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INTRODUCCION 

Al tratar de analizar ejemplos o episodios his

t6ricos ocurridos en un país como el nuestro, procurare

mos seguir el camino marcado por el soci6logo mexicano -

Pablo González Casanova; sistematizando metodológicamente 

el instrumento intelectual que nos adiestre en el conoci 

miento del poder, como aquél fen6meno en el que se cuen-

tan hechos y decisiones, consecuencias y coincidencias, 

fuerzas y voluntades que no se pueden desdeñar en su co-

rrespondencia con diversos niveles de opci6n o de necesi 

dad individual y colectiva. (1) 

Trata éste estudio de recuperar y entender con 

los elementos de la acci6n pasada o hist6rica la forma

ci6n de un grupo político -el del Estado de México- en 

nuestro país. 

Procuraremos dejar claro la historia de la for-. 

ma en que vivieron sus opciones, su responsabilidad, su 

sagacidad, su malicia, sus titubeos, sus autoengaños o 

sus errores. (2) 

Es tratar de explicarnos, la formación, prop6si 

tos y relaciones políticas de un grupo de políticos mexi 
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canos que inmersos en el aparato de gobierno de su esta-

do na·taJ., se propusieron eJ. objetivo de transformar en 

J.a entidad estudiada, J.as prácticas antiguas de acumuJ.a

ci6n capitalista, por otras que respondieran a J.a necesi 

dad de la modernizaci6n capitalista de Mé~ico. Y así, 

incidir en J.os años setentas y principios de ésta década, 

-despu~s de. haber logrado su objetivo- como un fuerte gr~ 

po político de presi6n burgués. 

Diversos autores han tratado de explicarse eJ. f~ 

n6meno de los grupos de presi6n, Jean Meynaud, Maurice D~ 

verger, Nicos PouJ.antzas, son algunos de J.os estudiosos -

preocupados por eJ. tema. { 4 > 

Meynaud señal.a que para J.a ciencia política el 

tema de los grupos de presi6n constituye uno de sus asu~ 

tos predilectos. Seg~n este autor, el único criterio p~ 

ra señalarlos como tal.es, es comprobar en J.os interesa-

dos una voluntad de influir en las decisiones de los pe-

deres públicos. Desde el momento en que esta voluntad 

se manifieste, eJ. organismo considerado entra en J.a ala-

se de grupo de presi6n. 

En eJ. mundo capitalista donde eJ.. concepto de 

grupo de presi?n se ha aplicado sistem~ticamente a sindi 

cqtos, partidos, medios de comunicaci6n, el.ero, ejército, 

parece lícito -dice Meynaud, distinguir dos series de ºE 
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ganismos: a) Los que tienen corno objetivo esencial la co~ 

quista de ventajas materiales para sus adherentes o la 

protecci6n de situaciones adquiridas. Estos serían agru-

paciones profesionales. b) Los que encuentran su raz6n 

de ser en la defensa desinteresada de posiciones espiri

tuales o morales, en promover causas, o en afirmar tesis. 

Estos serían agrupaciones ideológicas. 
(5) 

Los elementos de poder básicos para c1asif icar a 

los grupos de presi6n son dos: el número de miembros y la 

capacidad económica. Un segundo punto, es la calidad de 

la adhesión. Dice Meynaud que la importancia numérica -

constituye para los dirigentes un triunfo esencial. Pue-

de suceder que un grupo logre movilizar efectivos muy su

periores a la cifra de sus adherentes habituales. 

Dentro de ciertos límites, la cifra de adheren-

tes y la capacidad financiera se sustituyen recíprocamen

te. La riqueza permite obtener múltiples servicios cuyo 

equivalente logran, a veces, de sus miembros, los grupos 

efectivos numerosos en forma de una actividad espontánea 

o casi espontánea y proporcionada al número de sus miem-

bros. El número puede impresionar a las autoridades Y 

conmueve a la opinión pública, pero el dinero permite s~ 

guir variados caminos. (G) 

Dentro de la organización de los grupos dos fa~ 
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tores desempeñan fuerte papel: la calidad de los dirige~ 

tes y la amplitud de la red de relaciones que logren - -

constituir. Otro elemento de poder es el "status"social, 

es decir, la reputaci6n de que goza el grupo ante el pú

blico, en.suma, el juicio moral que sobre el recae. 

Cuando Meynaud habla de grupo y partido señala 

que, mientras éste tiene como objetivo conquistar el po

der y conservarlo, aquél s61o se preocuparía de actuar 

sobre los responsables del poder sin sustituirlos. 

La acci?n sobre la opini6n pública por parte de 

los grupos puede tener por objetivo directo la educaci6n 

del público. Pero en la mayoría de los casas, lo que se 

busca es gravitar mediante un rodeo, sobre la posici6n y 

las decisiones de los poderes públicos, pues se estima, 

no sin apariencia de raz?n, que a estos les será más di

fícil tomar·medidas en contra de un grupo que goza de 

una fuerte corriente de opini6n favorable. Un aspecto 

de esta.maniobra es que crea, o trata de crear, en los 

representantes gubernamentales lo que se ha llamado una 

'bpi~i?n sobre la opini?n p¡fblica" , se trata de persuadiE 

los de que el_p~blico simpatiza con las reivindicaciones 

presentadas o con las causas defendidas. "La prensa de 

que puedan disponer los grupos es el primer medio para 

realizar este objetivo". <7 > · 
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Es nuestro :!.nterés pretender anali-

zar este tipo de grupos, principalmente el que denomin~ 

remos: grupo político del Estado de México (GPEM) o gr~ 
po Atlacomulco. 

Ahora bien,al término de la Revoluci6n Mexicana el siste

ma político que surgió, debió responder a la necesidad 

de integraci6n nacional en la cual se manifestaban en 

el país fuerzas diversas, con bases locales de poder 

vinculadas a intereses regionales. Antes de la creación 

del Partido Nacional Revolucionario (PNR)-en 1929 el 

país se encontraba unido "~8Í>0el interés de algunos hom-

bres políticos [caciques regionales] más que por la con

cepción común de lograr una unidad nacional". (8) 

La consolidación del sistema político mexicano 

en un estado centralizado. así como la creación del PNR, 

representaron el intento de unificar esa fuerza y dar le 

gitimidad a la pequeña burguesía que había salido victo-

riosa de la lucha civil. 

Fue así que como hombres fuertes regionales só-

lo quedaron caciques disciplinados a la voz del centro. 

A partir de los años treinta, la historia del país se -

convierte en la historia del centralismo económico y p~ 

lítico, que se enfrenta justamente a la versión divulg~ 

da por el estado: la idea ~el federalismo y el municipio 

libre. 
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Cierto es que al irse consolidando instituciona! 

mente e1 régimen, no deja de haber cacicazgo regionales 

que, en e1 mejor de los casos, son sustituidos unos con 

otros. 

Al. respecto Gonz&.lez Casanova afirmó: "El caciquismo, desa

parecido como sistema nacional de gobierno, deja una cu! 

tura de 1as relaciones personales, del parentesco y 1os 

·compad~azgos, que sobrevive en una estructura distinta 

y se mez.c1a, como. esti1o, cortesía o forma de conocimie~ 

.to po1~tico, con 1as nuevas costumbres y agrupaciones en 

un México moderno" • 
(9) 

Posteriormente, al consolidarse la pequeña y -

gran burguesía mexicana dentro de 1a estructura emergente, 

se afirmara. 1a diferencia de dos grandes grupos: 

1.- Aque11os hombres que ganaron e1 poder econó

mico .a través de 1a pol~tica y que conso1idaron la hegem2 

nía de1 poder pol~tico en el país. 

2.- Aque1los hombres que conquistaron 

e1 poder económico a:l rea1izar solamente 1a actividad 

económica. 

E1·.afjpnzamien.t<> de poder que 1ograron 1os pri-

meros hizo posible que mantuviesen ·su influenpia pÓlíti-



tica y el continuismo dentro del acontecer hist6rico IJOS

terior. 

La formaci6n de fuertes poderes políticos, empr~ 

sariales o político-empresariales que nacen de la 

estructura política consolidada en los años 30 y 40 permi 

ten vislumbrar que a la.consolidación del poder presiden-
. . que también suced~~ en.esos años ~ 

cial mexicano, surgen y se conJugan otros poderes, auton~ 

mos~±~n~l~~cción del país por un presidente o poder pr~ 
sidencial. 

La modernizaci6n capitalista del país contribui~ 

rá a formar, el complejo burocrático o político -empresa

rial que será la obra capital de la revoluci6n y del des~ 

rrollo capitalista mexicano. ClO) en los años setentas. 

Al consolidarse el sistema político 

mexicano en los años cuarentas, es'te pasará a 

transformarse en un cuerpo más complejo, ya no 

de intereses locales personal.es;; sino de iid:ereses de se.s, 

tor, de grupo, de área económica, de férulas de poder. 

El . fortalecimiento del sistema político mexicano 

y su modernización podríamos explicarla tanto en el aspe~ 

to político como económico. En el primero encontraríamos 

la creación del PNR por Plutarco Elías Calles que no 

veía otra forma de crear un estado centralizado más que -



8 

agrupando tras de sí a las fuerzas públicas regionales 

tan dispersas geográficamente: en Coahuila, Rodríguez 

Triana; en Chihuahua, Quevedo; en Querétaro, Osornio; 

en San LUÍ$ Potosí, Cedilla; en Sonora, Rodolfo Elías 

C~lles; en Tabasco, Tomás Garrido Canabal; en Yucatán, 

Carrillo Puerto; en Veracruz, Adalberto Tejeda; en el 

Estado de México, Labra y los hermanos G6mez; etcétera. 

En el plano econ6mico, encontramos que el paso 

del México tradicional al México moderno, se debe esen

cialmente a que el sector público o sea el gobierno mex! 

cano a principios de los treintas, debido a la crisis mu~ 

dial, acentúa su intervenci?n econ?mica, abandona gradua! 

mente el papel relativamente pasivo que ejerci6 antes de 

1920, para asumir uno de participaci6n agresiva en el pr~ 

ceso de crecimiento. Se crea el Banco de M~xico y la Na-

cional Financiera entre otras, para fomentar el desarrollo 

industrial, crear infraestructura municipal y fundar el -

mercado de valores, todo con el fin de aumentar el control 

nacional sobre ciertas áreas de la econorn.l'.a. 

También la Comisi6n Federal de Electricidad como 

Petr6leos Mexicanos nacían para que el Estado tuviera ma

yor participaci6n directa en una actividad que era vital 

para el desarrollo econ6mico del país y se iniciara el qu~ 

brantamiento del ·monopoiio extranjero en esos rubros. 
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Habría que agregar también como fuertes indic~ 

dores que ayudaron a pasar de lo tradicional a lo moder

no a: la corriente inmigratoria de la poblaci6n hacia las 

grandes ciudades; el descenso paulatino del analfabetis

mo y también el aumento del valor de los bienes en las -

empresas industriales públicas y privadas. 

Ahora bien, esta paulatina modernización del -

país que empieza sobre todo a partir de los años cuaren

tas, dará pié a 1a creación como dijimos más arriba de 

fuerte grupos políticos, empresariales o ambos a la vez 

que tratarán de incidir, beneficiarse o compartir el po

der que se otorga sexenalmente la "familia revolucionaria 

mexicana 11 
• 

Importa saber no solamente la identificación de 

estos grupos de poder, sino que, resulta de sumo provecho 

ahondar también en las relaciones que dichos grupos tienen 

o negocian con toda la burguesía nacional. 

La formaci6n de grupos burgueses fuertes moder

nos en nuestro país la encontramos gracias al desarrollo 

centralizado que sigui6 la economía y política nacional, 

en estados como: Nuevo León, Puebla, Jalisco, Estado de -

México, Veracruz, y claro, el Distrito Federal. 

Lugares donde la oligarquía y el poderío pers~ 
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na1 han frÚctificado bastante. Centros donde 1as decisi2 

nes políticas y el nepotismo burocrático se legitiman en

tre e1 Estado y 1.os grupos pol.íticos y econ6micos fuertes 

de esas regiones. 

En nuestro trabajo pretendemos anal.izar ese ti

po de grupo que inc~de fuertemente tanto en el quehacer 

pol~tico como econ?mico nacional. y a la vez en 1.a toma de 

decisiones, al. más alto nivel político que estaría repre

sentado por 1as decisiones del. ejecutivo. 

La conducta del grupo político del. Estado de Mé 

xico (GPEM), que es el objeto de estudio de esta tesis, 

nos lleva a señalar que este en el transcurso de su desa

rro1.1o. llega a convertirse en 1o que se denomina élite &2 

bernante, o sea, aquellos individuos que se identificaron 

en el transcurrir de su vida pol~tica y que han tenido P2 

siciones decisivas dentro de la burocracia administrativa 

mc:r.icana y dentro del. partido nacional., pero ya con mayor 

fuerza en c1 Partido Revolucionario Institucional creado 

en 1946. 

Definiremos al grupo político del Estado de Mé

xico (GPEM)·, como e1 grupo de personas que han tenido y 

tienen identificaci6n política, ideo16gica o familiar en 

e1 transcurso de su vida y de su carrera pol.~tica dentro 

de1 Estado de México o fuera de el, a partir de 1945, afio 
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de la fundación "de facto" del grupo a cargo de Isidro F~ 

bela, hasta su consolidación en los años setentas,por su 

figura más prominente: Carlos Hank González. 

La explicación al origen de este tipo de grupo 

de presión habría que localizarla en el desarrollo capit~ 

lista mexicano, en su proceso de acumulación de capital -

altamente concentrado y a la exclusión de las mayorías de 

la población -recuérdese que a partir de 19~0 se hace a 

un lado el compromiso popular, asumido pragmáticamente por 

el cardenismo-, que desembocó en la creación de una mino

ría de dirigentes políticos que se enriquecieron, la may~ 

ría vía la corrupción gubernamental y otros participando 

gracias a su posición en los intereses de la iniciativa 

privada. 

As~ ira conformándose una forma de hacer políti

ca donde la relación de personas y el poder sustentado en 

pocas manos, harán posible su creaci?n y donde además to

d~ figura prominente dentro de la elite política será lí

der de un equipo o grupo más o menos definido, equipo que 

será importante no sólo en la trayectoria política, sino 

que a menudo podr~ y tratará hacer valer su propio punto 

de vista en. lo ideológico, en lo económico y en lo políti 

co. 

Como forma de conservar el poder, el político m~ 



12 

xicano ha tenido que echar mano a esta forma de actuaci6n, 

es decir, tratar de integrarse a un grupo más o rn~nos de-

finido; dado que dentro del juego y quehacer polít~co na-

cional, esta ha sido la forma sustancial de conservaci6n 

del régimen. 

El centro de atenci6n de nuestro trabajo lo representa la for

rnaci6n y consolidación que corno grupo político tiene el -

grupo Atlacomul.co (llamado así por ser el Munici 
México 

pio de Atlacomulco, lugar de orígen de sus fundadores), o 

como nosotros lo llamaremos, Grupo Político del Estado de 

México, a este grupo pertenecen y han pertenedido promi-

nentes personajes de la vida política nacional, entre 

otros, el doctor Gustavo Baz, el señor Alfredo del Mazo 

Vél.ez, el ingeniero Salvador Sánchez Colín, el doctor Jor 

ge Jirnénez Cantú, y el profesor Carlos Hank Gonzál.ez~ 

Desde don Isidro Fabel.a en 1942, hasta el doc

tor Jorge Jirnénez Cantú en 1981, el gobierno del Estado -

de México ha sido ocupado por miembros de este grupo. Es 

por esto que nuestro trabajo abarca solamente -: ;,,, 
el. estudio de la conformac:i.6n política 

de los diferentes gobernadores de la entidad desde 

1942 hasta 1981. La creaci6n del personal político de va 

rios nivel.es del grupo, son objeto de estudio también· 

para conocer, como detectar el apuntalamiento y conseE 

vaci6n de este grupo político en particular y así, darnos 
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cuenta de la importancia que adquiere dentro del acontecer 

político, econ6mico y social de México. 

nal 

Es importante tomar en cuenta esto pues, 
en nuestro país toda sucesi6n o cambio de pers~ 

sigue siend~ 
político .el acontecimiento más importante ·en la p~ 

lítica local. La trasmisi6n de los cargos públicos de 

una persona a otra tiene gran significaci6n. Puede con-

llevar a la ranovaci6n de la orientaci6n política dentro 

del sistema o ir más allá de lo elaborado. 

Es decir, toda trasmisión del poder ha implic~ 

do una nueva distribuci6n de poder y prestigio, un reaco-

modo en las posiciones clave en la República Mexicana. 

En el Estado de México como en todo el país el 

ritmo de la vida política local está impuesto también por 

los cambios o renovaciones políticas; sobre todo, hay que 

recordar que la movilidad política o cambio de personal 

de cualquier nivel es gran seguro de legitimidad para el 

gobierno nacional en turno. (11) 

Como dice un autor, el poder local, "es por sí 

mismo una meta en la lucha por la hegemonía entre las 

fuerzas políticas regionales y una pieza importante en el 

conjunto de los apoyos institucionales del poder ejecuti-

vo federal. Las gubernaturas entran siempre en la lucha 

por el reparto nacional de influencias en el seno de la 

élite del poder central y de los clanes en que se divide. 
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Por io mismo, desde el punto de vista de las élites loe~ 

les, el control de esta posici6n puede significar el ac-

ceso a1 centro de decisión federal; es 2 entonces, una me 

ta y una premisa para alcanzar una influencia mayor".' 12 ) 

En el caso estudiado, el grupo político del E~ 

tado de México ha tratado de controlar (o se ha ajustado 

a las designaciones del centro) la máxima posici6n clave 

de dicho estado: la gubernatura. Desde 1942 en que por 

necesidad del estado mexicano -como veremos adelante- se 

nombre a Isidro Fabela como gobernador sustituto del as~ 

sinado Alfredo Zárate Albarrán, hasta el nombramiento de 
. . 

Alfredo del Mazo González en 1981, en la vida política -

local la gubernatura será el objetivo más inmediato que 

persiga el grupo, para poder continuar una política y 

una tarea que comenz6 con el internacionalista Isidro Fa 

bela. 

Con todas las diferencias de estilo, las metas 

señaladas a partir de Fabela hasta Jiménez Cantú y del 

Mazo González son notablemente similares. Cada uno de 

los gobiernos del Estado de México desde 1942 han marca

do el crecimiento econ6mico e industrial de la entidad 

como el objetivo primordial. Cada uno ha buscado por 

distintos medios, consolidar la posici6n hegem6nica de 

la entidad para con el país en su conjunto. Cada uno ha 

tratado de proyectar al grupo en los niveles superiores 
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de hegemonía tratando de mostrar todo lo bueno y positivo 

acontecido en la entidad. Cada uno ha mostrado respeto y 

lealtad por el sistema existente y un deseo de moderniza

ci6n sin modificar sus características básicas de desarr~ 

llo capitalista. 

A partir de 1945 este grupo ~olítico consolida 

su acercamiento <:>l gobi;o~·no central por los resultados 

del desarrollo y futuro econ6mico que exhibe la entidad. 

Es decir, la definici6n y resultados de las metas -marc~ 

das por Isidro Fabela y Alfredo del Mazo Velez-, de cre

cimiento capitalista moderno en la entidad se ligaron a 

las pautas marcadas en todo el país, se jugaba y apostaba 

por la opción de la acumulación de capital en detrimento 

de políticas económicas redistributivas, que más iban a 

beneficiar en el futuro a una clase minoritaria de políti. 

cos y empresarios, que a un sector mayoritario de obreros 

y campesinos. 

Es en es~ año cuando el nuevo grupo o principal 

mente los actos gubernamentales de su fundador, son apoy~ 

dos por el Estado ·Mexicano y presentados como la alternati 

va a los diferentes sectores de la sociedad mexicana. Ba~ 

ta revisar los periódicos de la época, cuando Isidro Fabe

la terminó su período gubernamental para darse cuenta de -

ello. Intelectuales como Alfonso Caso, admiraban esos "ci_ 

mientes" educativas e industriales promovidos por Fabela. 
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Ninguno objetaba el camino de desarrollo capitalista a s~ 

guir en la entidad. 

Es necesario señalar que al hablar en términos 

de grupo político nos estamos refiriendo a los primeros 

pasos dados por un grupo de personas identificadas en sus 

objetivos: consolidar un tipo de "desarrollo" capitalista 

para posteriormente ·gracias a su "éxito" presentarlo como 

modelo a seguir por el resto de la sociedad mexicana; ob

tener el control político de la entidad y la preparación 

de cuadros que sigan promoviendo el mismo modelo de des~ 

rrollo y el control de la entidad. 

La relación que se ha establecido entre los di

ferentes regímenes presidenciales a partir de 1942 para 

con el grupo político, sostenemos que ésta es su generali 

dad se ha dado en tres niveles o etapas: el primero de 

ellos incluye la aceptación tácita de comprometerse con -

la aspiración sexenal de la época: con la unidad nacional, 

se tratará de erradicar todo vestigio de poder caciquil 

tradicional que intentáse resquebrajarlo. Isidro Fabela 

apoyado por un sistema que en ese momento exhortaba nacía 

la "unidad nacional" iba a marcar la pauta capital.ista m~ 

derna del desarrollo capital.ista en la en-tidad y sembraba 

la semilla en donde se iban a gestar sus futuros miembros 

políticos, los cuales también se plegarían en la etapa de 

consolidación, a 1.as exhortaciones sexenales, Alfredo del 
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Mazo Velez, Salvador S~nchez Colín, Gustavo Baz Prada, 

Juan Fernández Albarrán., Carlos Hank González y Jorge 
sucesivamente 

Jiménez Cantú, a las de la Política econ6mica de la Re 

volución (1946-1952); las del trabajo fecundo y creador 

(1952-1958) o a la era del desarrollo estabilizador 

(1958-1970), y a la época del Arriba y Adelante o aper

tura democrática (1970-1976) y la Soluci6n Somos Todos 

(1976-1982) respectivamente. 

Esta primera etapa del grupo le llamamos de 

fundación e integraci6n. 

Un segundo nivel de relación con el gobierno 

central hasta el gobierno de Gustavo D~az Ordaz, incluye 

la relación entre los lideres y el sistema en términos 

de gratificaciones políticas y reivindicaciones económi

cas, lo que supone un acuerdo sobre políticas de "desa

rrollo" emprendidas por el estado y cargos políticos ob-

tenidos por el grupo. 

ción y consolidación. 

Esta etapa sería la de la conf orm~ 

Un tercer nivel 'de relación se def.ine 

·a partir de 1970 donue el político-empresario Car

los Hank González, arrastraría tras de sí toda su fuerza 

político-económica para tratar de consolidar una posici?n 

que no solamente cambiaría las reglas del juego entre el 

gobierno central y el grupo pol~tico, sino que trataría 
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de buscar y establecer las nuevas formas de la realidad 

política nacional. En esta etapa, el grupo que era un 

principal actor en el proceso de industrializaci6n del 

país, debía exigir una participaci6n más equitativa en 

los resultados y por la otra, ese grupo debía mantener 

su solidaridad y apoyo y lealtad al mismo sistema que -

lo había proyectado y beneficiado. S61o entonces, los 

lideres y participantes de este grupo habrían de encon

trar en el sistema tanto una gratificación,~como un co~ 

premiso: gratificaci6n en términos de su innegable apo

yo por consolidar un desarrollo capitalista y compromiso 

en su inalterable posición por sostener una línea defin! 

da de acción. Esta etapa es la de despegue y afirmación. 

Antes de entrar de lleno con el tema enumerar~ 

mes las razones por las cuales consider de interés el -

estudio del grupo político del Estado de México, razones 

que espero sean claramente analizadas a lo largo de esta 

tesis , las cuales son mencionadas enseguida: 

1.- Por sus figuras políticas. 

El grupo político del Estado de México aparte 

de haber logrado las gubernaturas de 191¡5 a 1981, en la 

entidad ha tenido entre sus miembros a secretarios de -

estado, diputados, lideres del partido, etcétera. Esto 

sobre todo el lector lo podr~ constatar en el anexo de 
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biografías pol~ticas de los miembros del grupo. 

2.- Por que sur&i6 especialmente en la colinda~ 

cia geográfica o cercanía con el Distrito Federal. 

3.- Por la unidad de objetivos de sus gobernan-

tes. 

4.- Por la profesiona1izaci6n (formaci6n acadé_ 

mica) de sus cuadros subalternos. 

5.- Por las relaciones de algunos de sus diri

gentes con el presidente en turno. 

6.- ~or la posici6n econ6mica de sus dirigen

tes en la econom.íanacional. 

7.- Por las relaciones de poder y compromiso 

que establecen con otros grupos o figuras políticas na

cionales relevantes. 
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CAPITULO I 

FUNDACION E INTEGRACION 

1. DEL TRADICIONALISMO A 1A MODERNIDAD 

El Estado de México, hasta la llegada a la guberna

tura de Isidro Fabela en marzo de 1942, distaba mucho de la 

quietud, de la paz política y económica que en esa época r~ 

quería de todos los estados del país el gobierno del presi 

dente mexicano Manuel Avila Camacho para impulsar al país -

hacia una forma más avanzada del capitalismo acorde con el 

acontecer de su sistema. 

~~ ~ñ"t§e -segúi;i un ~lítico local-
La entidacr'era n onces un "griilercl', un lugar en 

donde todo gira alrededor de la política, donde numerosos -

caciques dominantes de porciones de poder -por ejercerlo en 

secciones de la entidad-, vivían una vida épica disputándo

se la gubernatura, posición de gran ascendiente en las deci 

sienes nacionales".< 1 > Revisando la historia de los go-

biernos de la entidad (véase cuadro~ de 1910 hasta la lleg~ 

da de Isidro Fabela en 1942, el Estado de México había teni 

do¡ treinta gobernadores, es decir, un promedio de goberna-

dor por año desde el inicio de la Revolución Mexicana. De~ 

pués del levantamiento armado la entidad se caracterizaría 

por la falta y funcionamiento de un orden político y jurídi 

co estable. <2 > 



CUADRO 

GOBERNADORES DEL ESTADO DE MEXICO 
1910- 1981 

NOMBRE PERIODO EJERCIDO 

Carlos Castillo mayo d:.e 1909 a mayo de lQll 

'l"Y'Iª'-""' "'e 1Q1l a octubre de 1911 

_F....ra.ndsco. I,.e_~!~-_!l~r.~r.:ª~1-·---=m~a~r=zo~d~•~l~9~13~-----------i 

f--A=nt~o~n~lo~V,~H~c~h~i•~B~ar~b~o~•~•---¡.--~m~a~r~z~o de 1913 a mayo de 1913 

1 
1 

Francisco León de la Barra. 

Jot:ié Refugio Velasco 

Joaquín Beltra-6 

Cristoba.l Solano 

Francisco MurRui"a 

Rafael M. Hidalgo 

mayo de 1913 a julio de 1913 

juUp de 1913 a octubre de 1913 

octubre de 1913 a af!osto de 1914 

agosto de 1914 

agosto de 1914 a noviembre de 1914 

diciembre de 1914 

~l __ c::;a"1a~-"""'-'-""'~""'--"-----j---<il<•<-~·<..Wc!=~"1.c...·'•1'!J.&~-•~nwc~t~ph~rc<"~•~·~'~"'C~---+ 
'~-~P~•=•=c=o=•~l~M~g~r~•~lr~•~y,__.M~o~l~jn~a~-+--~'"t'~'hwr~•~<~!e~l9~!~5 . ....a...a..U"-"~·~''º~•~·~"~'~------'I 
1 

ti' ~-g!l:~~l Cepeda ·-·---~g9_!!.t~.dr. l<Jl6a_enerode 1917 

~l_O_!_~).~_d_°;l_ 
Anust(n Mi llan 

enero de 1917 a junio de 1917 

iunio de 1917 a eentiembre de 1918 

Joaquín García Luna septiembre de 1918 a m-.r:::o de 191'1 

Aguntín Mlllan marzo de l'Jl9 a septiembre de 1919 

Francisco Javier GaxiohL septiembre de 1919 a marzo de 19ZO 

Agusti'n Mtllan marzo de l'J2.0 a mayo de 1921'> 

Dari"o Lópcz n1ayo de 1920 a agooto de 1920 

Abundio Gómez agosto de 19ZO a febrero de 1921 

Manuel Campos Mena febrero de 1921 a eeptiembre de 1921 

Abundio Gómez septiembre de 1921 a septiembre de 1925 

Carlos Riva Palacio septiembre de 1925 a septiembre de 1929 

Filiberto Cómez ueptiembre de 1929 a septiembre de 1933 

José Luis SolÓrzano septiembre de 1933 a enea-o de 1936 

Eueario Lóoez enero de 1936 a eectiembrc de 1937 

Wencealao Labra sentiembre de 1937 a septiembre de 1941 

Alfredo Zárate Albarrán septiembre de 1941 a marzo de 1942 

Jose Luis Guticrrez: marzo de 1942 

Isidro Fabela marzo de 1942 a septiembre de 1945 

Alfredo del Mazo Velez septiembre de 1945 a septiembre de 1951 

Salvador S.inchez Colín septiembre de 1951 a septiembre de 1957 

Gustavo Baz Frada septiembre de 1957 a aepticmbrc de 1963 

Juan Fernandez Albarrán septiembre de 1963 a septiembre de 1969 

Carlos Hank Gonzlilez: septieon1brc de 1969 a scptt1:1rnbre de 1975 

Jorl!e Jiménez Cantú scntfembre de 1975 a sentiembre de 1981 

Alfredo del Mazo González acpticmbre de 1981 a -------------------

Fuente Elaborado por el autor conforme a loe datos de: 
Manuel LÓpez de la Parra;Prohombrea de Eatado de México, 
Toluca,Mé'xico.1946. 
Alfon110 y gilberto Fabila: ?vléxico(ensa.yo aocloecon6rnico del 

eatadcJMéxico.z volúmenes 1951. 
M'irlo Colín: Estado de M~xko,docurncntoa de Atlacomul\co • 

to luce., 19 63. 
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Con la promulgaci6n de la constituci6n política me

xicana el 5 de febrero de 1917, el proceso de reorganizaci6n 

política en la entidad trataría de tomar otro cauce, pero 

dado el interés por seguir controlando feudos locales por 

parte de muchos hombres'~uertes" de la regi6n, la reorgani 

zaci6n y estabilidad política estaría todavía lejana. 

Cuando el período obregonista (1920-1924), en la en 

tidad el hombre poderoso será el general Abundio G6mez, un 

autor dice de él: "no era del estado, su formaci6n y tempe

ramento denunciaban al hombre del sur, guerrerense. Pero -

el que no fuera hijo de la entidad poco importaba a Obreg6n, 

~ cambio de eso, tenía el prestigioso antecedente de haber 

firmado el Plan de Agua Prieta. Tom6 el poder con firmeza, 

sin titubeos, seguro de que esa gubernatura y la siguiente 

constitucional las tenía ganadas de antemano". C3 > 

Durante el gobierno del general Calles, regirán los 

destinos de la _entidad Carlos Riva Palac~o quien tenía de 

secretarios particulares a Adolfo L6pez Mateas y a FilibeE 

to G?mez, hermano del general Aburtdio G6mez . 

. ·La posici?n de poder alcanzadas 

por los hermanos G6mez -no originarios de la entidad-, se -

explica fácilmente; en esa época, la forma de operar poli 

ticamente en México, fue la de convertir a los caudillos mi 
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litares en gobernadores "y se les dieron privilegios adecua

dos como para que vieran ventajas en permanecer fieles al r! 

gimen". ( I¡) 

Cuando Cárdenas, ocuparon la gubernatura, José Luis 

Sol6rzano y Wenceslao Labra -yerno de Filiberto G6mez-, del 

primero el pueblo de la entidad no guarda grata memoria 

Luis Améndolla, dice que aunque pariente político de 

Lázaro Cárdenas, el señor Sol6rzano "cay6 en el gobierno 

del Estado de México, con un desconocimiento enciclopédico

de su ambiente, con una ignorancia absoluta de sus problemas 

desligado totalmente del medio político; ayuno de sus nece-

sida.des y } _..., ;,¡ue es peor, considerado como un advenedizo 

por las infanterías políticas del Estado, quienes no tarda

ron en hacerle una guerra sin cuartel. 

FiFí de Madero, asiduo de Sanborns, elegante, pul

cro, puntilloso y altivo, don Pepe Luis prefiri6 gobernar a 

larga distancia y s6lo se trasladaba a Toluca una vez por 

semana, muy rara vez dos. En el curso de estas espaciadas 

visitas, no daba audiencia a casi nadie y menos a los camp~ 

sinos, los que cuando por milagro llegaban a ser recibidos, 

se apresuraban a agradecerle la deferencia con un tímido, 

respetuoso apret6n de manos. 

Cuantan las malas lenguas que en aquellas extremas 
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ocasiones, más tardaban l.os campesinos en abandonar l.a torre 

de marfil. de don José Luis, que éste en desinfectarse escru

pulosamente l.os objetos del. apret6n, con una generosa d6sis 

de alcohol. de 90°. La anécdota puede ser cierta o no, pero 

l.o que es rigurosamente exacto es el. hecho de que el. gobier-

no del. "intelectual." fue un fracaso tremendo; tanto, que el. 

grupo de sus amigos y el. de sus enemigos, encabezados por -

uno de l.os senadores, el. ·inquieto, mañoso, agresivo Wences-

l.ao Labra, se unieron en un sol.o el.amor de protesta y deseo~ 

tento, procurando hacerle l.a vida tan pesada, que el. señor 

licenciado no tuvo otro" remedio que solicitar del. Congreso 

Local. una l.icencia indefinida para separarse de su puesto".(S) 

Al. de José Luis Sol.6rzano, sigui6 el. de Eucario L6-

pez -sol.amente por año y medio-. Posteriormente Wencesl.ao -

Labra l.l.ega al. gobierno del. Estado; conocedor de l.a fal.ta de 

homogeneidad y unidad pol.~tica, en l.a entidad, demandaba 

"tengo arraigado·, en l.a concie_ncia, un viejo ideal. que al. 

propio tiempo constituye, para.mi, un imperativo ciudadano: 

lograr l.a unidad compl.eta de l.os hijos del. Estado de México, 

••• La obra no es de un hombre.· En el.l.a, han de entregar el. 

trabajo de sus brazos y l.a fe de sus espíritus, un buen núrn~ 

ro de generaciones."·' 16 > 

No fal.l.aría en su apreciaci?n• l.a unidad se consegui 

ría poco tiempo después a l.a l.l.egada de Isidro Fabel.a. 
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.A Wencesl.ao Labra -cardenista- 1o sustituye otro rnie!!!_ 

bro del. mismo equipo: Al.fredo Zárate A1barrán que tenía corno 

secretario particu1ar a Car1os Mercado Tovar, futuro rector 

de l.a Universidad Aut6noma del. Estado de México en 1os sete~ 

tas, aquel. había sido diputado y al. momento de ser postul.ado 

corno candidato a 1a gubernatura era senador de 1a entidad. Pa 

ra bien o para mal. a Zárate Al.barrán 1e tocaría gobernar el. -

Estado de México cuando en el. país (1940) asumía el. poder, el. 

primero de una sucesi6n de presidentes dedicados a demostrar 

que, el. crecimiento industrial. de acuerdo con un criterio rno-

derno capita1ista, era indispensab1e para el. progreso y bien-

estar del. país. Recuérdese que es a partir de 1940 cuando -

se hace a un 1ado todo compromiso popu1ar del. gobierno rnexic~ 

no, cuestino que se había asumido pragmáticamente sobre todo 

en el. cardenismo. 

Así pues, con Zára~~ ~l.barrán de cual.quier forma, en 

el. frente po1ítico de 1a entidad no existía todavía ningún nú

c1eo discipl.inado que tornara 1a conducci6n po1ítica de..la.mis

rno, -se hab1aba de que el. nuevo gobernador respondía más a -

1os intereses del. grupo cardenista que a 1os del. nuevo gobieE 

·no federal.-, ninguna fi1osofía común preval.ec~a. Parecía 

evidente que cualquiera que aspirase a asumir una posici6n de 
en l.a región 

dirigente solamente podría a1canzarla mediante 1a coa1ici6n 

o el apoyo presidenciai, corno l.o demostraron en ·su momento 

Fi1iberto Gómez, Wencesl.ao Labra, el. mismo Zárate Albarrán y 

posteriormente Isidro Fabel.a. 
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Hasta Zárate Albarrán, se decía que en el Estado de 

México, "uno tras otro, sus gobernadores practicaban el ti-

ro al prójimo, disponían de pistoleros, prolong~_ban en sus 

personas y en sus administraciones las mas siniestras leye~ 

das otomíes de crueldad y sanguinarismo." <17 > 

Alfredo Zárate Albarrán gobernaría el Estado de Méxi 

co solamente por un período de seis mese~ de septiembre de 

1941 a marzo de 1942; el día S de éste último mes, sería -

acribillado por el Ingeniero Fernando Ortiz Rubio, en ese 

entonces, presidente de la legisl.a1:11ra local y jefe de trán-

sito de la ciudad de Toluca. 

¿Cuál pudo haber sido el motivo del asesinato?; remo~ 

tándonos a la época encontramos que las relaciones políti

cas de Alfredo Zárate Albarrán, para con el gobierno Avila

camachista no eran del todo buenas. --zárate Albarrá?i jefat.!:'_ 

raba en esa época el 11.amado "'bloque de gobernadores", entre 

los que se encontraban políticos de la talla de Bonifacio Sa 

linas Leal de Nuevo León y Enrique Fernández Martínez de Gua 

najuato. 

Maximino Avila Camacho hermano del. presidente y hom

bre fuerte del régimen, no ocultaba su ~ecelo y respeto al 

llamado "bloque". "Las juntas de gobernadores sólo provoc~ 

ban intranquilidad social, y sus resoluciones bien podrían -
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invadir facultades reservadas a la federaci6n" (B) -decía 

don Maximino-. 

Los primeros días del mes de marzo de 1942, la of~ 

cina de Informaci6n de Asuntos Econ6micos de los gobiernos 

de los estados y territorios o conocido por la prensa como 

el "Bloque de gobernadores" anunciaban una reunión de eje

cutivos locales y de delegados de cámaras de comercio en -

Coahuila a celebrarse el día 16 de marzo de ese año con el 

objeto de intercambiar opiniones en torno a la realidad de 

cada estado en particular.< 9 > Se decía que el vicepresi

dente de la permanente del Bloque de gobernadores era Al

fredo Zárate Albarrán, "Hay un grupo de ejecutivos locales 

cuya jefatura se atribuye a Alfredo Zárate Albarrán".(lO) 

Naturalmente, la oposición del gobierno avilacama-

chista a la celebraci6n de esa reuni6n era innegable; des

de la ciudad de México se acusaba al "Bloque de gobernado-

res" de pretender ir en contra de la política de unidad n~ 

cional demandada por el presidente de la República, General 

Manuel Avila Camacho. 

Considerando la fuerza del llamado bloque se iba a 

auspiciar a otro grupo que se les opusiera, asfse form6 otro 

grupo de gobernadores incondicionales al régimen que encab~ 

zados por Gonzalo Bautista, amigo de los Avila Camacho, y -

gobernador de Puebla, se opondría al bloque lidereado por 
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Zárate Albarrán y a la pretendida reuni6n de Coahuila "por 

estimarla inconveniente" (ll) 

Sin duda que la proyectada reuni6n de Coahuila iba 

a ser dif~cilmente lograda, la oposici6n a ella era del 

mismo gobierno avilacamachista, ya México no era aquel país 

elemental y primitivo en que el gobierno en turno aceptáse 

presiones de bloques de poder caciquil, el grueso de la ta

rea en materia de institucionalización política estaba casi 

concluido y la "nueva forma de hacer política" emI>ezaba a -

despegar, existían ya los canales para dirimir las querellas 

políticas: el partido, los sectores, los sindicatos, las li 

gas de comunidades agrarias, las confederaciones de comer

cio e industria, las asociaciones de profesionistas, etcét~ 

ra. 

Todo'esto,parecía entenderlo .Zárate Albarrán, en 

una carta a el períodico El Universal (el 4 de marzo de -

1942, un día antes de su muerte), negaba que fuese él el que 

dirigiera un movimiento político en contra de Avila Camacho. 

El día 5 del mismo mes de marzo también en el mis~o 

peri6dico., aparecia otra carta en la que varios gobernado-

res pertenecientes al Bloque, negaban que las juntas 

de gobernadores -a realizarse en Coahuila- "fuesen contrarias 

u opositoras a la pol~tica de Unidad Nacional que con tanto 

tino dirigía el presidente Manuel Avila Camacho", firmaban: 
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Bonifacio Salinas Leal (Nuevo León) 

Enrique rernández Martínez (Guanajuato) 

Alfredo Zárate Albarrán (México) 

Por temor o porque en realidad se comprendía la nueva 

realidad política del país, el mismo día 5 de marzo se aplaz~ 

ba la Reunión de Gobernadores y delegados de cámaras de come~ 

cio en Coahuila, a la vez que era herido mortalmente el mismo 

Zárate Albarrán! lacónicam~nte la prensa lo anunció: 

"El gobernador del Estado de México, señor Alfredo Zá 

rate Albarrán fue mortalmente herido de un balazo en el vien-

tre, después de una fiesta que se efectuó en la ciudad de To-

luca, para agasajar a varios magistrados de la Suprema Corte, 

que fueron invitados al efecto, y aparece como presunto res-

pensable del delito el ingeniero Fernando Ortiz Rubio, presi 

dente de la legislatura local y jefe de tránsito de la ciudad 

de Toluca." Ci 3 ) -a la vez, sobrino del expresidente Pascual -

Ortiz Rubio. 

Al suceder esto en la entidad, 
se acelerarían los hombres fuertes del estado para -

tratar de controlar el rumbo del m~smo. Por un lado se 

hablaba de un grupo manejado por el entonces presidente muni 

cipal de Toluca, Juan Fernández Albarrán y de otro jefatura

do por el diputado federal Juan N. García. 

El senador Augusto Hinojosa trataría de desmentir el 
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rumor, "es absolutamente falso que los elementos que estamos 

en estos momentos actuando en la política del estados nos e~ 

contremos divididos en dos grupos, jefaturados uno de ellos, 

por el diputado federal, Juan N. García, y el otro por el -

licenciado Juan Fernández Albarrán, presidente municipal de 

Toluca".<l 4 ) 

Tres días después moría -a consecuencia del percan

ce- Alfredo Zárate Albarrán, ¿y el homicida?, Fabela diría 

más tarde: "se condeno al ingeniero Fernando Ortiz Rubio, 

por homicidio simple, a 15 años de prisión, sentencia que -

confirmó el tribunal superior de justicia del estado. Inco~ 

forme el reo con tal pena, acudió al juicio de amparo, la S~ 

prema Corte de Justicia de la Nación dictó la última palabra 

en ese proceso, y concedió al reo el amparo de la Justicia -

Federal, consistente en resolver en definitiva que el homic! 

dio perpetrado en la persona del Gobernador Zárate Albarrán 

fue cometido en riña, siendo el propio occiso el agre~or:·~~S~ 

Involucrado o no el gobierno de Manuel Avila Camacho 

en la muerte de Zárate Albarrán, lo cierto es que se trató -

de negar toda intención política al suceso; un grupo de dip~ 

tados se apresuró a declarar "es inexacto que este lamenta-

ble suceso -el homicidio de AZA- haya tenido algún móvil de 

carácter político, pues ninguno, absolutamente ninguno de 

los colaboradores del Gobernador Zárate Albarrán, han maní-

festado con algún hecho o palabras, la menor intención de P.2 
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lítica futura"(lS) el senador Hinojosa decía "no fue causa 

la de la sucesi6n gubernamental en el estado lo que origin6 

·1a tragedia"(l?), 

Lo cierto fue que después de la muerte de Zárate -

A1barr~n, e~ famoso bloque de gobernadores desaparecería,

e1 mismo día de la muerte de Zárate Albarrán, los goberna

dores de Sonora, Coahui1a, Guerrero y San Luis Potosí anu~ 

ciaban su salida del mismo. 

A su vez/en el Estado de México los diputados loe~ 

les daban carta abierta al gobierno f edera1 para que maro~ 

ra la pauta política a seguir. Según la constituci6n lo-

cal interrumpido el período de gobierno en el estado el g~ 

bernador interino tendría que salir de la legislatura 10-

cal. Dado el camino que tomaron los acontecimientos y los 

antecedentes de anarquía que privaban en la entidad/a la vez 

que,el inter~s del gobierno Avilacamachista de no seguir ad 

rnitiendo las luchas internas, los diputados, el día 12 de

marzo se reunían con el presidente y le expresaban que pa

ra evitar cualquier agitaci6n deseaban que el sucesor del 

sefior Zárate Albarrán fuese electo de acuerdo con la ley y 

conforme a los deseos del pueblo, pero desde luego estaban 

acordes "en que e1 gobernador interino que debe convocar a 

elecciones, sea una persona ajena· en 10 absoluto a los int~ 

reses políticos del estado, incluso renunciando los diputa

dos locales a ia prerrogativa, que otorga la Constituci6n 
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de que sea precisamente un miembro de la legislatura el que 

deba ser designado para ocupar ese puesto". <1 a) De esa m~ 

nera, se hacia abstracci6n de todo interés personalista y 

se daba plenas garantías al presidente de que no se opon- -

drían a cualquier decisi6n de él, confiaban los funciona-

rios en que se mantendría la tranquilidad en el. estado. 

El general Avila Camacho les expresaba "que veía con 

agrado esos prop6sitos tranquilizadores; que los excitaba a 

que mantuvieran la mayor cordialidad y a que dieran libre -

expresi6n a la libertad de sufragio, para que de esa manera 

se mantuviera la paz política, tan indispensable en estos -

momentos 11 .< 19 > 

Después del fuerte acontecimiento, el gobierno cen

tral lograba dos cosas: aniquilaba de una vez la lucha entre 

poderes caciquiles dentro de la entidad y aseguraba dentro 

de su gobierno el afianzamiento de una política acorde con 

las metas de desarrollo plasmadas en la "unidad nacional". 

El homicidio que priv6 de la vida a Alfredo Zárate -

Albarrán, alteraría profundamente y para siempre la estruct~ 

ra politico-econ6mica del Estado de México, su muerte sería 

el parteguas del estado tradicional y el estado capitalista 

moderno. 

Avila Camacho designaría a un hombre ajeno a todo gr~ 
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po de poder local; escogería al hombre que "en todos los -

hogares de nuestro pequeño y entonces aislado municipio se 

hacia lo mismo: presentar a la niñez a este hombre como un 

modelo"< 20 >; se elegiría al hombre que en breve tiempo, 

formar~a un equipo al que, con el correr del tiempo, se co 

nacería como el grupo Atlacomulco o el grupo del Estado de 

México; se nominaría al hombre que marcaría el rumbo y el 

inicio de un vasto plan de organización política para el -

futuro; se iba a designar al hombre que haría olvidar" la 

pistola insolvente del perdonavidas, la violencia, el co

hecho, el napotismo y la rapiña ... el vertidero de inmundl 

cias que era el Estado de México, transform6se, gracias al 

desinterés y a la inteligencia de un gobernante, en una de 
(21) las regiones más florecientes y prósperas del país" 

se iba a designar al hombre que iba a marcar la pauta del 

crecimiento capitalista en la entidad; el que iba a sembrar 

la semilla en donde se iban a gestar sus futuros miembros -

políticos; al visionario, ü.1 jus·Lo, según las necesidades -

de la acumulaci?n del capital, al maestro, al intelectual, 

al diplom~tico, a: Isidro Fabela 

Forme su grupo señor licenciado 

2. Atlacomulco. La antesala del poder. 

Isidro Fabela, sería el primero de una serie de go

bernadores nacidos en el municipio de Atlacomulco quienes -
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llegarían a ocupar el gobierno del estado. 

Dejemos que sea el mismo -en extenso- quien nos di 

ga cómo llegó a la gubernatura -1 s subrayad .s, son mí. ·s: 

"El señor Presidente Avil.a Camacho, despu~s del. -

asesinato del gobernador del Estado de México don Alfredo 

Zárate Albarrán, c~n facultades que J.e diera la legislatu

ra local, ofrecióme el gobierno vacante, y como yo rehusd

ra con reiteración dicho cargo, el "Presidente Caballero" . 

insistiéndome gentilmente en su propósito me expresó dos -

sentencias: la primera, ésta: que si era yo su amigo le hi 

ciera favor de aceptar, pero que si no J.o era rechazara su 

oferta. Y la segunda: "Usted don Isidro es J.a dnica perso-

na gue puede salvar al Estado de México". Ante tan termi-

nantes conceptos reaccioné de inmediato aceptando el. requ~ 

rimiento por dos razones: porque don Manuel. me había dado 

pruebas de ser mi leal amigo, siendo J.a dJ.tima, l.a de rec~ 

mendarme con el general Lázaro Cárdenas, que sin conocerme 

personalmente, me nombró delegado permanente de México en 

la Liga de las Naciones; y porque estimé en mucho aquel. v~ 

ticinio optimista de que yo podía ser el. sal.vador de mi pr~ 

vincia natal a la que entrafiabl.emente he amado desde siem-

pre. 

Y con ese augurio que honrándome en al.to grado obl.i

gaba mi dignidad humana, J.legué a Toluca con el. ánimo deci-
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dido de vencer en una empresa preñada de ambiciones encentra. 

das, de inveteradas costumbres anti-eticas, de procedimien

tos violentos de represi6n; hallándome así, a la improvista, 

en un ambiente político y social que era alérgico a mi espí

ritu deslumbrado por la refinada cultura europea, y siendo 

para ellos., mis contrarios, un intruso, un 11 catrín 11 dip1omá-

tico que pretendía quizá llegar a desintegrar su grupo domi

nante; que se creía con derechos, adquiridos por décadas, a 

seguir gobernando con sistemas que no cuadraban con el pro

greso creciente de la República ni con los anhelos de un pue

blo valioso y bueno, como era y es el Estado de México, ni -

con los fines administrativos, morales y políticos del ejecu

tivo nacional. 

Investido de mi flamante cargo tomé posesión del go

· bierno llevando una recomendaci6n y un deseo del Primer Ma-

gistrado. La recomendaci6n era la siguiente: que gobernara 

hasta donde me fuera po~ible, con los colaboradores del di

funto ex-mandatario Zárate Albarrán; y un deseo, estrictame~ 

te confidencial, de que yo continuara en el gobierno hasta -

completar los cuatro años que correspondían a mi antecesor. 

Esto cuando la Constituci~n del estado ordenaba que el man

·datario interino debería convocar inmediatamente a nuevas -

elecciones. 

Esta secreta circunstancia, que no me era dable re

velar, y mi convencimiento inmediato de que me sería imposi 
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ble entenderme con personas desconocidas para mí y· por lo -

tanto incapaces de armonizar su conducta con la mía, me de-

cidieron a declarar francamente al señor presidente, que no 

me consideraba capaz de gobernar con elementos, que si eran 

amigos suyos no lo eran míos, y que, en consecuencia, se 

sirviera dejarme en libertad como me pareciera ••. A lo que 

me respondió don Manuel: 

-"Forme usted su grupo señor licenciado y gobierne como lo 

crea conveniente".< 1 > 

Pero ¿Quién era Isidro Fabela? ¿por qué había-sido 

el hombre escogido por Avila Camacho? Su currículum puede 

ayudarnos a entenderlo: había nacido en Atlacomulco, estado 

de México en 1882, se recibió de abogado en la ciudad de M~ 

xico en 1908; Jefe de Defensores de oficio en el Distrito -

Federal en 1911; Diputado al Congreso de la Unión (legisla

turas XXVI y XXIV); Oficial Mayor y Secretario de Gobierno 

en Chihuahua (1911-1913); Oficial Mayor y Secretario de Go-

bierno en Sonora en 1913; encargado de la Secretaría de Re-

laciones Exteriores en el Gobierno Constitucionalista (1913-

1915); Representante Diplomático de México en Francia, Ingl~ 

terra, Italia, España, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y 

Alemania (1915-1920); Juez Mexicano en la Comision de Re-

clamaciones México-Italia (1929-1933); Presidente de la Pri-

mera Conferencia Permanente Agrícola (Ginebra, 1938); Miem

bro de la Corte Permanente de Arbitraje en la !-laya desde 

1938; Representante de México en la Liga de las Naciones y 

la Oficina Internacional del Trabajo (1937-1940)¡ Presidenta 
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de la Delegaci6n Mexicana en la III Conferencia del Caribe 

en 1940; escritor y fundador del Ateneo de la Juventud ju~ 

to con Alfonso Caso y José Vasconcelos. 

Con ese prestigio a cuestas, y su experiencia pol~

tica, era un candidato que ni mandado a hacer hubiera encu~ 

drado más perfectamente en los designios del presidente Avi 

la Camacho ( 2 ). Isidro Fabela garantizaba al gobierno cen

tral lo que ningún político local: la calma política de la 

regi~n. 

Manuel Avila Camacho, aseguraba el apoyo de una ge~ 

te que secundaría -no había duda- la política de resurgi

miento econ6mico que proponía en su sexenio. 

El 4 de julio de 1942, la XXXV legislatura del est~ 

do libre y sobe°rano de México decretaba. 

"Se reforman los artículos constitucionales 61, 83 

y 87." 

1.- Transitorio.- el gobernador designado por esta 

legislatura con el carácter de interino, con fecha 15 de -

marzo de 1942, continuará en el desempeño de su cargo con 

el carácter de SUSTITUTO, hasta terminar el período de 

1941 a 1945". 

Quedaba pues cumplido el deseo de Avila Camacho de 
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que fuese Fabela el que completara los cuatro años de gobieE 

no que correspondían a su antecesor Zárate Albarrán. 

Los tres años y medio que gobierna Isidro Fabela -

el Estado de México, son definitivos para la construcci6n de 

la nueva organizaci6n política y desarrollo econ6mico de la 

entidad. Si el gobierno de Abundio G?mez, Carlos Riva Pala-

cio, de Filiberto G6mez y de Wenceslao Labra, habían sido g~ 

biernos que supon~an la transacci6n, el combate y la lucha -

entre·ismos y fuerzas de diferentes orientaciones ideo16gi

cas y políticas, Fabela iba a ser lo contrario; definiría -

un nuevo estilo político que excluiría a todo aquel que no 

fuera id~ntico al proyecto futuro: el impulso moderno de cr~ 

cimiento capitalista de la entidad. Se trataba de una mode~ 

nizaci6n que intentaría en lo político, consolidar el funci~ 

narniento de un orden jur~dico y político estable; y, en lo 

econ6mico de erradicar a la economía de tipo trad~cional -

existente -la industria y agricultura del estado era para el 

consumo inmediato y local solamente-; las comunicaciones, el 

sistema de crédito, la formaci6n de grandes centros de pobl~ 

ci?n consumidora y la formaci?n de personal calificado en 1.-, 

industria y el campo ser~n .el objetivo a lograr del nuevo go 

bierno. En su ideario Fabela sentenciaba "nosotros nece.· Lt~ 

mes que el indio se transforme en criollo porque el cr.i·:· .10 

es el nervio y el alma de la patria; y el criollo nece~ita 

de.l europeo; y para que el europeo llegue a nuestras costas 

y viva nuestra vida y se incorpore a nuestro hogar nacional, 
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es preciso llamarlo, ofrecerle una existencia nueva que le -

alucine y después lo arraigue en el terruño que ser~ la pa

tria de sus hijos. Porque sus hijos ya no serán de él, si 

no que él será de sus hijos" (sic). (3) 

Es pues, con Fabela, la hora del progreso y el creci

miento; en el Estado de México, los hechos ir~n configurando 

la naturaleza del nuevo gobierno; de la dispersi6n a la uni

dad, de lo tradicional a la modernidad. 

Formado a costa y sobre los restos de la dispersi6n, 

el nuevo gobierno escogerá varios instrumentos para el llam~ 

do progreso industrial y la consolidación de la región 1) 

la política-impositiva, que consistió principalmente en la 

exención de impuestos sobre la renta, importaci~n, ingresos 

y exportaci6n, que se ofreció a las industrias por períodos 

hasta de 30 años, según las características de los productos 

manufacturados; nunca como en la entidad estudiada, la legi~ 

laci6n que promueve la industrialización adquiri? erandes 12_ 

gros. La ley de protecci6n a la industria de octubre de 

1944, habría de obtener todo tipo de apoyos y aplausos, iba 

a ser posible que para 1970 en el Estado de México se prod~ 

jera "desde un cerillo hasta un autom6vil-< 4 >. 

A la vez que haría figurar a Fabela -su creador- co

mo el hombre industrializador, el heredero de su liderazo en 

la entidad, Carlos Hank Gonz~lez dice de esto "la industria

lización como hecho político, es producto de actos reflexi-
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vos de una administraci6n consciente de que gobernar no sig

nifica, exclusivamente, la atenci6n de los problemas inmedi~ 

tos; gobernar es prever, o sea ver hacia el futuro. Esta 

concepci6n de estadista fue la que permiti6 que nuestro admi 

rado y querido maestro y amigo Isidro Fabela, iniciara la -

-gran tarea fabril del Estado de México.«a) 

La ley de protecci~n a las nuevas industrias -decía 

su creador- "tiene por objeto atraer nuevos capitales y por 

lo tanto nuevas fuentes de producci~n, de riqueza y de tra

bajo a las que se les conceden diversas prerrogativas por -

un número determinado de años, de acuerdo con el capital i~ 

vertido y n~mero de trabajadores que empleen, y las cuales 

inyectan indirectamente economía para las diferentes compras 

de materias primas que hacen dentro del estado y los pagos 

semanarios de salarios a sus trabajadores."(G) 

Por su parte, Jorge Jim~nez Canti?, en 1981 diría que el avance lo

grado en la entidad se fundamentaba en la visi6n de goberna~ 

tes como Isidro Fabela y Alfredo del Mazo Velez, que habían 

otorgado condonaci6n de impuestos como el mejor de los est.f 

mulos al asentamiento industrial.(?) 

Al término de su período, el gobierno fabeliano ha

bría creado 385 kil6metros de carreteras y. 217 escuelas; 

gran ayuda -claro- para fortalecer el camino industrial. 

También habría de reformar la constituci6n local, para am-
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federativas del país y del gobierno federal. 

El segundo instrumento para consolidar a la entidad 

como ejemplo del crecimiento capitalista sería el de confo~ 

mar e integrar un grupo de hombres afines ideol?gicamente -

al proyecto fabeliano, es así como nacerá y se conformará -

el grupo político del Estado de México. 

sar el anexo de biografías). 

(Recomendamos rev~ 

El Consejo del presidente Avila Camacho a Fabela ·defoE_ 

mar un grupo será plenamente escuchado y atendido. En su -

período de gobierno, Fabela dará oportunidad de figurar pr~ 

rninentemente al licenciado Adolfo L6pez Mateos -futuro pre

sidente de México-, haciéndolo rector del Instituto Cientí

fico y Literario de Toluca -hoy Universidad Aut6noma del E~ 

tado-; a su sobrino Alfredo del Mazo Vélez -"a quien yo ini 

ciara en la vida pública del estado en la que demostr6 sus 

relevantes cualidades administrativas y políticas",(B) lo -

hace pt·ime:t:"o, ·tesorer·o de1 es-tado y posteriormente secreta-

río de gobierno; a Abel Huitr6n y Aguado lo nombra director 

de Acci6n Social en el Estado de México, este amigo personal 

de Adolfo López Mateos; a Juan Fernández Albarrán; siendo -

diputado local le toca ser alcalde de Toluca y suplir como 

secretario de gobierno a del Mazo Velez cuando este se per

filo como candidato a la gubernatura; Roberto Barios Castro 

figurará como otro diputado local adicto totalmente al go-
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bierno de Fabela; Carlos Hank González lo conocerá en esta 

época y recibirá fuerte apoyo en su carrera de maestro, po~ 

teriormente se irá como director a la escuela de Atlacomul-

co; a Gabriel Ramos Millán lo apoyará siendo diputado fede

ral para que posteriormente ocupe un lugar en el senado; 

Gustavo Baz -otro hombre que ocupara un lugar importante en 

el desarrollo del grupo -es secretario de Salubridad en el 

gobierno de Avila Camacho por lo tanto, en la etapa de crea 

ción no tiene gran intervención, su papel y prestigio, es 

más de carácter nacional que local. 

El 15 de septiembre de 1945 concluía el régimen de 

Isidro Fabela -cuando dejó el poder seftaló: "Abandono mi e~ 

tidad sin una gota de sangre en mis manos y sin un peso mal 

habido en mis bolsillos". El 16 de septiembre de ese afto -

subía al gobierno su sobrino: Alfredo del Mazo Vélez. 

Nacido en Atlacomulco en 1904, en la misma cama y 

en 1a misma habli·taciún donde hab!an nacido su ·t:io Isi<lr•o 

Fabela y su primo el obispo de Toluca Arturo Vélez Martínez; 

Alfredo del Mazo Vélez llegaría al gobierno del estado des-

pués de que una incontenible ambiéión de progreso lo lanza 

-a los 20 aftos- a otros horizontes,,< 9 > Siendo así como 

en 1926 ingresa a la entonces Comisión Nacional de Irriga

ción, a prestar sus servicios en la construcción de la pr~

sa de Don Martín, en Coahuila (del puesto más bajo que se 
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le confiere, por su esfuerzo y méritos propios fue ascendie~ 

do hasta ocupar el de contador de costos"(lO) -dice su sobr¿ 

no Mario Colín Sánchez-. 

Despu~s ~~ jefe de al.macenes e inventarios de la Comi

si6n Nacional de Caminos hasta 1932.ocupa el puesto de jefe 

de almacenes e inventarios de la Comisión Nacional de Irrig~ 

ción, formuló el reglamento e instructivo para el manejo de 

sus almacenes y que es el mismo que más tarde servirá a la -

Secretaría de Recursos Hidráulicos -de la que en el gobierno 

Lopez Mateísta será su titular-, para normar los actos del -

departamento respectivo. 

En 1940, Gustavo P. Serrano (vocal de la comisión n~ 

cional de irrigación) lo designó como jefe del departamento 

administrativo de la dependencia respectiva. 

En 1942, Isidro Fabela, lo designa tesorero general 

del Estado de México, puesto que ocupa hasta 1943 en que es 

nombrado secretario general de gobierno del propio estado. 

El 21 de diciembre de 19'•4 es postulado como candi

dato a gobernador del Estado de México, siendo su jefe de -

campaña Roberto Barrios Castro, diputado local y originario 

de Atlacomulco también. 
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Antes de ser nombrado candidato del Mazo Vélez, y antes 

de que el grupo político del estado pudiese pensar en que se 

excluiría a todo aquel que no se definiera por el nuevo rum 

b. trazado; la lucha por la gubernatura sería fuerte. 

Cuatro.candidatos aparecen en la palestra, los cuales 

tienen el mismo interés: la gubernatura. El general y ex se

nador Antonio Romero Romero (ll) quien pertenecía al grupo de 

Wenceslao Labra, tenía el apoyo de los senadores Isidro So16r 

zano -el cual llev6 a Antonio Romero un saludo de Fidel Velá~ 

quez, lider de la CTM- y Le6n García; de los diputados feder~ 

les: Salvador Ochoa Rentería y Carlos Madrazo y de otros polf 

tices como Federico Montes, Leobardo Tellechea, Agustín Mora, 

Román Díaz, Florencia Palomo Valencia, Augusto Hinojosa, Gre

gario Velázquez -hermano de Fidel Velázquez-, Luis Madraza Ba 

. 0 . S , G' es·te último _ d b. d sauri y ctavio ent~es omez - , • en Ios anos e go ierno e 

Luis Echeverría, sustituiría a Alfonso Martínez Domínguez en 

la regencia_-del Distrito Federal-. 

de 1944 
El día 7 de diciembre se constituy6 el Comité Central 

Directivo pro General Antonio Romero para gobernador del est~ 

do, organismo que se encargaría de dirigir y coordinar los 

trabajos preelectorales que en favor de dicho militar, se 11~ 

vasen a cabo en la justa para elegir gobernador del estado. -

Este comité era apoyado por el partido socialista del trabajo 

y de la federaci6n socialista que encabezaban Wenceslao Labra 

y Filiberto G6mez. 
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Los otros 3 candidatos -aparte de Alfz'e<lo del ::a:;:;o-

fueron: Francisco Javier Gaxiola Jr. -cxgobernador del est~ 

do y hombre ligado a la iniciativa empresarial; el diputado 

Juan José Rivera Rojas(lS) -y también secretario general 

del Sindicato Mexicano de Electricistas y Alfredo Navarrete~14 ) 

quien decía contar con el apoyo de organizaciones obreras y 

campesinas. 

El día 21 de diciembre del año citado 
Alfredo del Mazo "el brazo derecho del go-

bernador Fabela en la obra de justicia y moral administrativa 

de educación y de gran impulso a las obras materiales 11 <15 > de 

la entidad sería lanzado como candidato y apoyado en pleno 

por todos los sectores del entonces partido oficial el PRM -

(Pavtido de la Revolución Mexicana). 

Y por primera vez -lo mismo se ha dicho en cada cambio 

de gobierno del estado- se trataría de comparar el proceso de 

elección local en la entidad con el proceso de elección naci~ 

nal, los buscadores de signos políticos de la época compara

ban el cambio de gobernador en la entidad con el futuro cambio 

presidencial de 1946. 

El periodista Ortega (lS)se preguntaba "¿por qué hay 

tantos precandidatos en el Estado de México, cuan¿o si las 

organizaciones lo quisieran no quedaría sino uno solo, en 

unas cuantas horas'?" A lo que el observador replicaba: "Las 

elecciones en el Estado de México serán como una prefigura-
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ción de las que vienen más lejos, en 1946. Vamos a saber 

si ya es posible que en México, el país, se ejercite una 

democracia cada vez más amplia, cada vez m~s exigente. Si 

la designación del gobernador del Estado de México se hace 

tal como se piensa, será un espléndido signo para el futu

ro del país". 

La opción escogida fue determinante, la elección de 

Del Mazo se explica por dos cosas; la primera, la eficacia 
)J'apitalist_s.I 

y la racionalidadel gobierno anterior que garantizaba el 

desarrollo económico no podría ser seguido más que por un 

miembro afin al mismo; y la segunda, las tendencias opues-

tas a la nueva forma de hacer política quedaban desplazadas 

en la conformación del nuevo régimen. 

En su período, Del Mazo (l?) acentua~ía el desarro

llo capitalista, en sólo sus primeros dos años como gobern~ 

dor en el Estado de México se instalaron 83 empresas conc~ 

diendoles los mismos incentivos que proporcionó Fabela. E~ 

tre otras empresas se instalaron: Industria Eléctrica de Mé 

xico, S.A.; Aceros Nacionales, S.A.; Laminadora de Acero, s. 
A.; Reynolds Internacional de México, S.A.; Sosa Texcoco, 

S.A.: Asbestos de México, S.A.; Cementos Anáhuac, S.A.; Ac~ 

ros Tlalnepantla; Artisela Naucalpan; Cartonera Moderna, S. 

A.; Productos de Alambre "La Nacional"; Sedas Real; etcéte-

ra. 
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A 1a vez que su gobierno apoyaba a 1as empresas indus
cuyo testimonio es su prooia dec1araci6n: 

triales "mi gobierno le ha deaicado particular atención da:!! 

do toda clase de facilidades y cuidando de seguir mantenie:!! 

do el ambiente de confianza necesario para atraer a los ha~ 

br"es de empresa" (18) 
Así mismo, concedía la exención 

de impuestos a las escuelas particulares, siguió en el emp~ 

ño de conformar al grupo político del Estado de México. 

Tuvo como secretario particular a su sobrino Mario 

Colín Sánchez; Isidro Fabela decía de él.como de Alfredo 

del Mazo "a los dós los considero como un eco muy grato de 

la obra que yo inicié con tanto amor a mi terruño y a la p~ 

tria"; (l 9 ) hizo secretario general de gobierno a Abel Hui-
quien 

trón y Aguado había ocupado el puesto de secretario de 

acción social en el gobierno anterior, a la vez que en 1946 

lo promueve a la diputación federal por el séptimo distrito 

del mismo estado; como oficial mayor nombra a Malaquias Hui 

trón Velazco, quien a·su vez será suplente de Gabriel Ramos 

Millán en el senado de la República; Adolfo _López Mateas 

ya empieza a figurar como políticG importante 

será el compañero de fórmula de Gabriel Ramos Millán en el 

mismo período (1946-1952); a Raúl Serrano Tellechea lo apo

ya para que vuelva a ser diputado en 1949, Serrano Tellechea 

ya había sido diputado en el gobierno de Fabela. 

Roberto Barrios Castro, aparte de haber sido el je

fe de la campaña de del Mazo para gobernador del estado, se 
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proyectará como secretario general de la liga de comunidades 

agrarias y de la Unión de Agricultores del Estado de M~xico, 

será Barrios Castro miembro fundador de la Asociación Naci~ 

nal de Maestros y director de la campaña presidencial de Mi 

guel Alemán en el Estado de México. 

Otro miembro del grupo que recibirá fuerte apoyo del 

gobernador del Mazo Vélez será otro originario de Atlacomu! 

co: Salvador Sánchez Colín, quien en ·19:46: .se·r§_senador su

plente de Adolfo López Mateos por el estado y en 1950 será 

electo diputado local por el Distrito de Texcoco, Estado de 

México -un año antes de ser candidato a gobernador-; Carlos 

Hank González -futuro lider del grupo- trabajará como pro

féso~ en Atiacomuléo de 1947 a i951, 

ocupó el puesto de secretario general de la delega

ción XXVII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Ed~ 

cación. Será precisamente en Atlacomulco donde Carlos Hank 

González descubrirá su vocación polí_tica, "aquí, en Atlaco

mulco, nació de las diccuciones Ln la República Ideal sobre 

el espíritu y la filosofía, sobre el análisis de tierras y 

la necesid?d de tecnificar la agricultura, de apresurar el 

paso de la historia, de corregir el rumbo y practicar la 

justicia; aquí nació mi decisión de participar activamente 

en la construcción de una patria mejor y aquí se presentó el 

dilema: o permanecer en el reclamo eterno, en la sana y se

ve?'.'a crítica, o la participación activa, la conjunción de 

esfuerzos, la entrega de lo que se es al servicio social. 
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Esta Última fue mi decisi6n, la entrega apasionada, decidi

da, plena de emoci6n a la práctica de la política, entendi

da cabalmente como lo que es: la más noble y la más genero

sa de las tareas humanas". <2o) Para 1986 no sabemos 'si hu-

biese sido mejor para el pueblo mexicano que Hank permane-

ciera en e1 "reclamo eterno 11
• 

El "sobrinismo político" hará acto de pre

sencia en el gobierno de del Mazo, aparte de tener como se

cretario particular a su sobrino Mario Colín y hacerlo dip~ 

tado local en 1947, nombrará como director general de Hacie~ 

da a su primo Alberto Vélez Martínez -hermano del obispo A~ 

turo Vélez Martínez. 

El tercer gobernador que terminar".' por completar la 

primera etapa del grupo, de fundación y conformaci6n (de 

1942-1957), será otro At1acomulquense: Salvador Sánchez Co-
• 

1ín. 

El 14 de mayo de 1912 nace en Atlacomu1co, Salvador 

Sánchez Col~n, <21 ) huérfano de padre a la edad de 5 años 

proseguirá su educaci6n en el plano de la especia1izaci6n 

técnica, se recibirá de ingeniero agr6nomo en Chapingo y d~ 

rante varios años se dedicará a la docencia. Es a partir -

de 1941 cuando realmente empieza su carrera burocr~tica de 

Inspector técnico en el Banco Nacional de Crédito Agrícola 

pasa como investigador científico a la direcci?n general de 

agricultura de la Secretaría de Agricultura y Fomento en 
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donde crea una variedad de limón, conocida con e1 nombre 

de "limón colín", que produce un aceite muy fino que se 

utiliza como materia prima en la perfumería. 

En 1945 es llamado a formar parte de las "Comisio 

nes técnicas" convocadas por el candidato presidencial M_!; 

guel Alemán las cuales tenían por objeto formular estudios 

sobre problemas de diversa índole, mismas que se integra

ban con lo más selecto de técnicos y especialistas mexic~ 

nos. En ellas colaboró como técnico en cuestiones agríe~ 

1as Salvador Sánchez Colín. El apoyo que recibe de Fabe

la y del Mazo Vélez al interior del estado, así como el 

apoyo de Miguel Alemán hacen que su carrera política sea -

rápida, en 1946 es electo s~nador suplente, en 1949 Miguel 

Alemán lo nombra consultor técnico de la"presidencia de la 

República, en 1950 es electo diputado local por Texcoco y 

en julio de 1951 es electo gobernador constitucional del 

Estado de México. Con Sánchez Colín también se demostró 

que el apoyo presidencial era totalmente necesario para p~ 

der ocupar el más alto puesto en la jerarquía política lo

cal, a la vez que el apoyo interno era a todas luces visto. 

La conformación del grupo terminaría en su período de go

bierno. 

Los preámbulos a la elección y postulación de Sán

chez Colín en 1951, marcarían en el estado un propósito del 

gobierno de Miguel Alemán: la disciplina política. 
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Sánchez Colín tuvo como adversarios posibles a lR 

gubernatura del Estado a Adolfo L6pez Mateas, a Juan Fer

nández Albarrán y a Alfredo Becerril Colín; todos y exceE 

to Becerril Colín, formados y gratificados por Fabela y -

del Mazo Vélez, la sucesi6n se iba a resolver en familia. 

También la sucesi6n de del Mazo se le compar6 a 

la sucesi6n presidencial, "aunque hay un empeño visible 

por vincular la soluci6n del problema de la sucesi6n presi 

dencial (1952), todo indica que eso no ha de ocurrir. Eso 

de resolver quién sucederá a Alfredo del Mazo en el pala-

cio ·gubernativo de Toluca, es· una cuesti6n independiente 11 .< 22 ) 

La resoluci6n de la sucesi6n de del Mazo se deter

min6 en el mes de abril de 1951< 23 >, cuando de manera ofi

cial Sánchez Colín acep·t6 su candidatura por el Partido R~ 

vo1ucionario Institucional (PRI). 

El día 2 del mismo mes, la Liga de Comunidades Agr~ 

rías y Sindicatos Campesinos del Estado de México; la Fede-

raci6n de Trabajadores del Estado de México (CTM) que diri

gía Jesús García Lovera; el Comité Ejecutivo de la Confede

raci6n de Obreros y Campesinos del Estado de México (COCEM) 

que dirigía Manuel Mart~nez Orta; la Federaci6n de Organiz~ 

ciones Populares del Estado de México de la cual Mario Colín 

era su secretario general; el Frente Zapatista de la Repúbli 

ca; la Federaci6n Revolucionaria de. Obreros y Campesinos del 
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Estado de México, de la cual eran presidentes honorarios; 

Lázaro Cárdenas, Isidro Fabela y el Cornit~ Regional de 

Campesinos de El Oro que dirigía Jesús Mercado; postulaban 

a Sánchez Colín corno candidato al gobierno del Estado. 

Dando muestra de disciplina política, otros polí

ticos de la entidad se sumaban a la candidatura "nombres 

de personas distinguidas por muchos conceptos han venido 

citándose en la prensa nacional y local, viables para ·tan 

alta función y con la atención y respeto que todos mere

cen, después de un balance hecho de sus virtudes y capaci

dad, estimamos que se encuentra reunida mayor suma de pre~ 

das morales y virtudes cívicas, preparación, voluntad y c~ 

nocimiento real de la situación de nuestra en-tidad, en el 

C. Ing. Salvador Sánchez Colín".' 24 ) Firmaban: 

Senadores: Adolfo López Matees y Malaquías Buitrón 

Diputados federales: Tito Ortega, Apolonio Rojas, 

Enrique Gonz<Íle;¿ Ucrcado, Gregorio Velázquez, Eula-

lio Nufiez Alonso, Raúl Serrano Tellechea y Daniel 

Moreno Castelán. 

El 16 de septiembre de 1951 llegaba al poder otro -

miembro más del grupo del Estado de México, otro nacido en 

Atlacomulco, la prensa nacional empezaba a hablar de ello, 

el grupo se conformaba como tal no s61o en el ni-

vel local sino ya se percibía debido a la calidad y canti-
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dad de sus miembros su futuro como grupo po1ítico naciona1. 

"En e1 Estado de México "!>a destacado un yue;;:;.o por haber s~ 

lido de a11í -y siguen sa1iendo- la mayor parte de los poli 

tices que han figurado en el gobierno 1oca1. Es, por deciE 

10 así, una incubadora de gobernadores; 1os Últimos han si-

do don Isidro Fabe1a y don Alfredo de1 Mazo. El pr6ximo se 

rá e1 ingeniero Sánchez Colín, cie quien hasta ahora s61o se 

sabe, y como garant~a se ofrece, que naci6 en ese lugar. 

Hablamos de At1acomu1co. 

El futuro gobernador del Estado de México que será 

como ya se sabe, el ingeniero Sánchez Colín, no ha figurado 

hasta ahora en forma destacada dentro de la política nacio

nal. Aunque su nombre se baraj6 entre los posibles candid~ 

tos de1 PRI, fue más bien una sorpresa su designaci?n que -

oficia1mente está en puerta. 

Eso sí, es de Atlacomulco -lugar que muchos afirman 

se está quedando vacío, porque todos sus habitantes están -

ingresando a1 gobierno- y pertenece a la familia revolucio

naria del estado. 

Quienes lo conocen aseguran que podrá sustituír de-

corosamente al saliente gobernador del Mazo, quien ha 1ogr~ 

do imprimir a su estado el mayor impulso en los dos a·spec-

tos fundamentales que deben preocupar a un gobernante: el 

social y el econ6mico".< 25 > 
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Y en el Universal se decía: "Sánchez Col~n, no obE_ 

tante ser de los de Atlacomulco, al recibir el poder podrá 

hacer un gobierno propio, de acuerdo con la actual tenden

cia política contraria al continuismo 11 .< 25 > 

El continuismo político se afirmaría en la entidad. 

Entendiendo a este como la recurrencia de hombres y progr~ 

mas en la vida política de una sociedad; sólo que los hom

bres no aparecer~n en el mismo lugar en donde estuvieron 

durante el gobierno precedente sino que se rotarán de pue~ 

tos para poder dar un aire de renovación política. 

dar mayor estabilidad a la clase en el poder. 

Y así, 

La recurrencia a los políticos anteriores, signifi

caba tres cosas: de un lado, la estabilidad del personal -

político del grupo, por el otro lado, el grado de imperme~ 

bilidad del personal político respecto de nuevos elementos, 

aunque en esta etapa todavía faltaría por adherirse otros 

más y por Último la centralización del pder que se plasmaba 

.en la permanencia en el poder y la acumulación de cargos po 

líticos entre un número muy restringido de dirigentes. 

Ejemplo de todo esto lo tenemos, primero: Alfredo -

del Mazo al salir de la gubernatura fue promovido al senado 

de la República junto con Juan Fernández Albarr~n (1952-1958) 

a Roberto Barrios Castro lo nombra diputado federal por el 

primer distrito del Estado de México en 1952; Mario Colín 
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Sánchez ocuparía también un lugar como diputado federal por 

el cuarto distrito del Estado en 1955; Carlos Hank González 

recibirá fuerte impulso para su carrera política, en el go

bierno de S~nchez Colín, ser~ nombrado, Jefe de las juntas 

de mejoramiento moral, cívico y material del estado, tesor~ 

ro de Toluca y presidente municipal de Toluca; Francisco P~ 

rez Ríos y Leonardo Rodríguez Alcaine ser~n los herederos -

de la posición que tuvo Juan José Rivera Rojas en el estado 

como líderes del sindicato mexicano de electricistas. Uno 

sería diputado en 1952 y el otro en 1950. 

Adolfo L?pez Matees, ser~a secretario de trabajo en 

el gobierno . Ruiz Cortinista de donde brincaría hacia 

la presidencia de la Rep~blica. Sus antiguos lazos con los 

fundadores del grupo no sería·: :;:-otos, al contrario, en la 

etapa de consolidación del grupo (1958-1969) ayudarían mu

cho a la proyección que como secretarios de estado tuvieron 

en su momento Alfredo del.Mazo Vélez y Roberto Barrios Cas

tro, a su vez Fernández Albarrán sería promovido como seer~ 

tario general del PRI. 

Con Sánchez Colín se terminaría la etapa de funda

ci?n y conformación del grupo pol~tico de la entidad, se -

afianzaría el Estado de México como un enclave económico y 

político del país. 
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3. El enclave econ6mico y político 

Comprendido dentro de la meseta del Anáhuac,Cl) el 

Estado de México colinda al norte con el Estado de "Hidalgo; 

al sur, con Morelos y Guerrero; al este, con Tlaxcala y Pu~ 

bla, y al oeste, con el estado de Michoacán. 

Por la extensi6n de su territorio, 21 461 km. 2 , ocu 

pa el vigesimoquinto lugar en la República Mexicana, de nor 

te a sur tiene una longitud máxima de 185 km. y de 175 km. 

de este a oeste. 

estado. 

Tres sistemas orográficos cruzan el territorio del 

El primero, localizado en la porci6n oriental, e~ 

tá representado por la Sierra Nevada, con una altura supe

rior a los cinco mil metros sobre el nivel del mar; consti 

tuye la barrera natural que separa a la entidad de los es

tados de Tlaxcala y Puebla. Los volcanes Popocatépetl e -

Iztaccíhuatl también forman parte de este sistema. 

El segundo presenta varias elevaciones sobresalie~ 

tes; el Cerro de la Bufa es una de ellas; se localiza al -

noroeste de Jiquipilco. A partir de aquí, el sistema oro

gráfico torna un curso con dirección sureste y en ese reco

rrido se encuentra el Monte Alto y el Monte Bajo. En la -

parte occidental del Distrito Federal, el sistema se une 

con la Sierra de las Cruces. Las Lagunas de Zempoala están 
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comprendidas dentro de esta cadena montafíosa. 

En el. tercer sistema se localiza el Nevado de Tal~ 

ca. Se trata de un volcán inactivo, en cuyo cráter hay -

dos lagunas. 

Los accidentes mencionados dieron orígen a dos con~ 

cides Valles; el. de México y el de Toluca. En las cercanías 

del Nevado de Lol.uca, la Depresi6n del. Bal.sas invade una 

porci6n del territorio. 

El sistema hidrol6gico de la entidad está integrado 

por parte de cuatro regiones: la del Lerma, con los ríos T~ 

pe ti tlán, Santo Domingo., Lerma y Calixtlahuca; del Bal-

sas, formada por l.as corrientes Ixtapan, Tenancingo, Santo 

Tomás, Temascaltepec, Poliutla, Ixtapan del Oro, Chalma y -

Tecomatepec; la del Pánuco, consti~uída por los Ríos Arro-

yo Za1.,~o) Tepcj Í, Tl:1.u"tl..:l. y rrii.e·to, y po:c· úl·Limo, la ciel 

Valle de México, con los caudales Amecameca, Cuautitlán, 

tlalnepantla, Papalotla, de la Compañía y Tepotzotlán. 

Por su cercanía al Distrito Federal y la situaci6n 

estratégica en que se encuentra que parece encerrar con su 

territorio a la gran urbe, la entidad es paso obligado pa-

ra entrar y salir del Distrito. Justamente su cercanía h~ 

ría también posible su conformaci6n como fuerte pilar del 

crecimiento capitalista del país. 
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¿Pero cuál fue 1a situaci6n económica del Estado de 

México a la llegada de Isidro Fabela y a la salida de Sán

chez Colín? es decir, cuál fue la situación económica del 

Estado en la etapa de fundaci~n y conformaci~n del grupo? 

¿realmente, la pol~tica de incentivos industriales trastoc6 

la vida interna del estado?. ¿se realizaron mejoras sociales 

para el pueblo del Estado de M~xico?, veamos: 

Hacía la cuarta d~cada del siglo actual, el Estado 

de México era econ?micamente, hablando de un estado típica

mente agrario y especialmente ejida1. De una poblaci~n to

tal de 1 146 034 personas, 263 898 correspondían a la pobl~ 

ci6n econ6micamente activa agr~cola, y 554 516 correspondía 

a la pob1aci~n ejiaal, la cual r~presentaba el 47.S por - -

ciento! de la poblaci?n tota1 del estado (véase e1 cuadro 

2}. 

CUADRO 2 

1 9 4 o 

\ eji
da1 de J.a 

l'oblaci6n total Poblaci.6n ejida1 total 

Pob1aci6n Ejidatarios 'hla eji~ 
econ6micamente que cultivan ºtarios de 
activa aerícola en ejido pob • .agr;4'.ool.3. 

1,146 ,034 554,516 47 .5 263 ,898 129,137 49.0 

fuente: Alfonso y Gilbel:'to Fabe1a: México, Ensayo 

socioecon6mico dc1 Estado~ M~xico, 2 vol. 19851, vol .. I.I 

pp. 26 
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Respecto a 1a distribuci6n de 1a tierra en 1940, la 

situaci6n era la siguiente: puede percibirse en el cuadro 

de abajo la gran concentraci~n que habia de la propiedad y, 

por tanto, la gran miseria de las clases campesinas. 

En efecto, por un lado había 154 447 predios de 5 

hectáreas o menos. Estos, por su pequeñez, indican la con-

dici6n miserable cte sus poseedores. Prácticamente son pre

dios que s~lo produci~n susbsistencias elementales a los 

campesinos. 

As~ pues, más de 150 mil poseedores de estos pre

dio~ -el 93 por ciento del total -s6lo abarcaban y trabaja-

ban el 12 porciento de la superificie cultivable del estado 

y·s~1o el 3 por ciento que poseía predios de más de 50 hec

táreas controlaba el ¡ 72 por ciento! de la superficie to

tal; todo esto en plena época de la Reforma Agraria. (1940). 

e u A D R o 3 

DISTRIBUCION DE LA TIERRA EN EL ESTADO DE MEXICO 
1 9 4 o 

Elctensi6n de los NGmero de % de los Superficie % de 1a 
Predios (Has). :f>redios predios Hectáreas superficie 

De menos de 1 112,221 .68 37,130 4 
De 1 a 5 42,226 25 85,760 8 
De 6 a 10 3,435 2 26,079 2 
De 11 a 50 4,416 2 104,074 10 
De 51 a 100 1,015 73,403 7 
De 101 a 200 519 77,146 7 
De 201 a 500 373 115,258 12 
De 501 a 1000 114 90,210 9 
De 1001 a 5000 96 189,14-7 19 
De 5001 a 10,000 7 54,015 5 
De más de 10 ººº 7 129,809 13 

164,329 982 ,031 . 

Tomada d~: Alfonso y Gi1berto Fabila: ibid. p. 13. 



S9 

Según el censo ejidal de 1940, por ei número de 

ejidos ya creados, el Estado de México era superado sol~ 

mente por Veracruz, Michoacán y Guanajuato y por pobla

ci6n ejidal, ocupaba el primer lugar, ni Morelos lo sup~ 

raba. 

Respecto a la actividad comercial, la situaci6n -

era la siguiente: antes de que Fabela creara la ley de Pr2 

tecci6n Industrial, según el padr6n comercial levantado en 

1944, en toda la República se registraron 160 039 estable-

cimientos comerciales, mientras que en el Estado de r-:éxico 

había 6 101,_ ocupando, por este concepto, el octavo lugar 

entI'e todas las entidades federativas. 

CUADR04· 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD COMERCIA:... 194'•. 

cifras de. valor en pesos j 

PADO " NI 
CARf,C'1'ERISTICAS VEL NACIONAL 

Establecimientos 
comerciales 8 

Importe de las 
.ventas .comerciales 16 

Capital invertido 
.en .el comercio 1 7 

Valor comercial 
de las negociacio-
nes comerciales 17 

Personal ocupado 
en el .comercio 11 

Sueldos y salarios 15 

Fuente: Ibidem p. 17 

MEXICO RI:PUBLICA MEXICf~I/ 

6,101,000 160,039 

94,080,987 7,086,222,649 

25,537,182 3,211,081,298 

23,418~735 2,674,307,236 

.9,279 340,521 

.9,437,291 623,973,787 
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Respecto al capital invertido en la actividad co

mercial, el estado ocupaba el 17~ lugar en el nivel nací~ 

nal con menos del uno por ciento de capital respecto al -

total del capital invertido en el área comercial de todo 

el país. 

Referente a la act.ividad industrial, la entidad no 

se caracterizaba en lo absoluto por ocupar un lugar preemi 

nente en el país. 

C U A D R O 5 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
DEL PAIS Y LUGAR QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE MEXICO. 

1 9 4 4 

CONCEPTO 
LUGAR ENTRE LAS 

REPUBLICA MEXICANA ENT. FEDERATIVAS 

Numero de establee~ 
mientas 50,894 9 

Capital (pesos) 4,224,499,704 13 

Valor comercial (pesos) 2,888,104,107 12 

Producci6n anual (pesos) 4,939,150,981 9 

Personal ocupado 559,16 8 8 

Sueldos y salarios (pesos) 1,032,977,829 10 

Fuente: Ibidem p. 20 



61 

Por cuanto al número de establecimientos, el estado 

ocupaba el noveno lugar, con 1 700 establecimientos. En el 

monto del capital de la industria, el estado ocupaba el dé-

cimotercero, en valor comercial el duodécimo y en produc

ci6n anual el noveno. 

En resumen, la categoría industrial general del es

tado, hasta 1944, no era relevante en e!_paísSu economía era 

sobre todo agrícola, al ver el cuadro de poblaci6n, 

señalaríamos que la entidad estudiada hasta la proyec-

ci6n como econom~a capitalista en 1944 era netamente tradi

cional agraria, y su poblaci6n típicamente rural. 

A~OS 

1940 

1950 

C U A D R O 6 

POBLACION URBANA Y RURAL DEL ESTADO DE MEXICO 

U R B A N A R U R A L 
NUMERO NUMERO % 

260,248 22.7 885,786 77.3 

367,679 26.4 1,024,944 73.6 

Fuente: Sistema Bancos de Comercio: ~ 
de México. Colecci6n de estudios 

Econ6micos Regionales. México 1976 

Si la llegada de Isidro Fabela al gobierno del Estado 

de México fue el parteaguas que en la vida política rornpi6 -
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con la forma caciquil de manejar el gobierno, su salida y -

la creaci6n de la ley de protecci6n industrial; adoptada -

también por los gobiernos posteriores serían el inicio que 

harían a la entidad ocupar el lugar más alto de de-

sarrollo econ6mico en todo el país. Los hermanos Fabila 

afirmaban la historia econ6mica del estado, en el futuro, 

señalará la época entre 1944 y 1950, como la más trascende~ 

tal en la vida de la entidad pues en ese período es cuando 

el estado se encarrera definitiva y s6lidamente, hacia su -

industrializ~ci6n y hacia la realizaci6n de todas las cons~ 

cuencias que ello tiene para su economía y su cultura11 .< 2 > 

Todo ello se conseguiría con: 1) el fortalecimiento 

de la infraestructura -en s6lo 3 años de gobierno Fabela i~ 

puls6 cerca de 400 kil6metros de carreteras- incluyendo -

transportes, comunicaciones, energía y agua; 2) formaci6n -

de personal y mano de obra calificada, -en la etapa de fun

daci6n del grupo se dio gran impulso a la educaci6n-; 3) la 

formaci6n de grandes centros de poblaci6n y de actividad 

econ6mica, como Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán, Toluca y 

Tlalnepantla para fortalecer el intercambio doméstico de meE 

cancías; 4) el funcionamiento de un orden jurídico y políti

co estable; son notorios los efectos econ6micos que, en di-

versas ramas de la actividad, tiene o puede tener el gobieE 

no, en su papel de estimulador econ6mico. Y en el estado de 

México, el gobierno estimul6, hasta la consecuci6n de hechos 

concretos como la. ley de protecci6n industrial, el desar:t.•o-
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llo industrial del estado; 5) pero quizás más importante 

que el mero establecimiento de empresas industriales y el 

consecuente desarrollo de la entidad, sean las consecuen

cias de ello: en estados como la entidad estudiada, en 

que hab~a una enorme poblaci?n campesina y un alto grado 

de retraso industrial, era a todas luces "normal", en las 

condiciones en que se encontraba el estado en particular 

y M~xico en general que se diera la alternativa de creci-

miento capitalista. Por un lado, ese era el camino esci-

gido por el gobierno central y al cual no se pensaba si

quiera en oponérsele; y por otro, la inestabilidad políti 

ca de la entidad hacia necesaria una alternativa que din~ 

mizara su vida interna. Desde el punto de vista que nos 

interesa, amén de la transformaci6n a que asistilnos a PªE 

tir de 1942 será el proceuo de industrializaci6n un factor 

de importancia en ese despegue capitalista. 

Una industrializaci6n, que trajo consigo los dos 

hechos sociales· más importantes: ·se cre6 una burguesía in

dustrial que presentó carácter~sticas suficientemente di~ 

tintas de la burguesía comercial y latifundista típicas de 

los años treintas; por otro lado, el mismo proceso de ex

pansi6n de un nuevo sector dentro de la sociedad local: la 

clase obrera. La industrializaci~n, por lo tanto, además 

de su aspecto económico, trajo aparejada una transforma

ción social: la creación de un proletariado, o más bien su 

expansión, porque en cierta manera ese proletariado ya exi~ 

tía. Era, sin embargo, un proletariado bastante débil y 

artesanal, que ahora, se constituiría en· un proletariado 
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organizado en grandes unidades: 1as nuevas fábricas de Tla~ 

nepant1a, Naucalpan, Lerma, To1uca, Ecatepec y Cuautit1án. 

En s61o cinco afias se verían los resultados de pr2 

ceso de industria1izaci6n: 

CUADRO 7 

CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN 13 MUNICI
PIOS DEL ESTADO DE MEXICO 

suma de los 
HASTA 1944 DE 1945 A 1950 dos períodos 

MUNICIPIOS N\JM. DE CAPITAL NUM. DE CAPITAL N\JM. DE 
ESTABLECI INVERI'IOO ESTABLECI INVERTIDO ESTABLECI 

MIENTOS- CPESOSl MIENTOS-:- (PESOS) MIENTOS-

Tl.alnepantla 55 1,972,423 34 120,365,000 89 

Ec:atepec ,l'br. 41 1,600,803 21 46,581,550 62 

Naucalpan 160 7 ,645,587 44 32,225,332 204 

Tlalm3l1a1co 18 29,754,770 1 45,500 19 

TuJ. titl.án 3 10,400 2 25,000,000 5 

Ixl:Clpal.•lCa 24 2,8'10,155 3 20,000,000 27 

Toluca 350 17,302,469 4 2 ,655,000 354 

Cuautitlán 18 2,304,534 4 14,388,000 22 

Olal.co 27 4,422,413 1 10,000 28 

Zumpango 48 120,945 1 1,500,000 49 

.1,'al.le de Bravo 24 315,817 1 1,490 25 

Mete pee 39 52,584 1 11,500 40 

Lerma . . 15 27,573 ... 1 12,000 16 

822 68,370,474 118 262,995,372 940 



65 

Como se ve en el cuadro7 la concentraci6n industrial 

-fen6meno típico del capitalismo- har~a acto de presencia; -

Tlalnepantla, Ecatepec y Naucalpan acaparaban casi el 90% del 

número de empresas nuevas de trece municipios protegidos por 

la ley, y a su vez el. 75% del nuevo capital invertt~do. Polos 

de desarrollo no se crearían, lo sucedido fue más concentra-. 

ci6n de capital de capital en los lugares señalados en el cua

dro anterior. 

Lo que también fue innegable es el rápido progreso 

industrial, en s6lo 6 años, se crearon 118 empresas nuevas 

que invertirían m~s de tres veces el total de capital inver

tido por 822 empresas en 1944. 

Para 1951 se hablaba ya del Estado de México como -

del Estado industrial, "el valor de las industrias de Monte

rrey, famosa urbe industrial en la República, en 1942, era -

de s6lo 227 millones de pesos, mientras el mismo afio, el"de 

las industrias del estado era s6lo de 12 millones. En 1947, 

Monterrey t_enía 409 millones en sus industrias y M~xico ya -

contaba con 598 millones; de manera que ya desde ese año, el 

Estado de México había tomado delantera a Monterrey y ocupa

ba el segundo lugar industrial, despu~s. del Distrito Federal." 

A su vez también para 1951 se sostenía: la mortalidad 

general en el estado resulta elevada: un promedio de 30 000 

personas mueren anualmente en la entidad, siendo por este 

concepto inferior solamente al Distrito Federal, Puebla y 

Guanajuato. Las causas principales de la mortalidad son: 
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NEUMONIAS, DIARREAS, ENTERITIS, DEBILIDAD, VICIOS DE CON

FORMIDAD CONGENITOS, MUERTES VIOLENTAS, ACCIDENTES, FIE

BRES TIFOIDEAS Y PARATIFOIDEAS, DISENTERIAS Y TOSFERINA.C 4 ) 

En conclusi6n, tenemos que en esta etapa llamada de 

fundaci6n e integraci6n que va del año 1942 al año de 1957, 

de los gobiernos de Fabela a del Mazo Vélez y a Sánchez Co

lín, es cuando se inicia la modernizaci6n de la entidad por 

un lado, y por eJ. otro, se conformará la centralizaci~n del 

poder plasmada en la permanencia en el poder y en el domi

nio de los cargos pol~ticos m~s altos por un número restri~ 

gido de personas del estado. 

Con el apoyo del gobierno central y con.la fortaleza 

que irá adquiriendo, el grupo político tendrá espacio consi

derable para manipular sus relaciones tanto con la clase do

minante como con aquellos grupos que peretcndieran rebasar 

los límites fijados por ellos en el terreno local. 

Se irán conformando los factores que los aglutinarán 

como grupo político de presi6n. La calidad de sus dirigen

tes, la amplitud de relaciones constituidas, la unidad de o~ 

jetivos y la profesionalizaci6n de sus cuadros, amén de lo 

que los distinguirá de muchos otros: Su ascendencia local y/o 

regional. 
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CAPITULO II 

CONFORMACION Y CONSOLIDACION 

1. El grupo en la política nacional. 

La etapa de consolidación del grupo abarca el perí~ 

do de gobierno de Gustavo Baz (1957-1965). y de Juan Fer

nández Albarrán (1965-1969). De 1957 a 1969, -cuando se 

hace m~E compleja la sociedad que transita de una economía 

rural a otra industrial- se afianza en el país el grupo de 

políticos de mayor cantidad dentro del sistema p~ 

lítico mexicano. Se fortalece una entidad que llegará en -

1980 a tener un presupuesto 40 veces más grande que el vec~ 

no estado de Hidalgo; en el transcurso de una década 1960-

1970, la entidad se convertirá en la segunda entidad más in 

dustrializada del país. Se asegurará la permanencia de una 

misma corriente en la dirección del estado y se proyectará 

en los setentas con un alto grado de autonomía relativa en 

el ejercicio del poder. Donde se vinculará y afianzará con 

fuerzas empresariales y políticas, dando lugar a las formas 

y características de grupo de presión capitalista moderno. 

No es desconocido, que el fenómeno del presidencia

lismo mexicano hizo posible que la formación de poderes lo

cales estuviesen las más de las veces ligados a los proyec

tos y objetivos del presidente en turno. Esto ha sido cie~ 

to si vemos que la llegada de Fabela al estado fue posible 

puesto que este contó con la amistad del entonces presiden-
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te; Del Mazo igualmente re~pondía al interés de Avila Cama

cho y Sánchez Colín estaba ligado como consejero y amigo 

del expresidente Alemán. Pero también es indudable que pa-

ra conservar -el presidente- su infiuencia y el apoyo local, 

tom6 en cuenta los deseos locales de los lideres estatales. 

En 1957, siendo presidente .de México, Adolfo Ruíz -

Cortínes y, preocupado, por desvincular su gobierno del al~ 

manismo, iba a mostrar sus preferencias y deseos por una 

persona que aunque no estaba ligada directamente al grupo 

de políticos locales si representaba y garantizaba la conti 

nuidad de los programas de industrializaci6n de la entidad: 

el doctor Gustavo Baz(l) 

También, hay que pensar que en el gobierno Ruiz Co~ 

tinista se desempeñaba como ministro de trabajo, un hombre 

ligado al grupo: Adolfo López Matees, gran amigo del doctor 

Baz y futuro presidente de México. 

Baz afirmó que su postulación se debi6 más que nada 

a la amistad dispensada para con él por el presidente Ruíz 

Cortínez,< 2 > y al prestigio bien ganado de revolucionario, 

médico y político del sistema que hasta 1957 tenía. Gusta-

vo Baz, el burócrata perfecto o la concreción acabada del -

revolucionario institucional. 

Gustavo Baz había nacido en 1894 en Tlalnepantla, -
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Estado de México; la situaci6n política que vivía el pa~s, 

en la etapa juvenil de Baz y dueño de una capacidad inte

lectual muy alta, para la época -estudiante de medicina-, 

le permitieron ascender y prosperar rápidamente. Afiliado 

a las tropas zapatistas durante la Revoluci~n, se converti 

ría a la edad de 19 años, en gobernador -por primera vez-

de la entidad en 1914. Becado por el gobierno, se gradua-

ría en 1920 como médico en la Escuela Nacional de Medicina 

de la UNAM, prosiguiendo sus estudios en Harvard, Boston, 

Chicago y Europa. Ligado a intelectuales de la talla de -

Ignacio Chávez, Samuel Ramos, Mario de la Cueva y Martínez 

Báez, consolida su trayectoria profesional ocupando la di

rección de la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM; ocu 

pando la Rectoría de la misma Universidad y dirigiendo la 

Escuela Médico Militar. Su posición política la alcanza-

ría al ocupar la Secretaría de Salubridad en el Gobierno -

Avila Camachista y ocupándose de atender médicamente a 

los presidentes Lázaro Cárdenas, Avila Camacho y Ruíz Cor-

tínes. Como dato curioso y para entender el símbolo pa-

triarcal de Gustavo Baz, hay que decir que su salario que 

como director de la Facultad de Medicina, de Rector y de 

Secretario de Salubridad, lo donó respectivamente, a los 

alumnos de escasos recursos y a los centros de niñez y ma-

ternidad. Claro, el doctor ganaba como médico particular 

la no tan escasa fortuna de más de 50,000 pesos mensuales, 

¡de aquélla época!. 
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"Conforme a la vieja m~xima, si el grupo Atlacomul

co no pudo evitar que un extraño llegara a la gubernatura, 

UnJ.."6 a e,.1 11 ,CJ) tal ' · · t se vez no ser7a necesario unirse, pues o 

que Baz no trat6 en lo más mínimo de acabar o "' tener el 

proceso escogido por sus antecesores, antes bien, fue fueE 

te impulsor del mismo. 

El 16 de septiembre de 1957, el nuevo gobernador d~ 

ba a conocer los nombres de sus principales colaboradores: 

Jorge Jiménez Cantú, secretario g<>.neral de gobierno; Aleja~ 

dro Caballero, oficial mayor; Benito S~nchez Henker, procu

rador general de justicia; Néstor Herrera, director general 

de Hacienda; Gilberto Fabila, director de agricultura y ga-

nader~a; Augusto Pérez Palacios, director de comunicaciones 

y obras p~blicas; Manuel Calero, director de Seguridad pú

blica; Andres Campillo, director de tránsito; Héctor Medina 

Nery, director de turismo; Federico Bracamontes, represen-

tante en el Distrito Federal del gobierno y Carlos Hank Go~ 

z~lez, director de eobernaci6n del Estado de México. 

Baz dice que nombr? a Carlos Hank por eficaz, inde

pendientemente de que perteneciera al grupo Atlacomulco.C 4 > 

Muestra de que Baz iba a proseguir con el camino 

trazado, 10 ejemplifican las designaciones que se hicieron de 

Abel Huitr6n y Aguado y Maximiliano Ruíz Castañeda corno se

nadores en la legislatura correspondiente a 1958-1964. El 
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primero había sido secretario de gobierno de Fabela y de 

Del Mazo Vélez y diputado con Sánchez Colín, el segundo 

era gran amigo de Fabel.a y de Adolfo L6pez Matees. 

Mario Colín Sánchez, sería senador substituto y 

se proyectar~a a Carlos Hank como diputado en la 44 le

gislatura (1961-1964). 

Es en el gobierno de Gustavo Baz cuando miembros 

del grupo escalan posiciones nacionales y se convierte -

en grupo nacional. Adolfo L~pcz Matees será presidente 

de la Rep~blica y nombrar~ como ministros de su gabinete 

a dos' hombres de Atlacomulco: Alfredo del Mazo Vélez, 

aparte de haber dirigido como secretario político la ca~ 

paña presidencial de Adolfo López Matees será nombrado -

secretario de recursos hidráulicos; el otro Atlacomulque~ 

se, Roberto Barrios Castro será nombrado jefe del depar-

' tamento de asuntos agrarios y colonización (DAAC), antec~ 

dente de la Secretaría de la Reforma Agraria. 

Juan Fernández Albarrán, será nombrado secretario 

general del PRI, siendo presidente del mismo, el general 

Alfonso Corona del Rosal -quien trabará amistad con el -

grupo-. Toda vez que Carlos Hank González se convierte 

en su ayudante, ~ste en el per~odo de Baz alcanzará, gr~ 

cias al apoyo de L~pez Mateas y de Roberto Amor6s, ser -

nombrado subgerente de ventas de la Compañía Nacional de 
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Subsistencias Populares (CONASUPO) y gracias a Corona del 

Rosal y a Fernández Albarrán será delegado del PRI en Ta

basco, en 1961, para la elecci6n de diputados federales y 

delegado de la CNOP en San Luis Potosí, en la campaña del 

PRI, que postul6 como candidato a Manuel L~pez Dávila. 

El gobierno de Baz se caracterizaría por cuatro -

logros: 1) En 1959 realiza el Primer Congreso Nacional A-

grario -el segundo congreso, también realizado por Baz se 

haría en 1980, veinte años después-.( 5 ) Congreso que si~ 

vi6 más que nada para que agrupaciones independientes de -

campesinos y expertos en cuestiones agrarias denunciaran 

hechos ya revelados hasta la saciedad: falta de redistri 

bución de tierras, existencia de latifundismos, braceris-

mo, corrupci6n, explotación, etcétera. El congreso de1959 

como el de 1980 eran más válvulas de escape para mantener 

al sistema que preocupaciones reales por el campesinado. 

2) Se forma un erupo paramilitar nacional: el pentat16n 

universitario, cuerpo que a instancias de Jorge Jiménez 

Cantú, es apoyado por Gustavo Baz, sus objetivos eran co~ 

formar j6venes "sanos en el orden moral e intelectual"; 

de 600,000 j6venes que hasta 1980 ingresaron al pen-tatlón 

universitario, sostiene Ba~.que, 400,000 le deben a él su 

formación y estudios.(G) 3) Se crean en su gobierno el -

llamado ejército del trabajo que hasta 1981 será el mode

lo de trabajo ensalzado por los gobiernos del Estado de -

México. Organismo que se encargará de promover dentro de 
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las comunidades las obras de interés social que fuera ne

cesario realizar para aumentar la plusval~a en beneficio 

de los capitalistas. 4) El impulso a la industria y al c~ 

mercio se afirmará durante el transcurso de la administr~ 

ci6n del gobernador Baz. En el año de 1962, crea el Con

sejo de Promoci6n Económica, Comercial e Industrial. Lu~ 

go de la creaci6n de dicho Consejo, se incrementó consid~ 

rablemente la inversi6n de la iniciativa privada, que ya 

de por sí estaba atenta al desarrollo que se estaba gene

rando en el Estado de México. A su vez, se concentró la 

producción en s~lo cuatro zonas del estado: Tlalnepantla," 

Cuautitlán, Naucalpan y la zona Toluca-Lerma. 

Gustavo Baz había cumplido; la obra de sus antec~ 

sores proseguía, el grupo se consolidaba. 

La sucesión al final del gobierno del presidente 

L6pez Matees, recaería en·· un político de orígen local y 

.i;'le., fuertes ligas con los fundadores del grupo: Juan Fer

n~ndez Albarrán, exalcalde de Toluca, diputado federal y 

secretario de gobierno con Fabela; COdpañero de fórmula 

con de1 Mazo V~lez, eh el senado, en 1952-1958 y secreta

rio general del PRI hasta 1963, Fernández Albarrán ocup~ 

ría la gubernatura del Estado del 16 de septiembre de1963 

al 15 de septiembre de 1969 • 

.Una vez más el continuismo pol~tico en la entidad 
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se aseguraba, como una característica del proceso político 

local. 

La postulaci6n de Fern~ndez Albarrán, después.de 

la salida de Baz, llev6 al grupo Atlacomulco a tomar las 

riendas del poder local. Aunque no sin provocar ciertas 

fricciones a la hora de escoger al candidato. 

Se decía que las cabezas del grupo AtlacomuÍco es

taban divididas y que no lograban ponerse de acuerdo en 

cuanto al candidato que apoyarían, pues mientras Isidro F~ 

bela se inclinaba por Carlos Hank González; Alfredo del M~ 

zo combatía ésta.(?) Y apoyaba a Juan Fernández Albarrán. 

Como cuando Sánchez Colín, en el mes de marzo de -

1963, la disciplina política se hacia presente, Enrique T~ 

pia Aranda sería el encar•gado de señalar "con la conciencia 

clara del deber ciudadano, con el espíritu de partido que 

nos anima y con el convencimiento de que la disciplina es 

factor primordial en la lucha que se inicia con la mira -

de alcanzar una finalidad de beneficio colectivo, hemos r~ 

cibido la decisi6n del Partido Revolucionario Institucio-

nal de que nuestro candidato a la gubernatura del Estado de 

México para el pr6ximo sexenio constitucional 1963-1969 sea 

el señor licenciado Juan Fernández Albarrán". (S) 

El~eríodo de Juan Fernández Albarrán, se caracte-
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rizará básicamente porque 1a consilidaci~n de1 grupo, su

frirá un desnivel, la causa principal: la muerte y la ve-

jez de sus miembros más fuertes, veamos. 

El mismo Fernández Albarrán a1 ocupar la guberna-

tlñ'a _..;eJ .. estado tiene 6 2 años. 

Isidro Fabela, para 196S, el internacionalista 

tiene 81 años de edad, muere en 1964. 

Adolfo L6pez Hateas: el presidente L6pez Matees, 

sufre de aneurisma desde su salida como presidente en 1964 

y muere en 1969. "La repentina muerte de L6pez Mateas tr~ 

jo como consecuencia una pérdida de Ímpetu en el desarro-

llo de su camarilla y, por necesidad sus miembros vinieron 

a formar parte de otra camarilla política".< 9 ) 

Gustavo Baz: el doctor Baz, tendrá para 1963, la -

edad de 69 años. Su figura más que de fuerza política se

rá sobre todo utilizada como un símbolo. 

Alfredo del Mazo Vélez: tendrá 60 años en 1963, s~ 

rá uno de los políticos que más resentirá 1a muerte de - -

Adolfo López Mateas. 

Políticos relacionados con el grupo como Abel Hui

trón y Aguado, Maximiliano Ruíz Castañeda, Mario Colín Sá~ 
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chez o .Mario Olivera G6mez TagJ.e, nunca pasaron de ser se

gundas figuras políticas locales, su trascendencia nacio

nal ~unca fue importante. EJ. único heredero con persona

lidad propia y con deseos de figurar muy alto, sería ei 

profesor Carlos Hank GonzáJ.ez que, para 196~ tenía sola-

mente 37 años y ya iba a dirigir J.a CONASUPO. tJank sería 

el conductor y lider del grupo .en J.os años setentas, don

de demostraría toda su habilidad adquirida en los años de 

Ahora bien, se tratar~a de señalar que durante el 

g.obierno de Fern~ndez Albarrán, J.as posiciones de poder 

nacional alcanzadas por miembros del grupo en el régimen 

de L6pez Matees se perderán; tardarían varios años en vol 

ver a ocupar J.a palestra política. 

Bien es cierto, que es también, en el sexenio de 

Fernández Albarrán, cuando se promoverá a J.os nuevos cua

'dros de poJ.~ticos adeptos al grupo: Ignacio Pichardo Pag~ 

za -ser~ diputado en 1967, junto con LeoneJ. Domínguez Ri

vera, Antonio Berna]. Tenorio y Angel Bonifaz Ezeta. To

dos ellos formar~n parte del equipo de trabajo de Carlos 

Hank GonzáJ.ez en los setentas. 

Hank González, será en este per~odo como yadijimos, 

director general de CONASUPO y tendrá como gerente princi

pal a su antiguo compañero de gobierno, al doctor Jorge Ji 
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ménez Cantú .. 

2. El enclave económico. 

Fortalecida la posición del grupo político 

del Estado de México, sería en esta etapa de 1957 a 1969, 

cuando la entidad lograría alcanzar el deseo de sus funda-

dores: el desarrollo industrial. Un desarrollo conseguido 

a costa de una vieja estructura, y que originaría un desa

juste en la realidad social y como consecuencia afloraría 

uno de los signos más crudos de injusticia y desigualdad: 

el de la existencia de un gran sector proletario con todas 

las consecuencias del hecho dentro del sistema clasista. 

Iban a existir a consecuencia de la centralización 

de la economía, una economía capitalista altamente indus

trializada en e-sc7sas.zonas de la entidad (Maucalpan, Tlal 

nepantla, Cuautitlán y Ecatepec) e industrias tradiciona

les de carácter prehispánico, como ocurre con las artesa

nías (la zona mazahua y la zona sur del estado); existía -

una agricultura próspera localizada en superficies limita

das junto a otra agricultura, en su mayor parte, improduc

tiva y de bajos rendimientos, que originan una población r~ 

ral depauperada. 

En 1966, Antonio Huitrón Huitrón decía: 
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"En el Estado de México, 1.a Reforma Agraria se ha 

frenado, se ha paral.izado. Existen en nuestra entidad, -

graves y pel.igrosos desajustes en el. empl.eo de 1.os recur-

sos productivos y en 1.a estructura misma de la actividad 

agrícol.a que se traducen en un desarrol.1.o incierto que 

contribuye a perpetuar y agudizar las profundas desigual.

dades en 1.a distribución del. ingreso y de 1.a riqueza. A 

pesar de los múl.tiples esfuerzos de 1.os gobiernos locales, 

esos esfuerzos han résul.tado frustrados, pues el ejido co

mo empresa agrícola, no existe o bien vegeta en una forma 

precaria en la economía del. estado y 1.os ejidatariosarras

tran una vida de miseria y de atraso cultural. irritantes -

en al.gunos 1.ugares de 1.a entidad. Debe reconocerse con t~ 

da honradez, 1.a falta de paralel.ismo entre el. reparto de 

tierras y el desarrol.1.o agrícola en el Estado de México que 

ha traido como consecuencia una baja considerabl.e en la ca 

pacidad adquisitiva de la clase rural."(l) 

Qué lejos est.::iba 1950 cuando se decía "el. Estado -

de México es una entidad ejidalizada (sic) compl.etamente y 

esto, en sentido práctico, significa que ningún asunto ge

neral puede considerarse correctamente, si no es observan-

do las conexiones que tenga con el. dato ejidal. y 1.as cons~ 

cuencias o repercusiones que sobre el puedan generarse. 11
(

2 ) 

En el siguiente cuadro podemos darnos cuenta de la 

proletarizaci6n tan r~pida que sufrió el campesinado en la 
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entidad. 

C U A D R O 8 

POBLACION URBANA Y RURAL DLL ESTADO DE MEXICO 

AÑOS 

1940 

1950 

1960 

1970 

URBANA RURAL 

lfüMERü o NUMERO 'v 

260,248 22.7 885,786 

367,679 26. L¡ 1, 0211, 944 

732,í16 38.G 1,165,132 

2,389,903 62.3 1,443,202 

Fuente: Sistc~~ B~ncos d~ Comercio: El Estado 
d~..! J:r:.~~:ico. Cole~ción de Lstudion i.:co
nun¡icos Regionales> M~xico 1076. 

En sólo diez años el crecimiento de la poblaciún urb~ 

na superaba el cien por ciento mientr.:i.s que la población ru-

% 

77. 3 

73.6 

61. 4 

37.7 

ral, respecto al total p~süba del GO por ciento al 37 por cie~ 

to, ¡el cien por ciento menos en sólo 10 años!. 
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Para 1969, el 30.3% de la poblaci6n economicamente 

activa del estado, estaba ocupada en el sector agropecua-

ria, porcentaje inferior al registrado en el nivel nacio

nal, que fue de 39.5%, es decir, el desplazamiento de mano 

de obra del sector agropecuario al industrial y comercial 

era un hecho. 

CUADRO 9 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. 1969 

POR RAMA DE ACTIVIDAD 

' .. 

T o T A L 
'RAMA DE ACTIVIDAD 
!· 
1 NUMERO i 

~EA Total 991,773 100.0 
i 
·, 
'.Agricultura, gana-
dería, silvicultura 
'! pesca 300,296 30.3 

iindustria 322 ,418 32.5 

;comercio 91,726 9.3 

:Transportes 27,904 2.8 

'.Servicios 
' 

146,867 14.8 . 
~obierno 3.1. 982 3.2 .. 

'Insuficientemente 
'.especificada 10.. 580 7.1 .. . . . . . . . . . . . . ' . . . .. .. 

Fuente: Sistema Bancos de Comercio. Ibid. 
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C U A D R O 10 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR 
POSICION EN EL TRABAJO. 1969 

POSICION NUMERO 

Patr6n 
Empresario 63,614 

Obrero o 
empleado 485,204 

Jornalero 
o pe6n 178,095 

Trabajador 
por su cuenta 157,206 

Ejidatario 44,084 

Trabajador 
en negocio 
familiar 63,570 

TOTAL 991,773 

Fuente: Sistema Bancos de 

% 

6. 4 

48.9 

18.0 

15.9 

4.4 

6.4 

100.0 

Comercio. Ibid. 



82 

Mientras que en 1950, el 73.52% de la población -

económicamente activa se localizaba en el sector primario; 

en 1969, únicamente era del 30.3%. 

En cambio la industria ocupaba en 1950 al 11.01% 

de la PEA, y en 1969 casi se había triplicado, 32.51%. 

Los servicios daban ocupación en 1950, al 12.46% 

de la PEA; y en 1970, al 30.19i. 

La tasa media anual de crecimiento de la PEA fue 

para la entidad de 2.6 entre 1940 y 1950 (36% para el país) 

entre 1950 y 1960, de 2.9% para el estado (3.0% para el 

país); y en la década de 1960-1970, de ~.4% para el Estado 

de México y sólo 0.5% para el país. 

Pero no todo es maravilloso, mient:cas que la pobl~ 

ción del estado creció a una tasa media anual de 7.3% en el 

decenio 1960-1970, su PEA lo hace s6lo al .11.•1'Z. 

La fuerza de trabajo, población de 15 a 64 años de 

edad, fue en 1960 de 962 mil personas, el 50.66% de lapo

blación total. La PEA, población de 12 años y más, que fue 

de 581 mil, representaba el 30.6% del total de habitantes -

de la entidad. 

En 1969, un millón 847 mil personas representaban 
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la fuerza de trabajo; es decir, el 48.18% de la población 

total; 992 mil, a la PEA; o sea el 25.87% de la población 

del estado. 

La relación fuerza de trabajo-PEA, es en 1960 de 

60% de la población que trabaja, es decir, de cada 100 pe~ 

senas 40 no trabajan; para 1970 la relación disminuye de 

cada 100, 46.3 no trabajan. 

En conclusión la oferta de, mano de obra en el Es

tado de México, sobrepasa la cantidad de empleos generados 

por la actividad económica hasta 1969; la formación de la 

reserva de mano de obra, característica del crecimiento ca 

pitalista, ira creciendo paulatinamente. 

A!ilOS 

1921 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 

C U A D R O ll 

POBLACION TOTAL DEL ESTADO DE MEXICO 

Fuente: 

NUMERO DE HABITANTES 

884,617 
990,112 

1,146,034 
1,392,623 
1,897,851 
3,833,185 
7,510,184 

Salvador Sánchez Colín: El Estado de 
México, su historia~ su ambiente, sus 
recursos y Sistema Bancos de Comercio: 

Estado de México. Colección de Estu

dios económicos Regionales, 1976. 
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Respecto al proyecto industrial del estado impuls~ 

do por los gobiernos de Isidro Fabela hasta "Juan Fernández 

Albarrán, el crecimiento es inobjetable y espectacular; del 

noveno lugar ocupado en el nivel nacional en 1944 en cuanto 

a establecimientos industriales, el Estado de México pas6 -

en s~lo 25 años a ocupar el tercer lugar nacional, después 

del Distrito Federal y Jalisco; del treceavo lugar en cuanto 

a capital invertido ocupado en 1944, pasó al segundo lugar 

nacional en 1970, después del Distrito Federal, del doceavo 

lugar ocupado en 19Lf4 en cuanto a valor de la producci6n, -

para 1970 ocupó el primei- lugar arriba inclusive del Distri_ 

to Federal; y en cuanto a personal ocupado, de un octavo l~ 

gar que tenía en 1944, pasó a ocupar el segundo en todo el 

pa~s. 



'° ca AÑOS 

1900 

1930 

1944 

1955 

1960 

1965 

1970 

1975 

NUMERO 
DE l~STA 

BLECil1IENToS 

3,043 

3,392 

1,700 

2,601 

4,046 

7,204 

9,089 

10,514 

Fuente: Elaborado 
Alfonso y 

PERSOIJAL 
OCUPADO 

11,475 

19,096 

68,199 

90,887 

170,664 

229,336 

273,937 

conforme a 

C U A D R O 12 

CARACTERISTICAS DS LA ACTIVIDAD HoDUSTRIAL 

1900 - 1975 

los 

(cifras de valor en millares de pesos) 

CAPITAL 
INVf:RTIDO 

43,028 

98,845 

3,751,572 

6,939,030 

15,829,304 

30 ,'115 ,538 

52,876,281 

datos de: 

VALOR 
DE LA 

PEODUCCIOll 

10, 72'• 

31,067 

78,898 

3,180,912 

6 ,294 ,921 

18,312,485 

39,710,648 

95 ,454 ,000 

Salvador Sánchez 

SUELDOS, 
SAL.'1RIOS Y 

PRESTACIONES 

5, 700 

31,879 

354,767 

1,064,524 

2,827 ,366 

6,040,527 

15,243,413 

Colín: El Estado 
Gilberto Fabila: 11éxico, ensayo .... op. cit .. 

INSUMOS 

11,395 

1,701,761 

4,766,228 

8,906,987 

16, 961,t¡36 

43,589,660 

de México •.. 

OTROS 
GASTOS 

521,265 

2 ,822 ,513 

7 ,007 ,228 

15 ,618 ,8lt1 

op. cit; 
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El Estado de México es, como hemos visto, 1a enti

dad con mayor crecimiento económico de todo el país; creci

miento logrado en sólo 25 años, de 1944 a 1969; años que -

comprenden la etapa de fundación y consolidación de un gru

po de personas que manejaron la vida pública de la entidad. 

Sin emba.rgo, la mayoría de su población no disfrutaba del 

soñado crecimiento. 

De acuerdo con los datos del IX censo general de -

población en 1970, el 42 por ciento de la población económi 

camente activa que había declarado ingresos, ganaba menos 

del salario mínimo que era de 591 pesos. El 30 por ciento 

ganaba hasta 999 pesos y otro 20 por ciento más ganaba menos 

de 2 500 pesos. Es decir, sólo el 7% de la población econf 

micamente activa ganaba más Ge 2 500 pesos y si sabemos que 

el 6.4% de la PEA tenían la posición de patrones o empresa

rios (ver cuadro 101,podemos darnos cuenta de que los bene

ficios del crecimi.ento industrial correspondían exclusiva

mente a la burguesía local y transnacional. 

El Estado de México, empezaba a mostrar su verdade

ra cara; bajo el más voraz de los capitalismos no podía sur

gir una existencia verdaderamente digna; el crecimiento in

dustrial impulsado por la burguesía implicaba su complemento 

directo: la pobreza para el pueblo. 
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CAPITULO III 

AFIRMACION Y DESPEGUE 

México lleg6 al inicio de la década de los setentas -d~ 
cada en la que el grupo político del Estado de México lograría 
su afirmaci6n y despegue- con grandes cambios, "había caido en 

1968 la máscara de consenso social a toda prueba que se puso -
el sistema desde los días del maximato, máscara que en gran rn~ 
dida justific6 el cardenismo, que funcion6 razonablemente con 

la ideología del desarrollo hasta 1965 y que finalmente entr6 
en crisis por sus propias contradicciones y por su incapacidad 
de incorporar a una población creciente cuyas demandas se veían 
cada vez más rezagadas"(i) 

Las contradicciones de clase al interior del sistema s~ 
rían cada vez más fuertes; por un lado, los grupos empresaria
les se afirmarían y estarían dispuestos a luchar por que sus -
intereses presidieran el futuro nacional; por otro los asala
riados, en lucha por recuperar las condiciones de vida perdi-
das durante el llamado milagro mexicano tratarían de crear 
formas libres y autónomas de todo control oficial. 

La décudü de lo~ ~ctcntC~, marcaría el inicio también -

del fortalecimiento y autonomía de los grupos políticos que c~ 
mo el del Estado de México había alcanzado su consolidación. -
El grupo político del Estado de México tendría reconocimiento 

oficial como tal en esta década. 

La autonomía relativa de poder la alcanzaría en esta d~ 
cada gracias a la conjunción de intereses y a la concentraci6n 
de poder y dinero que lograra su 1ider nacional: el profesor 

Carlos Hank González. 

Una concentraci6n de poder obtenido y alcanzado por el 
grupo gracias al éxito y logro de los objetivos de sus fundad~ 
res: crear y consolidar al Estado de México como un estado in-
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dustrial capitalista. 

El Estado de México en la década de los setentas afirma 
rá su posici6n como la entidad más importante política y econ~ 
micamente hablando de todo el país después del Distrito Fede
ral. Se convertirá en un estado que no necesitará del apoyo 
incondicional del gobierno central para poder crecer. A dife
rencia de entidades como Quintana Roo, Tlaxcala, Morelos, Zaca 
tecas, Baja California Sur y Norte, Hidalgo, etcétera; la ent~ 

dad tendrá la solidez econ6mica y pol~tica suficiente para ser 
considerada como modelo de desarrollo capitalista. 

La conjunci6n de intereses econ6micos y políticos nacio 
nales lograda en la década, en torno de su figura,el profesor 
Carlos Hank González, hará posible que se presionara a la cla
se en el poder para tratar de lograr el objetivo que como gru
po de poder nacional se propuso conquistar: la presidencia de 

la República. 

La designaci6n de Jorge Jiménez Cantú en el gobierno 
del Estado de México en 1975, la designaci6n de Carlos Hank 
González como Regente de la Ciudad de México en el año 1976; 

la discusi6n del artículo 82 constitucional; la política de 
vialidad urbana practicada en el DF en el gobierno L6pez Porti 

llista; la consolidaci6n como uno de los hombres más ricos del 
país; la cooptaci6n política; la designaci6n de Alfredo del M~ 
zo González en el gobierno del Estado de México en 1981, la 
alegoria y proyecci6n que de sus cualidades humanas tiene el 

regen~e, serán los hechos m~s significativos de la etapa de 
afirmaci6n y despegue en los que haya intervenido. el grupo poli 
tico del Estado de México • 

1' EL CAMINO SE LLAMA HANK 

La definici6n de la sucesi6n de Juan Fernández Albarrán . . . 
en 1969, sería otra vez motivo de fuertes disputas dentro del 
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propio grupo· para elegir un candidato que conviniese más a 

los intereses del mismo. 

La larga lista de aspirantes al gobierno del Estado da

ba prueba de ello; (2) 
0

se manejaron como posibles candidatos a: 

Enrique Tapia Aranda 

David Romero Castañeda: 

Julian Díaz Arias: 

Fernando Suárez del Solar: 

Gustavo Barrera Graf y 
Leopoldo Velasco Mercado: 

Exdiputado federal en el gobierno de Gust.!:!. 

vo Baz; cate~tico universitario; exjefe 
de conciliadores en la Secretaría del Tra

bajo con Adolfo l.6pez Mateas y en 1969 re

presentante del gobierno ante el tribunal 

de .Arbitraje. También se había manejado 
corro candidato al gobierno del Estado en 

1963. 

Amigo de Alfredo del Mazo Velez ; ex-subs~ 

cretario de ingresos de la Secretaría de 
Hacienda; exdiputado federal en el gobieE_ 

no de Al.f'redo del Mazo y Exoficial Mayor 

de la SEP en el gobierno de Adolfo U5pez 

Mateas. 

Uno de los directores en ese rromento de -

Nacional Financiera; había sido oficial 

mayor en el gobierno de Salvador Sánchez 

Colín, amigo de Carlos HaPk. 

Exdirector de gobierno de la Secretaría de 
Gobernaci6n cuando era presidente Adolfo 

I.6pez Mateas; exsecretario general de go

bierno con Juan Ferández Albarrán y de 

quien se decía que también lo apoyaba, Luis 

M. Farías. 

Secretario general y procurador de Justicia 

con Ferná."ldez Al.bar.rán. Se af.innaba que -
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eran apoyados por el gobernador Fernández 
Albarrán. ( 4) 

Discípulo de Isidro Fabe1a; sobrino de ~ 

fredo del Mazo Velez; exdiputado 1oca1 en 

e1 gobierno de del Mazo Velez; exdiputado 

federal en e1 gobierno de Sánchez Colín; 
exsenador sustituto en el gobierno de Gu.§_ 

tavo Baz; exrector de la Universidad del 

Estado de México y prestigioso escritor -

y bib1i6gra.fo. 

Y por_ Último, y quien encabezaba la lista: 

Carlos Hank González: Extesorero de Toluca y presidente munici

pil de 1a rnism3. ciudad en el gobierno de 

Sánchez Colín; exdiputado federal y exdi

rector de gobierno del Estado en el gobi

erno de Gustavo Baz; Exgerente de CONASU

PO apoyado por U'ipez Mateos y nombrado Di:_ 

rector General c!e la misma Institución 

por Gustavo Díaz Ordaz' ( 5) A su vez el 

hombre que contaba con la Jil3.yor proyección 

de todos y a quien por su éxito econ6mico 

personal lo hacía figurar corro hombre rico. 

Cono exdirector de CONASUPO declaraba. te

ner más de 300 mi11~-ies de aquellos pesos. 

El apoyo presidencial una vez más iba a decidir la ele~ 

ci6n; aunque todos los candidatos a ocupar la gubernatura tenían 

lazos de uni6n con el grupo de poder local, ning_uno contaba con 

las ligas del profesor_ de Tianguistenco: el presidente del PRI 

era Alfonso Martínez Dorn~nguez, al que desde 1961 Hank hab~a e~ 

nacido, cuando el primero era secretario general ·de la CNOP y -

el segundo delegado de la misma confederaci6n en Tabasco y San 

Luis Potosí; fuerte apoyo iba a tener de Martínez Dornínguez. Por 

otro lado Hank había logrado estrechar fuertes lazos de amistad 

con el presidente Díaz Ordaz, de éste había recibido el apoyo -

más fuerte para ser director de CONASUPO. 
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Era claro que el elegido iba a ser el hombre nacido en 
Tianguistenco en 1927, el hombre al que el editorial de Excel
sior señalaba como la conf irmaci6n de "una política encaminada 
a redituar lo mucho que la provincia mexicana ha subsidiado en 
recursos humanos a la capital de la República ••. como fue el -
caso de Antnnio Rocha Cordero en San Luis Potosí, Rafael More

no Valle en Puebla y Víctor Bravo Ahuja en Oaxaca, una redis
tribuci6n de beneficios ... la tarea de desarrollo nacional no 
demanda funcionarios subdesarrollados, sino de alta capacidad 
administrativa". <7 ) 

Las circunstancias pues, militarían en su favor para -
ser designado el candidato a gobernar la entidad más poderosa. 
Ya para 1969 el Estado de México ocupaba el segundo lugar en -

cuanto a industrializaci6n en el país, s61o lo superaba el DF. 
Hank se empez6 a crear una imagen de trabajo, eficiencia y peE 
sonalidad "desde un principio, la personalidad del profesor 
Hank resalt6 sobre la de otros precandidatos.(S) 

Electo Hank por el PRI, después de la "auscultaci6n" 
llevada a cabo por Mario Trujillo García -delegado del PRI en 
la entidad-, se presentaría en la entidad un caso típico de co 

media teatral priísta. 

El suceso fue el siguiente: Enedino Macedo, en ese en
tonces director de Investigaciones Políticas en la Secretaría 
de Gobernaci6n, y según Excélsior <9 ) apoyado por Carlos Madr~ 
zo, se present6 como candidato independiente al gobierno del -
estado, secundado por Juan Ugarte Cortés., dirigente de la Dire~ 

ción Estatal Juvenil del PRI en el estado. 

gido, se 
tulado. 

Enedino Macedo, molesto porque el no había sido el el~ 

había propuesto buscar el apoyo del PRI para ser pos
La indisciplina fue inmediatamente castigada. Alfonso 

Martínez Domínguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional -
del PRI anunciaba días después que Enedino Macedo estaba fuera 
del partido. Decía don Alfonso "con su conducta de indiscipli

na y de provocación y su actividad tendiente a la formación de 
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otra agrupaci6n pol.ítica se ha automarginado de este partido". 

El. error sería castigado, Enedino Macedo quedaría cong~ 

l.ado pol.íticamente; hasta 1982 vol.vería a aparecer en l.a vida -

pol.ítica del.a entidad.Cll) 

La campaña para gobernador de l.a entidad, proyectaría 

el. model.o pol.ítico que Carl.os Hank Gonzál.ez consol.idaría: el. 

triunfal.ismo; el. gobierno ideal. de una burguesía en ascenso; el. 

paternal.ismo; l.a gratificaci~n de l.os orígenes provincianos y -

pobres; l.a pol.ítica de gl.orificar y ejempl.ificar el. éxito a PªE 

tir del. esfuerzo personal.; una pol.ítica de encubrimiento de l.o 

real. y una mistificación de l.a verdad util.izando el. triunfal.is

rno de l.as grandes obras y de l.as cifras; el. manejo indiscrimin~ 

do de l.a publ.icidad y l.as rel.aciones públicas; l.a exhibición 

fol.cl.6rica y demag6gica de l.a provincia y de l.a patria chica; -

la gl.orificaci6n de l.a audacia y el. optimismo pequeño burgués -

como ·bandera del. desarrol.l.o y de la democracia; el. contubernio 

entre l.a cosa p~bl.ica y l.os negocios privados; l.a inocul.tabl.e -

fó~·rnul.a del. orden y progreso como remedio único del. futuro pro-

misorio; l.a supresi6n de toda ideol.ogía el.asista por l.a prédica 

del. esfuerzo individual. y grupal.; en fin, el proyecto de entre

gar el. poder a un proceso de privatización monop61.ica, asfixia~ 

te de l.a participaci6n ciudadana y paralizante de toda movil.iz~ 

ci6n popul.ar. <12 > 

En el. siguiente ideario <13 > tratamos de demostrar ese 

proyecto y esas posiciones. 
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IDEARIO HANKISTA 

"Es el justo castigo por abandonar J.a t~ 
sis del espíritu, por abandonar las noE 
mas de la filosofía, por dejar de pensar 
en el amor y la confraternidad y dedicar 
el esfuerzo s6lo a la técnica.',.. 

"Es el afán de servir y construir, de 

crear sobre el alma de los pueblos la 
esctuctura que les permita disfrutar de 
una paz limpia y tranquila, de un hogar 
callado y bueno, de una familia genero
sa y noble." 

"Ser maestro es sembrar en el alma de los 

hombres el bien, tratar de hacer germi
nar en el espíritu y en la vida de los 

hombres la bondad y la grandeza de espi 
ritu; el tratar de conseguir que eJ. ho~ 
bre sea más bueno, más limpio, más gen~ 
roso y comprensivo, y esto, que es la -
única posibilidad de supe.raci6n del ho~ 
bre, está en manos de un modesto traba
jador social que se llama maestro." 

"La reforma agraria integral no es la e!!. 
trega de un pedazo de tierra que elimi
ne la libertad del hombre, que corte las 
alas de su imaginaci6n, que su audacia, 
que limite su esperanza o que traicione 
su fe; la reforma agraria integral, ha 
de ser no s6lo la entrega de la tierra, 
sino la entrega del crédito, del agua, 
de la semilla, del fertilizante y de la 
técnica. Ha de ser el servicio del 
técnico para que el campesino pueda pr~ 
ducir más y mejor en la parcela que la 
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revoluci6n le ha entregado. La reforma 
agraria no se ha cumplido no porque sea 
equivocada su doctrina, ni porque sean 
imprecisos los principios que la rigen. 
La reforma agraria ha tenido tropiezos 
y no se ha cumplido por culpa de los 
hombres." 

"Es la más profunda raíz de nuestra na
cionalidad, porque es el que está más 
pegado a la tierra, porque es el que la 

ama, el que la defiende y el que la su~ 
pira entrañablemente. La suya es la más 
limpia y generosa de las actividades, 
porque su lucha no es nunca ni contra el 
hombre ni para explotar al hombre, sino 
para extraer de la tierra, con sus manos 
con su esfuerzo, para irrigarla con su 
sudor y para arrancarle el sustento dia 
rio de cada uno de los hombres." 

El funcionario público:"El servidor público, para serlo, no so

lamente necesita.trabajar con eficiencia. 
No basta para servir al pueblo, ser suf! 
cientemente trabajador, ni capaz, intel! 

gente y preparado; no basta siguiera tr~ 
bajar quince horas diarias para ser mer~ 
ceder de trabajar al servicio del pueblo 
de México. El servidor público ha de -
llevar la mística en el alma, ha de te
ner pasi6n de servicio y, si carece de 
ella, que se dedique a otra cosa, que d~ 
je los puestos p~blicos para que vayan a 
servir ahí quienes tengan la verdadera 
pasi6n de entregarse en cuerpo y alma y 

pensamiento al servicio del pueblo, al 
que pretenden representar." 
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"Que no se entienda solamente como el g~ 

bierno del pueblo, por el pueblo y para 
el pueblo, sino la democracia activa 
que permita y genere igualdad de medios, 

igualdad de oportunidades para todos, -
que siga permitiendo que el hijo del 

campesino aspire a ser presidente de su 
patria, que auspicie la construcción de 
escuelas en el territorio del Estado." 

"Sólo entendemos la funpión de gobernar 
como la función de servir a los gobern~ 
dos; no son el gobierno y el pueblo dos 

cosas diferentes, no so.n más que un mi~ 
mo pueblo, una misma familia. Es lógi
co que en esa familia se escoja a al

guien para que lleve la dirección pol~
tica durante un tiempo." 

"Todos nosotros somos una sola y gran f~ 
milia, una sola y gran familia llena de 

carencias y necesidades, pero llena de 
entusiasmo, llena de esperanza, llena -
de fe en un porvenir que. noso·trios mis-

mos vamos a hacer. El destino de los -
pueblos no es más que el reflejo de la 
voluntad de sus hombres. Ustedes quie-
ren vivir mejor y van a vivir mejor si 
se lo proponen, porque nosobros habre
mos de estar a su servicio, instándoles 
a trabajar más, a portarsR mejor, a ed~ 
car mejor a sus hijos, rogándoles que -

sumen sus esfuerzos, que no los desper
dicien en luchas, en discordias; sino, 

al contrario, que se unan fuertemente 
para producir en bien de la familia. 
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"Sólo entendemos la justicia social, que 
es el lema de nuestro partido, como la 
diaria práctica del gobernante y del g~ 
bernado por conseguir que en cada hogar 
mexicano haya techo y calor para sus hi 
jos, pan en la mesa que alimente sus 
cuerpos, alfabeto que ilumine su espíri 
tu, seguridad y paz, sobre todo liber
tad, que es la causa por la que ha lu
chado siempre el pueblo de México y que, 
a manera de estafeta, ha sido siempre -
la inspiración de nuestros movimientos 
socia1es." 

"El trabajo todo lo redime. El trabajo 
del hombre todo lo ha podido hacer, po~ 
que quiénes, si no, han llenado, han -
sembrado de fábricas toda ésta regi6n -
nuestra, quiénes, construyeron este he~ 
maso Ecatepec; si no fueron ustedes, sus 
recias manos y su más fuerte y decidida 
vol.untad de hacer." 

"Los más grandes imposibles pueden ser -
vencidos por la voluntad y l.a decisión 
del. hombre y el pueblo; el pueblo es la 
fuerza más potente que existe; el pueblo 
de M~xico ha sido creador de una gran -
historia, ha sido generador de una pa
tria, ha sido el constructor de una na

ción." 

"El Estado de México es una rosa de los 
vientos y sus cuatro puntos cardinales 
c~inciden y señalan un destino feliz. 
El Estado de México es, en el norte y 
en el sur, un estado pr?digo en hombres, 
es un estado cuyos hombres tienen dife-
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rentes caracteres. Asi son distintos -
sus climas y paisajes, pero un denomin~ 
dor común: la aspiración a una p~tria -

mejor, el deseo de superación, la gran
deza del hombre, la exquisita delicade
za de sus mujeres y el patriotismo rige 

al pueblo del Estado de México~ 

"Gobernar sólo puede entenderse como se_E 

vir al pueblo, como entregarse a él y -

como sumarse a él, para realizar juntos 

lo que no se puede hacer; para vencer -
juntos el imposible que habremos de bo
rrar de nuestro diccion;;it".iO. 11 

"El aliento que nos impulsa a conquistar 
las estrellas y que nos habla siempre -
de un mundo mejor, de un mundo más lim

pio, de un mundo más feliz, en donde el 
hombre sea hermano del hombre, en donde 
el hombre sea fuerte y, en vez de aver

gonzarse de ser bueno, ~e enorgullezca 
de serlo, porque en la bondad reside el 
más alto y el más caro de los valores -
humanos .. n .'. 

"Patria es una gran familia de seres que 
convergen en las ideas del bien, de la 

superación, del esfuerzo, del trabajo -
creador, del trabajo para conseguir un 
gran hogar para todos." 

"La patria es la esperanza que vive en el 

alma de los hombres; la patria es la hi~ 
toria que se escribe a travez de la exi~ 
tencia diaria de un pueblo; la patria es, 
en fin, .la emoción que nos embarga; la 
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patria es esa decisión de entregarse por 
entero a servir a los demás y en ese -

afán, en esa decisión, queremos hacernos 
solidarios de este gran pueblo nuestro.~ 

También en su campaña para gobernador, Hank demostraría 

su gratitud con el grupo político del estado; invitó y glorificó 

a cada uno de los integrantes y fundadores del grupo respecti-

vamente. 

De Gustavo Baz, señaló: "nuestro exgobernador más próxl:. 

mo, no ha dado lustre al Estado de México solamente al servirlo; 

es un intelectual cuya fama ha pasado más allá de nuestras fro~ 

teras; universitario, médico notable, revolucionario zapatista, 

estudiante vigoroso, está aquí como el revolucionario que es, -

como el priísta que es para ver cómo un hijo menor de esta tie-

rra trata de llegar al sitial que él ocupó, con el mismo propó

sito: servir al Estado de México"; (14) de Salvador Sánchez Co 

lÍn pronunció: "ese joven ingeniero que llegó ayer apenas al g~ 

bierno del Estado de México a entregarse en cuerpo y alma para 

servirlo, a abrir rutas al sur, a irse en el yip o en el caballo 

a convivir con estos surianos que hoy nos acompañan aquí, que 

no dejó pedazos del alma en el, agreste sur, sino que se trajo 

el alma del sur para engrandecer la suya"¡(lS) de Alfredo del 

Mazo Vélez destacó : "llevó al gobierno del Estado de México con 

toda la fuerza, la energía y la visión que su juventud le daba 

y que nos enseñó a caminar sobre asfalto, a entrar en las aulas 

a vivir en ellas"; ' 16 ) de Is«.dro Fabela, declaró: "Mi maestro, 

que del mundo internacional de la cultura viniera a servir a -
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su patria chica, en horas aciagas, que vino a enseñarnos a vi

vir en paz y a soñar en grande"< 17 )··· "es recordar su dulce -

fortaleza, abrevar nuevamente en sus lecciones y aspirar a su 

grandeza";(lS) de Jorge Jiménez Cantú, indicó: "ese hombre, 

fuerte, de recia personalidad que envuelve, en la fuerza de su 

cuerpo, la dulzura y delicadeza de su espíritu .•.• Ese joven -

fuerte, dulce y bueno, ese hombre, que se hizo hombre en el Es 

tado de México, allá en Villa del Carbón, cuando apenas era p~ 

sante de Médico, otra vez lider de un pueblo, lo organizó para 

resolver sus propios problemas y que más tarde volviera a nues 

tra patria chica, aliado de Gustavo Baz para unirse a él en 

una gran tarea, que fue mas que la siembra de esas obras que -

son portentosas, que tienen en su solidez el mensaje de la - -

trascendencia, de la eternidad, del ansia de penetrar en el f~ 

tura, de adentrarse en él, de dejar más que sembrado en el ca~ 

po y escrito en la piedra, sembrado en el alma y escrito con -

la bondad en el corazón de los hijos del estado de México, que 

la honradez y el bien siempre triunfan ••. Un soldado (del ejé~ 

cito del trabajo) que hoy es por ventura nuestra uno de nues-

tres amigos, uno de nuestros más grandes aliados en el de~eo -

de emprender una nueva batalla por el bien del estado de Méxi

co". (lS); de Maximiliano Ruíz Castañeda expuso: "es u,:, sabio 

cuyo nombre ha ido más allá de las fronteras de la patria com 

batiente. Incansable salva, desde el asiduo trabajo en el la-

boratorio, miles de vidas anónimas todos los días, de todo el 

tiempo. El genio de Acambay, el corazón de este pueblo gener~ 

so está en el mundo, combatiendo brucelosis y evitando el tifo 

mortal, que era azote terrible de. la humanidad. Maximiliano -
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Ruíz Castañeda los ha derrotado 11 .< 20 >; de Julian Díaz Arias esp~ 

cificó: "cuando ya joven tuve el. privilegio de ll.egar a traba-

jar en el gobierno del estado de México, encontré en Julián Díaz 

Arias un norte más que pudiera guiarme en la vida, una estrella 

polar que me enseñara que la honradez, la dedicación, la franqu~ 

za Y la energía han de ser las armas de las que el. homb:i:·e no pr~ 

scinda nunca, si quiere siempre sentirse satisfecho y seguro de 

sí mismo 11 • 

En su campaña política para gobernador también procuró 

atraer el apoyo de intelectuales de prestigio. ¿Quién iba a du 

dar de que iba a ser un mal gobierno si Pablo y Henrique Gonzá

lez Casanova, Andrés Henestrosa o María Lavalle Urbina lo acom-

pañaban en su gira?. 

Las preocupaciones de los fundadores se afirmarían más: 

"se requiere industrializar hasta donde sea posibl.e los produc-

tos del campo, mejorar l.a técnica, incrementar los créditos y 

mul.tiplicarl.os de tal manera que se pueda administrar riqueza 

generada por los hombres del. campo y todo esto, estimulado por 

los sectores público y privado". <22 > Habremos de estimular, -

por supuesto, la multiplicación de l.as industrias, habremos de 

procurar que las fábricas nazcan en todos los municipios del e~ 

tado; nos habremos de empeñar por dar facilidades para que si

gan creándose muchas fuentes de trabajo en el estado de México". 

Decía el candidato Hank González en su campaña. 

Así pues, Hank González l.legaría al gobierno del estado 



101 

el 1t. de septiembre de 1969 y terminaría su período el 15 de 

septiembre de 1975. Diversas circunstancias militaron en su 

favor para jefaturar al grupo político del estado y convertir

lo ya en esos años en grupo político nacional: 1) Con una cap~ 

cidad de trabajo y con otra todav~a m~s amplia para hacerlo n~ 

tar, se fabric6 una imagen de gran gobernador. 2) Su riqueza -

personal lo hacia adquirir cierta autonomía respecto al gobieE 

no central; 3) le toca recibir los beneficios fiscales deriva-

dos de las zonas industriales exentas de impuestos desde la 

creaci6n de la ley de protecci?n industrial de 1944, cuyos tri 

butos llenarían las arcas del estado: 4) la dimensi6n nacional 

del grupo lo consigue, al llamar a trabajar al gobierno a per

sonajes como Pedro Ramírez V~zquez, Julián Díaz Arias, Jorge -

Jiménez Cantú, Jesús Robles Martínez, Leopoldo Sánchez Célis, 

Juventino Castro, Salvador S~nchez Colín, Mario Colín Sánchez 

y otros políticos de gran ruerza nacional. 

Al interior del estado Hank seguiría impulsando la ·i~ 

dustrializaci6n ?orno objetivo principal, a la vez que crearía 

para la seguridad del mismo un cuerpo policiaco (B.l\.RAPEM) en 
fué 

1974, que fundado para proteger.especialmente las zonas indu~ 

triales -seguridad para la burgues~a- y las zonas urbanas al 

controlar sobre todo a la movilizaci6n popular. 

"El nuevo cuerpo policiaco está en condiciones de ma~ 

tener la completa tarea de seguridad pública en urbes avanza

das, altamente industrializadas y densamente pobladas ••. Nos 

interesa mantener una policia preventiva suficiente, discipli 
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nada y eficaz. En el estado no ttay grupos especiales de poli

cía sin uniforme, simplemente porque no son necesarios". c23 > 

Como se ve la creación de los BARAPEM en el estado fue 

obra única y exclusiva del gobierno; un atributo del poder en 

todo capitalista que se asume el derecho de "vigilar" y "prev~ 

nir" zonas industriales y ciudades. El papel político del BA-

RAPEM en favor de las empresas cuando ocurrieron conflictos, es 

muy conocido, y se puede ver en una revisión de la prensa que 

desde su creación el único papel jugado responde a la 

represión política como son: las detenciones ilegales a la el~ 

se obrera de las zonas de Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec; 

las extorsiones; los desalojos de colonos en Netzahualcóyotl y 

Tlalnepantla; la protección a concesionarios del transporte pú

blico; los asaltos a trabajadores durante los fines de semana; 

en una palabra el BARAPEM fue creado para proteger una imagen -

falsa de las autoridades locales y actuar en contra de una ciu

dadanía que legalmente estaba obligado a servir. 

En fin, la lógica del crecimiento industrial en el est~ 

do de México generó una forma propia del capitalista no subdes~ 

rrollado: la represión y control sistematizado de toda moviliz~ 

ci6n o denuncia popular. (24) 

Es en el gobierno Hankista, cuando un miembro del gru

po ocupará un lugar de preeminencia nacional: Jorge Jiménez Ca~ 

tú, será nombrado por el presidente Luis Echeverría, secret~ 

rio de Salubridad y Asistencia, lugar que alcanz6 sobre todo por 
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la influencia que ya había logrado para 1970 el propio Hank. 

El hombre nacido en Santiago Tianguistenco, superaría 

políticamente lo alcanzado por otros miembros, toda vez que -

Adolfo L6pez Mateos e Isidro Fabela habían muerto y Gustavo 

Baz estaba convertido más en símbolo que en hombre fuerte. 

Se preocuparía) aparte de aglutinar y ligarse a polí

ticos nacionales 1 de conjuntar un amplio equipo de colaborado

res nuevos y de proyectarlos en la política del país, sin olv~ 

darse de consolidar el continuismo político y la concentraci6n 

del poder en la entidad. 

Mario Colín Sánchez, _volvería a ser diputado federal; 

Ignacio Pichardo Pagaza, exdiputado con Fernández Albarrán se

ría nombrado secretario de gobierno a 1a salida de Jiménez Can 

tú; y Leonardo Rodríguez Alcaine repetiría como diputado; Hum

berto Lira Mora sería proyectado como diputado federal también; 

junto con Abraham Talavera y Mario Ruíz de Chávez. A Enrique 

Jacob Soriano, a José Merino Mañ6n, a Leopoldo Velasco y a José 

Antonio Jiménez Samayoa los haría funcionarios de gobernaci6n y 

secretario del trabajo, magistrado de la suprema corte de jus

ticia y director de promoci6n industrial, comercial y artesanal 

del estado de México respectivamente. 

2) EL ENCLAVE ECONOMICO 

Al mismo tiempo que el grupo político ejercía el poder, 
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en la década de los setentas se afirmaba la industrialización 

y crecimiento capitalista de la entidad, veamos; 

Fuera de toda lucha,. el Estado de México, se consolidó 

dentro del· marco de desarrollo capitalista~en la segunda enti

dad ºmás importante después del Distrito Federa~ en toda la ~e

pública. 

Si bien es cierto;que el objetivo del grupo que contr~ 

la el poder desde 1942, fue el de llevar por el camino capita

lista a la entidad, también es cierto que sus logros los alca~ 

zaron provocando los signos más crudos de ese tipo de formación 

socioeconómica: la injusticia y la desigualdad. Resumamos. 

Ya para 1975, a la salida de Hank del gobierno del Est!! 

do, la entidad aportaba una quinta parte del valor producido -

anualmente por el país y una décima parte del valor de lo prod~ 

cido en el sector agropecuario; En 1979 declaraba Román Ferrat 

Saiá, director de Hacienda del estado "el Estado de México ha -

sido durante los últimos 15 años, el de mayor expansión dentro 

de la estructura económica nacional, pues ha crecido a un ritmo 

promedio de diez por ciento anual desde 1965, aportando 19 por 

ciento de la producción industrial de la transformación". (1) 

Ahora bien, una de las características más notorias de 

este crecimiento y del proceso económico en todos esos años fue 

el desplazamiento agresivo de la producción agropecuaria por la 

producción industrial y las actividades comerciales y de servi-
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cios. (véanse cuadros del cap. I y II). Mientras en :L970 el 

sector primario representaba el 8.71 por ciento del Producto I~ 

terno Bruto Estatal, el secundario el 63.6 y el terciario el 

27.6 por ciento en 1979, la participaci6n porcentual de esos 

tres sectores fue de 5.44, 55.9 y 38.9 por ciento respectivame~ 

te. Es decir, el Estado de México cambi6 a un fuerte proceso 

de urbanización de la economía <2 >, en el cual el capital indu.§_ 

trial jugó el papel hegemónico, al subordinar a las actividades 

primarias, y al desatar un fuerte crecimiento del sector tercia 

rio de la economía. En 1980 sólo el 17 por ciento de la pobla-

ci6n económicamente activa se insert6 en el sector primario, 

cuando todavía en 1950 era de 73.5 por ciento y en 1970 del 30.3 

por ciento,¡disminuyó su partipación en un cuatrocientos por 

ciento en G6lo 30 años! ; el 43 por ciento lo hizo en la indus-

tria y el 39 por ciento restante en los servicios. La proleta-

rización del campesinado había sido un hecho no sin contradic-

ciones. 

También es cierto que los gobiernos del Estado de Méxi

co desde Fabela, se encargaron de realizar el desarrollo indus-

trial sólo para servir eficientemente a los intereses del capi-

tal más que a los intereses del trabajo. La manera como se co~ 

centró la producción lo demuestra. Los centros industriales 

más grandes, Tlalnepantla, Naucalpan y Ecatepec, se proyectaron 

tomando en cuenta al principal centro de distribuci6n y consumo 

del país, el Distrito Federal a la vez que las comunicaciones 

terrestres siguieron ese mismo camino: unir a las industrias 

con el centro. 
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Para la poblaci6n del Estado de México, la política im

plementada por el grupo político estudiado trajo muy poco bene

ficio. En 1977 dos investigadores de la Universidad del Esta

do(3) concluían un diagn6stico econ6mico social y de salud de 

la siguiente manera: 

1.- Existe heterogeneidad cualitativa y cuantitativa en 

todos los aspectos y en las cuatro zonas en que se 

dividió el Estado de México. 

2.- El Estado de Mexico como todas las áreas en vías de 

desarrollo posee una poblaci6n joven dependiente con 

una tasa de natali~ad alta, consumidora de bienes y 

servicios y que no produce, situaci6n que se agrava 

cada vez más por la migraci6n interna procedente de 

zonas rurales del re8to del puís. 

3.- Existe tendencia al hacin~miento y a llevar a cabo 

construcciones cualitativa y cuantitativamente defi 

cientes. 

~.- Existe un mosaico desde el punto de vista hist6rico 

en sus pobladores así como un porcentaje alto de i~ 

digenismo y de mestizos-indios, cat6licos en su ma

yoría. 

s.- El analfabetismo se presenta con índices semejantes 

a la media nacional. 

6.- La fuerza de trabajo representa un tercio de la po

blaci6n total y está encaminada fundamentalmente a 

las actividades primarias, y terciarias y en último 

rengl6n a las industrias de transformación. 
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7. - Un al to porcentaje de la poblaci6n carece de ser.vi

cios básicos (agua, drenaje y luz eléctrica). 

a.- Los recursos de salud se encuentran distribuidos en 

forma desequilibrada, pero en general son insufici

entes. 

9.- Le epidemiología vulnerable, ocupa el 100% de las -

10 primeras causas de mortalidad y la gran mayoría 

de las 69 causas de morbilidad; los indicadores in_e 

trumentados en este estudio: natalidad, morbilidad 

general e infantil, están todos por arriba de la m~ 

dia nacional. 

a) Las causas infecciosas representan más del 60% de las 

10 primeras causas de muerte. 

b) Ocupan e1 segundo grupo las causas ID3l definidas, lo que 

nos indica mala certificación médica. 

c) Las causas perinatales ocupan el tercer lugar, lo que 

nos habla de la nagnitud de grupo materno infantil. 

d) Las causas degenerativas llamadas enfernedades de la ci

vilización ocupan e1 cuarto lugar. Pero son cuantitati

vamente menos importantes que las que muestran las tasas 

nacionales. 

e) Otras fornas de enfermedad del coraz6n ocupan el quinto 

lugar involucrando enfernedades infecciosas. 

f) Las demás causas externas, a pesar de representar un el!:_ 

vado índice se encuentran por debajo de la media nacio

nal. 
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g) La desnutrición, fondo de gran parte de los padecimien

tos rrencionados, se coadyuva con el alcoholism:> para 

determinar la cirrosis hepática que ocupa el sépti.m::> ~ 

po de causas, estando estrechamente ligadas en su epide

miología a problemas socioeconómicos y de cor.u.micaci6n. -

Concluyendo: La investigación documental realizada, nos encamina 

a emitir nuestro diagnóstico, englobando todos los elementos del 

mismo en un solo término: subdesarrollo. 

Y en 1981, organizaciones independientes de colonias pr~ 

letarias de la entidad señalaban: 

Con excepción de las colonias residenciales, el 50 por 

ciento de la población carece de líquido y drenaje; únicamente 

el 75 por ciento de los habitantes del Valle de México tiene -

luz eléctrica y sólo en Nezahualcóyotl el 95 por ciento de los 

predios son irregulares. 

Asimismo, más del 50 por ciento de la población está de~ 

nutrida, ya que solo come carne, leche y huevo una vez cada do-

ce días. El consumo pércapita anual de pescado en el Valle de 

México es de 250 gramos. 

Del mismo modo, señalaban que anualmente 40 por ciento 

de los niños mueren al nacer, que del total de defunciones 50 

por ciento corresponde a menores de cuatro años y que la gran 

mayoría de esas muertes es causada por enfermedades infeccio

sas, parasitarias y·del aparato respiratorio. 
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Unicamente 5 por ciento de la poblaci?n dic¿one de ate~ 

ción médica; 700 mil en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

y ~O mil en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 

los Trabajadores del Estado, y 6 millones que deberían contar -

con ese servicio por parte de la Secretaría de Salubridad y Asi~ 

tencia, no lo tienen, ya que teóricamente cada médico de esa d~ 

pendencia debe atender a 3 315 habitantes, porcentaje igual al 

de Chiapas y Oaxaca y ligeramente superior al de Guerrero. A 

cada 1 728 habitantes les corresponde una cama de hospital.< 4 > 

En una entidad que concentra el 20 por ciento de los a~ 

tivos fijos del p~!s,<S) y 7 millones de habitantes, existen -

tres y medio millones de desempleados, 600 mil subemp~ead0s y 

sólo 1 millón 700 mil personas con trabajo fijo, según estadís

ticas que manejan los industriales del Estado 16 '. Aparte, el -

60 por ciento de los trabajadores con trabajo fijo no percibía 

en 1981 el salario mínimo, según denunciaba el lider del Sindi

cato Unico de Trabajadores del Es·tado y Municipios, Jorge Der

bé= Alrnazán.< 7 > 

En fin, el enclave económico en que se convirtió el Es

tado de México, privilegió sin lugar a dudas los intereses de -

una clase, la burguesía local y trasnacional, postergando los -

intereses del principal elemento y real creador del desenvolvi

miento capitalista de la entidad: la fuerza de trabajo de la 

clase trabajadora. 
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3 DE ZACAZONAPA1l Y LA CIUDAD DE LAS CHINAMPAS 

A TOWND AND CUUNTRY 

La· sucesi6n de Carlos Hank González en el gobierno del 

Estado de México en 1975, fue en la que menos "pr.9, 

blemas" habría de tener el grupo Atlacomulco , para ele-

gir al sucesor; un hombre clave dentro del mismo y con fuertes 

lazos de uni6n con Carlos Hank y con Gustavo Baz sería el fut~ 

ro gobernador de la entidad: Jorge Jiménez Cantú. Sus ligas -

con los hombres más fuertes ya fueron anteriormente referidas; 

la posici6n que como Secretario de Salubridad tenía entonces 

lo afirmaba todavía más como seguro triunfador. Es posible que 

esta sea la elección de gobernador del estado en la que la in

tervenci6n del presidente en turno haya tenido la menor incum-

bencia. El presidente Lcheverría Alvarez, poco o nada pudo 

hacer para impedir la llegada de Jiménez cantú. Ya se reconocía 

la importancia que ·para esas fechas tenía Carlos Hank; se le -

empezaba a contemplar por los grupos oligárquicos como el fut~ 

ro presidente ideal.{l) La difusión de las obras y el lucimie~ 

to de las cifras que se hicieron durance su gobierne.., lo hacían 

aparecer ya como uno de los políticos con mayor representación 

y fuerza dentro del acontecer de la cosa pública nacional. 

Y porque con él especialmente se hab~a convertido el E~ 

tado de México en una especie de modelo de riqueza y de seguri

dad (recuérdese la creaci6n del cuerpo policiaco al estilo y uso 

texano, y la "pinta" o remodelaci6n que hizo de todos los munici:, 

pios del estado), para toda la bur~uesía. "Asistido por varios 

y muy calificados emisarios del pasado, el gobierno de Hank Go~ 
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zá1ez es el gobierno ideal de una burgues~a en ascenso 11 ,< 2 > de

claraba Gastón García Cantú. 

La postu1aci?n de Jorge Jiménez Cant~, demostrar~a la 

fuerza política del grupo; el acarreo de más de 50 000 personas 

traidas de todo el estado el día que el Presidente del Comité -

Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, J~ 

s~s Reyes Heroles, lo nombraría como candidato al gobierno del 

Estado por ese partido, lo habría de confirmar.< 3 > Ni las con-

centraciones que habían hecho d~as an~eriores Enrique Cárdenas 

Gonz~lez y Rubén Figueroa, postulados para gobernar el Estado -

de Tamaulipas y Guerrero respectivamente se "acercaron" siguie-

ra a la cantidad de gente llevada a la postulación de Jiménez -

Cantú; el primero llevo a doce mil personas y el segundo a cer

ca de veinte mil. 

El "moderado" de Francisco Visca~no Murray, subsecreta

rio de mejoramiento del ambient.e, al comentar "el destape" de -

Jiménez Cantú señaló "conozco hace tres años al doctor Jorge Ji_ 

ménez Cantú y he comprobado en no menos de cincuenta oportunida 

~, que es plenamente conocido en todos los sectores del Esta

do de México".< 4 > 

El día 30 de enero de 1975, al ritmo de la canción "Za-

cazonapan" y ante un acarreo político que hacia recordar los a~ 

tos pol~ticos de antaño en México,< 5 > el doctor Jorge JÍménez 

Cantú era nombrado candidato oficial del PRI para gobernar la 

entidad del 16 de septiembre de 1975 al 15 de septiembre de 1981. 
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El gobierno de Jiménez Cantú sigui6 los parámetros de 

sus antecesores: consolidar la hegemonía política local y co~ 

solidar el estado industrial. En 1990 aseguraba que su gobi-

erno había funcionado "de acuerdo con la iniciativa privada, 

para establecer el equilibrio econ6mico, porque tenemos un ·ré 

gimen de economía mixta, la realidad lo demuestra así".(G) 

Su gobierno adopt6 para sus promociones el sino sodia

cal del Sagitario, que literalmente tiene antecedentes milita

ristas (significan saetero: el que pelea con arco y saetas)(?). 

El propio Jiménez Cantú explicaba que dicho signo se había 

adoptado desde el gobierno de Gustavo Baz en la entidad. 

Por razones 16gicas, Jiménez Cantú proseguiría con la 

forma que había despertado admiración en la oligarquía local: 

el ejército del trabajo. Agregándole algo novedoso: el terri-

torio que dividido en cuatro cuarteles que llevaban los nombres 

de los puntos cardinales. Los municipios cedieron su nombre 

para formar así, "el cuartel de Ciudad Nezahua1c6yot1", o el 

"cuartel de Cuautitlán, etcétera.(B) 

A semejanza de lo que hace el ejército, en los cuarteles 

también se tenía la obligación de rendir novedades. 

Ya revisado el llamado progreso industrial del Estado, 

no debe sorprender que la designación en puestos claves de la -

política local de hombres afines al grupo político haya ocurri

do nuevamente en el gobierno del doctor Jiménez Cantú: Leonardo 
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Rodríguez Al.caine y el. viejo símbo1o, Gustavo Baz fueron nombre 

dos para senadores de l.a entidad; Artu1'0 Martínez Legorreta, 

presidente municipal. de Toluca en el. gobierno Hankista, fue pr~ 

movido como diputado federa1; igual~entc ocurri6 con Antonio Hui 

tr6n Huitr~n; a Jos~ Merino Mañ6n, exsubdirector de Hacienda con 

Hank Gonzál.ez, también 1o apoyaron para ser diputado en 1979; a 

Mauricio Valdez exal.calde de Texcoco con H.:ink González, lo de

signaron candidato a diputado: Yolanda Senties de Bal.lesteros, 

alcaldesa de Toluca y excoordinadora de 1a diputación 1.oca1 del. 

Estado en el. gobierno Hankista, se convirtió en diputada en 197~ 

también en ese año Enrique Jacob Soriano, Humberto Lira Mora e 

Ignacio Pichardo Pagaza, exal.calde de Naucalpan, exdirigente de 

gobernación y exsecretario de gobierno respectivamente, en el -

gobierno Hankista fueron diputados federal.es. Salvador Sánchez 

Colín fungió como jefe de l.a coi:isión coordinadora del desarro-

11.o agrícola del. estado CCODAGEM). 

La recurrencia a 1os viejos elementos significa sobre -

todo el. al.to grado de impermeabilidad del. grupo pol.ítico del e~ 

tado de México respecto de l.os nuevo:; elementos. El. requisito 

del. nativismo y el. virtual conccimie>1to de haber escalado pol.í

ticamente a l.a sombra de los grandes caudi11os de 1.a región se

guían siendo las mejores condiciones para poder aspirar al aseen 

so en l.a vida p~bl.ica del estado. Y sobre todo, servía para r.on 

servar un control. del. poder 1.ocal., plasmado en 1.a permanencia 

en el. poder y 1a acumulación de cargos políticos de un número 

muy restringido de dirigentes. 
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REGENTE DE LA CIUDAD 

Consolidada una imagen de político carismático y de re-

conocida habilidad a la hora de buscar alianzas, financieras, -

ideológicas y políticas; utilizando más al poder que éste a él, 

Carlos Hank Gonzálcz con~cguiría ser designado en 1876, por el 

ya presidente electo José López Portillo, Regente de la Ciudad 

de México. Un periodista acusó "la designación de Hank Gonzá-

lez como regente de la ciudad de México correspondió a presio

nes políticas fuertes, sobre todo de orígen plutocrático".C 9 ) 

Lo cierto es de que en 1976, el grupo político del Es-

tacto; el grupo que había fundado el internacionalista Isidro -

Fabela, el grupo que había llevado a ocupar a la entidad del 

Estado de México, al lugar más alto de crecimiento industrial 

del país; el grupo modelo de la burguesía mexicana. Consolida-

ba su posición en los lugares más importantes del país: el Dis-

trito Federal y el Estado de México. Se erigía potencialmente 

a la posición única y eventual de poder disputar decisiones re

servadas hasta ese momento al liderazgo del ejecutivo de la Re-

pública. 

Desde el angulo del poder, las entidades más poderosas 

del país iban a ser dirigidas por dos hombres del grupo político 

del Estado de México, dos hombres que habían escalado el poder 

a la sombra de Fabela, de Baz, de del Mazo, de Sánchez Colín, -

de López Mareos y de Fernández Albarrán, hombres que acostumbr~ 

dos a .las e.rnpresas en grande constituirían toda una fortaleza -
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de poder económico y político, principalmente el profesor de 

Tianguistenco. 

El modelo del profesor Carlos Hank González para sumar 

las diversas tendencias políticas nacionales a su favor, se mo~ 

trarían ejemplarmente en la integración de su equipo de colabo

radores en el gobierno de la ciudad de México; aparte de conso

lidar y dar proyección a los miembros del grupo del Estado de -

México .. Todos los nombramientos en los puestos administrativos 

del gobierno de la ciudad sintetizan en alguna forma a los gru

pos y corrientes políticas nacionales; a su vez que la creación 

de programas especiales y comisiones permitieron participar a -

un grupo de políticos de primera línea, exgobernadores, exsecr~ 

tarios de estado haciendoles participar en el gobierno de la 

ciudad. 

Es cierto que en la ciudad de México es donde deben daE. 

se la comunión de fuerzas y medirse su correlación, pero ello -

imp1icaba para 1.a habilidad H.:tnl,ista"' un compromiso pol~t:i.co y 

un apoyo a su personal estilo de gobierno, de la mayor constel~ 

ción de fuerzas políticas nacionales. 

Para 1977, el equipo de colaboradores de Hank González 

en el gobierno de la ciudad se integró de la siguiente manera: 

1) Octavio Hernández: Secretario general de gobierno. 

Ligado a Alfonso Martínez Domínguez, había ocupado 

el mismo puesto cuando éste había sido regente en -

1970. 
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2) Gi1berto Va1enzue1a: Director de obras públicas. -

Había sido sec1'e·tario de estado en el régimen de L6 

pez Matees en obras públicas. 

3) Leopo1do Sánchez Cé1is: Coordinador general de pr~ 

grama de la alianza p;:,1'a la producción y del desa

rrollo de las zonas ejid'11es y comunales. Fue go

bernador del estado de Sina1oa en el régimen de Gu~ 

tavo Díaz Ordaz. El profesor Carlos Hank Gonzá1ez 

también entreg6 un importante puesto al hijo de don 

Leopo1do, el señor Leopo1do S<lnchez Duarte fue nom

brado delegado en la De1egaci6n Política de Coyoa-

cán. Pedro Luis S.-inchez Cé1is, hermano de don Leo-

po1do Sánchez Cé1is, fue nombrado secretario ejecu

tivo del "Plan Texcoco". 

4) Francisco Medina Ascencio: Director general de ser-

vicios metrcpo1itanos. Había sido gobernador de Ja-

1isco en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. 

5) Jesús Rebles M<:trtínez: Director general de la Comi

si6n de desarr·o11o urbano. Había sido director de -

BANOBRAS, ex1ider de FSTSE y cacique por mucho tiem

po del sindicato nacional de trabajadores de la edu

caci6n. Amigo de Alfonso Martínez Domínguez. 

6) Luis Enriq·.-. Bracamontes: Revisor de obras municip_e 

les. Había sido secretario de obras públicas en el 
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gobierno de Luis Echeverría, su hermano Federico fue 

representante del gobierno de1 Estado de México, en 

e1 Distrito Federal, siendo gobernador Gustavo Baz. 

7) Antonio Armendariz Cárdenas: Secretario del consejo 

consu1tivo de la ciudad de México. Había sido dire~ 

tor general de Banco Nacional de Comercio Exterior. 

B) Alfonso de1 Rosal Andrade: Subdelegado en la Deleg~ 

ción Cuauht~moc. Sobrino de Alfonso Corona deJ. Ro-

sal. A German Corona de1 Rosal, hijo del segundo, -

Hank Gonzá1ez lo nombró delegado de la De1egaci6n 

Gustavo A. Madero. 

9) Jos'é l'atrocinio González Blanco: Delegado en 1a De-

1egaci6n Miguel Hidalso. José Patrocinio es hijo de 

Salomón Gonzá1ez Blanco, que fuera secretario de tra 

bajo con Adolfo López Mateas y posteriormente gober

nador de Ch .i apas. 

10) Ramiro Sansores Pérez: Director general del servicio 

de transportes eléctricos. Ramiro es hermano de Ca~ 

1os Sansores Pérez, que fuera gobernador de Campeche 

y presidente de1 PRI. 

11) Tulio Hernández G6mez: Delegado de Azcapotzalco. 

de la CNC. 

Hijo de Francisco Hernández dirigente 

Tulio Hernández~ hizo carrera política 
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con Alfonso Martínez Domínguez, fue su secretario -

particular en el CEN del PRI. 

12) Arturo Llorente Gonz5lez: Titular en la Delegaci6n 

Ben;i.i:Q Juárez. Llorcnte González era delegado gene

ral del CEN del PRI en el Estado de México. Fue co~ 

pañero de Hank en la legislatura 44 (1958-61), de la 

Camara de Diputados. 

13) Francisco López Cár.1ara: Delegado en la Delegación -

Magdalena Contreras. Intelectual de prestigio. Su 

puesto se supone fue otorgado como posición a los i~ 

telectuales mexicanos. 

14) Felipe Astorga O<;:hoa: Delegado de Tl:'ihuac y, además 

General del ej0rcito. 

15) Margarita García Flores: Delegada en Cuajimalpa. 

Fue funcionaria del IMSS durante el se

xenio de L?pez Matees. También fue diputado por Nue 

vo León. 

16) Aurora Arrayales Morales. Delegada en Xochimilco. 

Funcionaria del IMSS en el sexenio diazordasista. L! 

gada al profesor Enrique Olivares Santana, Secreta

rio de Gobernación. 

A miembros del grupo del Estado de México, Hank Gon-
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zález también cuidó en darles mayor proyecciún. 

1) Guillermo Colín Sánchez: Director del registro pú

blico de la propiedad y del Comercio. Hermano de -

Mario Colín Sánchez; Guillermo Colín fue director -

del registro público de la propiedad del Estado de 

México en el gobierno de Hank en la entidad; magis

trado del tribunal superior de justicia del Estado 

de México y director del patronato pro reos libera

dos. 

2) Humbcrto Lira Mora: Director general de reclusorios. 

Lira Mora fue dirigente de gobernación en el gobier

no de Hank en la entidad y diputado federal por el -

Estado de México también en su gobierno. 

3) Jesús Garduño Villavicencio: Oficial Mayor. Amigo 

de Carlos Hank González. Originario del Estado de -

México. 

4) Julián Díaz Arias: Director del Sistema de TranspoE 

te Colectivo (Metro). Oficial mayor en el gobierno 

de Salvador Sánchez Colín en el Estado de México, di 

rector de NAFINSA y amigo de Carlos Hank. 

5) Abraham Talavera: T~tu1ar en la Delegación Milpa -

Alta. Joven prospecto del grupo. Fue diputaclo fed~ 

ral por el Estado de México, siendo gobernador Hank 

González. 
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6) Rafael de la Torre Abedrop: Encargado de la Delegaci6n 

Iztacalco. Ocup6 un puesto administrativo en el go-

bierno de Hank González en la entidad. 

7) Angel Bonifaz Ezeta: Titular en la Delegación Venu~ 

tiano Carranza. Fue diputado federal del Estado de 

México, en el último trienio del gobernador Juan Fer

nández Albarrán. 

8) Enrique Jacob Soriano: Director general de relacio-

nes públicas. Exsecretario de gobernaci6n en el go-

bíerno del Estado de México con Hank González. 

Es perceptible que el vínculo establecido por Hank 

González, con políticos de fuerte poder en el país y el interés 

de profesionalizar a sus miembros más j6venes, haría que el gr~ 

po del Estado de México, consiguiera fuertes elementos de poder; 

a su vez, la riqueza del propio Hank sería gran elemento que 
cuando dice 

·conformaría su fuerte estabilidad. Es claro Jean Meynaud "Den 

tro de ciertos límites, la cifra de adherentes y la capacidad -

financiera se sustituyen recíprocamente. La riqueza permite o~ 

tener múltiples servicios cuyo equivalente logran, a veces, de 

sus miembros, los grupos de efectivos numerosos en forma de una 

actividad espontánea o casi espontánea y proporcionada al núme-

ro de sus miembros. El número impresiona a las autoridades y -

conmueve la opini6n pública, pero el dinero permite seguir va

riados caminos'.'. (lO) 
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Y sí que es cierto que el dinero permite seguir varia

dos caminos, pqr lo menos a Carlos Hank González le permitió, 

ingresar a la política en 1952 y ser para 1980 uno de los más 

grandes capitalistas del país. Su fortuna sólo podría compara~ 

se a la de la gran burgues~a mexicana representada por Jerónimo 

Arango, Gasg6n Azcárraga Tamayo, Alberto Bailleres, Crescencio 

Ballesteros, Juan Cortina, Manuel Espinosa Iglesias, Bernardo 

Garza Sada, Agust~n F. Legorreta, Prudencia L6pez, Romulo O'Fa

rril, Jorge Larrea, ,ruan Sánchez Navarro, José Represas, Rolan

do Vega, Miguel Alemán, Arcadio Valenzuela, Bernardo Quintana, 

Bruno Pagliai, Manuel Senderos y algunos otros representantes 

de la oligargu~a nacional. 

La historia de la riqueza de Hank González es digna del 

mejor cuento a la manera de Perrault o de los hermanos Grimm; 

de la nada erigió una fortuna incalculable (a causa de despojo, 

robo, fraude, personaje equiparable a Ford, producto y paradig-

ma del sistema capitalista. 

me dio una beca p~ra que yo pudiera ir a estudiar a Toluca. Con 

lo que pude mantenerme los primeros meses. Después de eso, co~ 

cursé y el gobierno del Estado me dio otra beca, de veinticinco 

mil pesos al mes. Eso me permitió comer bien y seguir estudia~ 

do •.. El privilegio de haber nacido pobre me dio la oportuni-

dad de aprender a trabajar. Cuando yo tenía dieciséis años, e~ 

taba estudiando el ahora candidato a diputado, Jesds García Lo~ 

ra. Me dio oportunidad de trabajar como director de la escuela 
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nocturna ·para obreros de una fábrica de hilados y tejidos. T~ 

ve la oportunidad, también de trabajar como alfabetizador en 

Tlacopan y, al mismo tiempo, me dieron la posibilidad de dar 

una clase de matemáticas en una escuela secundaria de Toluca. 

Trabajaba duro, tenía que estudiar, dar una clase de matemáti-

cas, dirigir una ~scuela nocturna y un centro de alfabetiza- -

ci6n, todo al mismo tiempo. No me quedaba otro remedio. Cua~ 

do uno trabaja para comer, o trabaja en serio o se queda sin -

comer, y más vale trabajar con ganas. Entonces aprend~ a tra 

bajar y tuve la oportunidad, después, de seguirlo haciendo ap~ 

sionadamente, con dedicación y responsabilidad. Para mí, la 

vida ha sido, en realidad muy buena; la vida ha sido amable y 

me ha permitido, con mucho trabajo, eso si, salir adelante y 

resolver los problemas de mi familia, para después dedicarme a 

la política. Cuando yo era maestro de escuela, decidí dedicaE 

me a la política; pero antes me propuse no vivir de ella •••. 

tengo la pasión política metida en el alma; no me hacen falta 

ni poder ni riqueza, porque afortunadamente, trabajé a tiempo 

para ganar suficiente·dinero y no necesito dinero para vivir ... 

Yo siento que n~cí para político; hace muchos años que me ded~ 

qué a esta actividad y me dediqué con gran pasión. Yo traba-

jaba como profesor en Atlacomulco cuando el ingeniero Sánchez 

Colín, que era gobernador, me invitó a que viniera a trabajar 

con él a Toluca. Tenía yo una fabriquita; me estaba haciendo 

industrial, además de profesor. Cerré la fabriquita y me vi-

ne a Toluca. Dicen que si tu negocio no te permite dedicarte 

a la política, deja tu negocio y dedícate a la pol~tica. Eso 

hice, dedicarme a la política". (11) 
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¿Fin de ·1a historia?, no, el maestro pobre de Atlacomu~ 

co, levantaría un imperio económico, el uso de los medios adm~ 

nistrativos públicos utilizados como patrimonio privado, donde 

pueden repartirse entre clientes y colaboradores, negocios y -

prebendas, otorgaría grandes beneficios. 

Si todav~a en 1967< 12 >, Hank González estaba consider~ 

do como capitalista de .segundo nivel, trece años _después no 

había quien ·dudase de.su primerísimo lugar. Y si alguien duda 

también de la repartici?n de negocios y prebendas que como fun 

cionario público tien~, será cosa de revisar la siguiente lista 

de las empresas de su propiedad, empresas que le han permitido 

ser designado en Estados Unidos como "un titán del acero y el -

transporte 11 .<13 > 

1. - IMPIAMAC •. 

2.- CAMPOS HERMANOS. 

Propiedad de Jorge Maccise Dib. cuñado 

de Carlos Hank González. Entre sus -

m~ltiples concesiones está la de pro

porcionar trabajadores de limpieza a 

delegaciones políticas, el metro, el 

Hotel de México, Indetel de Cuautit1án, 

etc. <14 > 

De la que es presidente el hijo de 

Carlos Hank, Carlos Hank Rhon. En 1978 

registr? un incremento en las ventas n~ 

tas del primer semestre de ese afio. Sus 

ventas llegaron a 485 116 000 pesos. 
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3.- Fábricas Autocar Mexi 
canas CFAMSA) -En 1978 se fusionaron Uni6n de Autocar 

4.- Grupo Comercial 
Reforma. 

con International Harvester. Autocar 

la dirigía Víctor Manuel de la Parra 

y forma parte del grupo H. del que es 

director Alejandro Cummings y cuyo pri~ 

cipal accionista es Carlos Hank Gonzá-

lez. "Con la fus.i6n, se fabricará en 

México -en la planta que ampliará Car-

los Hank en Santiago Tianguistenco- el 

cami~n que en el mercado estadouniden

se tiene el primer lugar en ventas".ClS) 

Director Carlos Hank Rhon. 

5.- CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION 

6.- MORRIS HERMANOS: 

Presidente del Consejo de Administraci6n 

Carlos Hank González. Empresa que se -

constituy6 para realizar la impresi6n· de 

boletos para el transporte Ul:'banu. El 

capital inicial fue de 60 millones de -

pesos y en ella participan Sistema de -

transporte colectivo, transportes eléc

tricos y Servicios Metropolitanos. 

Director Carlos Hank Rhon. 

7.- Empresa de Comercialización: 



8.- Arrendadora DEFOS: 

9.- Erosi6n y Computa
c16n: 
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Director, Carlos Hank Rhon. 

Director Cuauhtémoc Hank Rhon. 

Director Cuauhtémoc Hank Rhon. 

10.- En 1979, con el prop6sito de constituirse a mediano plazo 

en unidad de fomento, el Grupo K, cambió a Sociedad Indus-

trial Hermes. Dentro de la sociedad no estará comprendida 

la línea de transportes para servicio, sino únicamente: 

FAMSA, Industrias C.H. o Campos Hermanos, CERREY, Mexicana 

de Bienes de Capital, Aralmex, Turbo Cargadores de México, 

Grupo Comercial Hermes y el Instituto Hermes. 

En 1979, esta holding ocupaba el lugar 48 en la lista 

de las 500 empresas más importantes de México Cl 7 > mientras que 

en 1978 llegaba apenas al número 62. Entre un año y otro la -

sociedad Industrial Hermes había aumentado sus ventas en un 

65.7 por ciento, al pasar de 2 295 millones de pesos a 3 804 -

millones. 

En 1981 se dijo que sus ventas en 1980 fueron un 122 -

por ciento arriba de las habidas en 1979 y sus utilidades cons~ 

lidadas crecieron un 85 por ciento, con relaci6n al período de 

1979. (18) 

~. por cierto esta empresa en 1980 tuvo ventas por 
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8 445 millones 517 mil pesos. Obtuvo una utilidad neta de 433 

,millones 563 mil pesos. FAMSA es la empresa que junto con 

Diesel Nacional (DINA), "fabricarSn los autobuses destinados -

al tranGporte urbano, luego de la ounicipalizaci6n decretada -

justamente por el profesor Hank González. Para que no se pie~ 

se mal de BANOBRAS hay que ano ta1' que para ese neceGario servi_ 

cio público esa institución de crédito acordó un financiamien

to superior a 6 mil millones de pesos".<l 9 l 

Para considerar la fuerza económica del antiguo prof~ 

sor de Atlacomulco y Tinaguistcnco y para dar punto final al -

cuento de Perrault-Hank, el columnista Pérez Stuart,< 2 o> con-

sideraba en 1981 a las empresas de Hank como una de las empre-

sas más fuertes del país: 

EMPRESA 

Alfa 
Tels. de México 
Bancomer 
Banamex 
Peñoles 
Vitro 
Visa 
Gpo. Chihuahua 
Gpo ~ M(;;...:ico 
Livcrpool 
frisco 
Bimbo 
Cydsa 
Gpo. Ind. Saltillo 
Gpo. H. (Hank) 
Holding Fiasa 

1 9 8 1 

UTILlilADES 
(millones) 

3,467 
3,733 
3,U34 
3, 012 
1,804 
1,71'3 
1,518 

9SS 
955 
875 
573 
522 
494 
280 
109 
102 

PERSONAL 

27,568 
49,019 
25,747 
22,595 
N. D. 
36,616 
48,032 
N. D. 
N. D. 
N. D. 

3,689 
16,125 

6,349 
17,274 

2 795 
1,524 

Como afirmamos en la introducción de nuestra tesis, 

la modernización capitalista, alejada por completo de la sati~ 
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facción de los intereses de la clase proletaria, trajo consigo 

al interior del sistema político mexicano, la descomposición de 

una clase política "pura", es decir, de una clase dedicada única 

y exclusivamente a la "cosa pública", ya para la década de los 

setentas sería imposible ocultar lo inocultable: el cambio de -

una clase política, a la conversión de una clase política-empr~ 

sarial. El arribo al poder de hombres que han podido benefi-

ciarse de la utilización de los medios administrativos p~blicos 

y consolidar una posición empresarial y dinámica promonopólica. 

Casos como el de Miguel Alemán, Bernardo Quintana, Antonio Ruiz 

Galindo, José Campillo Sainz, Antonio Toledo Corro, Ricardo Ga~ 

cía Sainz, Jorge Díaz Serrano, Guillermo Rosell de la Lama, y -

como ejemplo máximo Carlos Hank González da prueba de ello. 

Como lo señaló una diputada del PRI: "miembros desta

cadísimos del partido son miembros destacadísimos del sector 

privado, por ejemplo el señor Regente Carlos Hank González. T~ 

dos sabemos que es empresario y no solamente empresario sino, -

es decii~, bueno, sí es empr·esa:r.'io y pr•opietai"'lio de l.as empresa::; 

más importantes del país; y el señor Carlos Hank González, el 

profesor Carlos Hank González es miembro destacado de nuestro 

partido. No hay diferencia ya entre empresarios y partido. 

Parte muy importante de los empresarios son miembros del parti

do." (21) 

Es decir, en México, se formó ya una clase de dirige~ 

tes que combinando su apego al sistema capitalista y conservando 



128 

hasta donde les es posible, los sustentos y fachadas populares, 

del régimen, con una direcci~n y proceso de acumulaci6n de cap! 

tal contínuo desde el alemanismo; tratarán de fortalecer y con-

solidar su proyecto de privatizaci6n del poder polí-ico. El -

ropaje carismático de su cabeza visible, Carlos Hank González, 

tiende a facilitar ese proyecto. (22) 

q EL GRUPO POLITICO EN LA POLITICA NACIONAL 

Conseguido en 1976 el binomio político Distrito Federal

Estado de H~xico, por los miembros de, mayor jerarquía del grupo: 

Carlos Hank González y Jorge Jiménez Cantú, respectivamente; la 

concentraci6n del poder por el grupo político del Estado de Méx! 

ca, llegaría a su punto más alto; Y las formas y maneras de m~ 

nifestar su presencia nacional serían más fuertes, por un lado; 

alentando al interior de ambás entidades el modelo econ6mico pr~ 

movido en el Estádo de México hasta esa fecha. (el proyecto de 

vialidad en el DF sería el ejemplo); la promoci6n a la reforma 

del art~culo 82 Constitucional, que impide ser presidente de Mé

xico~ a pers~nas que no ~can ~exicanas por nacimiento e hijos de 

padres mexicanos por nacimionto -el padre de Carlos Hank es de -

orígen alemán- y la designaci6n de Alfredo del Mazo González en 

1981 para sustituir a Jiménez Cantú en el gobierno del Estado de 

México. 
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EL PROYECTO DE VIALIDAD URBANA 

Aunque', no tratamos de ana1izar particu1armente 1as p~ 

1íticas emprendidas por el grupo po1ítico, y mucho menos a1go 

que merecería 1a. atención de otros especia1istas. Aunque 1o 

hecho en e1 DF merecería 1a atención de un trabajo diferente y 

más amp1io; si podemos seña1ar, que 1a 11egada de Hank a1 DF co:i;!! 

cidi6 sobre todo por 1a mixtificación de 1a rea1idad que hab~a -

conseguido en e1 Estado de México. La dudosa proyección de li~ 

pieza y seguridad que sus voceros habían 1ogrado imprimir en to

do e1 país de su obra en la entidad, 1e trajo muchos beneficios. 

La pequeña burguesía capitalina "gozaba" pensando en 1o maravi

lloso que podría ser 1a ciudad de México siendo dirigida por un 

hombre con 1as cua1idades humanas como el profesor de Tianguis

tenco. 

Su obra en 1a ciudad de México, podr~amos seña1ar -

que única y exc1usivamente sirvi6 para crear y mu1tip1icar nue

vas formas de desarrollo de la acumu2aci6n de capital. Con la 

construcción de 1os ejes via1es, e1 precio del suelo aumentó de 

manera exorbitante; desaparecieron 1os departamentos de alqui

ler a cambio de 1a proliferación de condominios; se extendió -

e1 monopolio de los estacionamientos, como buen ref1ejo de una 

p1anificación tecnocrática en beneficio de1 capita1. 

La ciudad -con el modelo hankista- prosigui6 su cr~ 

cimiento anárquico: hacia el norte y e1 oriente devorando los 
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municipios vecinos para incrementar el despliegue del aparato i~ 

dus'trial, y hacia el sur despojando de sus fr~giles dominios a 

los habitantes de las colonias marginadas (Ajusco, Coyoacán, 2 

dé Octubre), para instalar nuevos centros residenciales, ya pre

viamente equipados con una basta y ostentosa infraestructura pa-

ra el consumo (PERISUR, REINO AVENTURA). La política de viali-

dad urbana lo único que consigui6 fue el de facilitar la expan

si6n dinámica de la burgues~a y, por el otro, agiliz6 el flujo -

de la fuerza de trabajo hacia los centros de producci6n pero no 

se resolvieron las contradicciones graves de miseria y pobreza 

que arrastra la ciudad de México como consecuencia de su anár-

quico desarrollo. 

EL ARTICULO 82 

Si un gobierno mexicano se ha caracterizado por el 

futurismo político, ese podría ser el sexenio de gobierno del 

licenciado Jos~ López Portillo. Desde 1977 el gobierno lópez 

portillista resintir~a los embates inquietantes que de muchos 

políticos, periodistas, legisladores y televisión acontecerían 

en su gobierno• 

El pretendido cambio al artículo 82 constitucional 

sería motivo de disputas en el país e, inocultables intereses 

del grupo político lidereado por Carlos Hank González, por tr~ 

tar de reformar el impedimento legal que cuestic:inaba el ascenso 

corno presidente de la República al p~ofesor de Tianguistenco. 
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Para ser presidente de la República, señala el artíc~ 

lo 82 Constitucional en su fracción I, se requiere ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, e hijo -

de padres mexicanos por nacimiento. 

El último requisito del precepto adquirió gran impor-

tancia: cinco miembros del gabinete presidencial de Jos~ López 

Portillo, en 1977, estab~n impedidos para aspirar a la primera 

magistratura del país por ser hijos, de cuando menos un padre o 

madre extranjeros: Jesús Reyes Heroles, secretario de Goberna-

ción; José Andrés de Oteysa, secretario de Patrimonio y Fomento 

Industrial; Guillermo Rossell de la Lama, secretario de Turismo; 

Arsenio Farell Cubillas, director del Seguro Social y el hombre 

al que la prensa <1 ) consideraba como el más seguro responsable 

de la pretendida reforma y el que iba a resultar el más seguro 

beneficiado, dado su poder político y económico: el profesor 

Carlos Hank González, Regente del Distrito Federal. 

El debate sobre la sucesi6n presidencial se conservó 

durante más de 3 años a pesar de que la postura oficial del pr~ 

sidente fue determinante: "mantengo el fundamento filosófico -

del artículo 82. No recomiendo su modificación y en su opor-

tunidad, cuando lo sea debe darse un tiempo suficientemente a~ 

plio como para que la generación que lo promueva no quede com-

prendida en el régimen que se establece". (2) 

Personajes de la vida pública nacional como el abo-
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gado Ignacio Burgoa, Manuel Moreno Sánchez y periodistas como 

Margarita Michelena, Alfredo Kawage y Javier Ibarrola apoyaron 

siempre la reforma del artículo -al que consideraban discrimi

natorio para políticos como Carlos Hank. 

Integrantes del grupo como Gustavo Baz, Leonardo R~ 

dríguez Alcaine y Francisco Javier Gaxiola, también apoyaban -

el cambio. 

Independientemente del cambio o no del artículo 82 

constitucional, la polémica que en el nivel nacional se esta

bleció en ese tiempo y actualmente; sirve para constatar, la 

enorme fuerza y reconocimiento como político alcanzada por Hank 

González y el grupo Atlacomulco la variedad de recursos de 

los que se pudo valer para presentar una discusión en la vida 

p~blica mexicana confirma la tesis de que todo grupo de pre

sión que cuente con el apoyo de los medios y canales necesarios 

para influir en la opinión pública, podrá desempeñar más fácil 

mente su papel como tal. Para las autoridades o gobierno ce~ 

tral les será más difícil tomar medidas en su contra, puesto 

que goza de una fuerte corriente de opini6n favorable que le -

hace sentirse apoyado y seguro de su actuación. 

LA DESIGNACION DE ALFREDO DEL MAZO GONZALEZ 

La sustitución de Jorge Jiménez Cantú en el.gobierno 

del Estado, parecía todavía a principios de 1981, como una sus 
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tituci6n más, en la que, algún miembro destacado del grupo pas~ 

ría a ocupar la gubernatura. Gustavo Baz, estimaba que exis-

tían 35 destacados políticos del Estado para sustituir de su -

cargo al gobernador Jorge Jiménez Cantú.( 3 ) Baz externaba su 

deseo de que el sustituto de Jiménez Can~ú fuese un hombre que 

"tenga un gran conocimiento de los problemas que afectan a esa 

ccmunidad, o de lo contrario, se podría frenar el desarrollo de 

la entidad".C 4 ) 

El grupo consider6 como los más viables candidatos 

a Enrique Jacob Soriano, Juan Monroy Pérez, Román Ferrat Solá, 

Ignac~o Pichardo Pagaza, Julián Díaz Arias o Humberto Lira Mo

ra, todos ellos incondicionales y hombres hechos bajo la tutela 

de Carlos Hank González o Jo~ge Jiménez Cantú. 

Las presiones fueron fuertes, el grupo político se 

mostró como tal, señalando como requisito indispensable que el 

sustituto de J.iménez Cantú fuese un nativo del Estado y con 

arraigo local. Se impidió la posibilidad de que fuese nombr~ 

do alguien ajeno al grupo. 

Las fuertes presiones del continuismo político en 

la entidad, hicieron hacer más visible una de las funciones 

del mismo PRI: equilibrar ante todo los tan diversos intereses 

y presiones de poderes locales y regionales, tratando de ocul

tar y limar los conflictos potenciales internos del partido p~ 

ra evitar o provocar escisiones o separaciones. 
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Gustavo Carvajal, presidente del parLido, aceptaba 

la presi6n y aseguraba que s6lo serían candidatos al gobierno 

del estado, miembros que fuesen nativos del l~gar y que tuvie-

sen arraigo local. Román Ferrat Solá, Juan Monroy Pérez, An-

t-nio Huitron, Carlos Riva Palacio, Alfredo del Mazo González 

y Mario C. Olivera fueron los precandidatos oficiales del PRI. 

Todos ellos, menos Alfredo del Mazo González y Car

los. Riva Palacio habían hecho su carrera a la sombra de los ca~ 

dillos regionales: Carlos Hank y Jorge Jiménez Cantú. 

Sin lugar a dudas ese proceso de concentración de 

poder de un grupo, había llegado ya al momento cumbre, tratar 

de disputar una decisi6n hasta ahora reservada al liderazgo -

del poder ejecutivo mexicano: la gubernatura del Estado de M~ 

xico. 

Tratando de recobrar una autonomía que se va perdie~ 

do cada vez mas, el presidente José López Portillo inclinaría 

su posición por Alfredo del Mazo González -hijo del exgoberna

dor y fundador del grupo, Alfredo del Mazo Velcz-, un hombre -

que alejado del grupo político de la entidad- toda su carrera 

burocrática la desempeñó en el Distrito Federal- sería el es-

cogido para tratar de frenar algo casi imposible: el conti 

nuismo y la concentración del poder de la entidad en un grupo 

muy reducido de personas. 
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No sorprende la extraña unanimidad de los observad~ 

res del universo político mexicano al interpretar la postula~ 

ci6n del PRI -"capricho" lo llamó Gustavo Baz(S)_• de Alfredo -

del Mazo González al gobierno del Estado de México(G) como un 

freno a las pretenciones del poderoso grupo de Hank González, 

de perpetuar su poder en la entidad y prolongarlo como elemen-

to de presi6n tanto a la hora de la sucesión presidencial, co

mo en la renovación de las iniciativas de desarrollo para la -

burguesía. 

Con la designación de Alfredo del Mazo González co

mo candidato al gobierno del Estado en sustitución de Jorge Ji 
ménez Cantú, el sistema presidencialista mexicano reconoció un 

hecho inocultable: la existencia de un grupo político que tra

tó de disputarle una decisión hasta ahora reservada a él. 

La disciplina política -típica forma priista de co~ 

trol- se hizo presentP- una vez más en el país. 

siguiente de haber sido designado Alfredo del Mazo González 

-cobra significado sobre todo porque se mencionaba insistente

mente que su designación no simpatizó nada al grupo estudiado

el regente Hank González acompaiiado de funcionari.os del Depar

tamento del Distrito Federal acudió al PRI "a refrendar nuestra 

militancia", Hank dijo que ese era un acto de "lealtad a mi par 

tido y a nuestro dirigente". (7) Ya tres días antes (S) .el pr~ 

sidente del PRI, Gustavo Carvajal había señalado que la postul~ 

ción de Alfredo del Mazo González no representaba un golpe a la 
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militancia partidista; con clara intenci6n de no ahondar las di 

ferencias con el grupo. 

Y tratando de dejar aclarado Gustavo Carvajal, que 

con la designación de Alfredo del Mazo González, el grupo 

político estaba controlado y no presionaría para la futura 

sucesi6n presidencial, en la ciudad de Toluca afirmaba: 

"vendrán decisiones políticas posteriores, las que serán 

tomadas exclusivamente por los sectores del partido y por 

los priístas, sin aceptar imposiciones ni presiones".< 9 ) 

En una campaña política donde se preocupó más por -

darse a conocer, que por tratar de implementar un modelo 

diferente de desarrollo al creado y fortalecido por sus a~ 

tecesores en el estado; Alfredo del Mazo González tomaría 

el poder el 16 de septiembre de 1981. 

A su vez, al dar a conocer a los miembros de su ga

binete, se demostraría que la designación que de él se hizo 

bien poco iba a funcionar como elemento de contención del 

continuismo político en la entidad. El grupo político 

del Estado de México, con su cabeza principal el regente 

de la ciudad de México, iba a seguir teniendo el control 

en los puestos principales del gobierno de la entidad. La 

aseveración de Gustavo l3az se cumplió, "Alfredo del Mazo -

no podrá gobernar sin un equipo de colaboradores eficaces''(lO) 

.--
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esos colaboradores no ?Odian ser más que miembros del gr~ 

po político. Veamos: 

Leopoldo Velasco Mercado: Nombrado Secretario de Gober 

nación. Fue magistrado siendo gobernador Carlos Hank 

González. 

Humberto Lira Mora: tJombrado Procurador de Justicia 

del Estado. Diputado federal en el gobierno de Carlos 

Hank y de Jorge Jirnénez Cantú. Fue nombrado por Car

los Hank, director de Reclusarios y Centros de Rehabi 

litación Social del Departamento del Distrito Federal. 

También fue dirigente de Gobernación del Estado de Mé

xico durante el sexenio de Hank González. 

José Merino Mañón: Nombrado Secretario de Trabajo. 

Fue subdirector de Hacienda en el gobierno de Hank 

González. 

~iario Colín S~nchez: 

Cultur2 y Bienestar. 

Nombrado Secretario de Educación, 

Colín Sánchez ocupa un lugar de~ 

tacado dentro del g1'upo del Estado. 

Juar. /,ntonio Muñoz Sarr:a'/ºª: Norr:brado Director de Desa-

rrollo Económico. Ocupó en el gobierno de Hank Gonzá-· 

l<:;Z ~l ?Uesto de Director de P omoción Indusi:rial, Ca-

~ercial y Artesanal ~el EEtado. 

~e Toluca con Jirnénez Cant~. 

Presidente Municipal 
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Gustavo Baz Díaz Lombardo: Nombrado Jefe de los Serví-

cios Coordinados de Salud Pública. 

Gustavo Baz Prada. 

Es hijo del doctor 

En conclusión con Alfredo del Mazo González no exis 

te, pues, el menor riesgo de que se pierda la continuidad 

o el continuismo político del grupo estudiado, en la mi

sión de ser ejemplo a seguir por los diversos grupos polí

tico-económico burgueses existentes en el país. Los reem

plazos están asegurados y asegurada también la estabilidad 

y unidad del grupo. 

Grupo político-empresarial numeroso y ejemplar, que 

cuida sus intereses y los acrecienta; que no desampara a 

sus integrantes o simpatizadores que ha recibido, y, que 

para el mejor logro de sus fines, dispone de generaciones 

de políticos y tecnócratas de confianza y de compromisos -

sellados por la sangre, el interés o el compromiso simple 

y llano. Suyo es el futuro mientras la organización polí-

tica del pueblo mexicano no lleve a lo contrario. 
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Uon m4s l~Q, de Héctor A. González; 13 de agosto de - -
Í981. 'í de Angel Mercado "BARAPEM, terrorismo institu 
cional" en Uno más Uno, 20 de mayo de 1981. -
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2. E1 enc1ave económico 

1.- Excé1sior, 19 de diciembre de 1979. 

2.- Antonio Mori: "Estado de México: Desafíos para el nue 
vo gobernador:. Uno más Uno, 28 de febrero de 1981,
p. 6. 

3. - Estela Ortiz Romo y Carlos A. L6pez Cruz: "Diagi;ós
tico económico-social y de salud d'el Estado de Mexi
-9.!?.• UAEM, Toluca, México, 1977, pp. 32-33. 

4.- Uno más Uno, 18 de abri1 de 1981. 

5.- Jorge Jimó!nez Cantú, V. Informe de Gobierno, Uno más 
Uno, 21 de enero de 1981. 

6.- Uno más Uno, 16 de octubre de 1979. 

7.- Uno más Uno, 9 de enero de 1981. 



153 

3. De Zacazonapan y la ciudad de las Chinampas a Townd 
and Country. 

1.- Ricardo Garibay: "Hank González informa" Excélsior 
23 de enero de 1975, p. 6. 

2.- Ibidem. 

3.- Excélsior, 30 de enero de 1975. 

4-.- Ibidem. 

5.- Excélsior, 31 de enero de 1975. 

6.- Area Satélite, Novedades, 18 de octubre de 1980, p. 
6. 

7.- José Carreno Car16n: "Estado de México: Hacia el equi 
nace io sexenal", Uno ·más uno, 11 de = 
febrero de 1981. 

8.- Federico G6mez Pombo: "Orden paramilitar, predominio 
de sagitario y monumento al oso". 
En Los gobernadores, po~ el equ~ 
po de reporteros y escritores de 
Proceso; Cía. General de Edicio
nes, S.A., México 1980, 2a' Ed., 
pp. 137-14-2. 

9.- Froylán M. L6pez Narváez: "Nuevo esquema político", 
Proceso, No. 57, 5 de diciembre 
de 1 9 7 7 , p • 3 6 . 

10.- Jean Meynaud: Los grupos de presi6n. EUDEBA, Buenos 
Aires, Argentina, 1962, p. 15. 

11.- Carlos Hank González: Palabras op. cit. pp. 128-129, 
166-167, 188. 

12.- Alonso Aguila1' y Fernando Carmena: México: ric¡¡ueza y 
miseria, México, Edit. Nuestro Tiempo, 
11ava. ed.; 1978, p. 73. 
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13.- Proceso, No. 215, 15 de diciembre de 1980, p. 10. 

14.- Uno más Uno, 111 de junio de 1979. 

15.-· J.A. Pérez Stuart, "Portafolios".· Excélsior, 24 de 
agosto de 1978. 

16.- J. A. Pérez Stuart. "Portafolios", Excélsio-:-, 19 de 
septiembre de 1978. -

17.- Expansi6n, 20 de agosto de 1980. Vol. XII, No. 297, 
p. 130. 

18 .- José A. Pérez Stuart. "Portafolios", ·ExcélSior 21 de 
mayo de 1981. 

19.- Miguel Angel Granados Chapa: "La política se llama 
Atlacomulco", página uno, suplemen 
to político de Uno más Uno., 6 de
diciembre de 1981, p. 3. 

20.- José A. Pérez Stuart. "Portafolios", Excélsior, 30 -
de junio de 1981. 

21.- Citado por Manuel Buendía: "Red privada", Excélsior,-
8 de.julio de 1980. 

22.- José Carreña Car16n, "Aparato político: tendencias en 
pugna", Uno más Uno, 26 de febrero 
1981. 
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4. El grupo político en la po1~tica naciona1. 

1.- La discusi6n de1 artícu1o 8a.,.Constituciona1, puede -
revisarse sobre todo~ en 1os meses de noviembre y ·di 
ciembre de_ 1977 y 1979. También véase: ·proceso, No. 
113 y 114; 1 y 8 de enero de 1979 ;· ·Proceso, No. 106, 
13 de noviembre de 1978; Manue1 Buend!a, 11 Red Priva
da", Excélsior, 11, 12 y 13 de diciembre de 1979; E1 
Universal, 13 de noviembre de 1979. ~ 

2 .• - Citado por Manue1 Buendía, "Red Privada", ·Excé1sior, 
12 de diciembre de 1979; 

3.- Uno más Uno, 20 de enero de 1981. 

4.- Ibid. 

s.- Gustavo Baz. Entrevista persona1, 11 de marzo de 1981. 

6.- Revísese 1a prensa naciona1 de 1os meses de enero y fe
brero de 1981. 

7.- Uno más Uno, 19 de febrero de 1981. 

8.- Excélsior, 15 de febrero de 1981. 

9.- Uno más Uno, 18 de febrero de 1981. 

10:- Gustavo Baz, entrevista persona1, 11 de marzo de 1981. 
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A N E X O 

e u R R I e u L A s 



157 

ROBERTO BARRIOS CASTRO 

*Naci6 en Atlacomulco, México, el 19 de marzo de 1910. 
Obtuvo certificado de maestro en la Escuela Normal 

de Toluca, México; fué educador y maestro de secund~ 
ria. Amigo de Adolfo L6pez Matees. 

Diputado local de la legislatura estatal de México durante 
el gobierno de Isidro Fabela 1942-1945. 

Jefe de la campaña política de Alfredo del Mazo Vélez para 
Gobernador del Estado de México 1945. 

Director de la campaña presidencial de Miguel A1em~n en el 
Estado de México 1946. 

Secretario General de la Liga de Comunicaciones Agrarias y 
de 1a Uni6n de Agricultores del Estado de México 1947-1950. 

Representante del gobierno federal en el Consejo Asesor -
del Banco Nacional de Crédito Ejida1 1950. 

- Delegado General del PRI por varios estados durante la e~ 
paña de Adolfo Ruíz Cortines 1951-1952. 

Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Co1onizaci6n -
1958-1964 siendo presidente Adolfo L6pez Matees. 
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GUSTAVO BAZ PRADA 

*Naci6 en T1alnepantla, México, el 1 de mayo de 1894. 
Estudios profesionales en la Escuela Médico Militar 
y en la Escuela Nacional de Medicina en la UNAM. -
Prosiguió estudios de medicina en Boston, Chicago y 
Harvard en Estados Unidos. 

En 1913 participa en las filas zapatistas, obteniendo el gra
do de general en la Revolución Mexicana. 

En 1914 es designado Gobernador del Estado de México por Ern! 

liano Zapata. 

Profesor de Medicina es la Escuela Nacional de Medicina de 

la UNAM, 1920-1946. 

Jefe de los Servicios Médicos del Hospital Juárez, México,D.F. 
1925. 

Director es la Escuela Naciona1 de Medicina de la UNAM 1935-
1936. 

Presidente de la Academia Nacional de Medicina 1935. 

Director de la Escuela Médico Militar 1936-1939. 

En 1939 creó el servicio social para los estudiantes de Medi
cina. 

Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 1939-1940. 

Designado Secretario de Salubridad por el presidente Manuel Av! 
la camacho 1940-1946. 

Médico personal de Manuel Avila Camacho y Adolfo Ru!z Cort~nez. 
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Director del Hospital de Jesds 1952-1957. 

Director de la Industria Nacional Qu!mico Farmacéut~ca 1956. 

Gobernador Constitucional del Estado de México 1957-1963. 

- Jefe del fondo administrativo del Hospital de Jesds 1964-1981. 

- Miembro.del Comité Asesor del 7EPES del PRI 1972. 

Senador por el Estado de México 1975-1981. 
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MARIO COLIN SANCHEZ 

*Naci6 el 22 de junio de 1922 en Atlacomulco, México. 

La primaria la estudio en una escuela pG.blica en Atla
comulco, la secundaria y la preparatoria en la escuela 

pGblica de Toluca,México. En 1947 obtiene el título de 
Licenciado en la Escuela Nacional de Derecho de la UNAM. 

Discípulo preferido de Isidro Fabela, sobrino de Alfre

do del Mazo Vélez y hermano de Guillermo Colín Sánchez. 

Secretario Privado del gobernador del Estado de México, con 

Alfredo del Mazo Vélez en los años 1945-1951. 

De 1948-1951 fue Diputado Local de la Legislatura Estatal de 

México. 

De 1955-1958, fue Diputado Federal del Estado de México. 

De 1958-1964, fue Senador Federal Substituto de México. 

De 1964-1967, es Diputado Federal del Estado de México. 

De 1970-1973, fue Diputado Federal del Estado de México~ 

Delegado del PRI en varios Estados. 

- Juez de primera instancia en Tlanepantla, 1973. 

Rector de la Universidad Aut6noma del Estado de México. 

Jefe del Registro PGblico en Tlalnepantla 

- Creador y Promotor del multi-volumen de la enciclopedia del 

Estado de México, en l.os años 1974-.J.981. 
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En 1981 fue designado Director de Educación Pt:ib1ic~ en el Esta
do de M€xico, por Alfredo del Mazo González. 
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ALFREDO DEL MAZO GONZALEZ 

*Nació en Toluca,México el 31 de diciembre de 1943. Hijo 
de Alfredo del Mazo Vélez, gobernador del Estado de Mé
xico de 1945 a 1951. Estudios de licenciatura en la --
UNAM. Especializaciones realizadas en Londres de econo
mía y finanzas. 

Ejecutivo del Banco Minero y Mercantil 

Ingresó al PRI en 1962. 

- Asesor en la Secretaría de Hacienda y Crédiéo Público. 

- Coordinador de la deuda Pública de la Secretaría de Hacie!!_ 
da de 1976 a 1978. 

Director de Instituciones Nacionales de Crédito 1978-1979 

Director General del Banco Obrero 1979-1981 

- Gobernador Constitucional del Estado de México 1981. 
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ALFREDO DEL MAZO VELEZ 

*Naci6 en At1acomu1co,México, el 21 de agosto de 1904. 

Sobrino de Isidro Fabela y Primo del Obispo Arturo Vé 
1ez Martinez. Amigo de Adolfo L6pez Matees. 

En 1926 ingresa a la entonces Comisi6n Nacional de Irrigaci6n. 

Jefe de Almacenes e Inve~tarios de la Comisi6n Nacional de e~ 
minos, hasta 1932. 

En 1933, siendo vocal ejecutivo de la Comisi6n Nacional de I
rrigaci6n el ingeniero Alfredo Becerril Colín, ocupa el pues
to de Jefe de Almacenes e Inventarios de la misma Comisi6n. 

En 1940, Gustavo P. Serrano designa a del Mazo Vélez como j~ 
fe del Departamento Administrativo de la Comisi6n Nacional 
de Irrigaci6n. 

- En 1942, Isidro Fabela, gobernador del Estado de México, lo 

designa Tesorero General de la entidad, puesto que ocupa ha~ 
ta 1943 en que es nombrado secretario general de Gobierno 
del propio estado. 

- De 1945 a 1951 ocupa el cargo de Gobernador Constitucional -
del Estado de México. 

de 1952 a 1958 fué senador de la República por el Estado de 
México, en octubre de 1954 fué presidente del Senado. 

En 1958 es secretario politice durante la campaña política 
del candidato presidencial, Adolfo L6pez Matees 

En 1958 es designado Secretario de Recursos Hidráulicos por 

el presidente de M~xico, Adolfo L6pez Matees. Cargo que ocu
po hasta 1964. 
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ISIDRO FABELA 

*Naci6 en Atlacomu1co,México el 28 de junio de 1882. 

Muere en agosto de 1964. En 1908 se titula como ab2_ 

gado en la Escuela Nacional de Derecho de la UNAM. 

Profesor de Historia de México y de Historia del Comercio en 
el Internado Nacional (1911-1913). 

Profesor de Literatura y de Historia de México en el Institu
to Literario de Chihuahua (1912-1913). 

Profesor de Derecho Internacional Pública en la Facultad de 
Jurisprudencia de México (1921) . 

Jefe de Defensores de Oficio en el Distrito Federal (1911). 

Diputado al Congreso de la Uni6n (Legislaturas XXVI y XXIX). 

Oficial Mayor y Secretario de Gobierno en Chihuahua (1911-1913). 

Oficial Mayor y Secretario de Gobierno en Sonora (1913) 

Encargado de la Secretar~a de Relaciones Exteriores en el Go

bierno Constitucional. (1913-1915). 

Embajador de México en Francia, Inglaterra, Italia, España, 
Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Alemania (1915-1920). 

Juez Mexicano en la Comisi6n de Reclamaciones México-Italia 

(1929-1933). 

Presidente de la Primera Conferencia Permanente Agr~cola (Gi
nebra, 1938). 
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Miembro de la Corte. Permanente de Arbitraje en La Haya 

(1938 a 1964). 

Representante de México en la Liga de las Naciones y la Ofi
cina Internacional del Trabajo (1937-1940). 

- Representante del Consejo de la Oficina Intern~cional del Tra
bajo ante la Conferencia del Trabajo de La Habana (1940). 

- Presidente de la Delegación Mexicana de la III Conferencia 
del Caribe (1940). 

El Presidente Manuel Avila Carnacho lo designa Gobernador in
terino en el Estado de México en 1942. Posteriormente, es de

clarado Gobernador Constitucional Sustituto cargo que desem
peña hasta 1945. Es el fundador de lo que conocemos como Gru
po Atlacomulco 6 Grupo Pol~tico del Estado de México. 

Juez de la Corte Internacional de Justicia (1946-1952). 

Escritor y fundador junto con Alfonso Caso y José Varconcclos 

del "Ateneo de la Juventud''. 
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JUAN FERNANDEZ ALBARRAN 
*Naci6 en Toluca, el 10 de enero de 1901. Muri6 el 27 

de marzo de 1972. Se titul6 de Abogado en la Escuela 
Nacional de Derecho de la UNAM. 

En 1945 es Secretario General de Gobierno del Estado de 

MGxico, en el gobierno de Isidro Fabela. 

Diputado federal por el Estado de J.I€xico y Alcalde de To

luca en el Gobierno de Isidro Fabela 1943-1946. 

Senador Federal por el Estado de M€xico de 1952-1958. En 

el gobierno de Salvador Sánchez Colín y siendo presidente 
Adolfo Ruíz Cortines. 

secretario General del Partido Revolucionario Institu~ 

cional (PRI) 1959-1963. Era presidente de México; Adolfo 

L6pez Matees. 

Gobernador del Estado de l-léxico de 1963 a l.969. 
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CARLOS HANK GONZALEZ 

* Naci6 el 28 de agosto de 1927 en Santiago Tiancuis-
tenca, México. De 1941 a 1946 estudi6 la carrera -
de profesor de educación primaria en la escuela noE 

mal de Toluca. Durante este lapso fue presidente -

de la Sociedad de Alumnos y Secretario general de -
la federaci6n juvenil del estado. 

De 1947 a 1951 trabajó como profesor en Atlacomulco, don
de conoci6 a Isidro Fabela, quien le ayud6 en su carrera. 

En 1952 Salvador Sánchez Colín le llama a ocupar el pue~ 
to de jefe del departamento de escuelas secundarias y j~ 

fe de la oficina de Juntas de mejoramiento moral, cívico 
y material de Toluca. 

En 1954 fue tesorero. del ayuntamiento de 'l'oluca. 

El 16 de septiembre de 1957, Gustavo Baz lo nombra Dlre~ 
tor de Gobernaci6n en el estado de México. 

Ee agosto de 1961 al B de diciembre de 1964 ocupa el pue~ 
to de subgcrente de ventas de la Compañía Nacional de Sub 
sistencias Populares, S.A. 

Nombrado por Gustavo Díaz Ordaz; del 9 de diciembre de -
1964 hasta los primeros meses de 1969, ocupa el puesto de 
Director General de CONASUPO. Al salir de CONASUPO, de
claraba tener una riqu~za personal de más de 300 millones 

de pesos. 

En diciembre de 1976, José L6pez Portillo, lo designa Re
gente del Distrito Federal. 



168 

De 1955 a 1957, fue nombrado presidente municipal 
constitucional de Toluca. 

En 1958, fue electo Diputado Federal a la XLIV L~ 
gislatura, teniendo como compañeros de esa Legis
latura a políticos como: Enrique Olivares Santana, 
José Ortiz Avila, Juan Sabines, Antonio Castro- -
Leal, Felipe G6mez Mont, Enrique Tapia Aranda, Fra~ 
cisco Martínez de la Vega, Emilio Sánchez Piedras, 
Arturo Llorente González, etc. 

En marzo de 1969 candidato a gobernador del Estado 
de México postulado por el PRI. 

Perteneci6 al PRM desde 1944. 

De 1947 a 1951 Secretario General de la Delegaci6n 

XXVII del SNTE. Tiene estrechos nexos con el gru
po de profesores que encabeza Enrique Olivares Sa~ 
tana en 1948. 

En 1961 Delegado del PRI en Tabasco, para la elec
ci6n de diputados federales. 

Asesor en 1n61 del presidente del CEN del PRI, Al

fonso Corona del Rosal. 

En 1961 junto con Enrique Olivares Santana, deleg~ 
do del sector popular en San Luis Potosí, en la -
compañía del PRI, que postul6 corno candidato a Ma

nuel L6pez Dávila. 

En 1970 miembro de la comisi6n política del comité 
ejecutivo nacional de la CNOP. 

En 1970 auxiliar del C. Presidente del Comité Eje
cutivo Na~ional del PRI, Alfonso Martínez Dornínguez. 
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JORGE JIMENEZ CANTU 

* Naci6 en el Distrito Federal, el 7 de octubre 
de 1914. Se titul6 como médico· en la Escuela 
Nacional de Medicina, UNAM. Discipulo de Gus 

tavo Baz. 

Director General de Servicios Médicos, de la Secret~ 

ría de Obras Públicas 1952-1956. 

Gustavo Baz lo designa Secretario General de Gobier
no del Estado de México, 1957-1963. 

Fundador en 1958 junto con Gustavo Baz del Pentatl6n 

Universitario Moderno. 

Carlos Hank Gonzál~z io nombra gerente de la CONASUPO, 
1964-1968. 

Carlos Hank González lo nomina Secretario General de 

Gobierno del Estado de México 1969-1970. 

Secretario de Salubridad y Asistencia en el Gobierno 

de Luis Echeverría Alvarez 1970-1975. 

Gobernador Constitucional del Estado de México 1975-

1981. 
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ABEL HUITRON Y AGUADO 

* Naci6 en Jilotepec, México el 20 de julio de 
190B. Titulado como abogado en la UNAM. 
Amigo de Adolfo L6pez Mateos. 

Diputado local por el Estado de México 1946-1949. 

Diputado Federal por el Estado de México 1949-1952. 

Isidro Fabela lo nombra Director de Acci6n Social 
del Estado de México 1942-1944. 

Sustituy6 como secretario general de Gobierno a Al

fredo del Mazo en 1944. 

Alfredo del Mazo Velez lo nombra secretario general 
de Gobierno del Estado de México 1945-1951. 

Director de Asuntos Legales del Departamento del 

Distrito Federal 1952-1958. 

Adolfo L6pez Mateas lo apoy6 para ocupar la senaduría 

del Estado de México 1958-1964. 
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MAXIMILIANO RUIZ CASTAREDA 

'" Naci6 en Acambay, México, e1 5 de diciembre 
de 1900. Titu1ado como médico en 1a UNAM. 
Amigo de A1fredo de1 Mazo Ve.tez. Profesor 
en la UNAM y en 1a Universidad de Harvard, 
Estados Unidos. 

Senador por el Estado de México, 1958-1964. 

Investigador del Hospital Genera1 de México, 

1937-1970. 
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SALVADOR SANCHEZ COLIN 

* Nació en Atlacomulco, México, el 14 de mayo 
de 1912. 

De 1936 a 1938 desempeña varios cargos técnicos como 
son: Jefe de Enseñanza Agrícola en el Departamento 
de Enseñanza Prevocacional de la SEP y Jefe de ense
ñanza en las Escuelas Hijos del Ejército de la S.D.N. 

De 1939 a 1940, es designado jefe de enseñanza agrí
cola, profesor de Botánica y Matemáticas en el Insti 
tuto Industrial de Tijuana, Baja California. 

De 1941 a fines de 1943 es Inspector Técnico en el -
Banco Nacional de Crédito Agrícola. 
cítricos). 

(Especialista en 

De 1944 a 1946 es designado Investigador Científico -
de la Dirección General de Agricultura de la Secreta-
ría de Agricultura y Fomento. Criador de una variedad 

de li.m?n:. 2a que es conccid.Y.. con el nomb:i•t: d~ "Ll.món 

Colínº, que produce un aceite muy fino que se utiliza 

como materia prima en la perfumería. 

En 191!5 es llamado a formar parte de las "Comisiones 
Técnicas" convocadas por Miguel Alemán. 

De 194~.hasta marzo de 1951 es Director General de -
Agricultura. 

F.n 1946 es electo senador suplente de Adolfo López Ma 

teos, por el Estado de México. 
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En 19~8 se le designa Consejero del Banco Nacional 
de Crédito Ejidal, S.A. 

En 1949 Miguel Alemán lo nombra consultor técnico de 
la Presidencia de la República. 

En 1950 es electo diputado local por Texcoco, Estado 
de México. 

En 1950 funda la Editora Agrícola Mexicana. 

En 1951 es electo Gobernador Constitucional del Est!!!. 
do de México. 

En 1970 es nombrado asesor de asuntos agrícolas del 
Estado de México por Carlos Hank González. 

Jorge Jiménez Cantú lo designa Coordinador de la Co
misión Coordinadora del Desarrollo Agrícola del Es
tado (CODAGEM), puesto que ocupa de 1975 a 1981. 
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