el total de cambios dentro del Gabi-
 nete a lo largo del Sexenio.

 b Incluye aquellos secretarios de Estado que sirvieron bajo CArdenas, antes de
 su ruptura con el grupo de Calles.

 FUENTE: Francisoo SuArez Farfas, Notas para una historia de las Relaciones
 Politicas entre Ejdrcito y Gobierno Mexicanos, UAM-Xochimilco, Depto. de polftica y
 cultura, 1978-79.
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 CUTADRO 4

 ESTRUCTURA DE EDAD DEL GABINETE PRESIDENCIAL
 DE MEXICO (1934-1970)

 Total del

 Administraci6n DiCADA DE NACIMlENTO nam. de
 Presidencial 1870 1S80 1890 1900 1910 1920 1930 casos

 1934-1990 4 31 61 4 - 26

 1940-1946 4 70 26 --- - - 23

 1946-1952 6 22 56 13 3 32

 1932-1958 - 55 27 18 - - 22

 1958-1964 -- 14 57 29 - - 21

 1964-1970 - 3 31 24 35 7 29

 PFENTF.: John D. Nagie, Sisteema y Sucesion. Las Bases Sociales del Reclutarniento
 cle hr Eitic Politica, M6xico, Red de JonAs, Premia Editora, 1979, pp. 41, 66, 87.

 CUADRO 5

 ESTRUCTURA DE EDAD DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
 DE Mi-X1CO (1934-1970)

 Total dcl
 Adivinistraoi6iz DL,CADA DE NACIMIENTO ni,im. de
 Presidentcial 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 casos

 1934-1940 3 14 48 34 1 85

 1940-1946 1 6 22 52 19 - 80

 1946-19.52 1 7 19 40 31 2 85

 1952-1958 1 1 12 25 44 15 1 73

 1958-1964 1 7 28 42 19 3 168

 1964-1970 - - 3 15 40 27 15 383

 FUENTE: Johnll D. Nagie, Sistema y Sucesidn. Las Bases Sociales del Reclutamiento
 de la tlite Politica, Mexico, Red de Jonas, Premia Editora, 1979, pp. 43, 64, 89.
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 CUADRO 6

 INSTITUCIONES DE EDUCACI(N SUPERIOR DONDE FSTUD6 LA ALITE
 POLfTICA DE MAXICO (1934-1970)

 Escuela Institu-
 Nacional to Poli- Total del

 Colegio de Agri- tdcnico rnim. de
 Administracidn a UNAM Militar cultura Nacional Otra b aso3 e

 1934-1940 48.5 6.9 0.9 - 43.7 99
 1940-1946 53.6 6.7 2.5 1.6 35.6 84
 1946-1952 74.5 3.1 2.1 3.1 17.2 94
 1952-1958 53.6 4.3 2.8 4.3 35.0 69
 1958-1964 72.4 5.2 2.6 3.9 15.9 76
 1964-1970 70.5 1.1 2.2 2.2 24.0 88

 a Indica la administraci6n donde se ocup6 el primer cargo de alto nivel.
 b Incluye la Escuela Libre de Derecho, la Escuela Naval y las Universidades

 de Guadalajara, Guanajuato, Chihuahua, Michoacin, Veracruz, Campeche, Yucatin,
 Puebla y Oaxaca.

 c Este cuadro no incluye Diputados Federales.
 FuENTE: Tomado de Roderic Ai Camp, Mexico's Leaders-Their Education &

 Recruitment, Tucson, University of Arizona Press, 1980, pp. 78-79.

 CUADRO 7

 TASAS DE CONTINUIDAD DE LA ALITE POLITICA DE MIXICO ENTRE
 ADMINISTRACIONES PRESIDENCIALES (1934-1970)

 Porcentaje de reclutados
 *Administracidn Total de administracidn anterior a
 Presidencial casos A-i A-2 A-3 A-4 Totalb

 C6rden;as, 1934-1940 234 26.5 9.4 6.0 3.4 45.3
 Avila Camacho, 1940-1946 181 27.1 12.7 5.0 5.5 50.3
 Aleman, 1946-1952 190 14.7 8.4 6.8 1.6 31.5
 Ruiz Cortines 168 22.0 7.7 7.1 8.9 45.7
 Lopez Mateos, 1958-1964 178 20.8 12.0 5.1 2.8 40.7
 Diaz Ordaz, 1964-1970 203 20.7 12.8 9.9 4.4 47.8
 Promedio 1910-1970 22.5 9.9 5.8 4.0 42.2

 a Las Administraciones s& tomaron en orden cronol6gico, como se lista en el
 Cuadro.

 A-1 Se refiere a la administraci6n inmediatamente anterior;
 A-2 A la anterior;
 A-3 A la siguiente anterior y
 A-4 A la que le sigue.
 b Total de individuos de previas administraciones residenciales, en porciento.
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