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 La educacion de
 la elite politica
 mexicana

 RODERIC A. CAMP

 En Mexico, como en casi todos los paises de America Latina, la educaci6n
 es privilegio de una pequefa minoria. Varios estudios poblacionales sobre
 Mexico senialan que completar incluso la educaci6n secundaria es un
 logro de un reducido porcentaje de la poblaci6n. El nivel educacional
 de la poblacion en general es bajo. Contrastando con esto, el liderazgo
 politico de Mexico es una elite educada. Utilizando datos biograficos
 detallados de la elite politica desde 1955 (apendice A), analizaremos las
 pautas de educaci6n que caracterizan a los gobernantes mexicanos, rela-
 cionando su educaci6n con otras variables de su fonnacion. Un analisis

 de este tipo ilumina la relacion que existe entre educacion y el recluta-
 miento de la elite e indica la importancia de esta y de futuras pautas en
 Mexico.

 En 1926, habia solamente 3,860 estudiantes inscritos en la secundaria
 en todo Mexico. Por lo menos 114 o 3% de dichos alumnos se convir-
 tieron en figuras politicas despues de 1935. A pesar de que esta cifra de
 3,860 ascendi6 a mas de 65,000 para 1950, la inmensa mayoria de la
 poblaci6n en edades comprendidas entre los 15 y los 19 afnos no estaba
 inscrita en la escuela secundaria. Un porcentaje incluso menor de la
 poblacion mexicana entra a la escuela preparatoria, para seguir el plan
 de estudios que la prepara para entrar a la universidad. En 1970, 233,000
 estudiantes, o aproximadamente 5% de la poblacion elegible para ello,
 estaba inscrita en un programa de preparatoria. Las estadisticas edu-
 cacionales de 1970 senialan el siguiente perfil para la poblaci6n en general:
 56% de los mayores de 6 aiios de edad tenian alguna educaci6n primaria,

 1 Para estadisticas educacionales, ver Clark Gil. Education in a Changin Mexico
 (Washington, D.C.: GPO, 1969); Arturo Gonzalez Cosio, Historia Estadistica de
 la Universidad, 1910-1967 (Mexico: UNAM, 1967); Banco Interamericano de
 Desarrollo, Economic and Social Progress in Latin America (Washington, D.C.:
 IADB, 1974); Victor L. Urquidi y Adrian Lajous Vargas, La Educacion Superior
 en Mexico, 1966 (Mexico: ANUIES, 1966).
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 en comparaci6n con el 100% de la elite politica; 6% tenian alguna edu-
 caci6n secundaria, en comparacion con el 99% de la elite politica; 1.5%
 habian obtenido un grado universitario, comparado con el 92% del lide-
 razo politico. Si miramos los niveles educacionales en determinados es-
 tados (aquellos que tienen los niveles mas bajos y los mas altos), encon-
 tramos que el nivel promedio de escolaridad de la poblaci6n mexicana
 de 30 afios o mas es el siguiente:

 Estado Promedio de aios de escolaridad

 Distrito Federal2 ........... 4.6 afios

 Baja California Norte ......... 3.4
 Sonora ....................... 2.9

 Chihuahua ................... 2.9

 Coahuila ..................... 3.0

 Nuevo Le6n .................. 3.5

 Tamaulipas ................... 2.9
 Zacatecas .................... 1.6

 tIidalgo ...................... 1.3
 Tlaxcala ..................... 1.7

 Guerrero ..................... 0.8

 Oaxaca ...................... 1.0

 Chiapas ...................... 1.1
 Me6xico (en su totalidad) ...... 2.3

 Dado que todos los lideres politicos de nuestro estudio son mayores de
 30 ainos, su nivel educacional, en promedio, es de 15 anfos, en contraste
 con los 2.3 afios de la poblaci6n en general. En la mayoria de las regiones
 del pais, las personas con 15 afnos de escolaridad formarian un grupo muy
 reducido. 3

 Nuestros datos indican que la elite politica mexicana esta entre los
 grupos ocupacionales con mejor educacion, y que forma parte de una
 reducida minoria que ha recibido alguna educaci6n secundaria, prepa-
 ratoria o universitaria. De los 938 lideres politicos de quienes contamos
 con todos los datos acerca de su escolaridad, el 80% tiene un grado uni-

 2 Charles N. Myers, Education and National Development in Mexico (Princeton:
 Princeton U. Press, 1965), p. 24.

 3 Myers, p. 58.
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 versitario o profesional. 4 Lo que resulta notable es que incluso en los
 afios tempranos del desarrollo politico de Mexico, un gran porcentaje de
 sus lideres tenian tal educacion. De los 156 funcionarios que ocuparon
 por vez primera un alto puesto de 1934 a 1940 (y que recibieron una
 educaci6n formal antes de 1930), 66% habia obtenido un grado profe-
 sional o universitario, en contraste con el 1.5% de la poblacion mexicana
 en 1970.

 Aunque los lideres politicos siempre han tenido en Mexico una buena
 educacion, la educacion formal era menos importante para los miembros
 de los gobiernos anteriores. Para enfatizar, muchos individuos que ga-
 naron su reputaci6n como lideres militares o como administradores, du-
 rante los violentos afnos de la revoluci6n, lo hicieron sin contar con una

 educaci6n formal. Muchos de estos hombres participaron en los gobier-
 nos de Lazaro Cardenas y Manuel Avila Camacho, quienes tipifican am-
 bos al hombre que no tiene una educacion formal.

 En este respecto, Nazario S. Ortiz Garza, oriundo de Saltillo, Coahuila,
 tipifica a otros de su edad, nacidos en la decada de 1890 a 1900. Su
 padre era un modesto hombre de negocios y 1e realiz6 su educacion primaria
 en la Escuela Puiblica No. 2 de Saltillo. Estudi6 en la famosa escuela

 regional Ateneo Fuente de Saltillo, la cual tuvo que abandonar por falta
 de fondos. A los catorce afnos de edad, dej6 la escuela para trabajar en
 la contabilidad de un negocio local y para 1913 abri6 su propio negocio.
 Se uni6 a la revoluci6n en 1915 y luch6 junto al general Francisco Mur-

 4 Quizas lo notable de esta cifra es que las personas que completan la preparatoria
 o programas conducentes a un grado, constituyen un porcentaje mucho menor
 que el de los inscritos. Los datos de desercion estudiantil en la UNAM en los
 afios cuarentas mostraban las siguientes pautas:

 Esc. o Fac. de la UNAM Iniciaron Terminaron Porcentaje

 ENP 1,2,3 ........ ..... 490 165 33.7%
 ENP 4 y 5 ................ 2503 1197 47.8%
 Medicina ............... 650 456 70.2%
 Ingenieria ................. 192 66 34.4%
 Economia .................. 126 29 23.0%
 Arquitectura ................ 33 18 54.6%

 Mientras que las tasas de terminaci6n de estudios en la UNAM variaron de 23
 a 70%, s6lo aproximadamente 5% de los dirigentes politicos iniciaron un pro-
 grama de estudios sin terminarlo, y muchos de ellos lo hicieron durante las de-
 cadas tempranas e inestables de 1900 a 1930. Este hecho nos hace suponer que
 su situaci6n financiera era mas estable, permiti6ndoles terminar sus estudios, o
 bien, que tenian un impulso personal hacia el exito, ya sea en su educacion o en
 su carrera. Para una informacion mas amplia sobre estos datos, ver Lucio Men-
 dieta y Nfiinez y Jose Gomez Robledo, Problemas de la Universidad (Mexico:
 UNAM, 1948), p. 240. En universidades estatales, la tasa de desercion es mucho
 mayor. Richard King la estima ligeramente por debajo del 90%. Consultar su
 libro The Provincial Universities of Mexico: An Analisys of Growth and Develop.
 ment (Nueva York: Praeger, 1971), p. 18.
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 guia, sin rango militar alguno. La revoluci6n lo llev6 a Chihuahua,
 donde se convirti6 en el abastecedor para trenes militares que hacian el
 recorrido hasta la capital. Terminada la revoluci6n, regres6 a Torre6n,
 Coahuila, donde se convirti6 en un hombre de negocios e inici6 su ca-
 rrera politica, perdiendo su primera elecci6n para concejal. En 1921
 gan6 su primer puesto oficial en calidad de concejal y, un ano mas tarde,
 se convirti6 en alcalde. En 1923 particip6 en las elecciones para diputado
 federal y, a pesar de haberlas ganado, el puesto fue concedido a otro can-
 didato. Su fortuna politica cambi6 en 1924, cuando dirigi6 la exitosa
 campana gubernatorial del general Manuel Perez Trevifio en Coahuila.
 En los anios siguientes fue funcionario en varias ocasiones, fue alcalde de
 Saltillo y de Torreon, y gobernador de Coahuila de 1929 a 1934. Entre-
 tanto, su mentor, P6rez Trevifio, se habia convertido en presidente del
 Partido Nacional Revolucionario (PNR) y el y sus partidarios postularon
 a Ortiz Garza para el Senado en 1934. Mas tarde, Ortiz Garza inici6
 un negocio grande, bastante exitoso. Con Avila Camacho, fue designado
 director de la agencia descentralizada que se convirti6 en CONASUPO. En
 el regimen siguiente fue secretario de Agricultura, tras de haber hecho una
 fortuna privada cultivando vid.5 Sus contactos politicos aunados a su
 pericia en la administraci6n de negocios, fueron suficiente para levarlo
 a! exito sin contar con una educacion superior.

 Ha habido un gradual cambio de direcci6n, disminuyendo la partici-
 paci6n de lideres politicos que carecen de una educacion formal al grado
 de que, en el regimen actual, practicamente han dejado de figurar. Casi
 el 10% del liderazgo politico en el regimen de 1933-40 habia completado
 unicamente su educacion primaria. Mientras que la cifra no declin6
 notablemente en el regimen siguiente, si disminuy6 a menos del 3%
 con el presidente Aleman en 1946, y hubo una disminucion general de
 funcionarios que contaron solamente con educaci6n primaria y secunda-
 ria de 1934 (23.1%) a 1976 (1.6o). (Ver Cuadro I-A.)

 Aunque ha habido un descenso consistente de figuras politicas no ins-
 truidas, el cambio importante de este tipo de personas a aquellas con
 educaci6n universitaria, ocurri6 con Miguel Aleman. Mientras que el
 34% de los lideres politicos durante Cardenas carecia de una educaci6n
 universitaria, lo mismo era cierto para s61o el 16% de los colaboradores
 de Aleman. Es mas, si excluimos los grados m&dicos y analizamos los
 grados de Doctor (Ph.D.), Doctor en Derecho (LLD), maestria (MA)
 y estudios postprofesionales como indicadores de un mayor enfasis en las
 habilidades educacionales especializadas, encontramos que con el regimen
 de 1946 se inicia un patron en el cual 9.3 % habia realizado estudios mas
 alla del titulo universitario o profesional. Para 1970, 34% de las personas
 designadas por Echeverria contaban con dicha formaci6n, cifra igual al

 5 Carta personal dirigida al autor, de Nazario S. Ortiz Garza, ciudad de Mexico,
 12 de agosto de 1974.
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 nimero de personas que no contaban con educaci6n superior en el go-
 bierno de Cardenas.

 CUADRO I-A

 NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO POR LOS DIRIGENTES POLITICOS
 POR SEXENIOS, DE 1934 A 1976

 Sexenio en

 que se oc1ap
 por la. vez Post.

 un alto cargo Prim. Secun. Prepa. Norm. Univ. Prof. Maest. Doct. Med. Tot.

 1934-1940 15 21 7 10 75 4 1 7 16 15
 9.6% 13.5% 4.5% 6.4% 48.1% 2.6% 0.6% 4.5% 10.3%

 1940-1946 8 7 5 4 65 3 0 5 6 10
 7.8% 6.8% 4.9% 3.9% 63.1% 2.9% 0.0% 4.9% 5.8%

 1946-1952 3 9 3 2 77 1 3 6 3 10
 2.8% 8.4% 2.8% 1.9% 72.0% 0.9% 2.8% 5.6% 2.8%

 1952-1958 0 7 3 5 51 1 2 8 4 8

 0.0% 8.6% 3.7% 6.2% 63.0% 1.2% 2.5% 9.9% 4.9%

 1958-1964 3 3 1 4 53 3 5 6 8 8
 3.5% 3.5% 1.2% 4.7% 61.6% 3.5% 5.8% 7.0%o 9.3%

 1964-1970 1 0 3 3 63 8 2 9 10 9
 1.0% 0.0% 3.0% 3.0% 3. 636% 8.1% 2.0% 9.1% 10.1%

 1970-1976 1 1 4 4 70 21 10 14 6 13
 0.8% 0.8% 3. 3.3.1% 53.4% 16.0% 7.6% 10.7% 4.6%

 TOTAL a 31 48 26 32 454 41 23 55 53 76
 4.1% 6.3% 3.4% 4.2% 59.5% 5.4% 3.0% 7.2% 7.0%

 a Estas cifras excluyen a aquellos individuos que eran dirigentes de partidos de opo-
 sici6n o diputados.

 Una de las preguntas que formulan los estudiosos de elites politicas es
 la de que si la educacion formal ayuda o no a los lideres politicos para
 tener mas exito. Si analizamos a los miembros de la Familia Revolucio-

 naria (definidos en tanto haber ocupado en cuatro o mas ocasiones pues-
 tos de alto nivel), no encontramos diferencia sobresaliente alguna en
 logros educativos al paso de los afios, aunque haya una baja gradual en
 el porcentaje de dirigentes politicos que carezcan de formaci6n universi-
 taria o educaci6n a nivel superior (de 18 a 14%). (Ver Cuadro I-B). Peter
 H. Smith parece estar en lo cierto al afirmar que mientras la educaci6n
 si tiene alguna importancia en la habilidad de una persona para mante-
 nerse en puestos de alto mando, desempeina un papel mas importante
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 en proporcionar a la persona el acceso a un puesto politico que en pro-
 moverla de un puesto a otro. 6

 CUADRO I-B

 NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO POR LA FAMILIA REVOLUCIONARIA
 POR SEXENIOS

 Funcionario
 en su

 cuarto puesto. Post.
 Sexenio Prim. Secun. Prepa. Norm. Univ. Prof. Maest. Doct. Med. Tot.

 1934-1940 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
 1940-1946 0 1 0 0 4 1 0 0 1 7
 1946-1952 0 1 0 0 7 0 0 0 2 10
 1952-1958 0 2 0 1 8 1 0 1 0 13
 1958-1964 3 1 1 0 11 1 0 4 1 22
 1964-1970 1 4 0 1 16 0 0 3 2 27
 1970-1976 0 0 0 2 14 0 2 3 1 22

 TOTAL 4 9 1 4 61 3 2 11 7 102

 6 Peter H. Smith, "Making it in Mexico: Aspects of Political Mobility Since 1946";
 American Political Science Association, 1974, pp. 14-16. William B. Quandt tam-
 bien encontro que, en aquellos paises donde la educacion superior es poco comun,
 es precisamente donde la educacion se asocia mas fuertemente con el exito en la
 politica. Ver su articulo "The Comparative Study of Political Elites", Compara-
 tive Political Series, Vol. I (Beverly Hills: Sage, 1970), p. 189. La educacion
 tambien es importante para las carreras politicas si separamos a los funcionarios
 en dos grupos: el tecnico (burocrata tecnico) y el politico (bur6crata de par-
 tido). Como hemos seiialado en otra ocasion, la linea divisoria entre ambos grupos
 es tenue. Sin embargo, si hacemos la distincion en base a una carrera llevada
 a cabo primordialmente en la burocracia publica vs. una carrera en la burocracia
 del partido y en la esfera electoral, encontramos que los tecnicos que cuentan
 con una educacion superior y con experiencia especializada, han dirigido deter-
 minados ministerios con mayor frecuencia que otros. En efecto, dicha educacion
 bien puede ser un prerrequisito para nombramientos especificos dentro del ga-
 binete.

 CARGOS A NIVEL GABINETE EN MfiXICO: CATALOGADOS EN ORDEN
 POR EL NOMERO Y PORCENTAJE DE OCASIONES QUE FUERON

 OCUPADOS POR UN TECNICO DE 1934 A 1970

 No. Cargo No. de veces Porcentaje

 1 Hacienda ........................... 6 100
 2 Recursos Hidraulicos ................ 4 100
 3 Nacional Financiera ................. 6 100

 4 Comunicaciones y Transportes ...... 2 100
 5 Banco de Mexico ................. 6 100
 6 Banco Nacional de Comercio Exterior.. 6 100
 7 Relaciones Exteriores ................ 5 83
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 Como lo hemos ilustrado en las paginas anteriores, la educaci6n supe-
 rior es caracteristica de la mayoria de los dirigentes politicos mexicanos.
 Si la educaci6n superior provee el acceso a importantes puestos politicos,
 quizas haya grados profesionales especificos que caractericen a la mayo-
 ria de los funcionarios y que tengan un impacto favorable sobre dichas
 carreras. De las 814 elites politicas que ocuparon puestos de importancia
 durante los ultimos siete sexenios, 75% habian completado efectivamente
 una carrera profesional. No resulta sorprendente que un 42% de nuestra
 muestra total habia recibido el titulo en Derecho, haciendo de este el
 grado profesional mas importante entre los politicos mexicanos. (Ver
 Cuadro I-C). A este lo seguian, en orden de importancia, el titulo de in-
 geniero (8.4%), el de medico (7%) y el de licenciado en economia
 (5.3%). Empero, si comparamos los campos educativos de las elites po-
 liticas con los de la poblaci6n en general, encontraremos marcadas dife-
 rencias. Incluso en 1948, los titulos en Derecho no sobrepasaban el 4%
 del total de titulos otorgados en Mexico. Un analisis de las cifras de ins-
 critos en la Universidad Nacional, donde la mayoria de las elites politicas
 han obtenido su grado, muestra que las escuelas o facultades mas nume-
 rosas desde los afios 50 son, en orden de importancia segun los inscritos,
 Medicina, Ingenieria, Leyes, Administraci6n de Empresas y Arquitectura.7
 Aunque los datos de terminaci6n de estudios difieren de las cifras de ins-
 cripcion (en varias escuelas de la UNAM), ilustran esencialmente las
 mismas pautas (ver Cuadro I-D).

 No resulta sorprendente que ambas Leyes y Medicina, se encuentren
 ampliamente representadas entre las elites educadas durante las dos
 primeras decadas del siglo xx, dado que otros campos no existieron en
 Mexico sino hasta los anios veintes y treintas. Sin embargo, un analisis
 detallado del Cuadro I-C sefiala que Leyes ha sido siempre un campo

 8 Obras Puiblicas ..................... 5 83
 9 ISSSTE ............................ 80
 10 Industria y Comercio ............... 4 67
 11 PEM EX ............................ 4 67
 12 DDF ............................... 3 50
 13 Patrimonio Nacional ................ 2 50
 14 Trabajo y Prevision So. ial ............ 3 50
 15 Turismo ............................ 1 50
 16 Agricultura y Ganaderia ............. 2 33
 17 Procuraduria General ............... 2 33
 18 Salubridad y Asistencia ............. 2 33
 19 Educacion Piblica ................... 2 33
 20 Asuntos Agrarios .................... 1 25
 21 Gobernacion ........................ 1 17
 22 Presidencia ......................... 0 00

 Ver, del autor, "The Cabinet and the Tecnico in Mexico and the United States",
 our:nral of Comparative Administration (agosto, 1971), p. 189 ff, para el criterio
 iitilizado en la determinacion de este Cuadro.

 7 Gonzalez Cosio, p. 83 ff.
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 CUADRO I-C

 TIPO DE TITULO RECIBIDO POR LOS FUNCIONARIOS
 POR SEXENIOS

 Primer
 sexenio en

 que se ocupa
 unalto cargo Ning. Leyes Econ. Med. Arq. Ing. Agric. Admon. Otro Tot.

 1934-1940 80 61 3 16 1 11 3 1 5 181
 %0 44.2 33.7 1.7 8.8 0.6 6.1 1.7 0.6 2.8

 1940-1946 38 50 1 6 0 4 2 0 12 113
 % 33.6 44.2 0.9 5.3 0.0 3.5 1.8 0.0 10.6

 1946-1952 23 59 3 4 1 12 3 1 6 112
 % 20.5 52.7 2.7 3.6 0.9 10.7 2.7 0.9 5.4

 1952-1958 19 37 2 5 0 11 1 2 7 84
 % 22.6 44.0 2.4 6.0 0.0 13.1 1.2 2.4 8.3

 1958-1964 19 39 4 8 0 7 1 1 11 90
 % 21.1 43.3 4.4 8.9 0.0 7.8 1.1 1.1 12.2

 1964-1970 10 42 9 11 3 11 5 3 8 102
 % 9.8 41.2 8.8 10.8 2.9 10.8 4.9 2.9 7.8

 1970-1976 12 53 21 7 3 12 9 1 14 132
 % 9.1 40.2 15.9 5.3 2.3 9.1 6.8 0.8 10.6

 TOTAL a 201 341 43 57 8 68 24 9 63
 % 24.7 41.9 5.3 7.0 1.0 8.4 3.0 1.0 7.7 814

 f En Pata tahla ce exclPv iV la Ic ;rifPntDta i natrDne A annri/io r vr o A; ,tIrAmltana

 federales.

 importante para las elites con educacion profesional y que se ha mante-
 nido como una proporcion consistente entre aquellos titulos buscados
 por los lideres politicos. Los estudiantes que tienen futuras ambiciones
 politicas, tipicamente han seleccionado la carrera de Leyes bajo la supo-
 sici6n de que esta es la carrera que sigue la mayoria de los lideres poli-
 ticos en Mexico. 8 Esta suposici6n ha sido correcta, y los titulos en De-
 recho parecen perpetuarse, en parte, por una profecia que se autoejecuta.
 Un nuevo campo que ha sido seleccionado por un numero creciente de
 politicos exitosos es Economia. Desde 1952, el numero de economistas

 8 Como afirmo Lester Seligman, "podemos deducir las oportunidades politicas
 efectivas de las caracteristicas de los nominados o electos, en un periodo de
 tiempo. Si un grupo, por ejemplo, los licenciados en Derecho, esta subrepre-
 sentado o sobrerrepresentado entre las elites, se puede suponer que las oportuni-
 dades politicas diferenciales han producido tales resultados." En el caso de
 Mexico, aparentemente, la disponibilidad de la carrera de Derecho precedio a
 la de otros campos, y a las habilidades que se enfatizan en la practica de la
 abogacia fueron integradas al proceso burocratico y a la practica de la politica.
 Ver, de Lester Seligman, Recruiting Political Elites (Nueva York: General Learn-
 ing Press, 1971), p. 4.

 u - vr ussA- ,,-ajv U% A ur, uv u%.% V7J Grvr&V J AF U r . 0 rU^UU
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 se ha duplicado con cada regimen, alcanzando el 16% durante 1970-76.
 La medicina, una profesi6n tradicional como lo es Leyes, no ha seguido
 una pauta constante, iniciandose como la seleccion de 8.1% de los fun-
 cionarios durante el gobierno de Cardenas, declinando a 3.6% durante
 el periodo de Aleman y escalando nuevamente el 11 % durante el manda-
 to de Diaz Ordaz. Recientemente, ha declinado a los niveles anteriores
 a 1952. Ingenieria y Arquitectura han crecido ambas como seleccion
 educacional de la elite politica mexicana, nivelindose a 9% y 7% res-
 pectivamente.

 CUADRO I-D

 TITULOS OTORGADOS POR VARIAS ESCUELAS O FACULTADES DE LA UNAM
 ANOS 1960, 1965 Y 1970 a

 Escuela o Facultad 1960 1965 1970

 Arquitectura ................... 73 243 300
 Artes Plasticas . ................... 3 5
 Ciencias ....................... 13 55 163
 Ciencias Politicas y Sociales ...... 6 16 429
 Administracion de Empresas ..... 79 160 429
 Derecho ....................... 247 461 699
 Economia ..................... 30 106 138

 Ginecologia y Obstetricia ......... 73 113 173
 Filosofia y Letras . .............. 19 103 213
 Ingenieria . .................... 210 411 769
 Medicina ...................... 621 850 930
 Veterinaria .................... 21 110 249
 Miisica ....................... ... 6 ...

 Odontologia ................... 71 162 265
 Ciencias Quimicas . ............. 177 229 320

 TOTAL ...................... 1640 3028 4676

 a Adaptado de "Informacion Basica", UNAM.
 Relaciones (Mexico: UNAM, 1972).

 Direccion General de Informaci6n y

 Con anterioridad, sugerimos que el nivel educacional tiene solamente
 una ligera influencia sobre la habilidad de los lideres politicos para man-
 tenerse en altos puestos piblicos en Mexico. Sin embargo, si a cambio
 analizamos el tipo de educacion de la Fatnilia Revolucionaria, encontra-
 mos un incremento muy distinto en la prevalencia de los titulos de De-
 recho, aunque esto era mas sustancial en los gobiernos anteriores a 1970.
 (Ver Cuadro I-E). Casi el 63% de la "elite continuante" de 1934 a 1976
 tenia un grado en Leyes, seguido por los titulos en Medicina (6.8%) y en
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 Ingenieria (4.9%). Las personas sin educaci6n universitaria, como se-
 nalamos anteriormente, estan ampliamente representadas entre la "elite
 continuante", en especial durante los gobiernos de 1952 a 1970. El im-
 presionante aumento de titulos en Leyes entre los miembros de la "elite
 continuante" continua siendo importante si restringimos nuestra muestra
 de elites a las 50 personas que han ocupado 5 o mas puestos importantes.
 Los titulos en Leyes predominaban, siendo el campo profesional de todos
 aquellos que poseian un titulo en los mandatos de 1940-46, 1946-52,
 1952-58, 1958-64, y representando el 63% y 91% en 1964 y 1970 respec-
 tivamente. Los unicos otros campos que estaban representados eran Eco-
 nomia y Medicina.

 Instituciones educativas

 Aunque hemos afirmado en otra ocasi6n que las amistades de infancia
 pueden bien ser un factor importante en las carreras politicas en Mexico,
 el reclutamiento politico no suele Ilevarse a cabo antes de que el mexi-
 cano promedio alcance su adolescencia y de que este asistiendo a la es-
 cuela preparatoria o equivalente. 9 De aquellas elites que asistieron a la
 escuela peparatoria, tenemos la informaci6n de la ubicaci6n de institu-
 ciones especificas para 376 personas. Aunque nuestra muestra es peque-
 fia, sefala el reducido nuimero de escuelas preparatorias que contribuye-
 ron a la educaci6n de la elite politica mexicana. En efecto, solamente
 tres escuelas fueron responsables, cada una, de la educaci6n preparato-
 ria que recibieron mas del 4% de los funcionarios nuevos entre 1935 y
 1975: la Escuela Nacional Preparatoria (ciudad de Mexico), el Instituto
 de Artes y Ciencias de Oaxaca (Oaxaca) y el Colegio de San Nicolas de
 Hidalgo (Morelia). La Escuela Nacional Preparatoria ha tenido la res-
 ponsabilidad de la educaci6n de un nuimero abrumador de lideres: el
 52.6%. Su influencia entre las escuelas preparatorias en tanto a elites
 politicas se refiere, ha adquirido mayor importancia desde 1946. (Ver
 Cuadro I-F). La educacion preparatoria de los lideres politicos no ha sido
 descentralizada en regimenes recientes, a pesar del rapido incremento de

 9 Los estudiantes que, en Mexico, quieren continuar su educacion mas alli de la
 secundaria, tienen dos alternativas: la normal y la preparatoria. La Normal de
 Maestros ofrece un programa que generalmente es seguido por los estudiantes
 que no tienen los recursos financieros para terminar los estudios en otros campos
 profesionales. La escuela preparatoria, en cambio, prepara al estudiante para
 ingresar a la Universidad. Este programa, por lo tanto, es seguido por aquellos
 que planean obtener un titulo universitario. A diferencia de los Estados Unidos,
 en Mexico, los maestros de primaria y secundaiia no requieren de un titulo uni-
 versitario.
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 escuelas a dicho nivel por parte del Estado. La "elite continuante" es mas
 ilustrativa de la centralizaci6n de la educacion en la Escuela Nacional

 Preparatoria, ya que diecinueve de veinte (95%) de los cuatro-veces fun-
 cionarios asistieron a la Escuela Nacional Preparatoria.

 CUADRO I-F

 ESCUELAS PREPARATORIAS A LAS QUE ASISTIERON LOS LIDERES
 POLITICOS MEXICANOS

 Periodo
 durante
 el cual

 se ocupo por I N S T I T U C I O N E S
 primera vez Guada- San

 un altopuesto ENpa Oaxaca lajara Puebla Mexico Ver. Nicolds Otras Total

 1934-1940 20 2 5 5 3 5 9 22 71
 28.2%

 1940-1946 23 3 1 1 0 1 5 13 47
 48.9%

 1946-1952 37 5 0 2 1 0 1 10 56
 66.1%

 1952-1958 25 0 2 0 1 3 2 13 46
 54.4%

 1958-1964 30 2 0 0 1 0 3 12 48
 62.5%

 1964-1970 27 0 4 1 0 2 0 9 43
 62.8%

 1970-1976 36 4 0 1 0 3 0 21 65
 55.4%

 198 16 12 10 6 14 20 100 376
 52.6% 4.3% 3.2% 2.7% 1.5% 3.7% 3.5% 26.6%

 a Mas del 99% de nuestra muestra que asisti6 a la Escuela Nacional Preparatoria,
 lo hizo antes de que esta fuera descentralizada y se formaran numerosos planteles
 en la ciudad de Mexico.

 b Claves: ENP=Escuela Nacional Preparatoria; Oaxaca=Instituto de Artes y Cien-
 cias de Oaxaca; Guadalajara=Universidad de Guadalajara; Puebla=Universidad
 de Puebla; Mexico=-Instituto Cientifico y Literario de Mexico en Toluca; San
 Nicolas= Colegio de San Nicolas en Morelia; Ver.=Universidad Veracruzana;
 Otras=Otras 32 instituciones, en cada una de las cuales estudiaron no mas de 4
 lideres politicos.

 Al terminar su educacion preparatoria, los futuros lideres politicos
 han seguido, en terminos generales, una de tres pautas: asistir a la Uni-
 versidad en la ciudad de Mexico (75%), asistir a una universidad re-
 gional o estatal (24%) o abandonar los estudios al finalizar el bachillerato.
 Solamente unos pocos estudiantes que completan sus estudios de prepa-
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 ratoria en la ciudad de Mexico los continuian en una universidad de pro-
 vincia. 99%5 de los lideres politicos con formaci6n universitaria que ini-
 ciaron sus estudios de preparatoria en la Escuela Nacional Preparatoria,
 terminaron sus estudios universitarios en la Universidad Nacional o en

 la Escuela Nacional de Agricultura. Los pocos estudiantes que siguieron
 otras pautas lo hicieron por razones politicas o economicas, como Salva-
 dor Azuela Rivera, quien habia participado en actividades politicas sub-
 versivas dentro de la Universidad. Salvador, hijo del distinguido nove-
 lista de la revolucion Mariano Azuela, recibi6 su educaci6n primaria en
 Lagos de Moreno, Jalisco. Sus estudios de preparatoria los inici6 en el
 Colegio de San Nicolas, pero fueron irregulares en virtud de las activi-
 dades de su padre durante los afnos revolucionarios de 1910 a 1920. Pos-
 teriormente se inscribi6 en la Escuela Nacional Preparatoria y se convirti6
 en un prominente lider estudiantil. Dado su papel de participe impor-
 tante en una huelga estudiantil, fue expulsado de la Escuela Nacional
 Preparatoria por Jose Vasconcelos, en 1923. Al anio siguiente, se convir-
 ti6 en secretario privado del gobernador de Michoacan, terminando sus
 estudios de preparatoria en Morelia. Despues se volvio estudiante de Le-
 yes en el Colegio de San Nicolas, donde se volvio colaborador de Lazara
 Cairdenas, siendo paralelamente profesor de Historia Mexicana e Histo-
 ria Universal. Reingres6 a la Universidad Nacional en 1929, esta vez
 como estudiante de Leyes y se convirtio nuevamente en prominente lider
 estudiantil, participando en el movimiento por la autonomia universita-
 ria y en la campaia presidencial de 1929. Con el tiempo, termin6 sus
 estudios de Leyes. '0

 En cuanto al liderazgo politico mexicano se refiere, la educaci6n uni-
 versitara esta mucho mas descentralizada que la educaci6n preparatoria.
 Sin embargo, la Universidad Nacional continua siendo la institucion edu-
 cativa maas importante, siendo la responsable de la educaci6n de casi dos
 tercios de todas las elites que cuentan con un titulo universitario o pro-
 fesional. (Ver Cuadro I-G). Si agregamos a esta cifra el niumero de gra-
 duados del Colegio Militar, la Academia Naval, la Escuela Nacional de
 Agricultura y el Instituto Politecnico Nacional, 77% se graduaron en
 instituciones nacionales. Al igual que la Escuela Nacional Preparatoria,
 la Universidad Nacional no estaba ampliamente representada durante los
 periodos de Cardenas y Avila Camacho. Sin embargo, empezando por
 el gobierno de Aleman, la Universidad Nacional ha tenido fuerte repre-
 sentaci6n durante los ultimos cinco sexenios. No resulta sorprendente

 10 Ironicamente, Jose Vasconcelos, el candidato de oposicion para la Presidencia
 de Mexico en 1929, fue el responsable de la federalizaci6n del sistema educativo
 en Mexico, siendo secretario de Educaci6n bajo el presidente Obreg6n. Aunque
 sus metas eran distintas, sus esfuerzos motivaron, en ultima instancia, la concen.
 tracion de los estudiantes universitarios en la ciudad de Mexico, convirtiendose
 en un aspecto mas de la centralizacion del control politico y del poder economico
 y cultural. Ver Josefina Vazquez de Knauth, Nacionalismo y Educacion en Me'
 xico (Mexico: Colegio de Mexico, 1970), p. 137.
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 CuAIao I-G

 UNIVERSIDADES DE LAS QUE SURGIERON LOS DIRIGENTFI PGLITICOS
 POR SEXUNIOS

 Primer Col. Acad.

 alto puesto UNAM Mont. Milt. Naval Oax. Nicol. Agric. Gad. ON Sonora

 1934-1940 42 1 7 0 1 5 2 7 0 0
 58.4%

 1940-1946 41 1 6 0 1 1 3 0 2 0
 55.4%

 1946-1952 62 1 2 3 0 0 0 0 2 0
 74.7%

 1952-1958 36 0 2 2 1 0 4 0 3 0
 60.0%

 1958-1964 49 0 3 3 0 1 2 0 3 0
 69.0%

 !964-1970 56 0 0 2 0 0 3 4 2 0
 65.9%

 1970-1976 80 0 4 0 1 0 7 0 4 1
 68.4%

 TOTAL 366 3 24 10 4 7 21 11 16 1
 64.6% 0.05% 4.2% 1.8% 0.07% 1.2% 3.7% 2.0% 2.8% 0.02%

 CUADRO I-G (continuaci6n)

 Chih. ELD Ibero us Europ. Otra ITM Total

 1934-1940 1 3 0 2 0 16 0 77
 1940-1946 0 3 0 1 1 14 0 74
 1946-1952 0 4 0 0 2 7 0 83
 1952-1958 0 0 0 1 3 8 0 60
 1958-1964 0 2 0 3 0 5 0 71
 1964-1970 0 2 0 0 1 10 0 85
 1970-1976 0 1 0 2 1 14 2 117

 1 15 0 9 8 79 2 567a
 0.02% 2.7% 0 1.6% 1.4% 13.9% 0.04%

 Clave: Mont=Colegio Civil o Universidad de Monterrey; Col. Mil.=Colegio Militat
 Nacional; Acad. Naval=Academia Naval de Veracruz; Oax.=Instituto de Artes y
 Ciencias o Universidad de Oaxaca; San Nicol.=Colegio de San Nicola's o la Univert
 sidad de Michoacan; Agric.=Escuela Nacional de Agricultura; Guad.=Universidad
 de Guadalajara; Sonora=Universidad de Sonora; Chih.=Universidad de Chihuahua;
 ELD-Escuela Libre de Derecho; Ibero=Universidad Iberoamericana; ITM=Insti-
 tuto Tecnoltgico de Monterrey.

 a En este Cuadro se excluye a los dirigentes de partidos de oposici6n y a los diputados
 federdes.

 28
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 oue los presidentes que eran ex-alumnos de la Universidad Nacional
 hayan tenido el mas alto porcentaje de universitarios entre sus colabora-
 dores: Aleman, L6pez Mateos y Echeverria. El candidato presidencial
 al tiempo en que se escribia este ensayo, Jose L6pez Portillo, seleccion6
 una proporcion similar de universitarios para su campana presidencial.
 En efecto, el porcentaje de miembros de la Familia Revolucionaria que
 se graduo en la UNAM excedi6 al de otros centros de educacion superior
 que contribuyen de manera importante a la educacion de dirigentes po-
 liticos, incluyendo al Instituto Politkcnico Nacional, la Universidad. de
 Guadalajara y la Escuela Libre de Derecho.11

 Educacion y puesto

 Hemos determinado ciertas pautas educacionales para la elite politica
 mexicana en general y para la Familia Revolucionaria. Sin embargo,
 si desglosamos a la elite politica en base a puestos publicos, encontranos
 caracteristicas especificas para puestos determinados que ocupa nuestra
 elite. Aunque los miembros instruidos del futuro liderazgo politico tienen
 mas posibilidades de triunfo, hay puestos que ofrecen crecientes oportuni-
 dades a quienes tienen una escasa educaci6n formal.

 Aquellas elites que cuentan con una instruccion restringida, han sido
 basante exitosas en obtener puestos de alto mando siempre y cuando
 hayan surgido de las filas de los sindicatos oficiales y semioficiales en
 Mexico. Entre los sindicatos mas importantes para los futuros dirigentes
 politicos se han encontrado: la Confederaci6n de Trabajadores de Me-
 xico, la Confederaci6n Nacional Campesina, el Sindicato Nacional de
 Trabajadores de la Educaci6n y el Sindicato Ferrocarrilero. De las ciento-
 veintiuna figuras politicas que ocuparon puestos sindicales importantes,
 cincuenta (41.3%) carecian de una educaci6n universitaria. Tipica de
 tal exito politico es la carrera de Alfredo Navarrete, quien nacio en el
 valle de Acambay, Morelos, en 1893. Siendo pequeno, trabaj6 de pe6n
 y no tuvo la oportunidad de asistir a la escuela mas alla de la primaria.
 En 1904, emigro a la ciudad de Mexico, donde trabaj6 en varias indus-
 trias. Despues, al estallar la Revoluci6n, se volvi6 garrotero en. la esta-
 ci6n de San Lazaro. Interesado en la politica, se volvi6 miembro del Club
 Reyes, un poco mas tarde, se afili6 al Club Anti-reeleccionista. Mediante
 autoeducacion y entrenamiento personal, se volvi6 conductor de tren du-
 rante la revoluci6n, convirtiendose tambien en organi-ador y lider de los
 trabajadores. Muchos afnos mas tarde, en 1934, fue secretario general del

 11 Alfredo Navarrete, Alto a la Contrarrevolucion (Mexico, 1971).
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 Sindicato de los Ferrocarrileros, que es un puesto politico de bastante
 influencia en MeXico. 12

 Considerando el bajo porcentaje de lideres sindicales con estudios uni-
 versitarios, resulta obvio que otras hiabilidades, particularmente las que
 se requieren para manejar los conflictos de intereses entre los trabajadores
 sindicalizados y el gobierno o la industria, han sido casi tan importantes
 coma lo es la educaci6n. Es mas, los lideres no instruidos pero hibiles
 tienen mayores posibilidades de ascender atados a los sindicatos que de
 ascender a trav's de otros puestos pfiblicos, que generalmente ocupan
 las elites con educaci6n universitaria. El gran n(imero de certificados de
 docencia que poseen los lideres sindicales seinala el n.me4ro de individuos
 que han utilizado los sindicatos de maestros como conducto para su ca-
 rrera politica. (Ver Cuadro I-H).

 CUADRO I-H

 NIVELES EDUCACIONALES DE LOS LIDERES SINDICALES
 QUE ERAN ELUTES POLITICAS

 PUESTO

 Otrs
 Educaci6on Lider sindical dirdgentes politicos

 Prirnaria ........... 10 31
 8.3% 3.8%

 Secundaria ......... 10 50
 8.3% 6.1 %

 Preparatoria ........ 8 28
 6.6% 3.4%

 Normal ........... 22 30
 18.2% 3.7%

 Universidad ........ 62 481
 51.2% 58.9%

 Post-profesional ..... 1 47
 0. 8%' 5.8%

 Maestria ......... 2 27
 1.7%, 3.3%0

 Doctorado .......... 4 60
 3.3%t7 7.4%

 Medicina.2 62
 1.7%, 7.6%

 121 816
 12.9%'0 87.1 %o

 12 MWxiCo, Congreso de la Cadmara de Diputados del XLII Congreso de los Estados
 Unidos Mexicanos (Mexico, 1954).
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 Sin embargo, es interesante que la generaci6n mas joven de lideres sin-
 dicales tiende a tener una educaci6n mayor, particularmente si nos refe-
 iimos a los sindicatos de trabajadores del Estado. Por ejemplo, los ultimos
 seis secretarios generales de la Federacion de Sindicatos de Trabajadores
 al Servicio del Estado (FSTSE) fueron los siguientes:

 Aceves Alcocer, Gilberto ........ 1970-75 Complet6 la preparato-
 ria e inici6 estudios de
 administraci6n de em-

 presas.

 Robledo Santiago, Edgar ........ 1967-70 Certificado de Maestro
 (rural y urbano)

 Bernal, Antonio ................ 1965-67 Titulo de Derecho
 Robles Martinez, Jesus .......... 1964-65 Titulo de Ingeniero
 Sanchez Mireles, R6mulo ........ 1959-64 Titulo de Derecho
 De la Torre Grajales, A, ......... 1956-59 Complet6 la secundaria

 Entre otros lideres de sindicatos importantes se encontraban, en 1975,
 Francisco Perez Rios, secaetario general del SUTERM, quien hizo cuatro
 anios de estudios en el Instituto Politecnico Nacional, y Celestino Salcedo,
 secretario general de la CNC, quien recibi6 su titulo de ingeniero en Sal-
 illo, Coahuila.

 Aunque hoy el lider politico sin educaci6n universitaria tendria la
 mejor oportunidad de exito mediante una carrera sindical, no resulta
 sorprendente que, hist6ricamente, un porcentaje mayor de personas sin
 instrucci6n haya tenido exito politicamente siguiendo carreras militares, Ca-
 si la mitad, o el 46.5% de los 101 altos funcionarios que eran milita-
 res profesionalmente hablando, no eran egresados de universidades militares.
 o civiles. (Ver Cuadro I-I). Considerando que este camino fue seguido
 rmas habitualmente por personas de origen rural durante la revoluci6n,
 resulta sorprendente que 53.5% tenia un titulo profesional o universi-
 tario. La mayoria de estos oficiales se gradu6 del Colegio Militar, la
 Escuela Medico Militar o la Academia Naval de Veracruz, aunque mu-
 chos poseen titulos profesionales de instituciones civiles, principalmente
 de la Universidad Nacional. La mayoria de los politicos militares se ha
 concentrado en gubernaturas, puestos de diputado y de senador y puestos
 en el interior del partido. Sin embargo, este camino se esta truncando para
 futuros dirigentes politicos, dado que son contados los oficiales militares
 que son reclutados ahora para puestos politicos, ya sea que hablemos de
 gubernaturas (uno en 1976), diputaciones federales (tres o el 1.3% en
 1976), el partido oficial (ninguno en 1976) o Secretarias y Sub-Secre-
 tarias de Estado (uno, excluyendo los secretarios de la Defensa y la Ma-
 rina).
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 CUADRO II

 NIVELES EDUCACIONALES DE OFIC,TALERS MILITARES

 QUE ERAN ELITES POLMTCAS

 PUESTO

 Osros
 Educacidn Oficial miliuw dirigentes politicos

 Primaria ........... 18 23
 17.8%o 2.8%

 Secundaria ......... 17 43
 16.8% 5.1%

 Preparatoria ........ 7 29
 6.9% 3.5%0

 Normal ............ 5 47

 5.0% 5.6%yo
 Universidad ........ 42 500

 41.6%y 59.9%
 Post-profesional 4 44

 4. 0% 5.3%
 Maestria ........... 0 29

 0 3.5%(o
 Doctorado.....0..... 0 64

 0 7.7%
 Medicina........... 8 56

 7.9%yo 6.7%

 101 835

 10.8% 89.2%9'

 El doctor Rafael Moreno Valle, reciente gobernador de Puebla, ejem-
 plifica las oportunidades que brinda esta carrera para la generaci6n post-
 r-evolucionaria inmnediata. De familia humilde, naci6 en Atlixco, Puebla,
 en 1917. Asisti6 a la escuela primaria de su pueblo natal. Sus dos her-
 manos se incorporaron al ej6rcito, convirti6ndose uno de ellos en te-
 niente coronel durante la revoluci6n. Influido probablemente por esta
 experiencia militar, e1 termino sus estudios de bachillerato en la Escuela
 Nacional Preparatoria. Luego fue aceptado como estudiante en la Es-
 cuela M6dico Militar, de la cual se gradu6 como m&dico cirujano con el
 rango de comandante, en 1940. Durante la segunda guerra mundial,
 asisti6 a escuelas militares especiales en los Estados tnidos y posterior-
 mente, complet6 sus estudios de ortopedia en la Universidad de Tulane.
 Despues de la guerra se incorpor6 al Hospital Militar, volviendose jefe
 de servicios medicos y, posteriormente, director. Fue profesor de la Es-
 cuela M6dico Militar y de la Universidad Nacional. En 1958 ocup6 su
 primer cargo piiblico, el de Senador por el estado de Puebla. Cuatro
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 anios mas tarde, fue designado secretario de Accion Politica del Comite
 Ejecutivo Nacional del PRI. En 1964, Diaz Ordaz lo design6 secretario
 de Salubridad y Asistencia, con lo que Moreno Valle se convirtio en el
 primer egresado de la Escuela Medico Militar que ocupo dicho cargo.

 Otro puesto que ha proveido acceso a puestos politicos de importancia
 para hombres carentes de educaci6n universitaria es el de diputado fe.
 deral. Comparando con todas las elites politicas, las personas que entra-
 ron a nuestra muestra de elites a traves de una diputaci6n federal, tenian
 niveles mas bajos de educaci6n. Aunque los diputados federales tenian
 una educaci6n mas completa que los lideres sindicales, el porcentaje de
 diputados federales sin educacion universitaria fue superior al 20.1%o de
 las elites politicas (en general) que no tenian tal educacion. (Ver Cuadro
 I-J). Cabe recordar que los diputados federales de nuestra muestra son
 personas que han ocupado ese cargo en mas de una ocasi6n o que han
 ocupado tambien otros puestos de alto nivel y no representan, por lo

 CUADRO I-J

 NIVELES EDUCACIONALES DE DIPUTADOS FEDERALES
 QUE FUERON iLITES POLITICAS

 PUESTO

 Otros
 Educacidn Diputado federal dirigentes politicos

 Primaria ........... 22 19
 5.5% 3.5%

 Secundaria ........ 33 27

 8.3% 5.0%
 Preparatoria ........ 17 19

 4.3% 3.5%
 Normal .......... 36 16

 9.1% 3.0%
 Universidad ........ 229 314

 57.7% 58.1%
 Post-profesional ..... 14 34

 3.5% 6.3%
 Maestria ........... 3 26

 0.8% 4.8%
 Doctorado .......... 16 48

 4.0% 8.9%
 Medicina ......... 27 37

 6.8% 6.9%

 397 540

 42.4% 57.6%
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 tanto, los logros educacionales de los diputados federales (en general),
 quienes tendrian niveles educacionales mAs bajos. Por ejemplo, si ana-
 lizamos los niveles educacionales de todos los diputados federales de la
 legislatura 1952-1955 (que es la legislatura promedio para las 14 que
 incluimos en nuestra muestra), encontramos que de los 143 diputados,
 seis tenian certificado de la Normal de Maestros (4.2%) cuarenta y nueve
 tenian un titulo profesional en alguno de estos campos: Derecho, Eco-
 nomia, Comercio. Medicina (34.2%), y seis eran oficiales militares de
 carrera. 60% de la diputaci6n de 1952-1955 no contaban con educaci6n
 universitaria, en contraste con el 27% de los diputdos federales de nues-
 tra muestra. 3 Los cargos de diputados federales, como casi todos los
 cargos publicos en Mexico, se han ido ocupado crecientemente por la
 minoria educada. Si comparamos nuestras cifras para la diputacion de
 1952-1955 con las de la diputaci6n de 1973-1976, encontramos practica-
 mente la situaci6n inversa. 133 (55.4%) de los diputados de la legisla-
 tura mas reciente, contaban con un titulo universitario o profesional en
 campos mas variados que el grupo anterior, y 21 (8.8%) tenian certifica-
 do de normalista. Solamente 3 de un total de 240 eran militares, oficiales
 de carrera.14 A pesar de los cambios importantes en los logros educa-
 cionales que se reflejan para todos los diputados federales valen tambien
 menos un tercio no cuenta todavia con un grado universitario, lo que
 senala que los mexicanos que no tienen un alto nivel educativo tienen
 todavia la posibilidad de ocupar un puesto politico. Los cambios educa-
 cionales que se reflejan para todos los diputados federales velen tambien
 para nuestro escogido grupo de elites que han sido diputados federales.
 De todos los diputados a partir de 1935 y hasta 1976 que habian alcan-
 zado solo los niveles de educaci6n primaria y secundaria en nuestra mues-
 tra, 68.4% con educaci6n primaria y 81.5% con educaci6n secundaria
 habian sido diputados antes de 1955. (Ver Cuadro I-K).

 Un excelente ejemplo de politico mexicano que aprovecho su exito
 como diputado federal para mejorar su situacion educativa y politica,
 es Manuel Orijel Salazar, quien naci6 en el Distrito Federal en la segunda
 d6cada de este siglo. Asisti6 a la escuela primaria en el Distrito Federal,
 de 1920 a 1927, cuando empezo a trabajar. Transcurridos catorce anos,
 e reincorpor6 a la escuela y termin6 sus estudios de secundaria en 1943.
 Continuo a la escuela preparatoria, estudiando durante un afno, en 1944-45.
 Mientras tanto, se habia vuelto muy activo dentro de la Federaci6n
 de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y empez6 a ocupar
 cargos en la organi7aci6n del partido oficial en el Distrito Federal. Estas
 actividades politicas le permitieron ser escogido como diputado federal
 en el Noveno Distrito Legislativo en la ciudad de Mexico, en cuyas fun-
 ciones se mantuvo de 1946 a 1949. Empez6 a ocupar puestos mis im-
 portantes dentro del partido oficial. En 1957, regres6 a sus estudios de

 16 Mexico, Camara de Diputados, Directorio XLIX Legilatura (MNxico, 1973).
 1a Entrevista personal a Carlos Rom&n Celis, 9 de junio de 1974, ciudad de MxJico.
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 CUADRO I-K

 NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO POR DIPUTADOS FEDERALES QUE
 FUERON ELITES POLITICAS

 POR LEGISLATURAS

 Post.

 Legislatura Prim. Secun. Prepa. Norm. Univ. Prof. Maest. Doct. Med. Tot.

 3 1 0 1 7 0 0
 23.1 7.7 0 7.7 53.8 0 0
 7 7 2 3 9 0 0
 24.1 24.1 6.9 10.3 31.0 0 0
 2 1 1 4 20 1 0
 6.7 3.3 3.3 13.3 66.7 33 0
 0 5 1 1 19 0 0
 0 17.2 3.4 3.4 65.5 0 0
 0 3 0 1 13 0 0
 0 17.6 0 5.9 76.5 0 0
 0 1 0 3 18 1 0
 0 4.0 0 12.0 72.0 4.0 0
 1 3 1 2 15 0 0
 3.8 11.5 3.8 .7 57.7 0 0

 0 1 13

 0 7.7

 0 1 29
 0 3.4

 0 1 30
 0 3.3

 2 1 29
 6.9 3.4

 0 0 17
 0 0

 0 2 25
 0 8.0

 3 1 26
 11.5 3.8

 SuB-TOTAL 13 22 5 15 101 2 0 5 7
 68.4% 81.5% 31.3% 41.6% 55.2% 18.2% 0 35.7% 35.0%

 CUADRO I-K (continuaci6n)

 Post.

 Lcgislatura Prim. Secun. Prepa. Norm. Univ. Prof. Maest. Doct. Med. Tot.

 1955-58 2 3 0 0 13 0 0 1 2 21
 % 9.5 14.3 0 0 61.9 0 0 4.8 9.5

 1958-61 1 0 3 6 8 0 0 1 0 19
 % 5.3 0 15.8 31.6 42.1 0 0 5.3 0

 1961-64 0 0 0 2 10 2 0 1 4 19
 % 00 0 0 10.5 52.6 10.5 0 53 21.1

 1964.67 1 1 3 3 13 1 1 2 1 26
 % 3.8 3.8 11.5 11.5 50.0 3.8 3.8 7.7 3.8

 1967-70 0 1 1 3 16 4 0 2 1 28
 % 0 3.6 3.6 10.7 57.1 14.3 0 7.1 3.6

 1970-73 2 1 4 7 20 1 2 1 5 43
 % 4.7 2.3 9.3 16.3 46.5 2.3 4.7 2.3 11.6

 1973-76 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4
 % 0 0 0 0 50.0 25.0 0 25.0 0

 TOTAL 19 27 16 36 183 11 3 14 20
 , I I I , , I l l I II ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 1935-37

 %
 1937-40

 %
 194043

 %
 1943-46

 %
 1946-49

 %
 1949-52

 1255 1952-55
 %
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 preparatoria, completandolos en la Escuela Nacional Preparatoria. In-
 gres6 a la Escuela Nacional de Derecho, terminando los estudios en 1962.
 Su titulo le permiti6 convertrse en el jefe de abogados para la junta de
 arbitraje de la Federacion de Sindicatos de Trabajadores al Servicio
 del Estado. Luego fue reelecto como diputado federal en 1964 y se
 convirtio en secretario general de la FSTSE. Fue electo, por tercera vez
 diputado federal en 1970, convirti6ndose en uno de los pocos mexicanos
 de la historia reciente que han logrado esta hazafia.

 Otro puesto nacional electoral de importancia, distinto al de diputado
 federal, es el de senador federal. Nuestra muestra de senadores fede-
 rales se puede considerar representativa, dado que incluimos la infor-
 maci6n sobre 215 senadores ocupando ese cargo desde 1935, o ligera-
 mente por encima de la mitad del total. El Cuadro I-L sefiala que los
 senadores federales cuentan con muy altos niveles de educaci6n: 70.7%
 tienen un titulo universitario o profesional, cifra que, siendo inferior a la
 de las elites que no fueron senadores (82.8%) es, sin embargo, muy supe-
 rior a la cifra que corresponde a los diputados federales. Al igual que
 con los diputados, la educaci6n universitaria se ha vuelto mas frecuente
 entre los diputados recientes.

 CUADRO I-L

 NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO POR LOS SENADORES
 POR LEGISLATURAS

 Legislatura Prim. Secun. Prepa. Norm. Univ. Prof. Maest. Doct. Med. Tot.

 Pre-1934 3 1 2 0 6 1 0 1 0 14
 % 21.4 7.1 14.3 0 42.9 7.1 0 7.1 0

 1934-1940 3 6 3 1 21 1 1 1 3 40
 % 7.5 15.0 7.5 2.5 52.5 2.5 2.5 2.5 2.5

 1940-1946 3 6 1 1 10 0 0 0 2 23
 c% 13.0 26.1 4.3 4.3 43.5 0 0 0 8.7

 1946-1952 3 2 3 1 18 0 0 2 0 29
 % 10.3 6.9 103 3.4 62.1 0 0 6.9 0

 1952-1958 0 5 3 1 21 2 0 1 1 34
 % 0 14.7 8.8 2.9 61.8 5.9 0 2.9 2.9

 1958-1964 3 5 1 3 22 0 0 1 4 39
 % 7.7 12.8 2.6 7.7 56.4 0 0 2.6 10.3

 1964-1970 0 0 0 1 23 2 0 2 3 31
 % 0 0 0 3.2 74.2 65 0 6.5 9.7

 1970-1976 0 1 2 3 9 2 0 1 1 19
 % 0 5.3 10.5 15.8 47.4 10.5 0 5,3 5.3

 TOTAL 15 26 15 11 130 8 1 9 14 229
 6.6% 11.4% 6.6.6% 4.8% 56.8% 3.5%o .04% 3.9% 6.1%
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 La educaci6n y carrera politica de Carlos Roman Cells, es tipica de
 muchos senadores federales que cuentan con un grado universitario.
 Nacio en Coyuca de Catalin, que es un municipio de la llanura tropi-
 cal de Guerrero, conocido por sus ricas minas de plata. Complet6 sus
 estudios de primaria en Coyuca de Catalan e inicio su secundaria en Te-
 loloapan, Guerrero, en 1945, completandola en el Distrito Federal, en
 una escuela nocturna. Gan6 un premio en fisica y quimica. Continu6
 sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, turno nocturno, donde
 fue un estudiante distinguido. En 1948 fue presidente de la Sociedad
 de Alumnos. Al terminar sus estudios en la Escuela Nacional Preparato-
 ria, ingres6 a la Facultad de Derecho, de la que se gradu6 en 1953. Mien-
 tras tanto, fue orador en la campaio presidencial de Adolfo Ruiz Cor-
 tines, en 1952, y cubri6 la campaiia como reportero de Maiiana. Fue
 electo Diputado Federal Suplente por el estado de Guerrero y fue direc-
 tor de la Oficina de Prensa del IMSS. En 1955 fue electo Diputado Fe-
 deral para desempeniar dicho cargo durante tres afnos. En 1958 se con-
 virti6 en senador por Guerrero para los siguientes seis afios. 15

 La mayoria de los observadores del sistema politico mexicano, califi-
 carfan el cargo de senador federal como un cargo mas prestigioso y de
 mayor influencia que el de diputado. Si esto es cierto, pareceria que
 entre mas alto se encuentra una persona en la escala de influencia poli-
 tica, mas posible sera que ella cuente con una educaci6n universitaria.
 Obviamente, los puestos de liderazgo en los sindicatos nacionales son mas
 importantes que el del diputado o senador federal promedio, pero estos
 cargos son una categoria en si, dado que generalmente requieren de una
 larga actividad en el interior del sindicato mismo, partiendo de una pro-
 fesi6n similar a la de otros miembros del sindicato.

 La gubernatura es el cargo electoral mas alto en un estado, puesto
 que yo catalogaria por encima del de senador en tanto importancia poli-
 tica en el caso de los estados grandes, y por debajo del de senador pero
 por encima del de diputado en el caso de los estados chicos. Un estudio
 anterior sobre los gobernadores seniala que 61.8% de todos los gobera-
 dores desde 1935 hasta 1973, tenian educaci6n universitaria o profesional,
 lo cual ubica a los gobernadores entre los diputados y los senadores, en
 t6rminos de su educaci6n. l6

 Si continuamos el anailisis de los logros educacionales de la flite poli-
 tica mexicana, pero concentrandonos en los puestos administrativos, en-
 contramos que surgen, entre estos funcionarios, las mism pautas que en
 los casos reci6n anali7;ados. Las cifras para los oficios mayores (quienes,
 en opini6n del autor, son mas importantes en t6rminos de su influencia

 15 Roderic Ai Camp, "Mexican Governors Since Cardenas, Education and Career
 Contacts", Journal of Inter.American Studies and World Affairs, (Nov., 1974)
 pp. 454481.

 16 Ver Martin H. Greenberg, Bureaucracy and Development: A Mexicax Case Study
 (Lexington, Mass.: D.C. Heath, 1970) para una descripcion esclarecedora de este
 puesto.
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 politica que los diputados o senadores federales) seinalan que un nuimero
 considerable, el 85%, recibi6' educaci6n universitaria o profesional. 17
 (Ver Cuadro I-M). Durante el gobierno de 1970-76, solamente dos de
 veintiocho directores de dependencias gubernamentales claves no tenian
 educacio6n universitaria. Ello indica que la educaci6n superior es prac-
 tic'anente un prerrequisito para ocupar un puesto de "subgabinete" en
 Me'xico. En los niveles administrativos superiores, f'acilmente el 90%0
 de los dirigentes politicos asisti6 a la universidad. Los niveles educacio-
 nales son consistentes con la importancia politica del cargo. Est'a carac-
 teristica parece ser cierta tambien para otros paises. Quandt lleg6 a la
 conclusion de que: "De las variables para las cuales existe suficiente in-
 formaci6n, la educaci6n universitaria es la caracteristica que mas proba-
 blemente aumenta en frecuencia en los altos niveles de poder. En 18 de

 CUADRO I-M

 NIVEL EDUCATIVO A(LCANZADO POR LOS OFICIALES
 MAYORES

 PUIESTO

 Otros
 Educacw`n Oficial mayor dirigentes politicos

 Priarnia r........... 2 39

 1.5%'0 4.8%I
 Secundaria ......... 10 50

 7.5% 6.2%

 Preparatoria ........ 2 34
 1.5% 4.2%

 Normal ............ 6 46

 4.5% 5.7%0
 Universidad ........ 90 454

 67.7% 56.4%
 Post-profesional ..... 9 39

 6.8%0 4.8%o
 Maestria ........... 4 25

 3.0% 3.1% T
 Doctorado .......... 6 58

 4.5% 7.2%
 Medicina........... 4 60

 3.0%o 7.5%'o

 133 805

 14.2% 85.8%Y

 IT wfiliam B. Quandt, p. 189.
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 un total de 19 casos, la unidad politica de mayor autoridad contenia el
 mayor numero de hombres con educaci6n universitaria." 18

 Si analizamos una tercera categoria de puestos politicos, a saber, los de
 liderazgo de partidos politicos, encontramos otras pautas interesantes.
 En el partido oficial, la educaci6n universitaria ha sido tipica de los li-
 deres en porcentajes iguales a los de las elites politicas en general. Para
 quienes ocupan altos cargos en el Partido, la educaci6n universitaria
 no ha sido tan importante como para los funcionarios administrativos,
 dado que solo el 65% de los presidentes y el 74% de los secretarios del
 Partido contaban con un titulo universitario, comparado con mis del
 80% de los administradures. El partido oficial, que dice ser una muestra
 representativa de la poblacion en general, ha permitido, en cierto grado,
 a los mexicanos no instruidos, que asciendan a altos cargos, situaci6n que
 no es cierta en el caso del PAN, el partido de oposicion mas importante.
 Todos los presidentes y secretarios generales del PAN, de cuyos datos
 disponemos, poseen un titulo universitario. Incluso los miembros de su CEN
 cuentan con una formaci6n excepcional, superior a la de cualquier otro
 grupo dentro de la elite politica gubernamental. (Ver Cuadro I-P). En un
 estudio mas detallado acerca de los dirigentes del PRI y del PAN, rea-
 lizado por Donald J. Mabry y Roderic Camp, encontramos esta misma
 pauta:

 Num. de dirigentes Porcentaje
 Titulo universitario 9 PRI PAN PRI PAN

 Derecho . ...................... 158 48 32.6 53.3

 Medicina ...................... 35 11 7.2 12.2

 Economla, Ingenieria, Ciencias
 Administraci6n Publica ....... 110 13 22.7 14.4

 Otros ......................... 41 9 8.5 10.0

 Sub-total ...................... 344 81 71.0 89.9

 Ningiun titulo ................. 139 9 28.7 10.0
 Falta dato ..................... 2 0 0.4 0.0

 485 90 100.1 99.9

 18 Adaptado de: tabla I, "Mexican Political Elites 1935-1973: A Comparative Study",
 The Americas (abril de 1975), p. 456.

 '9 Gabriel Almond y G. Bingham Powell, Jr., Comparative Politics: A Developmental
 Approach (Boston: Little-Brown, 1966).
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 CUADRO I-N

 NIVEL DE EDUCACI6N DE LOS DIRIGENTES DEL PRI A NIVELES REGIONAL
 Y NACIONAL

 Secretario

 o Secretario Presidente Otro cargo
 Educacion Presidente del CEN Gral. del CEN regional en el partido

 Primaria

 Secundaria

 Preparatoria

 Normal

 Universidad

 Post-profesional

 Maestria

 Doctorado

 Medicina

 3

 21.4%

 1

 7.1%

 1

 7.1%

 0

 0

 8

 57.1%

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1

 7.1

 4

 7.0%

 3

 5.3%

 3

 5.3%

 5

 8.8%

 35

 61.4%

 2

 3.5%

 0

 0

 1

 1.8

 4

 7.0

 0

 0

 5

 13.9%

 2.8%

 4

 11.1%

 21

 58.3%

 1

 2.8%

 0

 0

 1

 2.8%

 3

 8.3%

 3

 2.2%

 6

 4.4%

 4

 2.9%

 10

 7.3%

 79

 57.7%

 12

 8.8%

 3

 2.2%

 12

 8.8%

 8

 5.8%

 TOTAL 14 57 36 137
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 CUADRO I-P

 NIVEL DE EDUCACION DE LOS DIRIGENTES DEL PAN

 PUESTO

 Presidente y
 Educacion Secretario General Secretario del CEN

 Primaria ........... 0 0

 0% 0%
 Secundaria ........ 0 0

 0% 0%
 Preparatoria ........ 0 1

 0% 3.8%
 Normal ............ 0 0

 0% 0%
 Universidad ........ 6 18

 75% 69.2%
 Post-profesional .... 2 0

 25.0o% 0
 Maestria ........... 0 3

 0% 11.5%
 Doctorado .......... 0 0

 0% 0%
 Medicina ........... 0 4

 0% 15.4%

 8 26

 El porcentaje mayor de dirigentes con educaci6n universitaria fue
 cierto incluso para el caso de los diputados federales del PAN, al compa-
 rirselo con el PRI. BasAndonos nuevamente en los datos de ese estudio,
 podriamos concluir que el PAN realiza su reclutamiento en un estrato
 distinto de la sociedad, a saber, un grupo urbano y con un nivel educativo
 mas alto.

 Por ultimo, tenemos datos acerca de los dirigentes del otro partido
 importante en Mexico, el Partido Popular Socialista (PPS), que presenta
 al publico la imagen de un partido del pueblo, o mas especificamente,
 de un partido de los trabajadores. En realidad, el liderazgo politico en
 Mexico, independientemente de partidos, tiene mucho en comun en ter-
 minos de educacion. Todos los presidentes del PPS tienen educaci6n uni-
 versitaria y solamente dos (o el 14%) de sus secretarios y secretarios ge-
 nerales no cuentan con dicha educaci6n. De una muestra realmente
 pequefia de otros dirigentes del PPS, la gran mayoria eran maestros, una
 profesi6n que esta bien organizada en sindicatos, en los cuales el PPS es
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 fuerte. (Ver Cuadro I-Q). Resulta interesante que ningfn lider del PPS
 contaba solamente con educaci6n primaria y secundaria, a pesar de la
 imagen de partido de la clase obrera. La importancia de los maestros

 CUADao I-Q

 NIVEL DE EDUCACION DE LOS DIRIGENTES DEL PPS

 PUESTO

 Educaciwn Presidente Secretario del CEN Otro cargo en el Partido
 Secretario Gral. o

 0

 Primaria

 Secundaria

 Preparatoria

 Normal

 UJniversidad

 Post-profesional

 Maestria

 Doctorado

 Medicina

 0  0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1

 33.3%

 1

 33.3%

 0

 0

 1

 33.3%

 0

 0

 3

 0

 0

 0

 1

 7.1%

 1

 7.1%

 7

 50.0%

 1

 7.1%

 1

 7.1%

 2

 14.3%

 1

 7.1%

 14

 0

 1

 12.5%

 6

 75.0%

 1

 12.5%

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 8
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 dentro del PPS, se ilustra con la carrera de Jesis Lujan Gutierrez, dipu-
 tado federal del PPS de 1970 a 1973. Lujan Gutierrez naci6 en 1934 en
 un pequefio poblado del estado de Chihuahua. Asistio a la escuela pi-
 blica No. 192 de Ciudad Juarez y luego pas6 a la escuela normal rural
 de Salaices, Chihuahua, en la que estudio de 1948 a 1953. Recibi6 su
 certificado de maestro y se volvi6 maestro de primaria y secundaria en
 su estado natal. En 1961, regres6 a la escuela, completando otro grado
 en la Escuela Normal Superior de Chihuahua. Durante su larga carrera
 como maestro, fue director de varias escuelas primarias y secundarias,
 y finalmente, insuector del gobierno en escuelas primarias puiblicas y pri-
 vadas.

 Conclusiones

 Hay varias caracteristicas dignas de mencionarse acerca de la forma-
 ci6n educacional de la elite politica mexicana. Primera: todos los diri-

 gentes politicos mexicanos de alto nivel forman parte de una reducida
 minoria de mexicanos que han recibido algin tipo de educacion mas alla
 del nivel de primaria, dado que un 80% cuenta con un titulo universi-
 tario o profesional. Segunda: la educacion superior se hla vuelto mas
 usual entre la elite politica de sexenios recientes. Tercera: a pesar de
 que hay una mayor variedad en tanto campos educativos de los dirigentes
 politicos, Leyes continuia siendo la primera selecci6n de una abrumadora
 mayoria de las figuras puiblicas, y mias aun de los miembros: de la Fa-
 milia Revolucionaria. Cuarta: un niimero significativo de funcionarios
 ha recibido su educaci6n, tanto preparatoria como univeristaria, en la
 Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, a una tasa que resulta des-
 proporcionada en relaci6n con la poblaci6n instruida en general. Quinta:
 los presuntos dirigentes politicos que no alcanzan niveles de educaci6n
 superior, tendran una mayor posibilidad de exito si hacen carrera en los
 sindicatos nacionales o como diputados federales o incluso dentro del par-
 tido oficial. Sexta: si analizamos puestos individuales y los catalogamos
 por orden de influencia y prestigio, por lo general, encontraremos un ni-
 vel educativo creciente conforme se asciende en el escalaf6n politico.
 Como ultima: los partidos de oposici6n, el PPS y el PAN, son mas selec-
 tivos en terminos de educacion de lo que lo es el partido oficiai. La
 educaci6n, por lo tanto, funge como prerrequisito para una carrera politica
 exitosa, y sera todavia mas esencial en el presunto dirigente para lograr
 su admisi6n a este selecto grupo de hombres y mujeres.

 Almond y Powell sostienen que, paralelamente al desarrollo, tienen lu-
 gar una diferenciaci6n estructural mayor y una especializacion profesio-
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 na. 20 En Mexico, esta especializaci6n se refleja en los niveles educativos
 telativos de las elites politicas con el transcurso de los anos, en especial,
 en el incremento de titulos profesionales y en la diversidad de tales espe-
 cializaciones entre los dirigentes politicos. Nuestros datos confirman estos
 cambios pero indican, simultaneamente, la continuacion de dos patrones
 educacionales de tradicion: el dominio de licenciados en Derecho y de
 graduados de la Universidad Nacional Aut6noma.

 <Por que han continuado su influencia los egresados de la Facultad
 de Derecho, incluso en los puestos publicos que implican responsabilidad
 sobre problemas econ6micos y tecnicos complejos? Ambos, la tradici6n
 y el reclutamiento, explican esto en gran medida. La importancia de la
 burocracia y de la tradicion legalista que la acompaia, ha sido una carac-
 teristica dual prominente en la historia de Mexico desde los tiempos de
 la conquista espaiiola. Derecho, al igual que Medicina, era la carrera
 que se seguia en el siglo xix y principios del siglo xx. Dado que la politica
 en el siglo pasado era terreno de las clases medias y alta, los participes
 con formaci6n universitaria provenian, en gran medida, de estas profe-
 siones. Por lo tanto, ambos grupos de profesionistas estaban fuertemente
 representados entre la elite politica durante las primeras decadas del
 siglo xx. 21 Pero no continuaron asi las cosas para ambos grupos: los
 estudios de medicina declinaron entre las elites politicas, dado que no
 proporcionaban las aptitudes administrativas ni el entrenamiento que
 enfatiza la habilidad interpersonal necesaria para triunfar politicamente.
 La medicina habia estado ampliamente representada en los inicios debido
 a una sola razon principal: era uno de los programas profesionales mas
 numerosos en Mexico. Era logico esperar que un apreciable numero de
 dirigentes politicos educados proviniese de dicha facultad. Sin embargo,
 en terminos de proporcion, la medicina no estaba ampliamente repre-
 sentada entre el liderazgo politico de los afios treinta. Mientras que la
 medicina se volvi6 menos apropiada para la vida piblica, excepto en el
 campo de la medicina piublica, leyes continu6 su importancia, o quizas,
 creci6 en importancia durante las decadas de 1920 y 1930. La Revo-
 Ilci6n y el solevantamiento estructural que resulto de dicho movimiento,
 produjeron una revisi6n del c6digo legal, asi como la creacion de leyes
 en nuevos campos, como el derecho laboral. La Escuela Nacional de
 Derecho, bajo el liderazgo innovador de directores que eran a su vez
 funcionarios, y que crearon gran parte de la nueva legislaci6n, desarroll6
 un programa de estudios que correspondia a los cambios. No es por acci-
 dente, por ejemplo, que Miguel Aleman atribuya su interes en la actividad
 politica, asi como el reconocimiento de sus habilidades, a su exitosa
 carrera en el inedito campo del derecho laboral, durante los principios de

 20 Ver Peter H. Smith, Labyrinths of Power: Political Recruitment in Twentieth-
 Century Mexico (Manuscrito inedito, 1976).

 21 Entrevista personal a Miguel Aleman, ciudad de Mexico, 27 de octubre de 1976.

 29
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 la decada de 1930. 22 Los estudios de derecho, a diferencia de otras ca-
 rreras, tenia un programa de estudios de una gama variada, abarcando
 cursos de sociologia, geografia y economia politica, que provocaban el
 interes en y la discusi6n acerca de cuestiones sociales, economicas y po-
 liticas. Es mas, la Escuela de Derecho era el centro de actividad intelec-
 tual y politica estudiantil, actividades que a su vez contribuyen al des-
 arrollo de capacidades interpersonales y de comunicacion.

 La Escuela de Derecho mantuvo su predominancia no s6lo gracias a
 la demanda de las capacidades que genera y a su representaci6n inicial
 entre el liderazgo politico, sino tambien a causa de los hombres que fun-
 gieron como reclutadores politicos. Como hemos senialado, quienes re-
 clutan tienden a favorecer a las personas que han sido moldeadas a su
 propia imagen; es mas, tienen que entrar en contacto con el presunto
 dirigente si lo han de reclutar. El grueso de los reclutadores han sido
 abogados, y estos abogados han reclutado de su propia "alma mater", la
 Escuela Nacional de Derecho. El presidente de Mexico, sus secretarios
 de Gobernacion y de Hacienda, todos quienes estarian en la posici6n de
 nombrar a un giran numero de individuos para ocupar puestos puiblicos
 y de partido, han sido, -si contaban con educacion universitaria- con
 una sola excepci6n, abogados. Es mas, se puede demostrar que los estu-
 diantes, profesores y administradores fueron reclutados por una gene-
 raci6n de abogados, y en su turno, se convirtieron en reclutadores de las
 generaciones siguientes. No resulta sorprendente que la profesion que
 hoy dia se hace sentir entre los dirigentes politicos educados, sea econo-
 mia, escuela que naci6 de la Escuela de Leyes.

 Los datos contenidos en este capitulo seiialan otra implicacion im-
 portante: la continuada dominaci6n de la Universidad Nacional Aut6noma
 entre los dirigentes politicos con educaci6n universitaria. Empieza a
 darse una diversificaci6n de centros educativos, especialmente entre los
 dirigentes politicos de los estados, quienes con frecuencia cada vez mayor,
 provienen de universidades de provincia, aunque a menudo persigan una
 carrera en al burocracia nacional. Este proceso~ sera lento porque la
 mayoria de los individuos que estan en posici6n de reclutar para la buro-
 cracia federal estan localizados en la Universidad Nacional. A pesar de
 que la Universidad Nacional Aut6noma provee el entrenamiento en todas
 las capacidades que requieren los funcionarios, nadie sugeriria que la
 UNAM es la que mejor lo hace, pero es la UNAM la que tiene el pres-
 tigio de ser la institucion que educa a los dirigentes de Mexico, ademas
 de que provee el ambiente politico que es esencial para el entrenamiento

 22 Roderic Ai Camp, "Mexican Governors Since Cardenas, Education and Career
 Contacts," Journal of Inter-American Studies and Rorld Affairs, Vol. 16 (Nov.,
 1974), pp. 464.465.
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 del politico, a diferencia de sus contrapartes privadas mas serias. Mien-
 tras mantenga esta imagen a los ojos de los estudiantes con aspiraciones
 politicas, y mientras los reclutadores sigan ensefiando ahi en gran nui-
 mero, la UNAM seguira teniendo la influencia en la educaci6n del lide-
 razgo politico mexicano, influencia que es desproporcionada en tanto su
 papel educativo en la sociedad.
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 Apendice A

 IPUNCIONARIOS INCLUIDOS EN NUESTRA MUESTRA DE ELITES POLITICAS
 Y ACADEMICAS

 De junio 17 de 1935 a noviembre 30 de 1976

 Cargos Politicos

 1. Presidente de Mexico.

 2. Secretarios, Subsecretarios y Oficiales Mayores de: Secretarias de
 Gobernaci6n, Presidencia, Hacienda, Obras Pl'blicas, Turismo, Indus-
 tria y Comercio, Trabajo, Salubridad y Asistencia Publicas, Reforma
 Agraria, Agricultura y Ganaderia, Defensa, Marina, Recursos Hidrauli-
 cos, Relaciones Exteriores, Patrimonio Nacional, Educaci6n Publica, Co-
 municaciones y Transportes. Departamento del Distrito Federal, Procu-
 rador General, Procurador General del Distrito Federal y Territorios Fe-
 derales.

 3. Directores y Subdirectores de las siguientes agencias federales des-
 centralizadas: CONASUPO, IMSS, PEMEX, Industria Nacional del
 Acero, Instituto Mexicano del Cafe, Nacional Financiera del Azuicar,
 Ferrocarriles Nacionales de Mexico, PIPSA, ISSSTE, INFONAVIT y
 el Instituto Mexicano de Comercio Exterior.

 4. Directores y Subdirectores de los siguientes bancos federales o ins-
 tituciones financieras: Banco de Comercio Exterior, Banco de Mexico,
 Banco de Credito Rural, Nacional Financiera y Banco de Obras Puiblicas.

 5. Presidente y Jueces de la Suprema Corte de Justicia.

 6. Presidente y Jueces de la Suprema Corte del Distrito Federal.

 7. Embajadores de Mexico en E.U.A., la Union Sovietica, Francia,
 Gran Bretaia, Naciones Unidas y Organizaci6n de Estados Americanos.

 8. Senadores Federales, Diputados Federales por mas de una ocasi6n. a

 a Aquellas mujeres que fueron Diputados Federales en una ocasion, fueron in-
 cluidas en nuestra muestra de elites politicas para proporcionar una mayor repre-
 sentacion femenina. Asismismo, quienes fueron Diputados Federales de partidos
 de oposicion en una ocasi6n, cargo que hasta 1976 ha sido el mas alto que han
 obtenido los partidos de oposici6n, fueron incluidos para proveer una muestra mas
 justa de su participaci6n.
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 9. Presidente, Secretario General, Secretarios del CEN del PRI y de
 sus antecedentes, y del PPS, PARM y PAN.

 10. Gobernadores de Estados.

 77. Lideres de Sectores Nacionales y Lideres Sindicales de organi-
 zaciones tales como la CNOP, la CNC, la CTM, la FSTSE y el SNTE.

 Cargos academicos

 1. Rectores de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico y del
 Instituto Politecnico Nacional.

 2. Secretarios Generales de la Universidad Nacional.

 3. Directores de las Escuelas o Facultades de Medicina, Ingenieria,
 Economia, Derecho.

 4. Director de la Escuela Nacional Prepartoria.

 Una nota acerca de los Cuadros

 Cualquier referencia que se hace en el texto o en los titulos de los
 Cuadros a funcionarios de alto nivel se refiere a aquellos individuos des-
 critos bajo el titulo de Cargos Politicos, con la excepcin .de miembros de
 partidos de oposici6n (PPS, PARM, PAN) que fueron diputados federales
 o lideres de partido. Del partido oficial, excluye tambien a todos los in-
 dividuos que sirvieron solamente en calidad de diputados federales. En
 los casos donde no resulte obvio, hemos senialado con una nota aquellos
 Cuadros excluyendo a esta porci6n de nuestra muestra. El total (de nu-
 ineros) en cada Cuadro variara levemente en relaci6n con el grupo y con
 la variable que se examina, dado que aquellos casos de quienes no conta-
 mos con la informaci6n han sido excluidos. Con la excepci6n de tres
 variables (la posici6n socioecon6mica de los padres, el tipo de escuela
 primaria que se visito y la ubicacion de la escuela preparatoria que se
 visit6), los casos en que no teniamos la informacion sobre variables indi-
 viduales nunca excedieron el 18%, y el promedio fue 8%.

 Como fueron seleccionados los individuos

 Hay varias formas de proceder para obtener una muestra o poblaci6n
 general de la elite politica de un pais. Uno de los enfoques mas usuales
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 es el que se conoce como el "enfoque de posicion", * que supone que los
 individuos que ocupan puestos politicos formales son los que ejercen el
 poder politico en el pais. La debilidad de este enfoque radica en que
 puede excluir a individuos mas poderosos que no ocupan un puesto formal.
 Sin embargo, nuestra selecci6n de dirigentes politicos se basa tambien
 en nombres obtenidos de decenas de trabajos sobre Mexico, o bien, de otros
 lideres politicos que fueron entrevistados por el autor. Aunque algunas
 personas que no hayan ejercido gran influencia pueden haber sido in-
 cluidas inadvertidamente, creemos que nadie de quien se ha sabido de su
 influencia politica fue excluido. Todos aquellos individuos que se men-
 cionan en los trabajos de autoridad reconocida que hay sobre Mexico
 como miembros de la Familia Revolucionaria, o que han influido poli-
 ticamente en el presidente, ocupan uno a mas cargos de los que forman
 nuestra poblaci6n de elites. Si hemos excluido a muchos individuos, lo
 mas probable es que estos sean dirigentes del sector empresarial o de la
 iglesia. Dado que este estudio se limita al liderazgo politico, nos parece
 justificada dicha exclusi6n. En lo que se refiere a los lideres militares
 con influencia politica, la mayoria de ellos ha ocupado uno o mas de los
 cargos que seleccionamos y, por lo tanto, han sido incluidos en nuestra
 muestra. Dado que, en la opini6n de otros investigadores, estos son los
 puestos desde los que se ejerce mayor control politico sobre la toma de
 decisiones en Mexico, los individuos que ocupan dichos cargos pueden
 ~er descritos como elites politicas. Desde que compile, originalmente, la
 ;nformaci6n acerca de 999 dirigentes politicos y academicos, he tenido la
 oportunidad de completar las tarjetas biograficas de 90 individuos adi-
 cionales. A pesar de que esta informacion no ha sido utilizada en las
 tablas estadisticas, un examen de estos individuos seniala las mismas pautas
 para todas las variables discutidas en el libro. Todo el estudio biografico
 y la organizaci6n del material han sido realizados solamente por mi. Para
 mayor fundamento en apoyo del "enfoque de posicion", ver: Roderic
 A. Camp, Mexican Political Biographies, 1935-1975 (Tucson: University
 of Arizona Press, 1976); Peter H. Smith, "Continuity and Turnover
 Within the Mexican Political Elite, 1900-1971", en el libro de James
 W. Wilkie y otros, eds. Contemporary Mexico (Los Angeles: UCLA Latin
 American Center, 1976), pp. 182-183; y Wilfried Gruber, "Career Pat-
 terns of Mexico's Political Elite", Western Political Quarterly, Vol. 24
 (septiembre 1971) p. 467.

 Traduccion de Bettina Cetto

 * N.T.- Del ingles positional approach, en el texto original.
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