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Presentación

E l presente texto tiene como 
objeto el análisis de las fa

milias y dinastías políticas de los 
presidentes del p n r - p r m - p r i , des
de 1929 hasta 1992, cubriendo 
un periodo de 64 años que van 
desde la gestión de Manuel Pé
rez Treviño, en marzo de 1929, 
como primer presidente del par
tido oficial, hasta el arribo a la 
presidencia de Genaro Borrego 
Estrada, en mayo de 1992.

Treinta diferentes personajes 
de la política nacional han ocu
pado la presidencia del partido 
del Estado, creando importantes 
camarillas en el poder y fundan
do o siendo continuidad de im
portantes familias y dinastías po
líticas mexicanas.

Para tal finalidad, se analizan 
en primer lugar algunos concep
tos y metodologías sobre fami
lias y dinastías políticas y su 
potencial aplicación al caso m e
xicano. Acto seguido se evalúa 
brevemente la relevancia del pa
rentesco en la política desde la 
presidencia de Alvaro Obregón, 
en 1920, hasta la administración
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de Carlos Salinas de Gortari, en 1992. Se enuncian los nombres de 
los treinta presidentes del p n r - p r m - p r i  con las fechas de inicio y 
terminación de sus gestiones partidistas, los nombres y principales 
cargos públicos ocupados por la parentela ascendente, descendente 
y colateral de estos hombres públicos y, para concluir, se evalúan 
las redes de parentela de las principales dinastías políticas de estos 
presidentes de partido.

I. Familias y dinastías políticas: conceptos y metodologías

Las teorías y metodologías relativas a la familia han recorrido los más 
amplios escenarios del saber humano y, en particular, los de las 
ciencias sociales. Partiendo de concepciones jurídicas, religiosas, 
antropológicas, políticas y filosóficas, hasta perspectivas biológicas, 
demográficas, psicológicas y genéticas, la familia y el parentesco han 
estado sujetos a las más diversas interpretaciones a lo largo de la 
historia.1

En términos generales, una familia es un núcleo de personas 
unidas por vínculos de parentesco que viven bajo un mismo techo 
o por separado con dependencia de una persona que actúa com o 
cabeza de familia y con reconocimiento explícito de un tronco 
común. Dentro de estas concepciones se localiza el derecho paterno 
o materno que califica a los lazos de afinidad, las concepciones 
biológicas que determinan los vínculos sanguíneos y genéticos del 
parentesco, y los enfoques institucionales como la adopción, el 
matrimonio, el reconocimiento de hijos y el divorcio, entre otros.

La familia ha variado en tiempo y espacio, transitando de una 
familia poligàmica a una monogàmica, de una patriarcal a otra 
matriarcal, de una familia nuclear a una ampliada y de una familia 
de orientación — o de referente individual de una familia—  a una 
familia de procreación o centro reproductor.2 Se ha llegado a afirmar 
recientemente que los más relevantes cambios en las relaciones 
sociales de parentesco se localizan en los estratos medios — donde 
estos vínculos se han limitado a relaciones entre padres e hijos y en

1 UNESCO, pp. 865-867.
2 La evolución de la familia no ha sido históricamente de una forma “primitiva" a una 

“moderna”.
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modalidades muy relajadas— , mientras las clases alta y baja conser
van en mucho los roles tradicionales del parentesco.3

Emile Durkheim afirmó en 1921 que la familia ha experimentado 
un proceso de “contracción” de lo extenso a lo nuclear,4 lo que es 
más aplicable a las clases superiores, pues las inferiores se mantie
nen en esquemas más clásicos.5 Por otro lado, en fechas últimas, 
Claude Lévi-Strauss declaró que para acercarse al fenómeno del 
parentesco hay que tomar en consideración "una relación de con
sanguinidad, una de alianza y una de filiación; dicho de otra ma
nera: una relación de hermano a hermana, una relación de esposo 
a esposa y una relación de progenitor a hijo”.6 En suma, los vínculos 
de parentesco derivan, en primera instancia, de la estructura de 
papeles y relaciones basadas en la consanguinidad y sus institucio
nes y, en último lugar, en la estructura social y cultural donde se 
localiza.

Existe una parentela exclusivamente cultural: el parentesco ritual 
originado en el sacramento cristiano del bautizo, del cual el com 
padrazgo es la modalidad más relevante en los países mediterráneos 
e iberoamericanos. Este parentesco se institucionalizó en la Edad 
Media, al prohibírsele a los padres apadrinar a sus hijos, separando 
el parentesco natural o progenitura de  la regeneración espiritual o 
padrinazgo, pues “por el primero se transmite el pecado natural y 
por el segundo se adquiere la gracia”.7

El p ad re  es biológico, mientras que el padrino  es espiritual, 
diferenciando al gen itoro  padre en estricto sentido del pater, que 
sería el padrino. De este parentesco derivan diversos vínculos de 
relación: compadres, ahijados y padrinos.

Desde la perspectiva política, uno de los conceptos más antiguos 
y elaborados es el pater fam ilia  del Derecho Romano. En el Bajo 
Imperio la familia era el conjunto de bienes del pater fam ilia  in
cluidos los esclavos; por el otro lado, el conjunto de agnados, o  sea, 
los hijos de matrimonio o por adopción que están bajo la autoridad 
paternal. Es una institución social autoritaria en tanto es arbitraria

’ UNESCO, p. 1612.
* UNESCO, p. 866.
5 UNESCO, ad  tbidem.
6 UNESCO, p. 1613.
7Javier Hurtado, pp. 33 a 37.

- ... ....  —  Sociedad y  política moderna
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por ser diferente al Derecho Natural y por concentrar su autoridad 
o m an asen un jefe único.8 Esta institución jurídica pasó de Roma 
a la Península Ibérica y de allí a Hispanoamérica. En últimas fechas 
se ha producido un concepto político aplicable al caso de estudio 
mexicano, que declara:

Su especificidad (de la familia) radica en que el Pater-Familia 
y sus descendientes carecen de la posesión continua, perma
nente e identificada de una institución u organización político- 
gremial que puedan usufructuar patrimonialmente. Es una 
forma de dominación de fuerte contenido personal. Se estruc
tura a partir del carisma del Pater, de las deudas políticas que 
el sistema tiene o tuvo con ellos y de los vínculos personales 
que éste o sus descendientes tienen o tuvieron con presidentes 
de la República o con los gobernantes en tumo.9

Metodológicamente, esta investigación se guió por una matriz 
depurada de posiciones de parentesco ascendente, descendente, 
lateral y ritual de registro más común en las familias y dinastías po
líticas multigeneracionales posrevoiucionarias.10 La clasificación 
que a continuación se lista es independiente de las redes de paren
tesco que definen al Derecho Civil, la Sociología y la Antropolo
gía, y busca ser sólo un catálogo flexible con las siguientes posi
ciones:

— Ascende?ite: Bisabuelo-bisabuela, abuelo-abuela, padre- 
madre y tío-tía.

— Descendente: Hijo-hija, sobrino-sobrina, nieto-nieta y yer
no-nuera.

— Lateral: Hermano-hermana, primo-prima, esposo-esposa, 
cuñado-cuñada y concuño-concuña.

— Ritual- Compadre-comadre, padrino-madrina, ahijado-ahi
jada y otro tipo de parentesco.

! J. Hurtado, adibldem ,
9J. Hurtado, adtbidem , p. 133.
10 Francisco Suárez Parías, 1992a.

54



Por fam ilia  política  entendemos aquí al núcleo de personas 
agrupadas por vínculos de parentesco que proveen de líderes al 
sistema político o  que influyen de manera determinante en la 
designación de éstos en un lapso corto y determinado de tiempo, 
generalmente en una o dos administraciones gubernamentales. En 
una familia, los lazos se limitan a parentescos simples, como padre- 
hijo o entre hermanos. Por otro lado, una dinastía política  es el 
núcleo de personas agrupadas por nexos de parentesco multige- 
neracionales que en forma constante, continuada y por largos perio
dos de tiempo, proveen de líderes al sistema político o influyen 
determinantemente en la designación de éstos.11 Las dinastías polí
ticas se caracterizan por redes de parentesco complejas, como abue
lo-hijo-nieto, o hermano-cuñado-sobrino, por ejemplo.

En síntesis, la seguridad social, el poder y la riqueza de un 
hombre, su propia vida y aun la posibilidad de su inmortalidad, se 
hallan vinculados a la familia.

---------------------- Sociedad y  política moderna

II. Relevancia de las familias y dinastías políticas 
en el México posrevolucionario

El medio político y social en que se desenvuelven los descendientes 
de familias y dinastías políticamente activas influye de manera 
determinante en las actitudes, conductas y valores heredados por 
ellos y por desarrollar a futuro.

En el contexto mexicano, la familia es particularmente importan
te, en razón de la propia organización nuclear de ésta, la función de 
socialización y aprendizaje que de ella deriva, el estatus heredado 
y el tipo y calidad de los vínculos personales e institucionales que 
se heredan de o hacia la parentela. El acceso, permanencia y ascenso 
al poder en México ha estado desde siempre fuertemente vinculado 
a la variable familiar. Dentro de esta variable sobresale especialmen
te la influencia del padre. Entre 1900 y 1971, de una muestra de 192 
casos de políticos mexicanos, cuyos padres ocuparon alguna po
sición relevante en el grupo gobernante,12 se reportaron lossiguien-

11 Francisco Suárez Parías, 1991, p. 113.
I! Peter H. Smith, p. 198; para un estudio detallado desde la Colonia véase: John E. Kicsa; 

para el porfiriato véase: Françoise Xavier Gucrra;y para el periodo 1970 a 1991 véase: Francisco 
SuírezFarías, 1991.
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tes resultados: el 12 por ciento 6V=2jl) correspondieron a clase alta, 
esto es, industriales (N=2), banquero (N=l), rentista (N=l), Terra
tenientes (N=l 7)y otros (N=2). Un alto 64 por ciento (N =123)eran 
de clase m edia y correspondiente a comerciantes (N=8), empleados 
(N=5), empleados públicos (N=5), profesionistas (N=47), militares 
(N=16'), políticos (7V=25j y otros (N=l 7). Finalmente se localiza un 
24 por ciento (N=46) de padres de políticos con ocupación de obre
ro (N= 7), campesino (N=22)y otros (N=l 7) en  la categoría de clase 
baja. Así

el medio social de la familia pone al niño en contacto con otros, 
que refuerzan la actitud modelo establecida por el padre. 
Muchos políticos provenientes de familias políticamente acti
vas han hecho alusión a su influencia... en sus memorias per
sonales. Además, el nombre de la familia le da al político que 
se inicia la visibilidad necesaria para una carrera exitosa, e 
igualmente importante, le ayuda a establecer los contactos 
necesarios para ascender en la escala política.13 14

Los modalidades del reclutamiento político en M éxico— basado 
en lealtades personales, camarillas y familias políticas—  hacen que 
el prestigio de la parentela sea tan importante com o la capacidad 
personal del descendiente para socializar y llevar a cabo una exitosa 
carrera ascendente en la política. El reclutam iento apadrinado'4 me
xicano se ha caracterizado por la selección de políticos de entre una 
restringida pléyade de sujetos. Este reclutamiento es realizado por 
un líder político en activo quien evalúa y califica los potenciales 
méritos del reclutado, lo cual decide — en gran medida—  el éxito o 
fracaso de su carrera pública. El reclutamiento hacia una camarilla 
política exitosa puede ser el antecedente inmediato de una fami
lia política, cuando el reclutado contrae nupcias, por ejem plo, con 
la hija, hermana o sobrina del líder; o com o el antecedente de per
tenencia a una camarilla cuando algún hijo, cuñado, sobrino o  yerno 
ajeno a la política decide incursionar en los laberintos públicos y 
hace uso en los contactos y estatus delpaterfam ilia. De esta manera, 
se entrelazan y refuerzan dos instituciones estratégicas de la socio
logía del poder en México: la familia política y las camarillas.

13 Roderic A. Camp, 1986, p. 351.
14 Roderic A. Camp, 1980, y Rafael Segovia, 1975.

56



Sociedad y  política moderna
La participación de familias políticamente activas, entre 1920 y 

1970, fue en promedio de 29 a 30 por ciento del total de las élites 
en ese periodo. Este grupo incluyó, en un principio, a políticos 
nacidos en la zona norte y oeste del país, donde se localizan los 
principales estados protagonistas del movimiento armado de 1910.15 
Posteriormente, el origen de nacimiento de las familias políticas se 
desplazó hacia el eje conformado por el Distrito Federal, estado de 
México, Puebla y Veracruz. El nivel de porcentaje de participación 
sufrió cambios importantes en dos administraciones presidenciales: 
la de Manuel Avila Camacho con 41 por ciento, y la de Miguel 
Alemán con 38 por ciento del total de sus élites.

El círculo interno de la élite de Luis Echeverría reportó un 17 por 
ciento (N=32) de nexos familiares con gobiernos posrevoluciona
rios.16 El nexo de parentesco más importante en la gestión echeve- 
rrista fue el de padre-hijo con 50 por ciento (N-16), seguido por 
hermano-hermana con 21.9 por ciento (N=7) y la combinación 
padre-hermano con 9.4 por ciento (N=3)- Desde la perspectiva de 
las posiciones ocupadas por las familias políticas en la administra
ción presidencial de 1970 a 1976, se concentró el 46.8% (N =15)en 
el presidente de la República, gabinete y subgabinete presidencia
les, seguidos en orden de importancia por la Cámara de Diputados 
con 25 por ciento (N=8)y el Senado de la República con 15.6 por 
ciento (N=5).

A partir de 1970 la tendencia social más marcada en la élite 
gobernante se da en la creciente participación de familias políticas 
en altos cargos, dato que confirma importantes tendencias detecta
das con antelación. Igualmente, entre 1970 y 1992 se confirma una 
relación directamente proporcional entre cargo y familia; esto es, la 
incidencia de familias políticas aumenta en relación a la importan
cia de la oficina que ocupan, siendo el gabinete presidencial, el Se
nado de la República y la Cámara de Diputados Federal donde en 
fechas recientes se reportan más casos.17

El gabinete presidencial de Carlos Salinas de Gortari18 entrelaza

15 Roderic A. Camp, 1982b, p. 851; Roderic A. Camp, 1980, pp. 29 a 32; y Francisco Suirez 
Farias, 1 991 ,pp. I l l  a 126.

14 Francisco Suirez Farias, a d  ibidem, pp. 114 y 115.
17 FranciscoSuSrez Farias, adibidem , p. 124; Francisco Suiirez Farias, 1992c.
16 Francisco Su5rez Farias, 1992b.



a diversas familias políticas con familias intelectuales y castrenses, 
en los siguientes casos: Antonio Riviello Bazán pertenece a una 
distinguida familia de militares. Su padre fue el general Rodolfo 
Riviello Valdez; dos hermanos generales del Ejército, Rodolfo y 
Guillermo Riviello; un hermano coronel, Femando, y una hermana, 
Olga Riviello Bazán, también integrante de las fuerzas armadas en 
el ramo de Sanidad Militar con el grado de mayor.

Pedro Aspe Armella está casado con Concepción Bernal Verea, 
hija del Dr. Ignacio Bernal y García Pimentel (1910-92), antropólogo 
que ocupó diversos cargos académicos y diplomáticos, director 
general del Instituto Nacional de Antropología e Historia durante el 
gobierno de Díaz Ordaz (1968-70) y del Museo Nacional de 
Antropología (1962-68 y 1970-76), sus obras individuales y colectivas 
suman cerca de 300 títulos, miembro de innumerables academias 
científicas dentro de las que sobresalen El Colegio Nacional y la 
Academia Mexicana de la Historia, entre otras. Virginia Armella de 
Aspe, madre de Pedro Aspe, es investigadora y autora de libros y 
ensayos sobre la historia del vestido en México, entre otros temas.

Manuel Camacho Solís es hijo del general Manuel Camacho 
López, distinguido médico militar. Camacho Solís estuvo casado con 
Guadalupe Velazco Siles, fallecida recientemente, quien fuera hija 
de Manuel Velazco Suárez, médico neurocirujano, con innumera
bles cargos en la Salud Pública y gobernador de Chiapas (1970-76).

Andrés Caso Lombardo es hijo de Alfonso Caso, abogado y 
arqueólogo, director de la Escuela Nacional Preparatoria durante la 
etapa de la lucha por la Autonomía (1928-30); del Museo Nacional 
de Antropología, Historia y Etnografía (1933-34), y del Instituto 
Nacional de Antropología, Historia y Etnografía (1933-34), y del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (1939). Trabajó 12 años 
en la exploración de Monte Albán (Oaxaca), donde realizó impor
tantes descubrimientos; durante el gobierno de Miguel Alemán fue 
secretario de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa y 
director del Instituto Nacional Indigenista por más de 20 años, autor 
de innumerables textos y miembro de diversas academias y distin
ciones. María Lombardo de Caso, madre de Andrés, fue autora de 
diversos cuentos y hermana de Vicente Lombardo Toledano, 
político, líder obrero y profesor universitario. Su hermana, Beatriz 
Caso Lombardo, es una reconocida escultora cuyos trabajos incluyen



la cabeza monumental de Juárez, en Gelatao (Oaxaca), el busto de 
sor Juana Inés de la Cruz en la sede de la Organización de Estados 
Americanos en Washington y la escultura de Rosario Castellanos en 
la Rotonda de los Hombres Ilustres, en el Distrito Federal, entre otras 
obras.

Luis Donaldo Colosio Murrieta es hijo de Luis Colosio Fernández, 
presidente municipal de Magdalena de Kino, Sonora (1983-85) y 
actual secretario de Ganadería del estado de Sonora, bajo la gober- 
natura de Manlio Flavio Beltrones Rivera (1991-97).

Finalmente, Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, es 
hijo de Raúl Salinas Lozano, economista, profesor universitario y 
servidor público, director de Estudios Económicos de la Secretaría 
de Hacienda; en el gabinete de Adolfo López Mateos fue secreta
rio de Economía Nacional (1958) y de Industria y Comercio (1959- 
64), director de la Comisión Nacional de Precios de la Secretaría 
de Comercio (1977), delegado de México ante el Fondo Monetario 
Internacional y director del Instituto Mexicano de Comercio Exte
rior (1978-79), senador de la República (1982-88), entre otros cargos, 
y autorde innumerables ensayos sobre la economía mexicana. Mar
garita de Gortari de Salinas, quien falleciera recientemente, fue ma
dre del presidente Salinas, economista egresada de la unam y pre
sidenta fundadora de la Asociación de Mujeres Economistas.

Existen otros indicadores, además de la ocupación del padre y 
sus antepasados, que inciden decisivamente en la formación de 
familias y dinastías políticas y en la socialización de los líderes.19 
Estas variables se centran en la interacción que un futuro políti
co tiene desde temprana edad con el Estado autoritario, la escuela, 
el grupo de sus pares generacionales, el tipo de educación que 
recibe y, de gran importancia, los eventos históricos relevantes, 
del rango de la Revolución mexicana, como a continuación vere
mos al evaluar la parentela de los presidentes del pnr-phm-imu desde 
1929.

- ........... ................  — ' i _ .  Sociedad y  política moderna

” Rafael Scgovia, 1975; Francisco Suflrcz Parías, 1991. pp. 112y 113; FranciscoSuáncz Parias, 
1992c.
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DI. Familias y  dinastías de los presidentes del pnr-prm-pri

Se enlistan a continuación los nombres de los treinta políticos que 
han sido presidentes del pnr-prm-pri con las fechas de inicio y 
terminación de sus gestiones partidistas, y los nombres y más 
relevantes cargos públicos ocupados por los parientes ascendentes, 
descendentes y colaterales de estos hombres públicos:

I. M anuel Pérez Treviño (1890-1945)
Presidente del cen del pnr

del 4 mar/29 al 11 feb/30;
28 ago/31 al 12 may/33;
9 jun/33 al 25 ago/33

—  No se encontró familia o dinastía política alguna previa o 
posterior al cargo.

II. Basilio B adillo (1885-1935)
Presidente del gen del pnr 
del 11 feb/30 al 22 abr/30

—  Hijo: Leonardo Badillo Paulsen “Vadillo” (1929-1983); cari
caturista; estudió pintura y dibujo en La Esmeralda; alumno de Carlos 
Orozco Romero; cartonista de Ovaciones, D iario d e la Tarde; Excél- 
sior, Sucesos, El Día, Siempre!, El Sol d e M éxico, entre otras más. Pre
mio del Club de Periodistas en 1974.20

III. Emilio Portes Gil (1891-1978)
Presidente del cen del pnr

del 22 abr/30 al 15 oct/30 y 
del 15 jun/35 al 20 ago/36

—  No se encontró familia o  dinastía política alguna previa o 
posterior al cargo.

*  Humberto Musacchio, p. 2115.
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IV. Lázaro C árdenas del Río (1895-1970)
Presidente del cen del pnr

del 15 oct/30 al 28 ago/31

— Padre: Dámaso Cárdenas, empleado; madre: Felicitas del Rio, 
labores del hogar.21

— Hermano: Dámaso Cárdenas del Río (1898-1976) revoluciona
rio, gobernador de Míchoacán dos veces (1930-interino y 1950-1956, 
constitucional); senadorporM ichoacán(1932-1934); oficial mayor 
de Hacienda (1934-1935); general de División.22

— Hijo: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (1934- ) presidente del 
Consejo Consultivo del iepes (1975), senador por Michoacán (1976); 
subsecretario Forestal y de la Fauna (1976-1980); gobernador de 
Michoacán (1980-1986); candidato a la presidencia de la República 
(1988) por el parm, tres partidos de izquierda y una veintena de 
organizaciones políticas; líder del prd.23

V. M elchor Ortega Cam arena (1896-1971)
Presidente del cen del pnr

del 12 may/33 al 9 jun/33

—  Hijo: Roberto Ortega Lomelí (1950- ); miembro del Consejo 
Consultivo del iepes (1971); miembro de la CNOP; diversos cargos en 
la presidencia de la República (1976); sepesca (1977-82); issste 
(1983), ssa (1983-1988); delegado del DDFen Benitojuárez (1988).24

VI. CarlosRiva P alacio (1892-1936)
Presidente del cen del pnr

28 ago/33 al 14 dic/34

—  Descendiente de Vicente Riva Palacio Guerrero (1832-1896); 
nieto de Vicente Guerrero por lado materno; abogado; escritor; 
juarista; luchó contra el Imperio de Maximiliano; asistió al sitio y 
toma de Querétaro (1867); diputado federal (1861-1862); goberna-

=  Sociedad y  política moderna

21 R. A. Camp, 1982, p. 49.
22R. A. Camp. 1982, p. 49.
25 Humberto Musacchio, pp. 284 y 285 y R. A. Camp, 1982, p. 50.
24 Presidencia de la República, 1989, p. 260.



dor de Michoacán (1865); ministro de la Suprema Corte de Justi
cia de la nación (1868-1870); murió en 1896 en España siendo 
embajador de México en la península ibérica.25

— Hijo: Rafael Riva Palacio Morales (1913- )  diputado federal por 
el Estado de México (1970-1973); asesor de publicidad del presiden
te López Mateos y gerente general de Publicidad Salas (1968).26

—  Hijo: Emilio Riva Palacio Morales (1916- ); gobernador de 
Morelos (1964-1970).27

—  Otro parentesco: Antonio Riva Palacio López (1928- ), hijo 
de Mariano Riva Palacio San Vicente; innumerables cargos en el PRi; 
senador por Morelos (1982-1987); gobernador de Morelos (1988- 
1994).28

VII. Ma tías Ramos San tos (1891-1962)
Presidente del cen del pnr

del 14 dic/34 al 15 jul/35

—  No se detectó familia o dinastía política alguna previa o 
posterior al cargo.

VIII. Silvano B arba G onzález (1895-1967)
Presidente del cen del pnr

del 20 ago/36 al 2 abr/38

Hermano: Marcelino Barba González; diputado federal por el vi 
Distrito de Jalisco (1921-23); regidor de Guadalajara (1947-1949).

Otro hermano (?) de Silvano Barba González fue diputado local 
por el vn Distrito de Jalisco (1921-1923).

Silvano Barba fue líder de una de las más influyentes familias 
políticas posrevolucionarias. Se han detectado 55 miembros de su 
familia y camarillas a nivel federal, estatal y municipal, principalmen
te en Jalisco.29

25 Enciclopedia de México, pp. 6972 y 6973.
*  R. A. Camp, 1982, p. 253.
“ R. A. Camp, 1982, pp. 253 y 429.
“ Presidencia de la República, 1989, p. 738.
“ Javier Hurtado, 1992, pp. 249 a 251.
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IX. Luisl. Rodríguez Taboada (1905-1973)
Presidente del CCE del p r m

del 2 abr/38 al 19 jul/39

—  Hijo: Luis Dantón Rodríguez Jaime (1933- ); miembro del p r i  

desde 1952; ha ocupado diversos cargos en el i e p e s  y en el p r i  de 
Guanajuato; miembro del c e n  (1975); subsecretario de Acción Po
lítica del c e n  (1974); director general del i e p e s  (1975-1978); secretario 
adjunto de la presidencia del c e n  (1983); diputado federal (1964- 
1967; 1973-1976 y 1991-1994); ha ejercido diversos cargos en la ad
ministración pública en Gobernación, Hacienda y b a n r u r a l , parti
cipante en múltiples Comisiones Interparlamentarias; embajador de 
México en la India (1989-1991); entre otros cargos, presidente de la 
Comisión de Cultura en la l v  Legislatura (1991-1994).30

X. H eríbertoJara Corona (1879-1968)
Presidente del c c e  del p r m

del 19 jun/39 al 2 dic/40

—  No se detectó familia o dinastía política alguna previa o pos
terior al cargo.

XI. A ntonio I. Villalobos M ayar (1894-1965)
Presidente del c c e  del p r m

del 2 dic/40 al 19 ene/46

—  No se detectó familia o dinastía política alguna previa o pos
terior al cargo.

XII. R afael Pascasio G am boa (1897-1979)
Presidente del c c e  del p r i

del 19 ene/46 al 5 dic/46

— Hermano: Noé Pascasio Gamboa (1905- ?); médico; diputado 
local por Chiapas; precandidato al gobierno de Chiapas (1948); 
secretario de Salubridad y Asistencia (1946-1952).31

^Presidencia de la República, 1989, p. 304.
31R. A. Camp, 1982, p. 110.
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— Hijo: Rafael P. Gamboa Cano; diputado federal (1961-1964).32
—  Nieto: Emilio Rabasa Gamboa (1949- ); diversos cargos en el 

imss; Presidencia de la República, Gobernación, Registro Nacional 
de Electores; subsecretario de Protección Civil y de Prevención y 
Readaptación Social en la Secretaría de Gobernación (1988-1990); 
miembro del pri; ha participado en el mnjr-pri y en la subdirección 
de Asuntos Sociales del iepes (1981), entre otros cargos.33

—  Sobrino: Humberto Gamboa; diputado federal por Chiapas 
(1943-1945).

— Yerno: Emilio O. Rabasa (1925-); casado con Socorro Gamboa 
Cano; director general del Banco Nacional Cinematográfico (1965- 
1970); embajador de México en eua (1970); secretario de Relaciones 
Exteriores (1970-1975).34

XIII. Rodolfo Sánchez Taboada (1895-1955)
Presidente del cce del pri

del 5 dic/46 al 4 dic/52

—  Hermano: Ruperto Sánchez Taboada; diputado federal por 
Puebla (1946-1949).

—  Hijo: Rodolfo Sánchez Cruz; diputado federal por Puebla 
(1970-1973); y precandidato al gobierno de Puebla (1974).

— Nieto: Germán Serra Sánchez; senador por Puebla (1991-1994) 
precandidato al gobierno de Puebla (1992).

XIV. GabrielLeyva Velázquez (1896-1985)
Presidente del cce del pri

del 4 dic/52 al 26 de abr/56

— Padre: Gabriel Leyva Solano (1880?-1910); abogado y maestro 
rural; miembro del Partido Antireeleccionista; como delegado por 
Sinaloa asistió a la Convención Antireeleccionista del Tivoli del 
Eliseo que designó a Francisco I. Madero como candidato a la 
presidencia de la República; amigo personal de la familia Madero;

”  R. A. Camp, 1982, a d  ibidem.
”  Presidencia de la República, 1989, p. 292.
54 R. A. Camp, 1982, p. 243.
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a principios de 1910 se levantó en armas contra el porfiriato, pero 
fue aprehendido y asesinado; se le ha calificado como el “Primer 
Mártir de la Revolución”.35

—  Tío: José María Leyva Solano; precursor de la Revolución 
Mexicana; activo en la huelga de Cananea, Sonora.

—  Hijo: Gabriel Leyva Ochoa (1924- ); abogado; ha ocupado 
varios cargos en el infonavit,' Comisión Nacional Bancada y de 
Seguros, y Banco Mexicano somex (1972-82); gerente de Gas Nar- 
varte (1950-1972); en el gobierno de Miguel de la Madrid fue director 
general de Recursos Humanos de sedue.36

—  Nieto: Gabriel Leyva Lara (1942- ); abogado; varios cargos en 
la SEP, inpi, DIF, imss y la STPys (1966-1982); director general de 
Promoción Pesquera de la SEPESCA, en el gobierno de Miguel de la 
Madrid.37

XV. Agustín O lachea Aviles (1893-1974)
Presidente del c c e  del p r i

del 26 abr/56 al 4 dic/58

—  Hijo: Agustín Olachea Borbón (1993- ); coordinador de ase
sores económicos en la campaña presidencial de Adolfo López 
Mateos (1958) cuando su padre era presidente del c c e  del p r i ; en el 
gobierno de Luis Echeverría fue jefe del Departamento de Turis
mo (1970-1973); cuñado de Israel Nogueda Otero; gobernador de 
Guerrero de 1971 a 1973, fecha en que fue removido del cargo.38

XVI. Alfonso Corona del Rosal (1906- )
Presidente del c c e  del p r i

del 4 dic/58 al 7 dic/64

— Hijo: Germán Corona del Rosal (1932- ); delegado del c e n  del 
p r i  en Durango, Aguascalientes y Chiapas; ha ocupado diversos 
cargos en el gobierno; en la administración de Luis Echeverría fue 
senador por Hidalgo (1970-1976); en la presidencia de José López

35 Antonio Uroz, pp. 101-101.
36 Presidencia de la República, 1981, p. 211.
33 Presidencia de la República, 1987, p. 212.
38 R. A. Camp, 1982, p. 218.
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Portillo ocupó el cargo de delegado del ddf en Gustavo A. Madero 
(1976-1981); diputado federal (1985-1988 y 1991-1994).39

XVII. Carlos A. M adrazo Becerra (1915-1969)
Presidente del cen del pri

del 7 dic/64 al 22 nov/65

— Hijo: Carlos Armando Madrazo Pintado (1940-); abogado; am
plia carrera partidista; secretario auxiliar del cf.n del pri (1972) y 
delegado del cen en diversos estados; innumerables cargos en  la 
administración pública central, tales com o delegado del ddf en Al
varo Obregón, oficial mayor en sahop y oficial mayor ( pgr) , entre 
otros.40

—  Hijo: Roberto Madrazo Pintado (1952- ); abogado; amplia 
carrera partidista en el pri; jefe de la sección Tabasco (1976-1979); 
secretario nacional de la Juventud Revolucionaria (1977-1978); y 
secretario de Organización del cen del pri de 1988 a 1991; senador 
por Tabasco (1988-1991); diputado federal de la lv Legislatura (1991- 
1994), donde preside la Comisión de Educación.41

— Otro parentesco: (Tío?/primo-hermano?) Miguel Orrico de los 
Llanos; general de división; luchó bajo las órdenes de Venustiano 
Carranza en la Revolución; gobernador interino de Tabasco (1955- 
1958); jefe de diversas zonas militares.42

XVIII. Lauro Ortega M artínez (1 9 1 0 -)
Presidente del cen del pri

del 22 nov/65 al 27 feb/68

—  No se encontró familia o  dinastía política alguna previa o 
posterior al cargo.

XIX. A lfonso M artínez Dom ínguez (1922- )
Presidente del cen del pri

del 27 feb/68 al 7 dic/70

39 R. A. Camp, 1982, p. 72.
"H . Musacchio, p. 1104.
41 Presidencia de la República, 1989, p. 481.
“ Rogelio Hernández Rodríguez, p. 97.
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—  Hermano: Guillermo Martínez Domínguez (1924- ); en el 
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue director general de la Comisión 
Federal de Electricidad (1964-1970); en el gobierno de Luis Echeverría 
fue director general de Nacional Financiera (1970-1974).43

XX. M anuel Sánchez Vite (1915- )
Presidente del c e n  del p r i

del 7 dic/70 al 21 feb/72

—  No se encontró familia o dinastía política alguna previa o  
posterior al cargo.

XXI. Jesú s Reyes Heroles (1921-1985)
Presidente del c e n  del p r i

del 21 feb/72 al 25 sept/75

—  Hijo: Federico Reyes Heroles González Garza (1955- ); 
politòlogo egresado de la u n a m ; diversos cargos en la u n a m ; coor
dinador de Humanidades de la u n a m  (1985-1986); acucioso analista 
del sistema político; diversas publicaciones académicas y de opi
nión.44

— Hijo: Jesús Reyes Heroles González Garza (1952- ); economista 
egresado del it a m ; doctor en economía del m i t /e u a  (1980); estudios 
de derecho en la u n a m ; diversos cargos en el sector financiero del 
gobierno; Premio Nacional de Economía b a n a m e x  (1976); coordi
nador de asesores del secretario de Relaciones Exteriores (1988- 
1990).45

XXII. Porfirio M uñoz Ledo (Lazo de la Vega) (1938- )
Presidente del c e n  del p r i

del 25 sep/ al 4 dic/76

— Otro parentesco: Octaviano Muñoz Ledo (1815-1874); político 
conservador; era senador en 1847 cuando el Congreso declaró la
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guerra a Estados Unidos; formó parte de la Comisión Senatorial que 
ratificó los Tratados de Guadalupe Hidalgo (1848); gobernador in
terino y constitucional (1839-1840 y 1851-1853) de Guanajuato; du
rante la Guerra de Tres Años fue gobernador de Querétaro (1858); 
secretario del Despacho de Fomento y de Relaciones Exteriores 
(1859-1860) en el gobierno de Miguel Miramón.46

Existen otros familiares de apellido Muñoz Ledo en la política sin 
poderse establecer su parentesco. La familia Muñoz Ledo es ori
ginaria de Guanajuato, en donde se dividió en dos en el siglo xix. 
Todos los apellidos Muñoz Ledo poseen nexos de parentesco, de 
una u otra forma.47

XXIII. Carlos Sansores Pérez (1918- )
Presidente del cen del pri

del 4 dic/76 al 8 feb/79

—  Hija: Layda Sansores San Román; miembro del pri-, diputada 
federal (plurinominal) a la lv Legislatura (1991-1994); miembro de 
la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que presi
de Roberto Madrazo Pintado, hijo de Carlos Madrazo.

XXIV. Gustavo Carvajal M oreno (1940- )
Presidente del cen del pri

del 8 feb/79 al 19 mar/81

—  Padre: Angel Carvajal Bernal (1900-1985); abogado; 
subprocurador de la República (1936-1944); ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la nación (1944 y 1958-1972); gobernador de 
Veracruz (1948-1950); secretario de Bienes Nacionales (1951-1952); 
secretario de Gobernación (1952-1958); líder de una influyente ca
marilla política posrevolucionaria.

— Hijo: Gustavo Carvajal Izunza; secretario técnico en la sepesca 
durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari.

46 H. Musacchio, p. 1323.
47 Entrevista con Patricia Muñoz Ledo, 24 de mayo de 1992.
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XXV. Jav ier G arcía Paniagua (1935- )
Presidente del c e n  del p r i

del 19 de mar/81 al 14 oct/81

—  Padre: general de división Marcelino García Barragán (1895- 
1979); revolucionario; con innumerables cargos en el ejército; go
bernador de Jalisco (1943-1947) durante la presidencia de Manuel 
Avila Camacho y de Miguel Alemán; secretario de la Defensa Na
cional (1964-1970) en el gabinete de Gustavo Díaz Ordaz.

Líder de una de las camarillas y familias políticas más influyentes 
del México posrevolucionario. Se han detectado 31 personas en la 
familia política y familia política ampliada (camarilla) del general 
García Barragán, que cubren un total de 92 cargos públicos fede
rales, estatales y municipales, principalmente en Jalisco.48

XXVI. Pedro O jedaPauliada (1934- )
Presidente del c e n  del p r i

del 14 oct/82 al 2 dic/82

—  No se encontró familia o dinastía política alguna previa o 
posterior al cargo.

XXVII. Adolfo Lugo Verduzco (1933- )
Presidente del c e n  del p r i

del 2 dic/82 al 8 oct/86

—  Padre: Adolfo Lugo Guerrero: diputado federal por Hidalgo 
(1943-1946).49

—  Tío: Javier Rojo Gómez (1896-1970); gobernador de Hidalgo 
(1937-1940); diputado local en Hidalgo (1926-1928); gobernador del 
Territorio de Quintana Roo (1967-1970); jefe del Departamento 
del Distrito Federal (1940-1946), entre otros cargos.50 Fundador de 
una influyente camarilla y familia política posrevolucionaria.

48 Javier Hurtado, op. cU., pp. 13■i a 152.
K Ad ibidem, pp. 51 y 52.
50 R. A. Camp, 1982, p. 179.



— Tío: José Lugo Guerrero (1899- ?); dos veces diputado local y 
otras tantas federal; senador por Hidalgo (1940-1941); gobernador 
interino (1926) y constitucional de Hidalgo (1941-1945).

— Primo: Jorge Rojo Lugo (1933-); diputado federal por Hidalgo 
(1961-1964); gobernador de Hidalgo (1975-1976 y 1978-1981); secre
tario de la Reforma Agraria (1976-1978).

— Primo: Humberto Alejandro Lugo Gil (1937-); diputado federal 
por Hidalgo (1967-1970 y 1982-1985); senador por Hidalgo (1976- 
1982 y 1988-1994); innumerables cargos partidistas en el p r i  com o 
delegado del c e n  en Jalisco, Chiapas y Yucatán (1964); secretario de 
Prensa y Propaganda del p r i  (1968-1970 y 1976-1978); secretario 
de Acción Social del c e n  (1978); oficial mayor del c e n  (1979); secre
tario de Acción Popular del c e n  (1979-1983); además de otras 
posiciones en la c n o p  y en el p r i  del estado de Hidalgo.51

XXVIII. Jorge de la  Vega Domínguez (1931- )
Presidente del c e n  del p r i

del 8 oct/86 al 2 dic/88

—  Tío.- Belisario Domínguez (1863-1913); chiapaneco; médico 
oculista; periodista, presidente municipal de Comitán, Chiapas; ante 
el golpe de Estado de Victoriano Huerta en 1913, intentó pronunciar 
un discurso de condena en el Senado, lo que fue impedido por el 
presidente de esa Cámara e hizo publicar su texto en donde cali
ficaba a Huerta de asesino y traidor, pidiendo al pueblo m exicano 
su derrocamiento. Huerta ordenó su asesinato el 7 de octubre de 
1913, en Coyoacán, D.F. El 28 de enero de 1953, el D iario O ficial 
de la Federación instituyó la Medalla Belisario Domínguez para 
mexicanos distinguidos.52

XXIX. LuisD onaldo ColosioM urrieta (1950- )
Presidente del c e n  del p r i

del 3 dic/88 al 13 abr/92

51 Presidencia de la República, 1989, pp. 479 y 480.
52 R. A. Camp, 1982, pp. 83 y 84; H. Musacchio, pp. 527 y 528.



—  Padre: Luis Colosio Fernández; presidente municipal de Mag
dalena de Kino, Sonora (1983-1985) en el segundo trienio de Samuel 
Ocaña como gobernador de Sonora (1979-1985); secretario de Ga
nadería del estado de Sonora bajo la gubernatura de Manlio Favio 
Beltrones Rivera (1991-1997).

XXX. Genaro Borrego Estrada (1949- )
Presidente del cen del pri

del 14 de may/92 a la fecha

— Padre: Genaro Borrego Suárez; abogado; especialista en dere
cho civil y sociología; rector del Instituto de Ciencias del Estado de 
Zacatecas, hoy Universidad Autónoma de Zacatecas; presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas.

De la información aquí procesada se demuestra que las familias 
y dinastías políticas de los presidentes del pnr-prm-pri en un 73.3 por 
ciento (N=22) fueron herederos o continuadores de importantes 
parentelas en el poder. Este porcentaje excede en casi un 150 por 
ciento al promedio posrevolucionario de 30 por ciento.

La ocupación del padre de los jerarcas del pnr-prm-pri reportó un 
33-3 por ciento (N=10)de\ total de muestra (N=30), concentrándose 
la información en el pri con un padre abogado en el caso de Genaro 
Borrego Estrada y Pedro Ojeda Paullada; uno empleado con Lázaro 
Cárdenas; un maestro con Porfirio Muñoz Ledo; un agricultor con 
Jorge de la Vega; políticos con Gustavo Carvajal Moreno, Adolfo 
Lugo Verduzco y Luis Donaldo Colosio Murrieta, y dos militares con 
Gabriel Leyva Velázquez y Javier García Paniagua.53 Por otro lado, 
este porcentaje se mantiene estable dentro de los parámetros de la 
media de 24 por ciento de los miembros de la élite política mexicana 
con padres directamente en la política entre 1946 y 197254 y cercano 
al 17.4 por ciento entre 1900 y 1971.

La distribución de las familias y dinastías políticas por parentesco 
y por partido político nos indica una alta incidencia de dos o más 
familiares (N=10)con un 52.6 por ciento de la muestra total (N=19), 55
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55 No se localizó información sobre los padres de los oíros presidentes del PNR-PRM-PRI. 
*  Peter H. Smith, p. 77, y R. A. Camp, 1981, p. 49.
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en los casos dentro del pnr de Lázaro Cárdenas, Carlos Riva Palacio 
y de Silvano Barba González. El prm no registró presidentes de este 
partido con dos o más parientes en la política. El pri registró estos 
casos en Rafael Pascasio Gamboa, Rodolfo Sánchez Taboada, G a
briel Leyva Velázquez, Agustín Olachea Avilés, Javier García Paniagua 
y Adolfo Lugo Verduzco.

En orden decreciente de importancia de parentesco se localizan 
los hijos e hijas con un 26.3 por ciento (N =5)en los casos de Luis 
I. Rodríguez del prm, y de Alfonso Corona del Rosal, Carlos A. 
Madrazo, Jesús Reyes Heroles, Carlos Sansores Pérez, en el pri. Los 
presidentes del pnr-prm-pri cuya única parentela fue la de su padre, 
se reportó con un 10 por ciento (N=3)de la muestra total en Pedro 
Ojeda Paullada, Genaro Borrego Estrada y Luis Donaldo Colosio 
Murrieta. Se registró un solo caso (5.2 por ciento) del total de la pa
rentela en hermano con Alfonso Martínez Domínguez; de tío con 
Jorge de la Vega Domínguez y de otro tipo de parentesco con Por
firio Muñoz Ledo, todos ellos presidentes del pri.

El tipo de posiciones ocupadas por esta parentela en los gobiernos 
municipal, estatal y federal, en cargos de elección popular, en 
posiciones partidistas o en cualquier otra área pública o política se 
concentra principalmente en el pri con 78.9 por ciento (N= 15) del 
total de los casos registrados (N=19) ? 5 Le sigue en orden decreciente 
de importancia, el pnr con 15.7 por ciento (N=3)y después del prm 
con un solo caso (5.2 por ciento). Aquellos presidentes del pnr-prm- 
pri cuyos antepasados o descendientes han ocupado dos o más 
cargos relevantes en estos escenarios cubre el 63.7 por ciento (N=12) 
con Lázaro Cárdenas del Río, Carlos Riva Palacio y Silvano Barba en 
el pnr; Luis I. Rodríguez del prm, y Rafael Pascasio Gamboa, Rodolfo 
Sánchez Taboada, Gabriel Leyva Velázquez, Agustín Olachea Avilés, 
Alonso Corona del Rosal, Carlos A. Madrazo, Jesús Reyes Heroles, 
Gustavo Carvajal Moreno, Javier García Paniagua y Adolfo Lugo 
Verduzco del pri. Le siguen los cargos de elección popular fede
ral en parentela con Carlos Sansores Pérez y Jorge de la Vega 
Domínguez; uno solo de elección popular local con Luis Donaldo 
Colosio Murrieta; uno de gobierno federal descentralizado con 55

55 Diversos informantes facilitaron datos sobre otra parentela de los presidentes del PNR- 
PRM-PRI, pero al no poderse confirmar fechas, gestiones gubernamentales y cargos especí
ficos se prefirió no utilizar dicha información

72 ...... -  : ... —  -----------------— ....... —  —



Alfonso Martínez Domínguez, y de otra posición con Porfirio Muñoz 
Ledo. Es sobresaliente el dato de que en la lv Legislatura del Con
greso de la Unión (1991-1994) se localizan como diputados federales 
a cuatro hijos de presidentes del partido oficial: Roberto Madrazo 
Pintado, hijo de Carlos A. Madrazo; Layda Sansores San Román, hija 
de Carlos Sansores Pérez; Germán Corona del Rosal, hijo de Alfonso 
Corona del Rosal, y a Luis Dantón Rodríguez Jaime, hijo de Luis I. 
Rodríguez.

El número de presidentes del pnr-prm-pri con familias en la polí
tica se distribuye históricamente de la siguiente manera: tres casos 
de las ocho personas que ocuparon la presidencia del pnr tuvieron 
este tipo de vínculo, con un 10 por ciento, entre 1929 y 1938. Un solo 
caso se registró del prm, con 3-3 por ciento para el periodo 1938- 
1946, y finalmente entre 1946 y 1992 se localiza el gmeso de estos 
casos con un 50 por ciento (N=15), en todos ellos del pri. F.1 restante 
36.7 por ciento (N = ll)n o  reportó parentesco alguno. No se detectó, 
sin embargo, un esquema histórico o partidista que indique tenden
cia alguna de mayor o menor número de familias y dinastías en la 
política, pues los números y posiciones ocupadas por esta parentela 
se encuentran distribuidos en forma más o menos proporcional a lo 
largo de estos 64 años de existencia del partido del gobierno.

La presente investigación confirma la importancia de varios 
indicadores relativos a la parentela detectados en estudios previos 
sobre la élite política y, por otro lado, señala cambios relevantes en 
otras variables. Esto en razón de tratarse de un periodo de estudio 
de 64 años— aunado a los antecedentes que de algunas familias ya 
se habían reportado desde antes del arribo de su lidera la presiden
cia partidista en estudio— y por la importancia estratégica que desde 
siempre ha tenido el cargo que nos ocupa.

La modernidad política implica, entre otros cambios, que confor
me las sociedades “atrasadas” y “primitivas” evolucionan hacia la 
meta de la sociedad contemporánea, los procesos personales e 
informales de reclutamiento de sus élites gobernantes son progre
sivamente desplazados por procedimientos de selección y movilidad 
institucionales que hacen predecible y estable la sucesión de su 
liderazgo.56 Desde esta perspectiva, los vínculos personalistas gene-
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rados por el “reclutamiento apadrinado” de las camarillas y familias 
políticas mexicanas debería declinar históricamente en razón del 
cambio de escenarios y nuevas reglas del juego político. Sin em bar
go, el presente caso de estudio parece confirmar en sentido opuesto 
dicha hipótesis. Se demuestra, una vez más, que al interior del sis
tema de reclutamiento político mexicano coexisten procesos y 
escenarios institucionales de selección “premodemos” — como la fa
milia y la camarilla— , junto a prácticas de reclutamiento “posburo
cráticas”, como las que se realizan en el Servicio Exterior Mexicano 
y en la élite financiera del Banco de México, por citar sólo dos 
casos.57

Desde la perspectiva localista y regional del origen y continuidad 
de las familias y dinastías en estudio, no se detecta una tendencia 
relevante, aunque sí se confirma una regla: los descendientes de 
estos líderes partidistas continúan manteniendo en la mayoría de los 
casos la adscripción geográfica y lealtad local de nacimiento here
dada de su progenitor político. En otros casos, los menos, el desplaza
miento físico del político en cuestión hacia la metrópolis de la ciudad 
de México ha implicado que sus descendientes — particularmente 
sus hijos y nietos—  rompan con sus antiguos vínculos provincianos.

Por otro lado, la élite que nos ocupa se integra exclusivamente de 
hombres. El 100 por ciento (N=30)d e  los presidentes del p n r - p r m -  

pri han sido varones, y de todas sus familias y dinastías sólo se de
tectó un caso de mujer, en Layda Sansores San Román, hija de Carlos 
Sansores.

Las mujeres mexicanas en la política constituyen desde tiempo 
atrás una élite con escolaridad en instituciones de alto rango com o 
la unam, itam y El Colegio de México, entre otras, y poseedoras de 
estudios de posgrado nacionales y extranjeros tan importantes com o 
los de sus pares varones.58 Sin embargo, lo restringido del recluta
miento político y, en gran medida, la cultura política mexicana 
relativa a la mujer son responsables de este bajo porcentaje. Así, por 
ejemplo, no se tiene noticia de mujer alguna com o sobresaliente 
fundadora de familia o  dinastía política posrevolucionaria, aunque 
su participación sigue en aumento en áreas estratégicas com o el

57 Otros casos de élites especializadas se presentan en el ejército y la armada de México.
58 Investigaciones recientes contradicen las afirmaciones hechas por Camp, 1979, op. cit., 

p. 365. Véase Francisco Suárez Farías, 1991, pp. 164 y 165.
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subgabinete presidencial y algunos órganos legislativos como la lv 
Legislatura al Congreso de la Unión y la primera Asamblea de Re
presentantes del Distrito Federal.59

A nivel educativo se dan comparaciones relevantes. La parentela 
política de estos jerarcas partidistas reporta una curricula académica 
e intelectual coherente con la evolución del resto de la élite. La evo
lución es fácil de detectar: de familias políticas preponderantemen- 
te revolucionarias se transita a parentelas de profesionistas y de allí 
a grupos familiares de corte tecnocrático.60 Aún más, este modelo 
evolutivo posrevolucionario ha sido fijado en mucho por los mismos 
paterfam ilias políticos. Cuando los presidentes del pnr-prm-pri fue
ron revolucionarios o hijos de revolucionarios, el impacto de este 
periodo histórico fue importante; después se dan los profesionistas, 
principalmente abogados egresados de la unam y, finalmente, se lo
caliza un perfil más moderno de los líderes y sus familias con licen
ciaturas en economía y relaciones industriales, y estudios de pos
grado nacionales y extranjeros en casos como Porfirio Muñoz Ledo, 
Adolfo Lugo Verduzco Jo rg e  de la Vega, Luis Donaldo Colosio Mu
rrieta y el propio Genaro Borrego Estrada.

La incidencia de vínculos de parentela aumenta directamente al 
ascenderse en la escala de los puestos públicos. Sin embargo, “la 
ausencia de posiciones electorales entre aquellos que tienen más 
lazos de parentesco” es notable.61 Sobre esto se ha argumentado, que 
en razón de la naturaleza burocrático-autoritaria del sistema del 
poder mexicano, las parentelas políticas tienden a ocupar cargos de 
nombramiento y designación directa en las burocracias municipal, 
estatal y federal, más que arriesgarse en la búsqueda de una posición 
electoral cuyo acceso es por medio del voto popular y, por tanto, es 
incierta. Esta investigación prueba en contra estas afirmaciones, 
como lo demuestran innumerables casos de gobernadores, diputa
dos federales y locales, senadores y funcionarios municipales empa
rentados con estos líderes partidistas, que han optado en sus vidas 
públicas por la carrera electoral. Casos relevantes se localizan en 
Lázaro Cárdenas, cuyo hijo Cuauhtémoc fue candidato a la presiden-

■ g  Sociedad y  política moderna

w Francisco Suarez Farias, 1991,yRacielTrejo, 1991.
40 Francisco Suarez Farfas, 1990, pp. 55 a 87; Francisco Suarez Farias, 1992d. 
61 R. A. Camp, 1986, p. 367.
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cia de México en 1988, después de haber ocupado varios cargos de 
elección popular; en Luis Dantón Rodríguez, hijo de Luis I. Rodríguez, 
con una larga experiencia como diputado federal; y, finalmente, en 
los cuatro hijos de los presidentes del pnr-pri en la actual lv Le
gislatura del Congreso de la Unión con los casos anteriormente cita
dos en este texto.

Al interior de los 30 casos de estudio en cuestión se localiza un
46.6 por ciento (N= 14)de  familias políticas en los casos de Basilio 
Vadillo, Melchor Ortega, Luis I. Rodríguez, Agustín Olachea Avilés, 
Alfonso Corona del Rosal, Carlos A. Madrazo, Alfonso Martínez D o
mínguez Je sú s  Reyes Heroles, Porfirio Muñoz Ledo, Carlos Sansores 
Pérez, Jorge de la Vega Domínguez, Luis Donaldo Colosio y Genaro 
Borrego Estrada. Los casos de dinastías políticas se localizaron en un
26.6 por ciento (N=8) en Carlos Riva Palacio, Silvano Barba G on
zález, Rafael Pascasio Gamboa, Rodolfo Sánchez Taboada, Gabriel 
Leyva Velázquez, Gustavo Carvajal Moreno, Javier García Pania- 
gua y Adolfo Lugo Verduzco. No se detectó parentesco alguno en 
la política en un 26.6 por ciento (N=8) con Manuel Pérez Treviño, 
Emilio Portes Gil, Matías Ramos Santos, Heribertojara, Antonio I. Vi
llalobos, Lauro Ortega, Manuel Sánchez Vite y Pedro Ojeda Pau- 
llada.

Concluyendo, las familias y dinastías políticas de los presidentes 
del pnr-prm-pri nos indica que un 73-3 por ciento (N=22) de estos 
treinta políticos fueron herederos o continuadores de importantes 
parentelas en el poder.62 Varios de ellos fueron precursores o pro
tagonistas de la Revolución Mexicana, otros fueron creadores de los 
principales escenarios públicos posrevolucionarios, todos sirvieron 
de puentes históricos entre viejos y nuevos modelos de líderes po
líticos mexicanos. Tanto por su labor com o paterfam ilia  político 
como por el proceso de socialización y aprendizaje de las reglas del 
juego del poder a que han estado sujetos sus familiares, estos líderes 
partidistas han realizado a través de sus familias la función de ser 
reproductores e innovadores de exitosos usos y costumbres para 
ingresar y mantenerse en el poder. Se puede afirmar, sin temor a

6!El total es de 21 presidentes del PNR-PRM-PRI que registran parentela en la política. No 
se abrió en este indicador un rubro de “Revolución", sino sólo de posiciones en los escenarios 
federal, estatal y municipal, por lo que los 19 casos que se citan anteriormente son igualmente 
válidos para este estudio.
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equivocarnos, que las parentelas de estos políticos han cubierto las 
más relevantes posiciones estratégicas del paisaje institucional del 
México anterior, durante y posterior al movimiento armado de 1910.

-  -  - ~ ~  ~ ~  Sociedad y  política moderna
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