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INTRODUCCION 

En México el estudio de las entidades federativas en lo referente a 
los grupos de poder y sus formas de lucha pol!tica, as! como de la adminis
tración pública no han tenido la importancia debida, sino hasta hace pocos 
años, cuando los movimientos sociales y los procesos electorales locales 
configuraron rutas viables para la democratización del pa!s. 

Puebla es un estado representativo de esta lucha poi ttica regional. 
resultado de la conformación de fuertes grupos pol!ticos, económicos Y 
sociales que han actuado a través de la movii ización social y los procesos 
electorales como estrategias para dirimir los conflictos de poder que se 
han generado entre s! y con el Gobierno Local y Central durante el periodo 
de 1965 a 1987. 

Con respecto al Gobierno Local, éste creó un aparato administrativo 
como instrumento del gobernador, para mediar el conflicto que generaron 
las relaciones de poder con los actores sociales y posteriormente, conver
tirse en un r;;ecanisrr.o estratégico en la regulación de las demandas socia
les. 

Lo anterior .. se dió en un contexto de grandes transformaciones, que 
ha experir.:entado la politica nacional, como fueron: el modelo económico de 
desarrollo compartido y Ja apertura democrática de 1970 a 1976, la reforma 
pol!tica (1977), el sistema nacional de planeación (1978) y la nacionaliza
ción de Ja banca ( 1982). 

El presente estudio tiene como objetivo central conocer a los prin
cipales grupos de poder que intervienen e interactúan para definir un 
proceso histórico, que se expresa en lo estructural y en lo coyuntural, 
como un modelo representativo de la dinámica del poder regional en México 
durante los últimos veinte años. 

Los pasos para lograr este propósito fueron: 1) identificar a Jos 
grupos poi !tices, económicos y sociales que han jugado un papel protagónico 
en la orientación de la entidad; 2) describir su composición y 3) señalar 
los espacios institucionales por los que intervinieron e interactuaron 
dur.:mte los í.O'tii71ientos soci:!les (1971-1973) y las elecciones locales 
(1983 y 1986) y federales (1985). 

Con base a lo anterior se formularon dos hipótesis generales: 

1.- A fines de Jos años sesenta, el Gobierno Central implantó un modelo 
de desarrollo económico compartido con el objeto de impulsar y 
y diversificar el sector industrial. Esto modificó Ja estructura 
económica local, la cual se concentraba principalr.:ente en la indus
tria textil. Lo que generó, adem:!s de nuevos patrones de acumula
ción, una sociedad con nuevos actores sociales que demandaron, a 



través de la movilización, una mayor autonom!a y nuevos canales de 
interlocución ante el Gobierno Local. 

2.- La nacionalización de la banca, decretada el 1' de Septiembre de 
1982 por José López Portillo, repercutió sensiblemente en las rela
ciones de poder entre los grupos económicos y el Gobierno Local. Al 
grado de que una fracción empresarial rompió su relación con el 
Gobierno Local y optó por la lucha poi itlca electoral, a través del 
Partido Acción t'acional, para ganar, primero, la presidencia munici
pal de Puebla (1983), segundo, las diputaciones federales (1985) y, 
tercero. la gubernatura (1986). Otra fracción empresarial refrendo 
su alianza con el Partido Revolucionario Institucional al ser postu
lados candidatos por este partido. De esta manera los partidos 
politicos se han constituido en espacios donde los grupos de poder 
polltico, económico y social establecen sus relaciones de poder con 
el Gobierno Local. 

Lo que ha significado la imposibilidad de dar origen a un verdadero 
sistema de partidos donde los ciudadanos jueguen un papel preponderante. 

El trabajo está constituido en cinco capitulos: l. Lo grupos pal!
ticos en el estado de Puebla, !!. Grupos de poder económico, organización 
y participación politica, 11!. Efervescencia y crisis de la izquierda en 
el estado de Puebla, IV. Partidos, grupos y lucha politico-electoral y V. 

La administración pública estatal: un mecanismo de regulación de las 
demandas sociales. 

El caprtulo primero es un.1 apro.drnación al estudio de los grupos de 
poder que confor::i.an lJ élite ~ol[tica local, as[ como su formación polí
tica. Esto nos llevó a plantear las siguientes preguntas: ¿quiénes han 
sido y son los grupos que la integran?, ¿Qué espacios institucionales 
controlan? y lCuáles son los patrones de reclutamiento y carreras?. Dar 
respuesta a estos cuestionamientos requirió situar el an~lisis de acuerdo 
a la clasificación siguiente: politices. técnicos y especialistas. (1) 

(1) Para ello es utilizada la divisilo q;, plantea Miguel 1>1sif»z, m su libro: La 
Locha p:ir la l>:g:m:nia m México l'J(J8-19'1l.. El autor seiiala q;? tal clasificacRñ 
se prq:cne, ~~ existe una correlac1&'í ae estas fraccicres Cal la mturaleza de 
los asuntos q,e esos ftnicionarios mfruitan: "Los [lli !ticos, los problf!llls p:il!ticos; 
los tknicos los earérnicos y fimn:ieros, y los esp:<:ialistas, los s12r1icios gfn?ra
les ele gJbiem:i". Do esta mmera tal distirdái ms sirve para mt:m:l?r la fonmciái 
p:il!tica el? los miembros que confoman los gnr..os p:il!ticos de la mtidád, la funciái 
'!Je de56Tp2i\an y las ,-,,IacJrnes q.,, guardan ait,-,, si. Siglo XXI. 11'<ico: 1s;J7. p. 
51. 
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Para fines de este estudio, los términos: pollticos, técnicos y 
especialistas se utilizaron en un sentido descriptivo y no como conceptos 
que por si mismos tienen un significado intrinseco. 

El capitulo segundo tiene como objetivo central la descripción e 
interpretación de las principales caracterlsticas de los grupos empresaria
les, as[ como su conformación y participación en el ~mbito de las relacio
nes de poder. 

La importancia ~e este apartado radica en que: ºPuebla es conside-
rada una entidad federativa donde las luchas por controlar las bases del 
poder local (los municipios) y lograr el control pol ltico de una entidad 
determinada se dirimen y se negocian entre las fuerzas pol iticas y econó
micas locales y el poder central. Dado el poderlo económico regional, las 
oligarqulas de lluevo León, Puebla, Veracruz. México y Jalisco, principal
mente, han llegado a ser auténticos mediadores y no simples receptores de 
las decisiones del poder central en cuanto al reparto de puestos poli
tices". (2) 

El peso ecoritnico y social que tienen los empresarios los ubica como 
la fuerza social verdaderamente mediadora de los intereses de la entidad 
con el Gobierno Centr31. Lo anterior obedece a que en el plano económico, 
Puebla es el principal centro textil del pals y una de las cinco entidades 
federativas que más aporta el )reducto Interno Bruto Nacional. Su produc- '1:> 

ción industrial ocupa el cuarto lugar nacional, aportando cerca del 4% de 
la producción total, sólo es superado por el Distrito Federal, estado de 
f~éxico, Ja! isco y lluevo León. (3) En el plano social es uno de los prin
cipales interlocutores ante el gobierno local. Su papel protagónico se 
sustenta en su capacidad de organización convocatoria y alianza con amplios 
sectores sociales. predominanter:iente urbanos, que i::n ::iornentos coyunturales 
corno el rr.ovimiento de derecha de 1972 a 1!J73, r.iodific1ron la correlación 
de fuerzas sociales y políticas imperantes en la entidad. En el plano 
pal itico una fracción empresarial se convirtió en sujeto pal Itico. a 
partir de 1982, al abordar el espacio de la luclla política, a través de 
los partidos po lit leos. Ante este hecho el Gobierno Central y Local 
orientó su pal itica económica en crear la infraestructura industrial 
necesaria t:on el fin de fo:r.entar l<is inversiones locales y for~neas y 
detener. en par:!), lr. ofensiva empresarial. 

Este capitulo se divide en: Grupos Económicos; Or1anisr.ios Empresa-
riales: El Centro Empresarial Puebra;y1Y"arttcipac16n pal t1ca empresarial 
Tf972-T986¡-:--

(2) lwreola Ayala, Alvaro. "Elc-::cicms m;nicip3!es", en Las Elc<:ciones en l·'éxico: e\ülu
ción y [l2rSt>c'Ctivas. f'éxico, Siglo XXI, \!BS, w. 331-'.D2. 

(3) P2",.ortaje m P.evista: MrrJlto, en el vórtice de Pu©la". lün. 51. 15 de enero de 
\987. w. 6-\0. 



,, 
En el capitulo t~rcero se explica la influencia social <le la izquier

da, principalmente del Partido Comunista Mexicano (PSUM y PMS) que a 
través del control de la institución educativa más importante de la enti
dad, la Universidad Autónoma de Puebla, logró la organización y articu
lación de grupos sociales como los campesinos y urbano-populares que en 
los años sesentas se convirtieron en 1710Vimientos de gran envergadura. 
Esto se constituyó en un elemento central para que la izquierda tuviera 
participación en la sociedad civil poblana como interlocutor de los Inte
reses de estos grupos, sin embargo, su incesante lucha politica paulati
namente se ha ido diluyendo por las rugnas al interior de la misma. Este 
capitulo se dividió para su análisis en dos apartados: 1) El ascenso de 
los miembros del Partido Comunista Mexicano a la rectoría de la Universi
dad Autónoma de Puebla { 1970-80) y La izquierda y su disputa por el 
control de la OAI' { 1981-87). 

El capitulo cu3rto ~resenta un,1 versión amplia de la lucha politi
co-electoral. destacando los sucesos ri1ás importantes. que sirvan como 
base para entender la dinámica de los procesos electorales del estado de 
Puebla. La exposición para describir las elecciones estatales y federales 
se sustentó en la siguiente metodología: a) Selección interna de candida
tos por partido poi !tico; b) Posición de los principales actores sociales 
ante el proceso electoral; e) Jornada electoral; y d) Jornada pos-elec
toral hasta la calificación de los comicios. Sin embargo, el objetivo 
primordial fue identificar a los grur.os de peso ol interior de los parti
dos pol!ticos. 

La lucha pol itica-electoral ha estado definida por tres importantes 
contextos: 1) La transformación de las relaciones politicas, la crisis de 
gobernabilidad del estado y el proceso de diversificación industrial 
(1961-1971); 2) La reforma polltica (1977); y 3) La naclonalizacl6n de la 
banca 1982. Por lo anterior es viable que los partidos poi !ticos se 
constituyan en piezas centrales d8l sistema pal itico poblano. 

Este capitulo adolece de cifras Oficiales, elementos primordiales 
que permitan interpretar la fuerza electoral de los partidos poltticos y 
sus illianzas. Los datos electorales son una incógnita pues encontrarlos 
es una ardua tarea sin resultados ya qu·~ la Co1:1isi6n Electoral Estatal, 
no tiene archivos y el Congreso Local tiene archivo pero no está ~bierto 
al público. Por tanto. la información que manejamos a lo largo del capi
tulo se sustentó principalmente en periódicos cte circulación local como 
fueron: El Sol de Puebla y C:::iibio. Estos piJriódicos presentan los resul
tados parciales y no hacen el seguimiento· de los rnisr.:os. 

El capitulo cinco tiene por obj~th'o centrJl conocer y explicar l;i 
organización y funcionílmiento de la adm1n1strac16n pública estatal en las 
relaciones que se establecieron entre el poder público y los actores 
sociales. Por tJl motivo el análisis se ubica en el Poder Ejecutivo, 
quien es su titular, y la orgunización y funcionamiento de este aparato 
de gobierno. 
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Cabe señalar que para ! levar a cabo esta tarea se requirió imprescin
dlblemente de un marco teórico mlnlmo que poslbil ite su discusión. Para 
ello, establecimos dos rasgos teóricos que expl lean Ja estructura de Ja 
organización. Como punto de partida, es posible identificar dos plantea
mientos teóricos: el del razonamiento sistémico, que presta mayor atención 
al problema de la estructura y autoridad; y el del razonamiento estreté
glco, que atiende principalmente a Jos aspectos de poder y confl lcto. 

A pesar de que cada razonamiento tiene su propia lógica, intentaremos 
aqu!, establecer un perspectiva integrada de Jos mismos, a través del 
concepto de juego, que es un modelo de comportamientos humanos, que trata 
de integrar Ja estrategia egoista del actor y la racionalidad administra
tiva de Ja administración pública. As! pues, la p!aneación se convierte 
en un modelo idonéo para diseñar la orientación que deba tener el aparato 
administrativo ante las demandas sociales. 

No obstante, es importante reconocer que Ja complejidad del análisis 
del poder regional estriba fundamentalmente: 1) a que hay un s!ntoma de 
agotamiento en la capacidad de explicación de los "paradigmas" clásicos, 
para generar estrategias que orienten las decisiones y cambiar la realidad 
en el sentido y dirección propugnada por la teor!a ( ...• ). Por el lo hay 
un retorno a los estudios de caso, a los an~lisis empiricos de procesos y 
relaciones en Jos.ámbitos locales. (4); 2) La información está dispersa y 
que para lograr ubicarla y ordenarla ! levada un buen número de años como 
por ejemplo, en relación a los siguientes puntos: 1) La composición del 
capital de las empresas m~s importantes del sector secundario y terciario; 
2) Quiénes son los miembros de las principales organizaciones empresaria
les; 3) Cuál es la membres!a de las centrales obreras; 4) el papel que 
juega la Iglesia Cató! ica 2n la sociedad poblana. 

Esta dificultad informativa imposibilitó un análisis integral de Ja 
sociedad civil poblana que en esta etapa estudiada ha mantenido una tra
yectoria de intensa actividad po!ltica. La cual le ha dado una peculiari
dad distinta con respecto a otros estados de la República, como son: 
Colima, T!axcala, Michoacán, entre otros, donde los grupos de poder econó
mico y social, no son mediadores de la gestión poi !tica local, sino sim
ples receptores de las: decisiones de gobierno. 

Finalmente este estudio pretende ser una 1 !nea de anál !sis que 
permita conocer los grupos de poder, asi como su lucl1a µolltica en el 
ámbito local, con el objeto de sentar las bases para la democratización 
del poder poi !tico en los estados de la República. 

(4) Padua 11., J:Jl'!)2 y Va'll2'",J1.Alain .. P\xlor local, f!Xl-'r re;¡icnal. El Colegio de l·bico/
C8-CA. Prim?ra reil1jlresifu: 19ffi. f.lfoco, D.F. p. 14. 
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CAPITULO PRIMERO 

LOS GRUPOS POL!T!COS EN EL ESTADO OE PUEBLA 

Este capitulo pretende ser una aproximación al estudio de los 
grupos de.poder que conforman la élite polttlca. en el estado de Puebla. 
Esto suscita algunas preguntas: ¿Quiénes han sido y son los grupos de 
poder?, lQué espacios institucionales controlan? y lCuáles son sus 
patrones de reclutamiento y carreras?. Este tipo de preguntas nos 
remiten directamente a uno de los problemas básicos que plantean algunos 
teóricos del poder en el caso mexicano, a través de la pregunta lQuién 
gobierna? ( 1) 

lle obstante lo anterior, la final i dad del trabajo no es hacer una 
disertación teórica sobre el concepto de élite pol!tlca, porque esto 
rebasarla el objeto de estudio de este apartado. 

Consideraremos la definición práctica de élite polttica, de Peter 
H. Smith; 11 como el grupo formado por aquel los que han ocupado un cargo 
de importancia nacional 11

• (2) En este sentido podemos inferir que la 
élite poi !t ica en Puebla esta conformada por grupos que ocupan un cargo 
de importancia en la entidad. Al respecto surge una pregunta: ¿cuáles 
son los cargos de importancia a nivel estatal? 

Para fines misl"i:OS del trabajo consideramos cargos de importancia: 
La Gubernatura, la Presidencia Estatal del PR!, las Secretarias de 
Gobernación, Finanzas, Prograr.iación y Presupuesto estatales y la Presi-
dencia Municipal de Puebla. · 

(1) Véase: El libro: Los la!Jorintos d<:l ro:ior El rc<:lutanimto d<2 las élites ¡:ol!ticas 
en 1-E<ico, IS(l)-l~eter H. 'il1th qJi&l diseft,1 scbre el ccrrc',llo de élite 
¡:olltlca. con base a los autoros clásitos de la teorla ele las élites, Gietaro fbsca 
y Vilfre"-<J Pareto, con el prcp5sito de realizar un anllisis scbre: ¿QJié<Es han 
ejercioo el p:á?r en el tem:ro de la ¡:olltica?. El Colegio de l·l;xico. Prlrrera 
edición en esparol, 1~1. f!óxlco. pp. 414. 

(2) Jbid. Pág. 367. 
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Para tratar de responder a los anteriores cuestionamientos se ha 
dividido el capitulo en dos rubros: Grupos de Poder y formación Polltica. 
De igual manera y con el af~n de situar metodológicamente ambos aspectos, 
se establecen tres niveles de an~lisis: Politices, Técnicos y Especialis
tas. (3) Con los cuales no se trata de hacer una distinción taxativa, 
sino establecer que el ejercicio del poder en este estado de la República 
no se da de una manera definitiva. 

l. Formación de los grupos pol!ticas en el estada de Puebla. 

Los 9rupos pol tticos en ~l estado de Puebla, lo componen en su mayor1a 
políticos y técnicos, y minimar:iente especialis-r.as. Los políticos, son la 
fracción hegemónica en relación a las otras fracciones. De esta categoria 
se han designado los QObern'.!dores. La carrera partidista en el PRI nacio
nal y local, los puestos de elección popular a nivel federct {di~,utados y 
senadores), les ha perr:litido b~sica;;ente formarse, consolidarse y mante
nerse como la fracción do:ninante y directora de las otras fracciones. 
Esto les ha favorecido de tal for~a que en los últimos catorce años, la 
estabilidad pol!tica es .algo caracterlstica de la entidad, situación 
distinta a los años sesenta y principios de los setenta, donde los 
conflictos sociales y la polaridad de los grupos existentes desencadenaron 
una crisis polfticJ de dos se.xenios, ;;'lis;;;a que originó que dos gobernadores 
electos constitucionalmente no terninarcn su mandato: tres gobernadores 
fuesen interinos, de los cuales uno r.o concluirla su gestión. 

Los técnicos aparecen en la escena pol itica a fines de los años 
sesenta, época en que la industrir:ilización del estado tiende a consolidar 
su crecimiento. En esta etapa el gobierno crea la Dirección de Fomento 
Económico. con el propósito de gl?nerar l.1s condiciones más apropiadas para 
el establecimiento de industrias extranjeras, nacionales y locales. (4) 

(3) 

(4) 

Para ello es utilizada la divisiéo usa:.J p:r !·~igRl BasJi).._;z, m su libro: lJ lu:h3 
p?r la i>'l}:m:nla m l·b:lcc 19'.8-l'BJ • Este autcr sor•ila "" tal c1,15ificac11ií se 
prqx:ne, ~orc:.w i:..<1st.e ma ccrrel~ mtre est.1s frcccico;s y la naturaleza c'r? los 
a5mtos q.,e esos ftn:i012rios mfrait"" .. 1: 'los pJliticos. los prtbleras r.ol1ticos; los 
té:nicos, los ~m'.'.rnim:; y fir.::incieros, y los esp._~ialistas, los servicio~ g3'2ra1es 
Ce g:bíenn 11

• ~ esta m:.nera tal distirdén ros sirte p-'lra mt.a'Y!2r la fomr!ciál 
¡:olitica re los mierbros Q.>:? cm\Y..oa1 los gru~05 íOlitícos cb la O"ltidJd, 1<? furciéri 
QU2 &.;~ y las releci<:J'es q.>0 gmn:Jao mtre sl, e;, 1975 a la fo:lla. Editorial: 
Siglo Y.XI. 5'xta Eilici(n i007. i·b:ico. f,Ó.J. 51. 

PJo·1ista l·bmito mtrevista a Lcremo Ai5~Jro, 0."1:uere 1~. p. 7-12. 
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Esta fracción asimismo, se desenvuelve en puestos administrativos 
vinculados especialmente a cuestiones económicas y concentra sus opera
ciones en las Secretarlas de Finanzas, Programación y Presupuesto y 
Economla. 

Por lo que respecta a la formación de la fracción de los especial is
tas, ésta se ha encontrado y se encuentra supeditada a las directrices 
que emanan del centro, como es el caso de la creación de la Contralorfa 
del Estado, la cual al inicio del presente sexenio fue auspiciada para 
responder a los postulados de renovación moral de la sociedad. 

Dentro de los grupos politicos existen diferencias operativas que se 
traducen en liJChas int€:rnJs pcr ostentar el liderazgo del mismo; sin 
embargo. se ha demostrado que a pesar de la amplitud del campo de acción 
de los técnicos, éstos no han sido los que han tenido el privilegio de 
ser el grupo del que se ha designado al gobernador de la entidad. 

Los lideres actuales de la fr,cción de los pollticos son: el dirigen
te obrero de la FTP-CTM, Bias Chumacera; el ex-gobernador, Alfredo Toxqul 
Fernjndez de Lara y el tac.bién ex-gobernador Guillermo Jiménez Morales. 
La fracción de los técnicos la encabeza Miguel Quiroz Pérez. 

1.1 Los políticos. 

Los miembros de esta fracción se identifican co:nunmente como políti
cos, los cuales son considerados como los cuidadores de la 11 ideologfa 
revolucionaria", (5) su función principal es vlgi lar la marcha del go
bierno y mantener la estabilidad del sistema polltico en la entidad. 
Esta fracción muestra las siguientes caracterlsticas: 

1. Los políticos surgen principalrrente de los sindicatos, clases 
r.1edias. organismos empresariales, as! co¡r,o de la red de relaciones 
persona les. 

2. Su criterio principal para la movilidad ascendente es la 
pertenencia de grupo, la lealtad y la habilidad personal. 

3. Las intercambios laterales torllan lugar a través de todas las 
organizaciones federale!s, locales y operativas de esta rama (es decir, 

(5) (\l. cit. p. 51. 
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el PRl nacional y estatal, el Congreso de la Unión y el Congreso Local; 
la Secretaría General de Gobernación del estado y las Presidencias Muni
cipales). Existen sin embargo, algunos intercambios de politices y 
técnicos como es el caso de Marco A. Rojas, Secretario General de Gober
nación en el gobierno de Morales Bllimenkron; Secretario de Finanzas con 
Alfredo Toxqui Fernández de Lara; Secretario de Educación con Jiménez 
Morales; a mediados de 1986 Presidente Estatal del PRl y para 1987 Secre
tario General de Gobierno. 

4. Las decisiones se toman internamente dentro de cada una de las 
organizaciones operativas, cuando existe la necesidad de una Interco
nexión, ésta, es hecha principalmente a través del gobernador. 

5. La linea conductora en última instancia a la que esta fracción 
r~sponde, es a la del presidente de la Replibl ica y/o ex-presidente de la 
misma; a la del gobernador y/o ex-gobernador de la entidad, y/o a los 
1 fderes permanentes de algunos de los sectores del PRl. En términos de 
interacciones, los polfticos establecen, relaciones económicas con los 
empresarios y con los técnicos. 

En cuanto a las prlmeras, éstas provienen principalmente de la nece
sidad de los empresarios de obtener subsidios, excenciones fiscales, 
créditos, infraestructura de servicios pliblios, arbitraje o uso de la 
fuerza pública en relación con los movimientos sociales. 

Las interacciones políticas entre poltticos y empresarios, se realiza 
vfa procesos electorales a través del PRI para cargos de elección popular 
ya sea a nivel local o federal. (6) 

Por lo que concierne a las segunda, (Interacción politices técnicos) 
éstas se derivan de las necesidades financieras de los primeros. 

Los polfticos establecen su red social informal en lo particular, 
entre ellos mismos, y con miembros de los sectores populares, obreros y 
campes in os. Las interacciones po l 1 ti ca s con los técnicos, as r como con 
los sectores mencionados las real izan a través del PRI y sus organiza
ciones sectoriales; as[mismo, interactúan con las demtis fracciones socia
les, partidos polfticos y sectores disidentes de una forma m~s general, 

(6) El ful oo P\'2bla "Al abarderar a cbs Gl]Jresarios el PRf se contradice: O:ejo", 2 de 
Parzo 1% f:ll. 1'-6. 
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y en menor proporción a través del litigio de los problemas en cuestión. 

1.2 Los técnicos. 

Esta fracción como se señaló anteriormente es de reciente aparición 
en la élite politica, como resultado del impulso de Industrialización 
que se inició en el estado en los años 60 . Sus miembros se conocen 
comunmente como 11 técnicos 11

• los cuales tiene a su cargo la responsabili~ 
dad de los sistemas: económico y financiero. Su principal objetivo es 
sostener la marcha econó:nica de Puebla. Los miembros de esta fracción 
tienen las siguientes caractedsticas: 

1. Surgen de los ~stratos empresariales y de la clase media. 

2. Su reclutJmiento se re-al iZ?. principalmente de la fracción 
industrial del sector privado y del sistema de educación superior. (Un 
alto porcentaje de el los son egresados de la Universidad Autónoma de 
Puebla). 

3. El principal criterio para la movilidad ascendente es la 
pertenencia de grupo y las habilidades personales. 

4. Los intercambios laterales se dan rr:ediante las organizaciones 
operativas de esta fracción; es decir, Secretaria de Finanzas. Secretaria 
de Programación y Pre.supuesto y Secretaria de Econom!a del estado y en 
menor grado con la fracción industrial y financiera del sector privado. 
(7) 

5. Las decisiones se toman en gran medida a través de reuniones 
de comité, orientadas a coordinarse para cumplir con los programas y 
recorr.enduciones de las dependencias federales: Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público y Secretrirta de Programación y Presupuesto. 

6. Los Técnicos responden a la l lnea conductora del gobernador 
y/o ex-gobernador. 

(7) El S:ll de Pl>:J:lla. 4 c'.e l·hrzo de 1985. "Charla ceo los ccixlidatos" slwaci6n dificil 
p;ro oo insu¡:eráble: 1"mlli Llagmo ( .•. ) P¡:gresé a Pu<.:llla ai 1%7 ( ••. ) rno'>'.OJé 14 
represas durante 9 afos. En 75 t.LNe el ofrecir.:iieito 62 1mrejór Bcm:on:r Irap..iato, 

~~Í~ ~~1¿ª,¡,;rp~~~~rui't ~r;ªr y"!~ª~"'Jt~:%i?l~;,,~~ 
hasta <!-" €!1 ~timbre de 1'll3, el l'.ro2ma<br Lic. GJlllemo Jirn'.noz Morales, rre 
invitó a colalxlrar €!1 su adnlnlstraci6n = ~retarfo de Fimnzas" pp. 1-10. 
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En cuanto a 1 as interacciones, los técnicos establecen relaciones 
económicas con los pol lticos y con las fracciones industriales y finan
cieras del sector privado. Dicha interacción se mantiene vinculada a 
través de los aparatos financieros y de fomento industrial. Esto les 
permite hacer determinadas alianzas con las fracciones del sector privado 
para fortalecerse y ganar posiciones en Ja fracción de los po! ltlcos. 

Uno de Jos· prlncipa les representantes de esta fracción es Miguel 
Quiróz Pérez; Oficial Mayor en el Gobierno de Morales B!úmenkron; Secre
tarlo General del Ayuntamiento (1975-1978); Presidente Municipal de 
Puebla ( 1978-81; Secretario de Economla en el Gobierno de Jiménez Mora
lez; Director del CEPES del PRI Local ( 1986-87) y Secretarlo de Programa
ción y Presupuesto en el actual gabinete. Bajo el padrinazgo del ex-Go
bernador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, se formó en la fracción de los 
pollticos, pero se ha canso! !dado en la fracción de los técnicos. 

Los técnicos utilizan el discurso ideológico del sector privado y el 
reclutamiento de profesionales universitarios se convierte en una forma 
de interacción concreta con las demás fracciones sociales subordinadas, 
primordialmente clases medias urhanas. 

1.3 Los Especialistas. 

Esta fracción surge con el objetivo de operar el sistema de evalua
ción y control de gestión gubernamental de Ja entidad. Sus miembros son 
comúnmente identificados como 11 funcionarios 11 y tienen a su cargo la 
utilización de normas e instrumentos que mejoren la eficiencia del apara
to administrativo del Poder Ejecutivo Estatal. Su función principal es 
el estricto cumpi !miento de las medidas· de racional !dad, discipl !na y 
austeridad presupuestales, as! como el de ·dg!lar el ejercicio del gasto 
público. En cuanto a sus miembros, esta fracción se caracteriza de la 
siguiente forma: 

1.- Los especialistas surgen primordialmente de los estratos altos 
y bajos de la clase media urbana; 

2.- Su reclutamiento se hace pri~cipa!mente de los n!veies de 
educación media y superior. 

3. - La movi i id ad ascendente esté determinada por la pertenencia de 
grupo, las habilidades personales y el desempeño de sus actividades. 

4.- Los intercambios laterales se realizan con la fracción de Jos 
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técnicos. 

5. Sus decisiones generalmente responden a la l!nea conductora 
del Gobernador, pero los Intereses de su grupo est~n siempre presentes 
en mayor o menor medida. 

En términos de interacciones. los especialistas establecen relaciones 
económicas con los técnicos y con los empresarios. La Interacción espe
cialistas empresarios nace principalmente de las obl igac!ones legales y 
procedimientos adr.iinistrJtivos que 11acen los segundos. 

Los funcionarios entablan sus relaciones sociales y formales primor
dialmente con Ja fracción de los técnicos y escasamente con los pollti
cos. A pesar de Jo anterior los especialistas son una fracción en forma
ción con poca participación en la toma de decisiones. 

1 l. Grupos de poder. 

Por grupos poderosos debemos consiCerar "a los conjuntos de personas 
que frecuentemente se reúnen ya sea por razones afectivas, emotivas, de 
discusión o acción po!ftica y en los que podemos identificar un lideraz
go, una organización formal o informal y un conjunto de reglas explícitas 
o impllcitas". (8) 

En el caso poblano los grupos poderosos ha sido: el grupo Avi la 
Camachista, Diazordacista. Bautista O'Farril y Morales Blúmenkron~ y 
actualmente son: El grupo Bias Chumrlcero Sánchez, Alfredo Toxqui Fern~n
dez de Lara, Guillermo Jiménez Morales y Mariano Piña Olaya. 

El papel de los militares en Puebla ha sido muy importante, princi
palmente en la época del Avilacamachismo y con menor relevancia en el 
Diazordacismo. Durante estJ época los militares alternaron el poder con 
los civiles. Cada uno lo ejercfa con sus características propias, pero 
con acciones coincidentes con el autoritarisr;io y la represión. 

El ocaso de la participación de Jos militares en la politic,1 de la 
entidad se da con la calda del general Moreno Val le. Como resultado de 

(8) Basáil>z Migt.el: La lucn;,pcr la ~fa en 1-exlco, (19ffi-193J). Editorial: Siglo 
XXI. 6a. ej1c16n~) p. 5~ 
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una paulatina pero eficaz Institucionalización del ejército, a partir de 
ese momento la influencia de los mi 1 ita res es mlnima. 

La historia de los grupos pollticos podemos definirlas en tres étapas: 
la primera, conocida como Avilacamachista en que predominó cierto autori
tarismo y cacicazgo poi ltico; la segunda; la de la Puebla moderna, con 
sus confrontaciones de tipo ideológico, polarizada con la aparición del 
poder estudiantil frente al debi 1 itamiento del poder estatal incapaz de 
unir y conciliar a través de las instituciones los diversos grupos en 
pugna y la tercera: la de la serenidad y tolerancia que permitió por 
medio de ia concertación de intereses ia establ 1 !dad poi itica de la 
entidad. 

Entre 1968 y 1986 encontramos por lo menos seis grupos poderosos; no 
obstante la historia politica de la entidad exige hablar de una década 
antes (el avi lacamachlsmo), toda vez que el fin de este grupo, Indica 
en el estado, una redlfiniclón de fuerzas sociales y un estilo de hacer 
politica que determinó en lo sucesivo la lucha politica en la región. 

2.1 Grupo Avilacarñachista (1937-1963). 

En 1947 se estrena la dinastla avilacamachista, con el ascenso al 
poder del general Maximino Avi la Camacl10, de quien se tiene memoria por 
sus excesos de autoridad, aún cuando fue un fuerte impulsor de nuevas 
fuentes de trabajo. Gonzalo fl. Santos lo describe en sus memorias de la 
siguiente manera: 

"En Puebla, el mando lo tenia el gobernador del estado, General de 
División Maximino Avila Camacho, dejó el mando y no el gobierno, 
porque mandaba en la zona mil ltar, en la jefatura de Hacienda, en 
los telégrafos, en el correo, en la superintendencia de los ferroca
rriles y en el episcopado ( ... ). La polltica de Puebla la dirigfa, 
en la parte electoral el Senador Gonzalo Bautista, quien tenia por 
auxiliares inmediatos al joven Lic. Gustavo Dlaz Ordaz y a un grupo 
de 1 fderes veteranos 11 picapedrerosu, pero el General Maximino Aví la 
Camacho, que era un hombre 1'1uy inteligente, le dejaba a manos libres 
al Senador Baustista, que era mucho más capacitado en poi ltica que 
él, tanto en el estado de Puebla como en pol ltica llacional. El 
Senador Gonzalo Bautista fue el que sucedió a Maximino Avlla Camacho 
cuando terminó su periodo como Gobernador Constitucional". (9) 

(9) Santos N. G:rualo. M:imrias. Editorial Grijalbo. 5a. Edición 1-lixico, 199j p. 678. 
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La continuidad de su poder se da con la designación de su sucesor, el 
Dr. Gonzalo Bautista Castillo, Gobernante de buen tino aún cuando se le 
recuerda como una de sus principales cualidades el haber sabido elegir a 
sus colaboradores y apoyarlos en el timón del Ejecutivo en tiempos dif!
cl les de la 21 Guerra Mundial, en la que ~éxico participó. El Lic. Gustavo 
D!az Ordaz, fue Secretario General de Gobierno durante su mandato. 

Fue Carlos !. Betancourt ( 1g45-1951) el primer gobernante en funciones 
de seis años. Su hechura fue Maximlsta, y esto no es de dificil comproba
ción, pues cuando fallece el general. a escasos meses de haber tomado el 
mando, decreta su gobierno ponerle a la avenida Ayuntamiento, el de 
avenida Maximino Avila Camacho; decreta también, d!a de descanso y el 
izamiento del l~baro Patrio en señal de duelo. 

Fue en los periodos del Dr. Bautista y Carlos !. Betancourt cuando 
Puebla se convierte en centro fabril-textil de primer orden nacional. 
pues México surte a los paises al lados -dedicados a la guerra- de telas e 
hilos. (10) 

El avilacamachismo alcanza su máximo esplendor con las importantes 
obras de infraestructura que dejó el gobierno del Presidente de la Repú
ca Manuel Avila Camacho y el ex-gobernador Rafael Avila Camacho (1g51-
1g57), quien desarrolló un completo programa educativo. que culminó con 
la formación de los prestigiados planteles educativos denominados ºCentros 
Escolares 11

• 

El Gobierno del General Rafael Avila Camacho vino a ser la expresión 
del alemanismo, principalmente por la para! ización de la repartición 
agraria, en su pol!tlca de freno a !as conquistas de la clase trabajadora 
y furiosamente anticomunista. En ese sentido fue antiuniversitario, 
favoreciendo en esta parte de su pÓl ftica a las fuerzas reaccionarias 
tradicionales d~l clero, r.omo la Acción Cató! iciJ y las de nuevo cuño como 
el Opus Dei. 

En polftica protegió a los elementos del PAtl, entregándole al Lic. 
Nicolás Vázquez la presidencia municipal de 1g51-1954. El convencimiento 
y aceptación vulgarmente llamado de los miembros de Acción llacional que 
habla intervenido en la lucha polftica de la década de los cuarenta, asl 
como otros ejemplos de copias nortear.iericanas de este régimen, entre 

(10) El Sol O? Pu?i:>la. Edición Es¡>20ial "El Sello <lo los G±emantes <lo Pu?l:lla en 50 af'os 
di historia". 1° c\o Febrero de 1001. W· -10. 
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otras la organización de la polic!a de la ciudad, el establecimiento de 
11 Sears Reobouck 11 

1 la condonación de impuestos al millonario Jenkins y su 
representante fue el Lic. llicolés Vézquez Arreo la. 

Tales condiciones históricas, favorecieron el desarrollo económico y 
la influencia social de los principales elementos constitutivos de la 
fracción de la derecha poblana; el grupo tradicional de latifundistas 
jefaturados por el dueño de Atenancingo, se agregó el grupo industrial 
español y los industriales procedentes de la colonia Sirio-Libanesa, que 
crecieron al calor de la Segunda Guerra Mundial y los representantes de 
las industrias trasnacionales. con matrices americanas y de otros paises 
que con sus anuncios orientaron la poi ttica de la comunicación periodtsti
ca y de radio evocándose. desde entonces a las luchas por conquistar el 
poder politice. (11) 

2.2 Grupo D!az Drdaz (1963-1973) 

Corr!a el año de 1963; final izaba el gobierno de! Sr. Fausto M. 
Ortega, dos años después de haberse iniciado el movimiento de Reforma 
Universitaria, que divfdió a la sociedad Poblana en cristianos y comunis
tas. Esta lucha conmocionó el pals entero y al gobierno federal que en 
aquel entonces tenla como titular al Lic. Adolfo López Matees y como 
Secretario de Gobernación al Lic. Gustavo O!az Ordaz. Seguramente esta 
situación propició que la federación pusiera orden a la misma, mandando 
un general como gobernante, designado a Antonio Nava Castillo, como 
candidato del PR! a la gubernatura. 

Al ganar las elecciones, Antonio !lava Castillo llegó a gobernar con 
un equipo de ilustres desconocidos, ºun mayor piloto aviador: en tr~nsito, 
un teniente coronel y médico veterinario en Gobernación y asi por el 
es ti lo ... " ( 12) 

El gobernador y el equipo llegaron del Distrito Federal. Considera
dos como engre idos, a tropel 1 antes e ineptos, pronto, muy pronto, se 
ganaron la animadversión popular y cuando estal 16 el movimiento a conse
cuencia de un problema con los lecheros, los estudiantes universitarios 
que sólo tres anos antes hablan sido satanizados como comunistas, reabrie
ron el más er:1pl io y decidido grupo popular de que se tenga memoria. 

(11) ~ "El mtreg>Jism histórico del Alaronis:o", 10de Moyo de 193J. p. 2. 

(12) Cffibio. "Ptalla y sus g:iliemos de ilustres desccro:idos" 5 de l·~yo de 193J. p. 2. 
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!lava Castillo cayó unas cuantas semanas después de iniciado el movi
miento popular-estudiantil en su contra. Lo sucedió en el poder de manera 
Interina el Lic. Aarón Merino Fern~ndez que tenla mucho de no decidir en 
la localidad, manten!a fuertes ligas con gentes de la entidad, pues habla 
sido un eterno aspirante a la gubernatura. su periodo de gobierno fue 
demasiado corto pues al poco tiempo el centro designó candidato del PRl al 
Dr. Rafael Moreno Valle. 

El candidato del PRI a la gubernatura era médico eminente, hombre 
humanitario, no falto de habilidad polltica pero desconocedor de los 
problemas del estado ya que su carrera pol[tica se desenvolvió en el 
Distrito Federal. Se graduó en la escuela médico militar en 1940 como 
médico cirujano con grado de Mayor; Senador de la República por el estado 
de Puebla de 1958 a 1964. Fué presidente del Senado, Presidente de la 
Comisión de Relacíones Exteriores y miembro de la Comisión de Salubridad 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en 1962. Secretario de 
Acción Pol!tica del Comité llacional Ejecutivo del PR! desde el 1' de 
Octubre de 1962 hasta el 1' de Septiembre de 1974 y. posterioró.ente Secre
tario de Salubridad y Asistencia, hasta 1968 que es nombrado Gobernador. 

El dla de la toma de posesión enfatizó el respaldo del Gobierno 
Federal y la ayuda del Presidente D!az Ordaz en todos los aspectos para el 
cabal cumplimiento del programa de la nueva administración del estado, 
comprometiéndose a crear las condiciones que propiciaran en Puebla las 
inversiones y que incrementaran más la industrialización de la entidad. 

Es pues por todo el lo. que este grupo se distinguió por el apoyo del 
poder central, pero sin una sólida cimentación de poder, a nivel local. 
que tuvo como característica el constante enfrentamiento con los grupos 
compuestos por la iniciativa privada y los movimientos populares que se 
vincularon con el conflicto estudi.anti l y académico que se articulaba en 
la Universidad Autónoma de Puebla. 

Esta situación generó desplazamientos en las lineas políticas estata
les, agudizado por la imposición c¡ue ejercL::i. el Cf:'!ntro al coloi:-ar goherna
dores 1'desarraigados", poco hJbiles para concertar los diversos intere
ses, generar un ambiente de PJZ y unidad, que en el caso de Puebla eran 
necesarios para consolidar al estado en el ~mbito económico y polltico 
nacional. A pesar de el lo, el augé económico fue relevante. Se estable
cieron corredores industriales; se instalaron empresas trasnacionales, 
entre otras, Volkswagen de l·:éxico, convirtiéndose en el motor de la econo
m!a de la región. 

La debacle rle este grupo comienza con la terminación del mandato 
presidencial de Gustavo Diaz Ordaz que inmediatamente contrastó con su 
sucesor Luis Echeverria Alvarez. 
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2.3 Grupo Bautista O'Farril (1971-1973) 

Gonzálo Bautista O'Farril, Rector de Ja Universidad de Puebla en 
1953-1954; Diputado Federal (1962-1964); Senador de la República (1964- -
1970, donde ocupa las siguientes comisiones: Presidente del Colegio 
Electoral; Oficial Mayor de Ja Gran Comisión; Delegado General del PRJ 
en Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California; Presidente Muni
cipal 1972-75;- y en Abril de 1972, es nombrado por el Congreso Local 
Gobernador Interino en sustitución de Rafael Moreno Valle. 

La designación fue hecha por el Congreso local en sesión extraordina
ria que Jo propuso como Gobernador interino conforme a Jos Art!culos 6B y 
70 de Ja Constitución Politica del estado, para cubrir la ausencia del 
Ejecutivo representado por el General Rafael Moreno Valle, quien por 
motivos de salud pidió a los representantes del Congreso. 1 icencia de 6 
meses para separarse de su cargo. ( 13) 

Además de ser empresario, es descendiente de fami 1 ia poi ftica (su 
padre fue Gobernador de la entidad), su movilidad política se debió 
principalmente a su relación ~ersonal con el Presidente de la Rep1ibl ica: 
Gustavo Diaz Ordaz ( 1964-1970), quien fungió como Secretario General de 
Gobierno en el mandato de su padre Gonzalo Bautista Castillo (1942-1946) 
contando con el apoyo del grupo Avi Ja Garnacha. 

La ! legada a 1 poder de este grupo con formación Av i 1 acamach i sta 
apoyo Diazordacista, propició una alianza de hecho can los empresarios. 

Esta al lanza se hizo evidente cuando comenzaron, los ataques y enM 
frentamientos contra Jos lideres, maestros y estudiantes de la UAP, los 
asesinatos de los lideres universitarios (Joel Arriaga y Enrique Cabrera). 
los constantes y sangrientos enfrentamientos, polarizaron Ja sítuaci6n. 
El 1º de Mayo de 1973 murieron algunos estudiantes. Varias universidades 
del país, entre ellas la U/ii\:·l, se solidarizaron ante la manifestación 
generalizada de repudio por este hecho. 

La situación que prevalecía, se preSentaba cor:io un claro desafio a 
las tesis de apertura democrática del Presidente Luis Echeverr!a Alvarez. 
Bautista O'Farril renunció a la gubernatura el 9 de Mayo de 1973, 

(13) El Sol c>o P!B:ila "fmzálo IJJutista C'ctemaó:Jr lnteriro" 15 de Nlril de 1972. ¡:p. 
143. 
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pesar del apoyo decidido y abierto de los empresarios locales que presio
naron al gobierno central a través de un paro generalizado de actividades 
y gran cantidad de desplegados en los periódos locales. 

Según se dice, el presidente Luis Echeverr!a Alvarez aprovechó la 
situación que prevalec[a entre el Gobierno local y la UAP, para quitar a 
uno de los abanderados el Dfazordacismo, que se encontraba estrechamente 
vinculado con el sector más reaccionario de la iniciativa privada, quien 
no tuvo otro objetivo que recuperar el mando de la UAP, desplegando una 
serle de prácticas poi fticas que entraron en contradicción con las inicia-
tivas del Poder Ejecutivo llacional. · 

A pesar de las presiones, la decisión del centro fue irrevocable, 
quien nombró gobernador sustituto al senador Guíllermo Morales Blúmenkron, 
representando este hecho una nueva etapa de correlación de fuerzas dentro 
de la entidad y un nuevo estilo de hacer poi [ti ca. 

2.4 Grupo Morales Blúmenkron (1973-1975). 

Guillermo Morales Blúmenkron es uno de los fundadores de la Unión 
Civica de Radiodifusión ( 1962) que se incorporó a la CllOP nacional; fue 
nombrado por el CEN del PRI, Coordinador llacional de Radio de la Campaña 
Electoral para Presidente de la República del Lic. Gustavo D!az Ordaz; 
Diputado Federal (1964-1967). En 1965 ocupa el cargo de Secretarlo de 
Relaciones Públicas de la CNOP llacional; Senador de la Repúbl lea por 
Puebla (1970-1976); en 1973 es nombrado gobernador interino hasta 1975. 

Su nombramiento causó sorpresa a los empresarios radicales de Puebla! 
sobre todo porque el dia de la toma de posesión, pidió respeto a la auto
nom[a universitaria; el cese a la violencia y abrió el diálogo con los 
estudiantes. A escasos d[as de haber asumido el poder, prohibió una 
manifestación del Comité Coordinador Empresarial, y permitió un mitin del 
Comité de 1 ucha de 1 a UAP. 

La li~ger:;onfa Ce este grupo es effmera, (sólo estuvo menos de dos 
años en la gubernatura) pero intentó consolidarse en el siguiente sexenio. 
Sólo logró una posición importante: La Tesorer[a General del Estado a 
través del Lic. Ita lo Altieri. 

El grupo asumió el poder en un el ima de tensión social con el apoyo 
económico y po 1 ¡ tico del centro. En su corto periodo, logró 1 a paz, 
social, mantuvo buenas relaciones con la izquierda y el sector privado. 
Asimismo, real izó grandes obras sociales. 
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Cabe señalar que durante su corto mandato en el plano polltlco; el 
PAN en J as elecciones para diputados federales ganó 2 diputaciones ( 1• y 
2• distrito electoral con cabecera en la capital y VI D!strito-Tehuac~n 
mediante una impugnación). (14) 

Este señalamiento es relevante ya que estos distritos electorales (! 
y ! ! ) estaban "amarrados" para las centra les obreras FTP-CTM y FROC-CROC 
respectivamente. 

Ante este trascendental acontecimiento el candidato a Diputado 
Federal del PR! en el l Distrito pidió la "reestructuración de la delega
ción en Puebla del Registro Nacional de Electores". ( 15) También se hizo 
notar que este resultado influyó en el ánimo del pueblo por la "especial 
situación que viv!a Puebla ante los frecuentes ca~bios de autoridades. 
(15) 

En el plano económico el apoyo del Centro fue decisivo ya que alcanzó 
el presupuesto más alto en su historia: 583'000,000 de pesos, lo que 
permitió que el pasivo -por obras y servicios que pesaba sobre la ciudad 
se cubriera totalmente. (17) En 20 meses de gobierno el estado tuvo 
tranquilidad; el abastecimiento de agua llegó a los 800 mil habitantes y 
se desarrolló una importante serie de obras y servicios. ( 18) 

(14) &JI de f'l>3bla 9, 11y15 de jullo de 1973. "8.curules_9aró el PRI: el PNl sólo 2". 
tfuídaroo las anulacicres y las protestas: W· 1-4:---51n Eíib<irg; el PNI protestó y 
presionó: "Paro comercial en Tehuacán" -serl en apoyo al candidato 
del PNI, Flores Arochlga r,p. 1-3. El PR! p:>rdió el distrito da Tehuacán: "cau56" 
!¡¡µacto en TehtJacán la roticla del "cffiT-laniento" de la camidatura <El PRI" ¡:p. 
1-3. 

(15) El SJ! da Puebla "Al fin habló cro de los é~rrowoos del PRl" 11 da julio de 1973 
[.p. 1-3. 

(16) El SJ! m Puebla "Giillenro l·brales Bliin:okrcn y 632 dfas al frmte del G:blerm do 
f\ióbla" ÍJ ae enero Oe 1975. ¡:p. 1-3. . 

(17) El SJ! de Plcllla "Se alcanzó el presir.,,,sto mls alto en la historia de Plcllla" 16 
de Erero de 1915 p. B. 

(18) El SJI de fWlla "Giillefllll l·brales BllnO'kroo y 632 dfas al frente ml G:bierro oo 
Pücibla" 13 ae Enero 00 1975. pp. 1-3. 
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2.5 Grupo Bias Chumacera Sánchez. 

Bias Chumacera Sánchez, Secretario General de la Federación de 
Trabajadores de Puebla (FTP-CTM); Secretario General del Sector Obrero en 
el PRI Estatal; ha sido 7 veces diputado federal y senador de la Repúbl lea 
por Puebla (1976-1982). 

Secretario Adjunto de la CTM y Secretario de Acción Obrera del PRI 
tlaclonal, y se considera el privilegiado del juego polltico poblano por 
sus posiciones poi !ticas que controla en el Congreso de la Unión, Congreso 
Local, y Presidencias Municipales. Este grupo tiene una organización 
formal y pública en la Federación de Trabajadores de Puebla, fundada en 
1939 para contrarrestar el poder de la CROM en esa entidad. Bias Chumace
ra ha sido lider permanente de la FTP-CTM y edificador de uno de los 
grupos más poderosos de la él lte pol!tica de Puebla, que alcanzó la 
posición pol!tica más relevante en un estado de ia República: La guberna
tura en 1974. (19) 

La cohesión- de este grupo se debe no sólo a las relaciones que 
imperan al interior del corporativismo local. En relación a otras centra
les obreras como la FROC-CROC, CROM y FST, sus agremiados son los benefi
ciarios m~s directos de los aumentos salariales y revisiones de contratos 
colectivos de trabajo. 

En la negociación cúpula que es el nivel en el que se real izan las 
revisiones contractuales en la industria textil, la Central de mayor peso 
es sin duda la CTM. Esto es asl porque la presencia y el peso pol!tlco 
nacional de esta organización, no está dado por el número de sindicatos 
textiles de su pertenencia, sino porque efectivamente agrupa a la mayor 
cantidad de obreros del pais, lo que priva en las negociaciones naciona
les. Bias Chumacera. 1 !der de la CTM loca\, es una presencia constante y 
e\ interlocutor principal ante los representantes de la mencionada Indus
tria. (20) 

(19) "Toxqui, Prec•ndidato del PRJ. La CTI1 les mid A el [l:,sta iento". 
~o _ gran teis100 m os e rcu as ¡'.:\'.) t1cos y _ os iversos sectores a 
ciudad, la CTI-1 se pum:ió ayer a las 12:00 hrs. en favor del Doctor y Senador Alfre
tb ToxqJi y Femlndoz r,e Lara, caro precamidato a la g.mmJtura del estatb de Pue
bla. fbsteriommte a las 13:00 hrs. el Lic. P.eyes fb'b\fo Flores Zarag¡za, Oelegatb 
Federal del PRI, hizo e\ arm::io oficial ... " El 5:11 óo Pt.Wla, 6 de illlio de 1974. 
í.P· 1-3. 

(20) G;rc!a fffi]ro ~rtha. El fbvimiento Obrero en la lrdJstria Textil, DI/.JJ-ICUAP, P\Jebla 
1'35 íl'· 52-53. 
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Las pugnas sociales entre el sector privado y la izquierda poblana, 
el descrédito politico de la entidad, el inaplazable desarrollo económico 
que requerla de estabilidad pol!tica y paz social, y el estrecho vinculo 
con Fidel Vel!zquez lider de la CTM, han sido entre otras cosas, las 
condiciones m!s e'lidentes en la edificación de uno de los grupos con 
mayor poder en la entidad. 

2.6 Grupo Alfredo Toxgui y Fern!ndez de Lara. 

Alfredo Toxqui y Fernlndez de Lara se ha desempe!iado en el PRI 
local, desde secretario de organización de la CtlOP, hasta presidente del 
PRI estatal; senador de la República (1970-1976); gobernador constitucio
nal electo ( 1975-1981), y delegado general del CEll del PRI en Tabasco. 

Es de particular importancia señalar que en los meses de julio y 
agosto de 1974, Puebla experimentó por motivo de su designación una 
relevante actividad politica del PRI y sus sectores. 

En la Asamblea Estatal Obrera en la que fue designado estuvieron 
presentes los lideres obreros: Bias Chumacera, Rafael García, Sergio 
Romero y el Secretario General de la CROM Rafael Munguia Baltazarez 
quien pronuncio un discurso a nombre de los trabajadores. (21) La Asamblea 
General fue presidida por el Prof. y Senador Osear Flores Tapia, m~ximo 
Jefe de la Ct:OP; por el Prof. Miguel GonzHez Abad, Secretario General 
de la F.0.P., el Lic. Jesús Ayala Villarreal. Delegado de esa organización, 
el Lic. Guillermo Jiménez Morales, Presidente local del PR[, por Eduardo 
Cué Merlo, Pre-candidato a la Presidencia Municipal de la ciudad, dipu
tados y representantes federales. (22) La Convención fue presidida por 
el Lic. Jesús Reyes Heroles, máximo l!der del PRI. Miguel Angel Barbarena 
del CEll, de los delegados en Puebla, Lic. Reyes Rodolfo Flores Zaragoza 
Y el Delegado de la CllO?. (23) El Lic. Enrique Olivares Santa Ana, 
Presidente de la gran Co~isión del Senado de la República señaló: "La 
presencia de connotados poltticos y dirigentes pohlonos a este acto.ros dan 

(21) El SOi º' Puobla "El '«ter ClJn?ro se pn:nn:ió p¡r Toxqui" ?.) de .nlio de 1974. 

(22) El SOi de f\J...i:Jla "ToxqJi, Prcar.:tid1to del 5-uor Pc¡:ular" 5 de fgisto de 1974. 1-3. 

(23) TJ!biél estuvierm en?saites los exg;temadon?s del Est:l±l: G::nzalo &1'11:lsta O'Farril. 
kitmio Kwa Catillo, P•fael 1\vila Carocho y Carlos l. Betancourt. El Sel <E f\Ebla. 
12 de lg)Sto de 1974. p. 12. 
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una muestra evidente de la madurez c1vlca alcanzada y de la unidad 
institucional que cada dla se perfecciona y fortalece en esa entidad". 
(24) 

El nombramiento de su gabinete suscitó un comentario positivo en 
general en el sentido de que era un "gobierno de poblanos donde no se ven 
poi lt icos de importación". Como Secretario Genera 1 de Gobierno se nombró 
a Carlos Trujillo; a Marco Antonio Rojas como Oficial Mayor; !talo Altieri 
en la Srla. de Finanzas (Ex-tesorerla}; Gildardo Carpio, Secretario 
Particular; Lorenzo Aispuro, Secretario de Desarrollo; Enrique Martlnez 
Marquez en la Sr!a. de Educación Social y Cultural y Mel itón Morales en 
la Dirección de Gobernación. Estos nombramientos despertaron optimismo y 
confianza, lo cual representar fa una mayor unidad de la familia poblana, 
(25) tanto mas cuanto que la mayor!a de ellos habla ocupado puestos en 
otras administraciones, habfan desarrollado su capacidad en éreas de la 
iniciativa privada, o bien tC!nfan exreriencia en entablar relaciones con 
todos los sectores sociales. 

Consciente de consolidar la estabilidad polltica que empezaba a 
experimentar la entidad, Alfredo Toxqui se preocupó desde los inicios de 
su gestión por cambiar la imagen de estado problema que se tenla de 
Puebla. 

Profundo conocedor de las personas. grupos y pos1c1ones ideológicas 
de los mismos; se enfrentó a la tarea de uni1~ y conciliar intereses, de 
devolver la estabilidad de las instituciones y de rescatar la hegemonla 
del Gobierno frente a los grupos de presión. 

Es evidente que se dió un cambio en la rele.ción de fuerzas lo que 
determinó que a partir de 1975 los movimientos sociales tuvieran un 
desarrollo distinto. De manera ocasional se dió el enfrentamiento entre 
los grupos disidentes y los grupos empresariales. Fueron aislados los 
momentos de presión de ambos grupos. Por lo que respect.;i i3I sector priva
do, éste modificó algunas de sus tradicionales posiciones ideológicas. 

El poder económico de este grupo se debió al ,1poyo del centro a 
través del presupuesto, por lo que Toxqui fue la cabeza de la fracción de 
los técnicos, donde la Secretaria de Finanzas representó la organización 
operativa mas importante. (!talo Altieri corno vimos en p~ginas anterio-

(24) cp. Cit. p. 1-3. 

(25) El '.Xi! <E IVJ>la. "ü:n::drl:Js ¡:OOlanos B1 el Gmlnete <E Tor'l'Ji". 3 de Febrero oo 
1975. p. 1-3. 
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res fue inicialmente el titular; empero, Toxqui lo cambió, nombrando a 
Marco A. Rojas que después se convertida en su mejor carta para disputar 
la gubernatura en el siguiente sexenio). (26) 

Pol!ticamente, el gobernador ejerció su ascendiente sobre el PR! 
estatal, el Congreso Local y Presidencias municipales; sin embargo, fue 
significativa la renuncia de Guillermo Jiménez Morales a la Presidencia 
estatal del PRI y la designación provisional de Meliton Morales, Director 
de Gobernación del estado, para ocupar su lugar, ya que este movimiento 
marcarla el rumbo que tomó la sucesión a la gubernatur<J en el estado, 
toda vez que el fortalecimiento que buscaba tener Toxqui, a través del 
PRI estatal para poder negociar presidencias municipales y diputaciones 
locales con las centrales obreras, articulando el poder de las finanzas 
del estado, no logró la suficiente fuerza para designar candidato a 
gobernador, pues el centro designa a Guillermo Jiménez !·'orales para 
dirigir los destinos de Puebla, que en ese mo~ento {julio de 1980) ocupaba 
el cargo de Secretario de Organización de la CIWP riaciona!. (27) 

2.7 El Grupo Jirnénez Morales. 

La sucesión a la gubernatura del Estado de Puebla (1981-1987) fue 
bastante reñida, dado que el grupo Toxqui dió la batalla hasta el último 
momento para continuar al frente del Gobierno. Marco Antonio Rojas, 
Secretario de Finanzas de este gruro y Miguel Quiróz Pérez, Presidente 
Municipal de Puebla {1978-1981) "sonaban" con muchas posibilidades para 
regir los destinos de la entidad. El otro nombre que integraba la terna 
era: Guillermo Jiménez Morales. 

El 22 de Junio de 1980 Blas Chumacera, Senador por Puebla en ese 
momento se11aló al respecto: "llo pretendo, ni he pretendido la Gubernatu
ra". (28) Después de esta declaracíón, Guillermo Pacheco Pul ido, en ese 

(26) Camio. "S:Jlución local a la gcb>ma\JJra, el PRl dió la wrru oficial: !·~reo A. 
~Jimre !·brales y ()Jiróz Pérez" 3 de c'ulio d-o l'.í3l. p. l.jj, 

{27) H3cia Apsto de 19i9 E!l los c!rculos pollticos' ¡.o.'llaros se IT"1Cicmba r¡oo pol!ticos 
del Distrito fo1eral se """"'1tran <p!poairl:J al Dr. Alfrob To>:q.¡i, para il!fú'.lirle 
q_;~ ¡:u.jiera opirldr scbre el n:rrtrc W su sucesor, se afinraba p_íbltc~ QlE e>:istia 
ckrt'l amistad C01 un alto ¡>orsanaje <>o! g:bieITTJ ló;:ioz-Portilli<ta. C,rnio. 22 do 
lq:;sto Ó2 1979. p. 2. --

(28) Camio. "lb pnru:ro:,, ni f1e pretmfüb la gut.omatura: Blas Chumcero" 22 de JJ!lio 
~.p.t-3. 
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entonces, presidente del PRI estatal elogió la Integridad del llder obre
ro, afirmando que estaba seguro que su partido contarla con el decidido 
apoyo de la clase trabajadora, en el próximo proceso electoral. (29) 

Su señalamiento se cumplió, pues a pesar de que después de la visita 
sorpresiva que wstavo Carbaja\ Moreno Presidente Nacional del PRI hiciera 
a la entidad, las centrales obreras cm, FROC, CROM, FJT, la liga de 
comunidades agrarias, sindicatos de maestros. el sindicato de trabajadores 
del Seguro Social opinaron a favor del Lic. Marco Antonio Rojas, (30). El 
propio Chumacera a nombre de los tres sectores, dió a conocer la decisión 
de registrar la pre-candidatura de Guillermo Jiménez Morales. (31) 

El dla de su toma de protesta como Gobernador Corstltucional. ademAs 
de la presencia del Lic. José López Portillo Presidente de la República, 
hicieron acto de presencia personalidades realmente representativas de 
los distintos sectores de la vida pal ltica nacional: Manuel Espinosa 
Iglesias, Presidente del Sistema Nacional Bancomer, el Gobernador de 
Guerrero Rubén Figueroa, Acosta Lagunes, Gobernador de Veracruz, Rafael 
Hernández Ochoa, ex-gobernador de Veracruz. el Or. Jorge Jiménez Cantú, 
gobernador del Estado de 1-:éxico, Ellseo Jiménez, ex-gobernador de Oaxaca, 
Armando del Castillo, li'.lbernador de Durango, Tulio Hern!ndez, Gobernador 
de Tlaxcala. Los rectores de las Universidades de la UAP, Luis Rivera 
Terrazas, de la UOLA, Or. Fernando Mac las Rendón, de la UPAEP, Líe. Mario 
Iglesias Garcla Teurel y de diversas instituciones educativas m!s del 
estado. Adem!s, los importantes empresarios: Hans H. Barschkis, presi
dente de Volkswagen de México; Emi 1 io Madrigal, director de !BISA; el 
lng. Héctor Martlnez, gerente de HYLSA; el lng. Santiago GalvAn, director 
de Metalúrgica de México; Ernesto y José Chedraui, directivos del consor
cio textil Chedraui; Miguel Bojalil, don Pedro Budib, Dr. César Yunes 
Arellano, presidente del Centro libanés, don Guillermo Aarón Tame, Fran
cisco Bernat Solsona, presidente del Club Empresarios y Abelardo s¡nchez 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial. (32) 

(29) O;J. cit. p. 1-3. 

(30) ~lo, "Soluciéo local a la gubomatura" 3 de JJ!io de 19::1). PP. 1-6. 

(31) GJi\lerno Jim'.mz l·brales prmunció las palabras de protesta ente el PresiOOite tlJcio
nal del PR!. El G:Qem;OOr Dr. Alfffib ToxqoJi estuvo pnese'lte, recibimb una cerrada 
ovación. EstJNieron presentes los serumres: Bias aumcero s.lrct'P..z y fbracto Labas
tida O:lm, los lica-ciaoos H1rco A. fbjas y Migt»l 0Jiróz. Los ex-g:bemad'.lres 
Antonio llava castillo y faizalo Bautista O'Farril. carios Fabre de Rivero, Alberto 
PC!lim, Blar.::o y Osear R:rnlrez !·lijares entre otros. Camio, \8 de illlio de 1~ w. 
1-7. --

(32) El Sol do Puebla, 2 el» FE.bfl'ro de 1931. p. 1-2. 
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Guillermo Jiménez Morales habla sido diputado federal por el Distrito 
de 1-Uauchinango en el periodo 1973-1976, presidente del PR! estatal (1974-
1976); Diputado Federal ( 1979-1982); Secretarlo de la CllOP nacional; 
Gobernador electo Constitucional (1981-1987). Actualmente es presidente 
del PRl en el Distrito Federal. 

Según algunos analistas politicos del estado. el gabinete que Jiménez 
Morales nombró fue de coa! ición (33) dado que en él habla elementos de 
Jos diversos grupos poi iticos. (34) 

La gestión de Guillermo Jiménez :·:orales sentó bases de lo que fue 
una nueva etapa. de diálogo. En cuanto a sus relaciones con las autorida
des universitarias, éstas desde el principio fueron de acercamiento. (35) 

En el plano económico este grupo aplicó un gasto público de alrededor 
de 550 mil millones de pesos. algo sin procedente en la entidad. Se 
propuso consolidar la infraestructura del sector mediante la creación de 
corredores y parques industriales. se propició la instalación de nuevas 
y diversificadas empresas. adem~s de alentar la reinversión en las ya 
establecidas. En el plano polftico la historia apunta una reacción de 
los empresarios par la división que gestó el gobierna para fracturar !as 
diferencias ya existentes entre los mismas. {36) 

(33) Comio "Pulso Polltico" 3 de Febrero. 8t p. t-7. 

(:>I) los fur.::iooarios cl?sigiaoos fueM: Carlos Palafox Vázcp2Z, S2crotario de Cdlemación; 
Jorg;> M1rad Micluf, &<:retarlo de Finanzas; lbb!fo Hidalgo Rojas, Oficial l<\<lyor de 
G:Oierro; ftill1 5lnchez Gllirrl:>, Secretario de Cbras Públlcas; flm:o Aotmio Rojas 
Flores, Socretaria de E'dt1::aci&l; Aotmlo Saenz rle Miera, Pro:urC<br IJ:neral de Justi
cia del Estado; Gosper C'Jvez Zárate. S2cretario de Pro;rillUCión y Pnisu¡:oesto; 
Mi!JU21 Qiiróz Pérez, S;:retario oo Ecm:rnia; lblarrb C;rlos Femm;,z Trujilla, 
S2cretario de Fon'<lto l\gro¡:>'<:uJróo; Efraln Trujcq-'> ~\1rtrnez. S20mtario Particular. 
Coro presiooite del Tril:rnal "1¡x;rior de J1sticia fL>O desiglO:b Glillemu Pad1E.l:D 
Pulicb. 
El Sol de fW:>la. 3 de Febrero de 1981. p. 1-6. 

(35) Jir.áEz fbrales rlesigró al "'1ad:Jr fbracio Labastida, asesar m asuntos culturales, 
quiffi lo iJC011Ji!fó m d!cro acerca<lief<to. El ;;,¡ c>o P\J:bla. 8 re Febrero oo 1981. p. -
1-3. 

(36) Cllbio. Pulso Pol!tico, 14 oo jmio de 1%3. p. 1-3. 
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En las elecciones para presidente municipal (Septiembre 1983). el 
PAll designó como su candidato a Ricardo Villa Escalera. Para Diciembre 
de ese año.el PRI y el PST acusaron a este partido como el representante 
de la ultraderecha poblana con pretenciones claras de desestabilizar al 
gobierno. 

En términos generales, el grupo Jiménez t·~orales se sustentó en las 
buenas relaciones que mantuvo con el sector estudiantil, con el empresa
rial, con el obrero y con el campesino: lo que le sirvió para enfrentarse 
al grupo mas radical del sector popular: Los vendedores ambulantes y 
mantener as! la estabi 1 idad y anr.onla pol ltica del estado. (37) 

2.8 Grupo: Mariano Piña Olaya. 

Mariano Piña Dlaya representante del estado de Puebla en el Distrito 
Federal (1981); Diputado Federal por el X Distrito Electoral de Puebla 
(1982-1985); Secretarlo ce Organización de la CNOP a nivel nacional. 

Colocado co:::o primer aspirante a la gubernatura del estado por la 
relación personal con el presidente Miguel de la Madrid, Mariano Pii\a 
Olaya requirió de una "poblanización aceleradaº a fin de quitar piedras 
al fiel de la balanza (38) y disputar as!, la guberr.atura con el grupo 
más poderoso (Bias Chumacera) que apoyaba al Senador Miguel Angel Aceves. 
(39) 

Tomó posesión el P de Febrero de 1987. En la misma, estuvieron 
presentes el Presidente de la Repúbl lea Miguel de la Madrid; el Lic. 
Jorge de la Vega Domlnguez, llder nacional del PR!; el Ing. Daniel Dlaz 
Otaz, Secretario de Cor.iunicaciones· y Transportes; Miguel González Avelar, 
Secretario de Educación; Fidel Velázquez y Bias Chumacera, 'lideres de la 
CTM, Héctor Hugo 01 i vares Ventura, l ider de la CtlC; Beatriz Paredes, 
Gobcrnadon de Tlax-:ala. Los Gohern.::éores 1fo Hidalgo, est?.do de /·14xico, 
!·~orelos, Veracruz, el gJbínete en pleno que colJborará: Julieta Mendivil. 
Oeleg.::.d3 e-n el D.F., y Vfct0r Hugo Isl;;s, lfder estatal de la CflOP. 

(37) El 2 ele Fcllrero de 1997, el Presich1te Miguol c>o la l·~rid felicitó al Lic. QJil!emu 
Jirráies HJrales p:¡r rotivo 6~ la ''nisié.o orplida". 
El 5'.ll de l'LEbla, 2 de Frorero ch 1S87. rl'· 1-9. 

(38) ftraito llí;i. 1, 30 e'.:! fu?ro c>o 1% p. 13. 

(39) ktualmente presi&.me <B la Liga l~dmal de Eamnistas. 
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En cuanto a su gabinete podemos observar que no es cabeza de dos 
importantes Secretarias: ia Secretarla General de Gobierno -organización 
operativa- de la fracción de los pol!ticos que tiene como tituar a Marco 
A. Rojas y la Secretaria de Programación y Presupuesto -organización 
operativa de la fracción de técnicos-, cuyo representante es Miguel Quiróz 
Pérez. Ambos miembros de los grupos locales m.ls cohesionados de ia élite 
pol!tica: Toxqui y Chumacera. 

En relación al ejercicio del poder del Gobernador Piña Olaya es 
prematuro realizar una evaluación por el corto pedodo que tiene su manda
to. Sin embargo, tiene el reto de mantener las alianzas con los otros 
grupos locales; y sostener la establ l ldad del estado, que se pondrá a 
prueba con dos interesantes proble;nas inrriediutos: la sucesión de Rector 
en la UAP y el reflujo de los vendedores ambulantes. 

De los grupos locales con los que deberá de establecer alia_nza_s es 
fundamentalrr,ente con los er:ipresarios, que cerno veremos en el s1gu1e~te 
capitulo son la fuerza social r:lás organizada y de mayor peso en la gestión 
poi !tica local. 
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El objetivo central de este capitulo se ubica en la descripción e 
Interpretación de las principales características de los grupos empresa
riales, as! como su lucha en el ámbito de las relaciones de poder. 

El grupo económico más representativo del sector. empresarial es el 
textil porque el estado de Puebla se caracteriza¡:orserelprincipal centro 
textil del pa!s. A pesar de ello su peso en la esfera económica disminuyó 
a partir de los años sesentas cuando el Gobierno Federal implantó una 
poi !tica económica que tuvo como princioal propósito diversificar \a 
Industria de la entidad. El proceso de industria\ ización originó el 
desplazamiento del modo de producción texti 1, el cual era predominante, 
lo cual propició su reorganización social y la redef!nicion de las rela
ciones con el Gobierno Local. 

Este reacomodo de la economla provocó que el grupo textil perdiera 
el mando de la econom!a en la entidad no asl en el ámbito ét!co-po\!tlco 
donde era hegemónico. Sin embargo, el Gobierno Local reconoce a un nuevo 
interlocutor social; el Partido Comunista Mexicano que habla iniciado una 
etapa de 1 iderazgo social al encabezar el movimiento universitario. 

Una fracción del grupo texti 1 ante esta pérdida de hegemonla decide 
romper su alianza con el Gobierno Federal e inicia en los años de 1972-1973 
un movimiento de derecha de gran envergadura, para el lo contó can una 
gran capacidad de organización, cohesión y movilización de sus bases, 
además del apoyo de la Iglesia Cató! ica. 

Por otra parte, una fracción del grupo textil decide aprovechar la 
divers1ficac16n de la industria y comienza a incursionar en el sector 
terciario principalmente en la actividad financiera con el propósito de 
tener dinero y financiar su propia industria. 

Durante el periodo de 1975 a 1981 los empresarios poblanos se carac
terizaron por una acción como grupos Ue presión, a través de sus organis
mos, para que el Gobierno local tomara en cuenta su opinión en la instru
mentación de ¡:o\!ticas públicas principalmente en materia económica. 
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El decreto de nacionalización de la banca, el primero de septiembre 
de 1982, propició que los empresarios locales se convirtieran en sujetos 
polltlcos. La fracción radical del grupo textil lanza a su llder Ricardo 
Vl l!a Escalera como candidato del Partido Acción Jlacional a la Presidencia 
Municipal de Puebla, con esto se abordaba la lucha partidista para obtener 
el poder pol!tlco, acentu~ndose la ruptura de rea!ac!ones con el Gobierno 
local. La otra fracción empresarial encabezada por la familia Sirio-Liba
nesa optó por una posición negociadora con el Gobierno y aceptó la oferta 
del Gobernador Guillermo Jiménez Morales de participar en el juego elec
toral a través del Partido Revolucionario institucional. Asimismo se 
observar~ la orientación de las pol!ticas públicas Implantadas durante 
1981-1987, las cuales tuvieron como propósito desarmar la ofensiva empre
sarial, que se suscitó a rafz de la nacionalización de la banca. y también 
favorecer la im•ersión privada. 

2.1 Grupos de Poder Económico. 

En el periodo que se estudia el desarrollo del sector privado poblano 
ha estado influenciado de manera dt?císiva por tres razones: 1) Ser el 
principal centro textil del pa!s; 2) La cercan!a geogrHica con la 
Ciudad de M6xico y 3) La estrecha relación en los últimos aílos con el 
poder públ leo federal. Por lo anterior el estado de Puebla es una de las 
cinco entidades fe<forativas qua m!ís aporta al Producto Interno Bruto 
Nacional {P!B). Su producción industria! ocupa el cuarto lugar nacional, 
aportando cerca del 4% de !a producción total, sólo es superado por el 
Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y lluevo León. (1) 

Las industrias de capital poblano más importantes se ubican en las 
ramas textil, alimentos, bebidas y extracción de minerales. Adicionalmen
te se deja sentir su presencia en las ramas de Qufnica secundaria. fabrí
cación de productos metálicos. fJbrlcaclón de m,1quínaria, siderúrgica, 
etc.; es decir, la diversificación industrial tocó t?.::bién a los empresa
rios poblanos, aunque éstos ten~.:rn que coexistir con empresas de capitales 
externos o, c:n su caso. asociarse con ellas. 

Por lo que respecta al comercio local .. los giros principales son los 
abarrotes, tiendas de ropa, m5.quínaria e implementos para el hogar. tiendas 
de autoservicio. gases, combustibles. :;iateriales para la construcción. 

{1) J:\?p)rtajo m Pevista: HJ.BITO llin. 51. 15 óo m1ro el? 1~7. ¡:p. 6-10. 
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refaccionarias industriales, ferretar!as y agencias automotrices. Este 
auge comercial al parecer tiene su explicación en tres razones: 1) La 
diversificación industrial, 2) El crecimiento demogrMico acelerado en 
los principales municipios como son: Puebla, Tehuac.ln, Tezlutlán, Cholula, 
San Martín Texmelucan etc .• y 3) Ja consecuente demanda de bienes y 
servicios de Ja población. 

2. 1. 1 GRUPO TEXTIL. 

El grupo textil está conformado principalmente por la familia Sirio
Libanesa: Miguel Bojalil, Chedraui Alam, Abraham Rios, Budib Name y Haddad 
Haddad (Veáse Cuadro l/o. 1), las familias Abed Cesin; Aarum Tame; Abascal 
Paulet; Abdala Macar!; Ablanedo; Alam A!am; ,\Jonso Soto; Andreu Maynov; 
Artasánchez; Cajica Brito; Couttolen Cuadra; Cué Morán, Cué Merlo y Cué 
Silva; D!az Cid, llacif, Priede del Torno, Real de la Mora, Vi llar Coutoulen 
y Vigil Escalera. 

Uno de los pil~res que sostienen Ja econom!a del estado de Puebla es 
precisamente este grupo. En 1960 las industrias de alimentos, bebidas y 
textiles empleaban el 84% del personal ocupado, generaron el 88% de la 
producción bruta, el 90.7% del valor agregado y controlaban el 90.6% del 
capital invertido. Oe 1960 a 1965 la industria texti 1 creció a una tasa 
promedio anual del 12.2% cifra igual a la de toda la industria. A pesar 
de este significativo crecimiento, su participación disminuye paulatinamen
te a partir de 1970 y se habla de razones como problemas en la moderniza
ción y uutomatización, desplazamiento de obreros, huelgas, cierre de 
fabricas, proteccionismo oficiuI, por::a competividi:d en el mercado, etc. 
(2) 

Otra razón de mayor peso fue que para el periodo de 1965 a 1970 
comienza una nueva etapa del desarrollo industrial con la expedición de Ja 
Ley de fomento Industria 1 que ten! a como propósito fundamenta 1 diversificar 
la econom!a de Ja entidad. Para ello, el Gobierno Federal invitó a frac
ciones de empresarios de r·~onterrey, del Valle de /·:éxico y extranjeros a 
que invirtieran b<1sicamente en la producción de bienes intermedios y 
duraderos, teniendo co.-10 :7iJrco c:conómico general la etapa de industrial iza
ción sustitutiva de ímportaciones. 

(2) Vázrµez Ló¡:ez, .bsé JaillP.. "Etapas de lndustrializacléo m fWJ!a". (f'orrador de 
diSCtJSiéo interna: Area industrial). Es-.'"l!Ola Ce Eccmn!a de la Lhiversidad l>utfu:m3 
de Puebla. JJI io-O:tubre, 1987. 15 íll· 
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Para 1975 la industrialización comienza a tener grandes resultados: la 
industria qu!mica, la métalica básica y la de equipo de transporte logran 
el 52.7% en valor de la producción y 54% en capital invertido. De 1975 a 
198D la industria manufacturera alcanza una tasa de crecimiento promedio 
anual del 6.8% (Véase Cuadro !lo. 4). Esta rama es representada por grandes 
empresas como: POLJMEROS DE MEXlCD, PETROCEL, HYLSA y VOLKSWAGEll DE MEXICO. 
Cabe agregar que en 1975, la rama más importante por el valor de su produc
ción fue la automotriz que significó el 27% del total del PIB estatal. La 
producción se realizó en sólo 28 empresas una de las cuales, la Volkswagen 
concentró el 90% de la producción de la rama. La segunda fue la textl 1 
con 19% del total y después la metái ica básica, la de alimentos, la química 
y la de bebidas. Estas seis ramas tienen el 78.6% del total del personal 
ocupado. (Véase Cuadro llo. 3). 

De esta manera el proceso de ind11strialización del país. se tradujo 
en el caso poblano en un desplazar.iiento del rr.udo de producción predomi
nantemente textil, que tendrá que COT1;Jetir por ocupar un lugar importante 
en el Producto Interno Bruto estatol, y con ello influir en la toma de 
decisiones Gubernarr.enta les. 

As! el grupo texti i después del arraigo que logró por el predominio 
de la rama, tuvo que compensar la rr:er;na de su dominio {a partir de 1965) 
trasladando parte rle sus capitales a otras ramas de la economfa más renta
bles, corr.o es el caso de quienes trasladaron sus recursos a la esfera 
financiera. 

Eí proceso de acurr;ulación Gel capital que tuvo la entidad determinó 
la forr.iación de ciertos grupos, (corno es el caso del grupo textil). así 
como su consolidación, influencia y hasta la pérdida de la misma por parte 
de la fracción m~s radie.JI encabezada por.Ricardo Villa Escalera. 

Este grúpo ecor.6~ico r.o soL.1:-,::;r,te r;nct.:r:ntn su b3':ie r1e S!Jstentai.iéo en 
una organización farnili.;r, sino que ta~bién hay sociedades r,~rcantiles no 
control.adas ¡:.or una f'2nilia y que:~ !3 C.1!::~za tienen no.,hres irn¡¡ortantes 
corno Ricardo Villa Escalera, principal exportador de hilo de algodón (3); 
Rubén y Antonio Abdala Macari con :Jcciones en empresas co,")']D Hl !aturas 
Pegaso, S.A., el pricero de ellos y en Productos Gaby. S.A. de C.V .• el 
segundo; Miguel l\ted Bueno. representarite y accionista de Industrias 
Textiles, S.,\. y de Fábrica Alfa, S.a.; Jorge ,\bad llatun, con participación 

(3) En pal2bras del mi'.T:"o RicrirOO Villa Escalera, p"co.n:iiid1s m un entrevista reulizoda 
~ra los fil)~ ó~ este trc.b.3jo. fo:h1 éc la rntrevista 2i3 ch O:tl.lbn! de 1')37. 
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en Confecciones Imperio, S.A., Creaciones Universales Pi ero y Confecciones 
Unidas de Puebla, S.A. de C.V.; Javier Aispuru Mercado, representante de 
Zermatex, S.A. de C.V., y tlova Textil, S.A.; Francisco Priante Altieri, 
representante de Industrial Calcetera Prial, S.A. de C.V. y de la Cia. 
Harinera y de Pigra, S.A. de C.V.; José Bardales Váidez, Gerente de Colchas 
y Tejidos de Fantas!a, S.A., formaba parte también a finales de los años 
setentas del Consejo de Administración de Oriente de México, Compañia 
Mexicana de Seguros como Consejero suplente; José Antonio Bust i ! las S~n
chez, representante de Textiles el Mirador, S.A.; Alberto de la Fuente 
S~nchez, Gerente de Textil El Mirador, s. A. ( 4) y Vicepresidente de Seguros 
La Coffiercial de Puebla, S.A. {1979); Abdo Breydy Simón, ralacíonado muy de 
cerca a la familia Abraham R1os; José Brito Zaragoza, dueño de Textiles 
8rito. S.A.; Alejandro Couttolen v .• representante de Textiles La Libertad; 
Fernando Escalera Guzm~n. representante de Teñidos Scala, S.A. de C.V., y 
Scala Textil, S.A. de C.V.; Maria del Camen Garc!a Rendoeles González, 
representante de fextil Punto. S.".; Excusivos Carpi. S.A. de C.V., y 
Capite Originales. S.A.; Ingeniero Hugo y Licenciado Javier Garc!a Teruel, 
el primero no solo ligado a la rama textil, sino también a la ramJ química 
a través de Gas Carbónico, por su parte Javier Garcla TerueJ es represen
tante de Magatex, S.,\. de C.V.; Alfredo Gutiérrez Tame, representante de 
Cía. Manufacturera de Ropa Ru,11. S.A. de C.V., y Cfa. ,\lso, S.A.; Ocar 
Kurí Al am, repres€ntante de Boneteria Amal ucan, S.A. de C.V.; tlecoechea 
Agüeros. • 

Edmund mcola Herp1cn, dueño de varias industrias tl!xtiles; Jorge 
Plata Moreno; Máximo Poo Valle; Jorge Porta Cherto; Juan Antonio Rodrtguez 
S~nchez, repr~sentrwte de Lienzos, S.A .• José Rodríguez Arrioja, Gerente 
de Tejidos El Refugio, S.A., y de Lienzos, S.A., y Vocal propietario del 
Banco Mexiaro de Puebla; 1879; Manui?l Rc:r.·:!ño Pérez de Ropetex, S.A. y 
representante d~ Ra~ex Ce Puebla, S.A.; Licenciado Antonio Sánchez Ofaz de 
Rivera, representante de Textiles Sandro, S.A. de C.V., y Futura Tex~ 
S.A.; franci seo Sánchez Rodríguez, Gerente de Textiles Sandro. S.,\. de 
C.V., Presidente del Banco Mexicano de Puebla. S.A., y vocal propietario 
de Seguros La Ccr:iercial de Puebla, S.A., ambos cargos últimas a fines de 
1970; Manuel de la Fuente M,;nzano. Gerente de Textiles San ,\gust!n, S.1\. 
{5) -Véase Cuadro tio. 4-

En cuanto J la rom;:i 0r:> alir::E:ntos, las principales empresas fueron 
fundadas en e-l perl(ido precedente a 19b7, las famili~1s que poseen dichas 
empresas podemos considerarlas de recio dbolengo. Estas están encJb~zadas 
por Jo~e C2rnicf1iaro Mairr.one. Bumbt?rto Ponce de León y Francisco Priante 
Altieri. 

(4) º' aworro al artículo (.o S. G'briel ClJt!órrez M. T!tul,,dJ "La l'llf\l'-"Sfo frdnstrial y 
Financiera en Pl\"bla". f\Jblicm!) m la Flevislil: Critica lb 15 Editada ¡:or la 1.11i-
versidad /<JtóYru cJo Ptd:la. --

(5) !bid. P&J. 71. 
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Respecto a la rama de bebida, el grupo industrial Bret parece tener 
el monopol lo en cuanto a la producción de refrescos. Produce los refrescos 
Pepsi, Squirt y Extra Poma y aunque las fórmulas que utiliza no son nacio
nales, las industrias de capitales externos en lo mismo no representan 
competencia para este grupo, ya que estos últimos se ubican especificamente 
en la producción de bebidas alcohólicas. Además, su influencia se deja 
sentir fuera de la entidad. Ei principal representante de este grupo es 
Luis Regordosa Valenciana (Presidente del mismo), cuenta con 11 embotellado
ras y cerca de 49 depósitos de distribución en los estados de Puebla, 
Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Campeche. 

También en Tehuacán se desarrollaron empresas de esta rama, producien
do tanto refresco, como agua mineral. La principal de elias pertenec!aa la 
industrial local, Garcia Balseca, quien era dueño de la cadena de periódi
cos Organización Editorial Mexicana; pero en los últimos años estas empre
sas fueron vendidas a Mario Vázquez Raña, prcfilinente hombre de negocios del 
Distrito Federal. 

Sobre las ramas de extracción de minerales no metálicos y fabricación 
de productos de construcción, hay que señalar que su dinamismo se explica -
por la diversificación industrial experimentada en el per[odo, misma que 
requirió de materiales locales pera la consecuente edificación de inmue
bles, tanto de la iniciativa privada como del Gobierno. En este sentido, 
las mayores empresas constituidas hasta esos momentos son las que crecen 
por encima de las demás; es el caso de Cales de Puebla. S.A. y Tabiques de 
México, S.A. En tal sentido ios e~presarios m~s representativos de esta 
rama son los hermanos Bautista 0 1 Farril. Rodal fo Budib f~ame, Jorge Rafael 
Pellón y de la Fuente, Roberto Real Encinas, Carlos Alvarez Garcfa, Manuel 
Madrid Velázquez y 1\lfredo Mansi Orvañanos. (6) 

La rama m.~s dinámica es la fabricación de m::Jquinarias. Su dinamismo 
dependió de ia creación y consolidación de empresas locales, as[ como de la 
asociación de empresarios locales como: Joaqufn Er;i<nelhainz Ovando, José 
Antonio Solana Pumanno, Miguel Francés Pumarada, Mariano Limón Ochoa y Luis 
Ocejo Tamo. 

En el caso de los que se asociaron con compañías extranjeras tenemos a 
Roberto Bretón, José López Menendez, Gerardo Sct1ivy Stansch, Marcos Mastre
tta Cabe! y Ricardo Escudero Montoto. 

(6) Esta infomuciál se cótuvo, fur>:l11Hltai11a1te en ei P.€',)istro Público <>o la Prcpiedad del 
Estaoo de Puc-01 a. 
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La rama de fabricación de productos metálicos puede considerarse como 
dinámica, y está constituida por capital local, tales como Fernando Lespr6n 
Félix, Francisco José Ablanedo, el mismo Luis Ocejo, Aquilino Guaya Guaya, 
Rubén Luna Cauto, Rafael Sánchez Taboada Marfn y Javier Cabanas Gancedo. 

Entre los empresarios locales más prominentes de la rama química 
tenemos a Francisco Bernat Sol son a, 1 a Fami 1 la Mal donado Moctezuma, el 
Ingeniero Efrén Villegas Castillo, la familia Garcfa Teruel Senocchio, 
Miguel Francés Pumarada y la Familia Vinay Hernández. 
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CUADRO • o. 2 

RA>'.AS. CLAVE CE \.A I!iOUSTRIA DE TRAMSFORMACIOl~ 

1 9 7 5 

H:I!IO y,'iffi a: LA o;irrt-.L 
l~R9'.H'L rm.JQ."CI(J(S IO<ll'l fffil.Q:IO'l IJMJmlll WITAL TAS\ IE 

RAHAS fST/11.S:::L"JDítffi í0Uu-1ro (MllES IE "5'.b) ¡ren;¡ (MIUSOC1=) (HIUS OC rGlS} 1WMl'.I m::r.tCTlVI!YD WtTMILIOO 

TEXTIL 29-l 1802.: 3~33.:5 .3 Hi2i! Hi32720.5 ~2U n:c.2 66.2 38.65 .290 

0.itl".:S:.. !;j 1659 ~S1SU 215:'.l 566€SO.l .!2'1626 225 113.97 .393 

iETrt!CA i?:.5iC:. 15 .:573 1:!5497.7 2.!E5 ',C2i'56:}. ~ 914!85.3 199.lj 159.79 .652 

Et\JI~J OC 
¡¡:;.•s:o:irt 18 10925 .:o.:685.5 3115 2323297 • .: 1780-125.2 162.2 49.87 .oao 

SBTCT!{. 395 35385 9.:21:;~.6 6163067.1 ~320Sé2.7 

TOTAL 5760 57629 1282272.2 1602576.1 5702826.7 

TOTAL l•J 6.9 6L2 73.5 71.6 75.7 

(COA!ll 1985 p-.€2, Enpleo y :aforencirJs salariales en el sector 1ndustrlal ?uebla, 1965~1979. Vtlzque:: López, José Jaime}. 



Bienes de consumo 
no duradero 

Bienes interrr.edios 

Bienes de Consur.m 
duradero 

Total industria 
manufacturera 

CUADRO NO. 

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA !NDUSTRIA 

MANUFACTURERll Etl PUEBLA 

( 1960 - 1980) 

($) (i) ('l.) 
1960-1965 1965-1970 1970-1975 

7 .o 4.5. 4.6 

56.3 72.7 17 .2 

23. 1 130.3 30.0 

12.2 18.5 13.1 
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(i) 
1975-1980 

5.1 

11. 7 

10.9 

'G;e 

FUENTE: Censos Industriales del estado de Puebla (VII, IX y 1); Dirección General de Estadistica del gobierno 
estatal. 

'lázquez López, José Jairr.e. Ilotas sobre la concentración del Sector manufacturero en Puebla 1970-1975. 
(Borrador de Discusión Interna) Escuela de Econcmla de la UAP. 1986 pp.15. 

l. 
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2.1.2 GRUPO FINANCIERO 

El grupo financiero estaba formado por bancos comerciales, bancos de 
inversión, instituciones hipotecarias, compañias de seguros y otras insti
tuciones financieras relacionados a través de dueños en común. El grupo 
financiero estaba formado por un nucleo rr.uy importante de empresarios de 
la industria textil. 

Una d~ lJs razones principales por las que se crearon instituciones 
financieras fue a raiz de la diversificación de la econornia, que afectó a 
la rama textil y de alimentos r.ierr:iando sus ganancias, siendo el sector 
financiero un ca:.iro propició para la es¡;ecul ación y obtención de mayor 
rentabilidad. (7) Por otra µJrte, es nec{;sario consir~erar que la necesidad 
de capital pJfJ Financiar la ind~1stria ptH1o ser un faclor importante para 
el florecimiento de la actividad financiera. 

Las tres instituciones bancarias de capital netamente poblano que 
surgieron en la década de los años cuarentas fueron el Banco Mexicano de 
Puebla, S.A., el [3anco de Puebla, S.A. y el Oanco de Oriente. Para 1979, 
el cupital de las tres instituciones habia crecido de r.icnera aigantesca, 
lo cual nos habla de la importancia qne !1abrían de ir adquiriendo en un 
tiempo relativamente corto. El B.:rnco de Puebla, S.A., para 1976 ya ocupa
ria el vigésino lugar entr¿ los principales bancos del país, logrando 
escalar peldJílos llegariu llast:1 el C6cir-.o lugar a fines de los años seten
tas. P1ra 1981 se fusionaría al Ganco Internacional, S.l\. Por su parte 
el Banco de Oriente, S./1., es ld institución que presenta un mayor grado 
de extensión geográfica con res¡:ecto a lus otras dos. En 1976 ocuparía el 
trigésimo primer lugar entre los principales boncos coo:;erciales del pais 
p.1ra llegar hílsta el décimo segundo lugar en 1979. El 31 de diciembre de 
1980 este banco se fusionaria con la FinJnciera Agricultura y Transportes, 
S. A. y con l;i, Hipotecaria del Oriente, S.1\ •• constituyénrlose en Banca 
l·~iiltiple. El Banco de Oriente l legaria a ser uno de los b3ncos más impor
tantes de la región. 

(7) 0.rt.iérrez !'1. G~triel. 11 lr1 &lra~sict in~ustrial y fin:~rdcra en PtJ..:>i':"lil". R-2vista:C1itica 
ro. 15 ll1iversidod M:t.a:m1 do Pu.otila. rl'· 62-76. Este •u\Jlr pre5'3lt3 una serie ele 
dJtos sctre las instituc:icn~s fin2.!V:ier.1s de Pt.lclJla y cmfin;"t.1 esta l1ip5tesis. Cabo} 
a'C.flCimar la ifí{:c1V.n:ia del 1:rUculo icr ~..::r el t:'flü:o 0-J esta n.-:turaleza y ro el cu:ll 
basi:os el ~sanullo ée este np¿rtz.r.JJ. 
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Las instituciones financieras en ce-inversión capital foráneo capital 
poblano, también son de interés en la caracterización del Grupo Financiero 
Poblano puesto que sirven de unión y de enlace para este grupo con los 
Grupos Financieros Nacionales. A partir de su relación con estas institu
ciones financieras. el grupo financiero poblano fue integrando sus intere
ses a los nacionales. 

El Banco de Corr.ercio de Puebla se constituyó en el estado como filial 
del Banco de co~ercio de l·'éxico (J,\:~co:·'ER}, surgió en 1934. Por su parte 
BANCOMER surge en \932 sienílo ,'l.ccionista li:ayorit.::rio Manuel Espinosa 
'iglesias (de odgen poblano) y rresidente de la Fundación Mary Street 
Jenkins, a través de la cual a¡;orta ir:ir-,artantes su::ias al estado de Puebla 
para obn~s de beneficio colectivo, asi co"",a tarc.bién colabora con institu
ciones privadas cc:no es el caso Ge la \Jni'Jersidoct de las ;.r..éricas (UDL1\) 
en el estado. 

Tenemos también dos instituciones financieras, Co;:tp3ilias de Seguros, 
Oriente d0 !!éxico, Co'r'paiH:l 1·'~xicana de Seguros, S.A., que se constituye 
en 1941, Jl igual que una se')unda, Segu1·os Lu Ccr.,c:rci-Jl ck1 ?uehL1, S./\. 

En cada una de est<1s inslitucianes enr:ontrc,7\•JS nor.'ibres if:iportantes 
que nos ayudan a integrar al grupo financiero problano, co:::o Freincisco 
S~nchez Rodriguez, que además de incursionar en la rui7la textil forma parte 
del grupo financiero polilano por 511 ;-Jarticipación como presidente del 
Consejo de Administración del Banco !·'.exicano, S.fl., y como 11ocal propieta
rio de Seguros la Co::-.erciaJ 1Je Pueblil, S.A.; Guillermo r\aru:;i Tar:é Eiicpresa
rio textil, vocal propietario del B.1nco !·'exicano de Puebla, Consejero 
suplente d~l B,1nco rle Orientt?, ;ylv~ás de formar parte del Consejo Regional 
del Banco de Cc":lercio de Pu:::bla; Ri3.fael Taboada :brin li<;::.do ;:! Gustavo 
Taboada Mar in qu2 dirige al gni¡;o 1\UKIG,\,· r:lismo que cuenta con 11 agencias 
de DlllA, ·1icepresidente del naneo de Oriente y secretario de Oriente de 
México Ccr:ipaiH1 f·:e-.xicana c!e Seguros, S.A.; Jesus :trntilla Castillo, 
proveniente de la rar:ia de 111 i~·.:!ntos. c:s tambiéri vocal propietario ctel 
Banco t·'.exicano de Puebla, 3.1\.; M'3.nuel G.:!rcia Teruel, ligado a la rama 
textil, ,1 tr.wés d(? Hul)o y Ja·:i.::r G,wcía Teruel, y a L:i. ram1 cp1ír'iic,1, a 
través d0 Gas Carbónico; ,1 fines de los i!fios setentas seria vocal suplente 
riel Banco !·'.2xic::r10 de P1Jebla; Juan Javier Cué !·:orán, pdrticipa junto ccn 
Eduardo y Sergio E:niliu Cu~ ;-:.Jr.::i, :'.-::-rtro d0 i;:to: iJfll!'10, ader;Ms de tener 
las tres ligas r.on la induslria tt:.•.til; r:cyes 11ur;rta Orteoa. ligado no 
sólo Jl grupo financiero ¡:::obliir;u :i. tn':·~s ·l~l íl?.nco Mexicano de PueblJ, 
S.A., sino tanbi~n se dedic1 al co':'ercio de autos y J la gant:deria; José 
Oardales 1/aldéz participil en la rama textil, para fines de los aiios seten
tas estJria dentro de los Cense jos de 1\rJr1ini stración del Banco i·'.c.<icano de 
Puebla, S.A .• y dt! Oriente de ¡,léxico, CG'7pañia Me:dc<iníl de Sc;:giJrcs, ligado 
al Oanco de Co;n.ercio de Puebla: Francisco Bernat Solsona, empresario de la 
r2.rnJ quir;iic::J ¡;s t-11T1bién mie,<bro integr,1nte de ¡,1 Directiva del Banco de 
Puebla, S.A.; Ró[:'.ulo 0 1Farril Jr., integr.1ria el directorio del Cons'!jo 



48 

Administrativo del Banco de Puebla, S.A., además también del Banco lnterna
ctonal y de Oriente de México1 Compañ{a Mexicana de Seguros. 

Rómulo O'Farril Jr .. vicepresidente de la empresa Automotriz O'Farril 
de Puebla, S.A., mantiene intereses en Televisa, esto entre algunas de sus 
múltiples participaciones en otras e~presas en las cuales lo hace junto 
con su padre; José Rodr!guez Arrioja, Jesús Priede del Torno y Eduardo 
Villa Colderón fusionaron sus intereses en la rama texti 1 con los de la 
rama finanCiera; Santiago v,~zquez Izurrategui proviene d8 la rama metal 
mecánica y sería vocal propietario del Banco de Puebla, S.A.; Manuel 
Fernández Ganceco proveniente de la texti 1 y vocal suplente del Banco de 
Puebla, S.1\.; Emilio Pellico 1~gueros, integra una de las familias más 
importantes de Puebla por su incursión en lu rama del comercio y anterior
mente en la r,:rn:i textil. vocal suplente ta~bíén del Banco de Puebla, S.A.; 
Rómulo 0 1 Farri l padre, integra ria t.~mbi6n 21 Consejo de Administración del 
Banco Internacional, S.A., en 191B, serla ir,;portante represEnti."rnte de 
varias fábricas de ,,_:.itc;¡~óviles; en 1CJ36 fundarla la 1\uto:notriz 0 1Farril. 
S.>i., obteníéndo la distribución de Packard e instalando su proria Planta 
de Ensamble, ademas de tener una irriportc1nt1; p0rticipción en la Industria 
editori.1J y Ge lJ CC'7'unic:...:ión; Gabriel 1\larcón Chargay, uunque no es 
origin<lrío del estJdo de Puebla, es ahi donde se desJrrolla cor,io corr.ercian· 
te estableciendo fuertes l i~as con Wi l l iar:i jcnl<ins y Manuel Espinosa 
Yglesias, fundador en !~4xico del Di·1rio El llerJldo en 1965, incursiona 
dentro de las institucionc:-; financieras e integra en 19i9 el Consejo de 
1\d!i!inistracfón <lel B:rnco Internacional, S.A., es considerado capitalista 
pobl.:mo aunque radicado en el Distrito FederJl.{8) CJrlos J. 1\rruti no 
solamente l legaria .1 ser ccnsejero propietario del Oanco Oe Oriente, S.A., 
sino que tar,bi<.Sn tendria a su curgo el Departa;;.ento Juridico del mismo, 
consejero suplente del Banco ,\gropecur:irio del Sur, S.t"1., participa en la 
r..:.rna de u l ir:entos, a travt!s de Leche Suprtm.1, S.,\., r;i iembro fundador 
vicepresidente y vocal de \,1 Junta de l''ejoramiento Civico y Materidl del 
f·~unicipio de Puebla y Presidente Puntcipal de Puebla entre 1969-1972, 
entre algunas otrJS de sus ¿ctívidades; Jasé Cernicc!liaro Maimone ligado ,J 
lu rar.ici de al i10ento:; a través del grupo la Ital ii:ma, $.,~., del cual es 
duello, cons~jero propietario del BJnco di} Oriente al igulll que Cortos J. 
Arrutl; R~yes Huerta \leL~zquez es dueño de 92naderias, distribuidor autor.io· 
triz en Puebla y otros estado~. asi coma tu:i,bíén consejero propiet.irio del 
Banco 1fo Oriente, S.1\.; Carlos Men~nrlez Vil l<JrrnntG, /\qust(n Ramón Pérez y 
José Carlos River;~ Gilrcia, los tr~s consejeros propietarios d~l D.:iiico dt! 
Orlente, S.1i,, el prir..ero rirnvi'?rt~ :Q la ra1'til eléctrica, J trJvi;s de 
Diri.,..,cn-:1 d~ :·'.&:deo. S.,\.; el sesundo de la r¡¡r.n dt! aceites co·10stibl0s con 
Aceitcr,1 C?.l Paraíso. S,1\., '' ~l r1Hf::-,o reL1cionado a lo distribuidaro 
Ford, José ,\ntoniu González Fern5ndez tiene una i~portante participación 
en el sector finJnciero. pues en 1979 purticipó en el Consejo de f1dministra 
ción de Oríente de i·'.é:<ico, Coripañfa Me:dc:ina de Si::guros, s.:1.. en Seguros 
La Comercial lle PueblJ, S.t\,, co:r.o presidt:nte y en el Banco de Cor.:ercio <le 

(8) (\1. Cit.,µ. 71, 



49 

Puebla en su consejo regional; como presidente Enrique Alvarez Menéndez 
proveniente de la rama del comerc!o integra también el Consejo Regional del 
Banco de Comercio de Puebla y la vicepresidencia de Seguros la Comerc!al. 
S.A.; Jaime Andreu Maynou integra el grupo textil de la entidad y participa
rla también en el sector nnanc1ero, a través del Banco de Comercio de 
Puebla; Hans H. Barschkls co~o gerente y apoderado de la empresa alemana 
Volks11agen de México, S.A., en 1979 integra también el Consejo Regional del 
Banco de Comercio de Puebla: Juan Rugarc!a Su~rez, proviene de la rama de 
productos de aluminio y seria vocal propietario de Seguros La Comercial de 
Puebla, S.A •• y míeiiibro del Consejo Regional del Sanco de Comercio da 
Puebla. (Véase Cuadro lio. 5) 

De esta /il,rnora 11 actividad financiera se constituyó en espacío de 
poder econói'lico basten te !::;portante para algunos empres.1rios texti leras, 
logrando configurar un grupo financiero que se logró articular con los 
centros de ~cGer finaii:iero co;r;o BAflCOJ.:ER. BMlM·lEX y en el plano local para 
unos significó tener financi2hliento 12n su ,1Ctividad industrial, mientras 
para otros se con'lirtió en un negocio rnuy redituable. 

La nac iona 1 i zac ión -úe la bancil, decretada por el pres ldente José López 
Portillo, el primero de sept i ernbre d~ 1982, resquebrajó la cohesión del 
grupo financi-era y la preninencia del grupo textil en el plano económico 
se fragmento'. En el t·:.rr\2no pol It i co. el grupo textil sufrió grandes 
excenciones por las acciones que deberian d-2 to!'lar en torno a este aconte
cimiento. tdgunos de el los coío la farni l ia Sirio-Libanesa por mantener 1a 
al ian2a con el gobierno estatal y otros C0:!10 la fracción radical encabezada 
por Ricardo Vi 11J EscJlera oor el rompinícnto Ge ri:l;iciones con el gobierno 
y tor¡¡ar el poder a trav~s e'-.: la lucha partidista. 

Este hecho reflej6 L1 íl.Centuada dí•1isión r¡ue existe al interior del 
grupo textil, asi cor:io ld rcdefinición de sus re!Jciones del gobierno 
con una fi~acción del grupo y la ruptura con la fracción radical. 

El Cuadrn 5 rnuestr,J J !2s tres instituciones bancarias de capital 
poblano con sus respecLivo5 con:;ejos de <:1dmimst1·aci~n f.c:ch1 d~ constltu
c ión y sucursales. 

El Cuadro 6 enlista a las instituciones financieras m5s í:r1portantes de 
la regíón que aunque no son de capital netarnentQ poblano sen de suma impor
tancia para la integración <l~l grupo financiero poblano con los grupos 
financieros ri,1i:io11a[es. Estas ínstituciones sirven de unión y de enlace 
entre los empre:sarios poblanos 'J los e::1presarios naciornles. 
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2.2 ORGANISMOS EMPRESARIALES: EL CENTRO EMPRESARIAL PUEBLA. 

El Centro Empresarial Puebla es el organismo cúpula en esta entidad. 
Tiene una membresla de más de 26 mil empresarios que lo colocan como el 
tercer centro empresarial más importante del pals. (9) 

Esta organización empresarial aglutina a la mayor!a de empresarios de 
la rama textil, comercial, de servicios, de la Industria de la transforma
ción, etc. 

El Centro Empresarial Puebla fue fundado el 21 de noviembre de 1934, 
bajo el titulo de Sindicato de Patrones del Estado de Puebla y es hasta 
1936 cuando consigue su afi \\ación a la Confederación Patronal de la Repú
blica Mexicana. De esta manera los empresarios locales tenían presencia a 
nivel nacional. 

El Centro Empresarial Puebla, para 1972, rebasa el ~mbito meramente 
económico y traslada su discurso y acción en el plano pal !tico al proponer 
soluciones a los problemas agrarios, universitarios, y garant!as para una 
mayor participacidn clvica de los ciudadanos en el quehacer social y poi 1-
tlco. 

En los últimos años, el Centro Empresarial de Puebla, ha sido presidi
do por prominentes hombres de negocios de Puebla como: Gerardo Pellico 
Agüeros, Javier Bretón y Breton, Alejandro Carreta Ceba! los, Alfredo Sando
val Gonz~lez, (quien fue Presiriente llacional de la COPARMEX) y Jorge Ocejo 
Moreno, quien fue nombrado Presidente Nacional de la misma. 

Cabe señalar que los principales miembros de este organismo empresa
rial son reconocidos en los medios pal !tices y sociales locales como empre
sarios de línea dura e identificados como de "ultra derecha". (10) 

En el terreno politice el Centro Empresarial de Puebla, ha sido inca
paz de formar un consenso para que sus agremiados participen unidos en Ja 
lucha electoral. Su actividad se ha concretado en ser un grupo de presión 
con Influencia en el diseño e implantación de la pol ltica económica local. 

( 9) Véase: Folleto editaOO ¡Xlr el Cmtro 8rpresarlal ?tmla 01 1900. pp.4 

(10 Véase; El articulo oo Patifo Tovar Eisa. "El 110VimlE<Ito arpresarlal 01 l'lrilla", 01 el 
libro: Los 1TOV\m\E<ltos sociales 01 Pu2bla. Coord. Castillo Jairre. OAU-law>, Pu2bla. 
l'Ul. Prmera Eíhc16í: \gfj pp. 234. 
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2.3 INFLUENCIA SOCIAL Y PARTICIPACION POLI TI CA EMPRESARIAL ( 1982-1986) 

la presencia empresarial en el escenario pal Hico constituye una de 
las caracteristicas m~s sobresalientes de la historia reciente del pais. 
El estado de Puebla no escapa a este fenómeno que ha repercutido en las 
relaciones entre el gobierno y los empresarios en la década de los setenta 
e inicio de los ochenta. 

En este perfodo se gesta un nuevo sujeto empresarial que se caracteri
za por una voluntad de participar en las decl siones gubernamentales a 
través de canales institucionales y públicos que, si hacia 1984 todav!a no 
llega a consolidarse plenamente, tiene ya una insidencia significativa en 
las modalidades de la relación entre Estado y sociedad. (11) 

La importancia de este antil is is se ubica en la descripción e interpre
tación de las principales caracterfsticas de la lucha pol!tica empresarial, 
que se efectúa en el terreno social como movimiento de derecha y electoral 
a través de! Partido Acción Nacional, as! como las transformaciones polrti
co-estatales que contribuyen a la definición del horizonte formal de la 
acción empresarial. 

2.3.1 MOVIMIENTO OE DERECHA. 

La acción empresarial en e! ~mbito social se da en función de dos 
razones; una económica y ia otra pol ltlca. La primera obedece a que el 
grupo textil pierde la dirección de la economla del estado de Puebla al 
ser desbancado por las inversiones de los grupos económicos nacionales 
(grupo Monterrey] y trasnacionales (Volkswagen) principalmente. La segunda 
se debe a que en 1972 la gubernatura de Puebla {gobernador interino Gonzalo 
Bautista O'Farril) se encontraba en manos de la iniciativa privada, origi
nando conflictos con el Gobierno Federal. La línea pol!tica del Gobierno 
Centra! era de ampliar la tolerancia a grupos disidentes y opositores. 
Mientras para la iniciativa privada cualquier movimiento social deberla de 
tener como respuesta la represión. 

(11] Tirado, Ricardo y LU'1a, l'at!loo. "La politizacim oo los e7pl"e5arios (1970-1~)" en 
Q-,i¡:os eo:rtrni~zaciooes IJ11)(e5i!riales en lfuico. AliilllZa Editorial f\Jxica-
na-lfüvers1dad de flifoco. l!ffi. p. 411. 
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El punto neurálgico del conflicto entre la iniciativa privada y el 
Gobierno Federal comenzó con el reconocimiento del triunfo del Partido 
Comunista Mexicano para dirigir la Universidad Autónoma de Puebla (a través 
de este bastión logró encabezar varios movimientos como el campesino y 
populares). Este hecho representó reconocer un nuevo interlocutor de Ja 
sociedad, solo la iniciativa privada habla tenido ese privilegio, ahora lo 
compartirla con un partido de izquierda. 

Sin embargo, el Gobierno Local inició una serie de presiones contra 
líderes universitarios, para ello contó con el apoyo de las fracciones más 
radicales del grupo textil y comercia! y Ja alianza con la Iglesia Católi
ca, con el propósito de recuperar este centro educativo tan importante para 
ta educación de la sociedad. "La falange poblana decidió formular el d!a 
15 un nuevo reto a la Ley Constitucional y al Gobierno de la Federación, 
Incluyendo un ultimátum que vence el 24 del presente. Si para entonces no 
ha sido derogada Ja Ley Orgánica de la Universidad Autbnoma de Puebla y la 
propia universidad no es entregada a las fuerzas de la falange, ésta decre
tará una suspensión total de pagos de impuestos y lanzará sus brigadas de 
choque a ocupar los edificios universitarios, acción en la que 11moriremos 
muchos". (12) 

El ultimátum fue acordado en asamblea del jueves, y hecho público -al 
pa!s entero- en una proclama. Aclara la falange que apoya incondicionalmen
te al gobernador del estado, doctor Gonzalo Bautista O'Farril. 

La insolencia y la provocación no tienen, pues, otro destinatario que 
el presidente Luis Echeverr!a. 

Las fuerzas falangistas han parado un Comité Coordinador Permanente de 
la Ciudadanía Poblana, que firma el manifiesto y tiene como integrantes a 
las siguientes personal ldades: Presidente: Gerardo Pe! l ico Agüeros, Presi
dente del Centro Patronal de Puebla; Vicepresidente: Francisco Bernat 
Sol sana y Presidente del Club de Empresarios de Puebla; Presidente de la 
Asociación de Empresarios Textiles de Puebla y Tlaxcala: lng. Ricardo 
Villa Escalera; Presidente de Ja Junta de Mejoras de Puebla, y otros doce 
pro-hombres de Puebla, dueños de dinero. 

(12) Véase: &.e"d!a, f\Jro?l. l'e1sami~ accloo de la derecha DJblana. lhiversldad Autó
noma de Puebla-FITT!acloo l'liiV?l!a, A.C. (Ciíiíderros ¿¡¿ taiLíiílcacloo Crítica ti::>. 
1) 1!.\97. ¡:µ. %. 
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No figura en el Comité el Arzobispo Octaviano MArquez y Toriz, pero 
las brigadas de choque -principalmente la llamada Federación de Colonias y 
Barrios, A.C.- advirtieron muy claramente que durante la manifestación del 
24, la cual incluye la toma violenta de la Universidad, van a ajustar 
cuentas a quienes "han ofendido a nuestro pastor .... " ( 13) 

El clima de violencia agudizó el cor':icto entre la Universidad Autó
noma de Puebla y el Gobierno local tomando su. punto más álgido el enfren
tamiento armado del 1' de Mayo de 1973, entre la policla estatal y los 
universitarios, con saldo de tres universitarios muertos. 

El Procurador General de Justicia del estado de Puebla, pub! ica un 
desplegado el 3 de Mayo acusando a los 11 agitadores comunistas infiltrados 
en los recintos universitarios y patrocinados por quienes manejan el patri
monio universitario sin ninguna vigilancia federal o local, llamando al 
auténtico estudiante universitario a rechazar la infiltración subversiva1 ~ 
(14) 

La CANACO-Puebla manifestó que el gobernador interino habla decidido 
apl !car las leyes que otorgan las garantlas más elementales a los ciudada
nos. 

A pesar de lo anterior, el gobernador interino renunció a su puesto 
el 9 de Mayo. La CArlAC!llTRA, la Cámara de la Industria Textil, el Centro 
Patronal, 1 a Asociación de Empresarios Textiles y la CANACO-PueD!a, sol ici
tan al Congreso del estado que no acepte esta renuncia. Al dla siguiente, 
el Comité Coordinador Permanente de la Cludadanla Poblana organiza el 
cierre total de comercios, industrias y suspensión de! servicio de trans
porte urbano para protestar por el "golpe que las autoridades federales 
dieron a la democracia haciendo renunciar al gobernador interino y otorgan
do presencia e Intervención a los grupos minoritarios manejados por el 
PCM. (15) 

El 11 de Mayo la Federación de Barrios y Colonias, A.C. y el CCPCP 
llaman a una manifestacion en el centro de la cludad. Sin embargo no 

( 13) (\l. Cit. ¡:i¡. 41-42. 

(14) Patii'o Tovar, Eisa. "El 11DVimimto Efll'resarial "1 Puebla" en el libro: Los llDVimlentos 
sociales en Puebla. Coord. castillo Jal:re, Dlt<J-lctl'P, PW>la, Pue. Pfurera Ed1c16í: 
1\aí. ¡:i¡. 54-55. 

( 15) El So! de Puebla. "Cierre rotal de carerclos hJy". 10 de ~a)IJ de 1973. ¡;p. 1-4. 
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lograron presionar al Gobierno Federal y la manifestación fue prohibida. 
Ese mismo dla. el nuevo gobernador dió a conocer un comunicado en el que 
exhortaba a la ciudadan!a a abstenerse de asistir a la manifestación convo
cada por estas organizaciones y haciendo públ leo que todas las manifesta
ciones quedaban prohibidas a partir de ese momento. 

Las centrales obreras FTP-CTM. FROC-CROC, CROM y FST hicieron un 
llamado a los universitarios a la concordia y encauzar sus energias para 
que cumplan con su deber. Con esto el nuevo gobernador tuvo el respaldo 
del sector obrero. 

El movimiento de derecha tuvo que replegarse al terreno declarativo y 
conforme el tiempo avanzaba el gobierno local asum(a su autonomia negocian· 
do con los empresarios sus acciones de movilización a cambio de concederles 
el permiso para que crearan su propio centro de estudios superiores con 
bachillerato, denominado: Universidad Popular Autónoma de Puebla, que 
contaba con un patronato que aglutinaba a mas de 80 organismos de la inicia
tiva privada. 

Por otra parte con la UAP fue mas tolerante pero que ésta delimitara 
su Area de inflla);ia a cuestiones internas, no sociales. 

As! el Gobierno Local, con el apoyo del Gobierno Federal. con habil 1-
dad polltlca, con sentido de concertación logró recuperar su autonomla. La 
misma le dió mayor capacidad de maniobra para la redefinición de sus rela
ciones con el sector empresaria l. 

Según un estudio, de Eisa Patiño Tovar, la acción empresarial como 
movimiento de derecha tiene una estructura organizacional de cinco tipos: 
1) Las organizaciones gremiales que defienden los intereses de la propiedad 
privada en el terreno económico son; COPARMEX-Sección Puebla, CCE-Puebl a, 
CANACO-Puebla, Centro Patronal de Puebla y Tlaxcala, CANACINTRA-Puebla, 
Unión Social de Empresarios-Puebla, camara llacional de Hospitales, Sanato
rios, Maternidades y Cllnicas Particulares-Puebla, Camara de la Industria 
Textil-Puebla, Asociación de Empresarios Te•tiles de Puebla y Tlaxcala, 
Camara de la Propiedad Urbana-Puebla, Camara Agrlcola y Ganadera de ~uebla 
Y Tlaxcala, Camara de la Industria Automotriz-Puebla, Camara de la Indus
trial Harinera-Puebla, Alianza de Camiones de Puebla, Promotora Industrial 
de Puebla y la Asociación de Empresarios Exportadores de Puebla; 2) Las 
organizaciones de apoyo a la realización de los intereses empresarlale5:° 
Estas son de dos tipos: aQuellas gue elaboran estudios y hacen propuestas 
en runc16n de los intereses empresariales, manteniéndose como "voces acadé
micas autorizadas": Centro de Estudios Poi !t1cos y Sociales de la USEM; 
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Colegio de Arquitectos 
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de Puebla, Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla, Colegio de Abogados de 
Puebla, Colegio de Contadores Públicos ( ... ); 3) Las organizaciones 
c!vicas encubiertas en Ja defensa de Jos derechos ciudadanos( ... ): 
Comité Coordinador Permanente de la C1udadanta Poblana. Asoc1ac16n Cívica 
Femenina, Coalición de Acción Moralizadora, Unión Estatal de Padres de 
familia, Oesarrollo Humano Integral, A.C., Coalición de los Derechos 
C!vlcos, Federación de Barrios y Colonias de Puebla, A.C., y Coa! lción de 
Colonias de Santa Maria; 4) Las organizaciones de difusión del pensamiento 
empresarial y social<:ristiano. Muchas de estas orgamzac1ones han sido 
~romov1das y coordinaGaSPOf1fon Octaviano Mdrquez y foriz ex-arzob1s)o de 
uebla. así como, las creadas y coordinadas por los er.i~resanos: InsCtuto 

de Investigaciones Sociales Motolin!a, Universidad opular Autónoma del 
Estado de Pueb Ja, Relaciones lndustri a les de Pueb Ja, 11. C., Centro Empresa
rial de Perfeccionamiento Socioeconómico, Movimiento Cristianismo Si 
Comunismo Uo, Caballeros de Colón, Camas Vicentinas, Camas Isabelinas, 
Consejo Diocesano del 1\postolado Seglar, Junta Diocesana de Acción Católica 
Mexicana, Juventud tlueva y Unión femenina Católica Mexicana: 5) Las organi
zaciones que de acuerdo a la ideologia empresarial cumplen con vocac1 n de 
"serv1c10 social" inherente al concepto de libre empresa: Club Rotario 
Puebla Industnal, Fundación Mary Street Jenkins y Fundación Amparo Rugar
c!a de Espinosa. 

La organización empresarial poblana tiene algunas caracterlstlcas: 
1} Dichas organizaciones comparten y promueven la ideologia social-cristia
na y de la libre empresa, lo cual ha dado por resultado la cooptación de 
estratos de obreros y de clase media; 2) A través de todas ellas la Inicia
tiva Privada dá la apariencia de que cuenta con una base social amplia y 
divarsa~ 3) Las organizaciones en su pr~ctica cotidiana se mantienen 
alejadas y solo se unen coyunturalmente; 4) En las organizaciones gremiales 
un rasgo sobresaliente estriba en el hecho de que no se establecen diferen
cias para aglutinar a las empresas de capitales grandes y pequeños, lo 
cual redonda en Ja captación de estratos de capas medias, mismos que 
comparten Ja defensa de la propiedad privada y la mentalidad de empresa
rio. ( 16) 

Señalare otras caracteristicas: 

5) Al interior de muchas de estas organizaciones se experimenta la 
ausencia de sus miembros en acti'1idades cotidianas; por ejemplo. 
algunos directivos de la CANAC\tHRA se quejan de que en las reuniones 
ordinarias de Consejo, la participación de muchos empresarios es 
bastante Irregular y también escasa y, m~s aún, en algunas ocasiones, 

(16) Patii'o Tovar, Eisa. "El m1imimto "'llresarial" en !JJs f!OVimientos sociales m Ptálla. 
Coord. Gastll\o Palr:u, ,lairre. D!/.IJ-JOW'. l'l.Ebla, ~ 
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pasan apuros para integrar las planillas de los nuevos consejos 
directivos. 

Aunque hay un sinnúmero de agrupaciones de car~cter social, existen 
diversos cfrculos de empresarios bastante selectos: las capas medias 
altas interactúan en los clubes de servicios principalmente (Rotarios 
y Leones}; un ejemplo de ello es la colonia Sirio-Libanesa. 

El grupo social empresarial logró cohesionar a las capas medias, 
articularse con la Iglesia Católica y aliarse con el gobierno local (enca
bezado por el empresario Gonzalo Bautista O'Farri 1) para emerger como un 
movimiento de derecha en franco desafio a las nuevas relaciones que el 
Gobierno Federal estableció con los grupos sociales. Para ello tuvo la 
necesidad de entablar negociaciones con el propósito de desarticular las 
acciones empresariales y encauzarlas de manera corporativa. 

A pesar de lo anterior. la organización empresarial se ha convertido 
en principal grupo de presión del gobierno estatal que ha necesitado en, 
muchas ocasiones, el apoyo del Gobierno Federal para dar respuesta a sus 
demandas. 

2.3.2 PARTICIPACION POLITICA EMPRESARIAL A TRAVES DE LAS REGLAS ELECTO
RALES. 

La lucha pal ftica empresarial en el plano electoral se inicia en 
1983, cuando el bloque radical del grupo textil participa en las elecciones 
municipales de Puebla a través del Partido Acción llacional. 

Esta acción empresarial constituyó una ruptura de las relaciones con 
el Gobierno Local y la gestación de un nuevo sujeto empresarial que se 
caracteriza por una voluntad de participar en las decisiones gubernamenta
les a través de canales institucionales y púb! ices que, si hacia 1984 
todavía no llega a consolidarse plenam~nte, tiene ya una incidencia signi
ficativa en las modalidades de la relación entre Estado y Sociedad. (17) 

La presencia empresarial en el plano poi ftico tiene como antecedente 
inmediato la nacionalización de la banca decretada por el Presidente José 
López Portillo el 12 de Septiembre de 1982. Constituyó un acontecimiento 
histórico que influyó de manera significativa en las alianzas entre el 

( 1il Tiracb, Ricant> y LlJ1a l'utiide. "La politizaciál de los aI\)resarios (1970-1~}", en 
Gru¡os earánicos y orgonizacicres rnpresariales en ~ico. Corpila©r Julio Labastida 
Alianza Editorial fexicana-Uiiversidoo Mó"aM de flóxico. flóxico: 1986. p. 411. 
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Estado y burguesla en sus diversas fracciones. (18) 

Ei sector privado, a nivel nacional, mediante sus principales dirigen
tes buscó el apoyo no sólo de ia pequeña y mediana burguesla, sino también 
de otros sectores sociales con el fin de desafiar al Gobierno y éste diera 
marcha atrés en la medida. Sin embargo, ia falta de unidad empresaria! 
impidió una respuesta organizada. ~ ":) 

El Consejo Coordinador Empresarial fue el organismo que mAs participa
ción tuvo en promover la posturo3 y los medios recomendados por el gran 
capital. Este organismo propusó el paro patronal de protesta y la asamblea 
nacional de empresarios. 

En ei caso poblano la respuesta empresarial es dada a conocer el 4 de 
Septiembre en los principales diarios locales un desplegado titulado 
"ACLARACIONES NECESARIAS" firmado por el Consejo Coordinador Empresarial 
del estado de Puebla, en donde retoman las diecisiete consideraciones 
hechas por el CCE nacional. (20) 

A pesar de ei io, hubo algunos empresarios como el Sr. Gonzalo del Rlo 
quien donó 80 mi! Iones de pesos al gobierno estatal con la final !dad de 
crear carreras terminales, que permitan a las nuevas generaciones tener 
otras alternativas para su mejoramiento económico y su incorporación al 
aparato productivo esta ta 1. 

lo anterior era un reflejo de la desunión empresarial ante la convoca
toria de movilización del organismo cúpula. Esta situación debe conside
rarse como una de las principales razones par la que los empresarios po
blanos no tuvieron una respuesta orgAnica inmediata sino hasta 1983 cuando 
un bloque de empresarios del grupo textil opta por la via electoral para 
obtener el poder po l 1 ti ca. 

(18) Puga, Cristina. "Los empresarios IW<icaros ante la naciO\llización bancaria" "' lhJ)XlS 
ea:rúnicos f o~anizaciooes ~resoriales 01 f~xico. Compilad:Jr J.Jl io Lal>lstida, ll1Tiiñ= 
za Ed1tona /·71cana-lfüverSlJ<l lhc1coal /JLJtlñJ::U Ce :·\~.xico. ~~:deo: t::OS. p. 391. 

(19) QJ. Cit. 392. 

(20) Véase. El Sol c:h FWJla. Cespleg_ad:J 01 el qE este organism 9Tpresorial a,ooya el 
paro nacional y para el 8 de Septiemre cmvoca a la ciudadanla a mloifestarse cootra 
la naciO\llización oo la banca. 4 c:h Septiemre oo 1S82. p. 8. 
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El llder de la fracción ultra radical de los empresarios textileros 
se lanza a través del Partido Acción Nacional para la presidencia del 
municipio de Puebla en los comicios de Noviembre de 1983. (21) De esta 
manera la ofensiva empresarial es de carácter frontal y de franco enfren
tamiento con el gobierno estatal. 

En este sentido la lucha poi ltlca se planteaba en un espacio públ leo 
e institucional, no relevante hasta ese momento ~·ra obtener el poder 
poi !tlco. 

La ofensiva empresarial persegula básicamente recuperar el espacio 
que ten!an estos en los centros de decisión. Por ello utilizaron la vla 
electoral que les concede la Ley de Organizaciones y Partidos Pollticos 
Electorales y as! llegar al equilibrio polltico. (22) Un equilibrio perdido 
no sólo en el plano económico (dejó de ser el grupo dominante) y en el 
terreno polltico (la ruptura de relaciones con el gobierno estatal). 

El lng. Ricardo Villa Escalera era considerado el ideólogo de los 
empresarios locales y l lder de la fracción más radical del sector privado., 
Su autopostulación como candidato independiente causó polémica, sin embargo 
como él mismo declaró, "por acatar el orden polltico, tuve que entrar al, 
mecanismo de partido y aceptar el respaldo que le ofreció el PDM y la 
postulación como candidatos del PAN a la presidencia municipal de Puebla.' 
(23) 

La designación del presidente de la Asociación de empresarios textiles, 
dividió a sus militantes; por una parte la corriente tradicional encabezada 
por Alejandro Cañedo Ben !tez, pres !dente estatal, consideró a los empresa
rios como oportunistas que buscan al PAN cuando las cosas ya no les eran: 
favorables en el PRI, y la otra corriente denominada neo-panista encabezada· 
por el empresario textil que buscó mediante las reglas del juego electoral' 
tomar el poder pol ltico. 

(21) Camio. "Villa Escalera, carrlidato rol Plll". 7 el? ~timbre el? 1!m. ¡:¡i. 1-6. 

(22) Entrevista al In;¡. Rican:b Villa Escalera, ex.;:ardidato rol PA~ a la presicl?ncia rnni-
cipal el? Ptrllla: 1!m y a la !jJ!>2matura: 1006. O::tubre ci. 1007. · 

(23) !bid. 
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La división no sólo fue al interior del partido sino también entre 
los empresarios. Algunos de ellos, como el Sr. Bernat Solsana, Presidente 
del Club de Empresarios expresó abiertamente que eran puros cuentos que 
los empresarios de Puebla estuvieron en el PAN. "En primer lugar este 
Club es apol ltlco y en lo que a mi respecta, soy hombre del sistema porque 
me ha dado paz, tranquilidad y prosperidad durante casi setenta años, acto 
seguido hago patente mi apoyo al candidato pri!sta". (24) 

Asimismo una fracción del grupo textil denominada: la familia Sirio
L!banesa mantuvo su al lanza con el gobierno. Prueba de ello fue que 
algunos de sus miembros participaron como candidatos del Partido Revolu
cionario Institucional en cargos de elección popular. el caso de Rodolfo 
Budib llame lo ilustra. 

Ante esta situación el empresario Jorge Ocejo. Presidente del Comité 
Coordinador Permanente de la Ciudadan!a Poblana declaró que el gobierno 
querta dividir a los empresarios. (25) 

El gobierno estatal reconociendo la capacidad de organización y 
movilización del sector empresarial utilizó la estrategia de dividir a los 
empresarios con el propósito de detener la ofensiva de la derecha. 

La acción empresarial buscó robustecer sus bases sociales con la 
creación de la Asociación Civil Desarrollo Humano Integral-Puebla, el 16 
de Febrero de 1983 a iniciativa de los colegios profesionales 1 igados a 
los empresarios. 

Al hacer de su conocimiento público la constitución de este organismo, 
su directiva declaró: "tluestra actividad no pretende llegar a constituirse 
en un partido pal ltico nuevo ( •.• ) Como una meta ei DHlAC se ha propuesto 
buscar alianza con el PAtl y vigilar las elecciones con urnas trasparentes". 
(26) 

(24) Patiro Tovar. Elsa. "El rrovimimto erpresarial" 01 l·bvimi81tos Sxiales 01 l'l>2bla. 
Coord. Jaim:? Castillo Oli\U-!Cl.W'. l'l>2bla, f\¡¿. 19"6. p. 

(25) ~ "Pulso Polltico". 14 de .Wio de 1~. ¡:p. 1-3. 

(2!i) El S:ll de Puebla. "Profesionistas crean ma Asociaclál Polltica, !l1IA':". 17 de Febru
ro-<E~ Hi. 
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Para Mayo de ese mismo año, el DHIAC contaba con una membresla de - -
alrededor de 2000 socios y sus acciones se real izaron en los municipios -
principales de la entidad: Puebla, Tehuacán, Atlixco, San Martln Texmelu
can, lzucar de Matamoros, Choluia y Tepeaca. Sus pronunciamientos fueron 
contra la lucha de clases, los impuestos de la tenencia de autos, por el 
consumo de electricidad y por apoyar a los candidatos que coincidan con su 
declaración de principios. 

El lng. Jorge Espino Reyes, Presidente del DHJAC local se pronunció 
de la siguiente manera: "en México solo funcionan los partidos pol!ticos 
como el PRI, que es la representación oficial d.el Gobierno en el poder y el 
PAll, que funciona como única opción pal ltica y los demás son mera comparsa 
y membretes izquierdistas subsidiados para crear una falsa imagen de demo
cracia por parte del propio gobierno, pero el pueblo al conocer sus tésis 
ap~triadas y subversivas, los rechaza 11

• (27} 

Este tipo de declaraciones propiciarion que l lderes de la corriente 
tradicional del PAll tuvieran fricciones con los directivos del DHIAC y se 
desligaran del tipo de acciones que querlan impulsar más adelante. Por 
tanto uno de los lideres de la corriente tradicional el Ing. David Bravo 
Cid de León, miembro del Comité Ejecutivo llaclonal del PAN, tuvo que expl !
car que cada organización tiene su propia personalidad polltica, con sus 
estatutos y su vida interna. Agregó que no existe ninguna mancuerna entre 
el OHIAC y el PAll. (28) 

Las diferencias entre los dirigentes y el candidato a la presidencia 
municipal de Puebla del PAN eran evidentes. Los primeros buscaban llegar 
al poder por vlas pacificas y sólo en épocas electorales, mientras los 
segundos utilizaban el PAtl como eje a.rtlculador de organizaciones y grupos 
sociales. 

El gobernador convocó al mutuo respeto entre partidos y candidatos, y 
se comprometió a garantizar el libre ejercicio del voto ciudadano y lim
pieza en las elecciones. También vaticinó que en Puebla la derecha no 
avanzará porque el PRl ha reforzado su vigor y la fortaleza de su estructu
ra de partido, advirtiendo, que la actividad pal ltica debla real izarse de 
acuerdo con la Ley. (29) 

• (27) 

(28) 

(29) 

S.\ncrez Peregrina Efrén. Anfüsls ~ rers;:ectivas oo tres años oo p!iemo er el estaOO 
oo l\Ebla (1!:81-l!m). les1s Ci! Lícerc1atura er C~ft1cas y tdñ1mstrac11ñ 
f\lblica. F.C.P.ys.- !J!IH. l'éxico 1'!l5. íll· 273-274. 

(\J. Cit. 281. 

El Sol oo Ptalla. "Los g:bema<bres acataros las polfticas q..e dicta el PRI; Dljó a 
la prersa". 12 d'! tbvi81bre oo 1!m. w. 1-6 
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Después de la Jornada electoral el PAN intensificó sus acciones de 
movilización con el fin de que se le reconocieran sus triunfos en los 
municipios de Puebla, Tehuacán, Ajalpan y San Sebastián Zlnatepec. Primero 
realizarro un mitin nocturno en la Plaza de la Constitución del municipio 
de Puebla, con la asistencia de airados panistas que insistían en la acusa
ción del relleno de ~nforas y violaciones a la Ley Electoral; segundo 
! levaron a cabo un mitin en la Ciudad de México donde reclamaron los trlun
fos del PAll en Puebla, Tehuacán y Teziu~·""· (30) 

La respuesta del gobierno fue contundente, se actuaria con cuidado 
y la cautela necesaria para preservar la tranquilidad de Puebla, evitando 
asl que los grupos de extrema derecha infi !tracios en el PAll, pretendieran 
desestabi 1 izar el estado. 

Después la Co~isión Estatal Electoral dió las cifras oficiales que 
seílalaban al candidato del PRl como ganador en el municipio de Puebla. 
(31) El PAN ganó los municipios de Tehuacán y Teziutlán. 

El dirigente del PMI en la entidad, Alejandro Cañedo Benltez, mani
festó que el reconocimiento a los triunfos obtenidos por su partido signi
ficaban un respeto a la voluntad popular de esos lugares y ello no querla 
decir que se darlan por vencidos. (32) 

Con lo anterior los mi 1 itantes de "vieio cuño" en el PAtl se confor
maban con lo obtenido, apartándose de las acciones de presión de la co
rriente neo-panista que buscó le reconocieran su triunfo en Puebla a través. 
de la movilización de sus organizaciones aliadas. A pesar de ello, la 
corriente empresarial. que ut i 1 izó al PAf~, fracasó en su intento de obtener 
el poder pol !tico por la vla partidista. 

Lo anterior obedeció a la débil cohesión empresarial en el plano 
electoral, acciones desarticuladas entre las bases sociales del PAll y los 
organismos aliados como el OHIAC, la falta de unidad partidista y la poca 
capacidad de convocatoria para que la ciudadanla ejerza sus deberes y 
derechos civicos. 

Cm El Sol c1' Pt.ebla. "fratm Electoral, alega el PNl". 18 c1' lbviamre c1' 1983. íll· 

(31) Véase: Camio, "Glnó Jorge l·\Jrad". 5 o, Diciamre o, 1003. pp. 1..Q. 

(32) Véase: Camio. "Triunfos ool PNl 01 Te'uacán y Teziutlán". 5 00 Dlciamre c1' 
1933. íll;-i:¡;:-
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Para las elecciones de Diputados Federales en 1985, gran parte del 
empresarlado poblano participó en la contienda electoral con diferentes 
part !dos. 

El Sr. Rodolfo Budib llame, llder de la fracción textil S!r!o-L!banesa, 
fue designado candidato de! Partido Revolucionario Institucional por el 
111 Distrito Electoral de Puebla, el Jldec del bloque textil, denominado 
de ultraderecha, Ricardo Villa Escalera. fue candidato del Partido Acción 
Nacional por ese mismo Distrito Electoral de Puebla. 

El PRJ postuló a Rodolfo Budib tlame·; Amador Llaguno Mayaudon, Arige! 
Zerón Rojas, prom!mentes empresarios como candidatos a Diputados Federales. 
Esta estrategia fue un claro signo de que e! PRI no estaba dispuesto a 
ceder ningún cargo de elección popular, aún a costa del enojo de sus 
sectores sociales. 

El PAN también lanzó candidatos de corte empresarial: Ricardo Villa 
Escalera, David Bravo Cid de León, Alfredo Anzures. entre otros. 

Los organismos empresaria les también hicieron acto de presencia 
adheriéndose con Jos candidatos de su simpatla. 

En estas elecciones fue evidente !a capacidad de convocatoria y 
desunión de !os diferentes grupos empresariales que se han configurado en 
importantes actores po!lticos de! juego electoral. (33) 

Los empresarios, en su gran mayorla, disminuyeron su part!c!pac!bn 
pol ltica sensiblemente a ralz de que Ja estrategia económica instrumentada 
por el gobierno de Guillermo Jiménez Morales estuvó orientada hacia la 
creación de parques industriales con el objetivo de estimular !a inversión 
privada. 

En el plano pollt!co Ja fracción radical del grupo textil encabezada 
por Ricardo Villa Escalera quedó deslegitiniada y aislada a consecuencia de 
que su l lder habla tenido vinculo en el escándalo de Ja ayuda económica a 
los antisandinistas instrumentada por los Estados Unidos. (34) Este 

(33) V<!a9': el Capitulo IV de este trabajo. 

(34) Véa9': "Los pasos de Vil la Escalera" ffi la revista MJie1to lb. 69. Puebla Pue. 21 de 
l'oyo de 1%. pp. al-21. --
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aislamiento fue evidente cuando se postuló como candidato del PAN a la 
gubernatura en 1986, por parte del PAN, careciendo del apoyo del Comité 
Nacional, que lo vetó de ejercer sus derechos poi [tices como miembro de 
este partido. 

Sin el apoyo del Comité llacional y la corriente tradicional del PAN 
• campaña política fue muy limitada, concretándose en los municipios de 

Puebla, Tehuacán y San Mart!n Texmelucan. Por tanto, su derrota electoral 
no fue ninguna sorpresa. 

Con estas elecciones la fracción más radical del empresariado textil 
obtuvO" una derrota pol!tica que terminó con el reconocimiento, por parte 
del gobierno de ser el principal interlocutor de los intereses empresaria
les y sus aspiraciones de obtener el poder pol!tlco. 



2.4 ESTRUCTURA Y ORGANIZACION GUBERNAMENTAL EH LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA COMO RESPUESTA A LA OFENSIVA EMPRESARIAL 

(1981-1987) 
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El gobierno de Guillermo Jiménez Morales orientó la pal !tica económica 
en crear la infraestructura industrial para fomentar las invers\:;r1es 
locales y foráneas, el parque industrial "Quetzalcóatl" fue una prueba de 
el lo. Este corredor tiene una superficie mayor de 500 hectáreas, que 
abarca los municipios de San Mart!n Texmelucan, Huejotzingo y Juan Crlsós
tomo Bonilla. 

La labor promociona! por parte del Gobierno Estatal, en favor de los 
pequeños y medianos industriales fue muy importante y a partir de el lo se 
fomentó la reinversión en el sector secundario impulsando el desarrollo 
industrial de Puebla. La faja comprendida entre San Mart!n Texmelucan y 
Tehuacán de más de 150 Km., fue declarada por el gobernador, polo central 
de la promoción y fomento industrial y generadora de empleos. (35) 

En el curso de 1981, la Secretarla de Econom[a estatal recibió la 
sol icltud de 165 empresas interesadas por instalarse en Puebla lo cual 
significó una inversión de 6 mi[ millones de pesos y la creación de 3 mil 
quinientos empleos. 

A ra!z de las impl icaclones poi !ticas que surgieron en las elecciones 
de 1983, se hizo necesario una mayor promoción de obras y servicios públi
cos, iniciándose la construcción de Ja Central de Abastos, la Central 
Camionera y Ja construcción del Aeropuerto Internacional de Puebla. En 
este año los Ingresos del sector público poblano se incrementaron al 
alcanzar los 21,186 millones de pesos de los cuales 17 mil millones fueron 
del Gobierno Federal y el resto obtenido a través del impuesto predi al, 
203 millones; impuesto a comercios e industriales, 116 millones; pago de 
derechos, 920 m[ llenes e Ingresos extraordinarios por 2,287 mi! Iones de 
pesos. (36} 

La pal ftlca de gasto-inversión programada por el gobierno del estado 
de Puebla, respondió a la finalidad de fooentar y estimular a la Inversión 
privada, as( como para mantener los niveles de empleo en colaboración con 
el Gobierno Federal. 

(35) DlparUm:nto oo Clpacl1:dci61 para el FortaleclmlEnto M..oilclpal. Di!l;1Ústloo del Slste
nu Estatdl de Plareacl61 f'Wlla. lbviaibro oo 1995. p. 10 

(36) Pérez, Salvi>:br y Prieto, Jacinto. Mll!sls oo Co)'U1tura 19'34 (ReSÚ!al JlotHl}. Cua- : 
demis oo Trabajo# 3'.I. Esa:el• de Eromia, lw>. Fébi'ero 1985. p. 2. 
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El gasto público federal y estatal en 1984 alcanzó los 109,173 mlllo
nes de pesos, 149\ superior al de 1983, permitiendo incrementar la demanda 
agregada en la entidad y un mayor nivel de inversiones, las cuales fueron 
de 71 ,710 mi! Iones de pesos. El 28% de! gasto del gobierno estatal fue 
para apoyo a los 217 municipios (7,808 millones de pesos); e! gasto de! 
Gobierno Federa! fue de 27, 937 mi 1 iones de pesos; a través del Convenio 
Unico de Desarrollo !a inversión en la región para apoyo a! empleo fue de 
g ,256 mi i Iones de pesos. ( 37) 

E! apoyo del Gobierno Federal ha sido sustancial en la industrializa
ción de la entidad en !os últimos años. 

El sector comercial y de servicios a partir de noviembre de 1981, se 
expande con la inaguración del Centro Comercial 11 Plaza San Pedro", este 
acto contó con la presencia del presidente de la Repúb! ica José López 
Portillo, constituyéndose en un sector dinámico a! tener una !nversibn de 
100 mil millones de pesos, que se concretaron en seis plazas comerciales, 
28,885 nuevos establecimientos que generaron 97 mi 1 empleos 1 y ventas 
totales por 2 billones de pesos. (38) 

En el transcurso de este sexenio, !a producción agr!cola alcanzó la 
cifra de 20 ra!llones 440 mil toneladas, correspondiendo 4 millones 800 mi! 
a ma!z. 

En lo que respecta a !a producción de carne de varias especies, fue 
de 738 mi! toneladas; de huevo 960 mi! toneladas y de leche 1 ,800 mi! Iones 
de 1 itros. Se fortaleció el sector pesca lográndose una producción, de 10 
mi! toneladas de pescado. En suma, se amplió la cobertura !nst!tuc!ona! 
alcanzándose la autosuficiencia en diversos productos alimentarios como el 
ma!z. (39) 

El avance económico alcanzado se dio de una manera significativa en 
los sectores secundario y terciario con el apoyo del Gobierno Federa!, 
quien buscaba fortalecer a !as ciudades de desarrollo medio para revertir 
la concentración en los polos de desarrollo en las principales ciudades 
del pa!s. As! e! estado de Puebla logró colocarse como una de las entida
des con mayor crecimiento en la industria y el comercio. 

( 3¡) D;J. Cit. ¡:ii. 3-4. 

(38) Velasco Oliver, Crisanto. Pep:Jrtaje: Seis ai"os de trabajo. !\'.!vista: MJTail:D llJn. 51. 
15 de E'nero de 1~7. p. 5. 

(39) D;l. Cit. Pág. 8. 
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El gobierno estatal tomando en cuenta este desarrollo económico, 
instrumentó una pol!tica fiscal dirigida fundamentalmente a incrementar la 
base de contribuyentes y un mejor control del gasto público, a través de 
la Contralor!a estatal. 

La poi !ti ca fiscal tuvo resultados importantes, ya que para 1987, 
Puebla fue una de las cinco primeras entidades de mayor recaudación de 
impuestos en el pa!s, y que se haya apl !c.ado un gasto públ leo de alrededor 
de 550 mil millones de pesos, algo sln precedentes en el estado. (40) 

Por último es importante rescatar que la organización gubernamental 
en materia económica reencauzó a gran parte del empresariado poblano al 
plano económico. Una de las razones de esta estrategia gubernamental era 
la desmovilización de la ofensiva empresarial, que es el grupo social 
mejor cohesionado de la sociedad civil poblana. 

Con la llegada de Mariano Piña Olaya a la gubernatura en 1987, la 
estrategia se fortaleció ¡>:!ro con un elemento adicional muy importante: Ja 
concurrencia de la iniciativa privada en obras públicas de infraestructura, 
como la construcción de carreteras. 

El Plan de Desarrollo Estatal 1987-1993 tiene los siguientes objeti-
vos! 

1.- Incrementar las actividades económicas para generar empleo y disminuir 
los altos indices de subempleo y desempleo. 

2.- Fomentar el crecimiento industrial, comercial y tur!stico. AdemAs el 
el pesquero por su potencial para producir alimentos para la población 
rural. 

3.- Capltallzar el campo y modernizar la tecnologia empleada para cambiar 
la estructura productiva del sector primario. 

4.- Transferir a través del proceso educativo problación de la agricultura 
hacia la industria el comercio y turismo. 

S.- Elevar la calidad y cobertura de los servicios públicos al máximo 
posible. 

6.- Adecuar el sistema de comunicaciones para favorecer las relaciones 
entre las diferentes reglones que permanecen aisladas o defíclentemen
te comunicados. 

(40) QJ. Cit. P.lg. 9. 
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ESTRATEGIAS A SEGUIR: 

El financiamiento partira del presupuesto de egresos de los dos nive
les de gobierno (federal y municipal). el crédito de la banca de fomento y 
los recursos propios de los beneficiados. 

la inversión federal de 1987 en la entidad asciende a 430 mil 793 
millones de pesos. De este total, más 121 mil millones corresponden al 
programa normal; 11 mil quinientos millones a la inversión prevista en el 
Convenio Unico de Oesarroi lo y más de 298 mi 1 mi i iones a financiamientos 
de la banca de fomento y fideicomisos del gobierno federal. 

El desarrollo económico estatal se verá fortalecido mediante la cana
l izaclón de más de 55 mil mi! tones de pesos en obras de comunicaciones y 
transportes; más de 97 mil millones al Desarrollo Rural Integral; casl 200 
mil millones a actividades industriales y de exportación y cerca de 16 mil 
m!llones a la Ampllación del Sistema de Abasto y Comercíallzación. (41) 

Estas estrategias consolidan un modelo de desarrollo económico donde 
los grupos empresariales juegan un papel fundamental. Sin embargo, el 
Gobierno Local deberá .de fortalecer a otros grupos sociales, principalmen
te, urbanos y campesinos con el propósito de equilibrar las fuerzas de los 
diferentes actores sociales. 

El ejercicio del poder a través de la estrategia de pesos y contrape
sos le redituara mayor margen de maniobra al Gobierno Local. 

A pesar de ello, los grupos sociales subalternos carecen de un eje 
articulador, como lo fue el Partido Comunista Mexicano en los aílas seten
tas, que les permita incidir en la gestión pol!tica. 

lCu~les fueron las razones por las que el Partido Comunista Mexicano 
dejó de ser elemento de organización, cohesión y movilización de grupos 
sociales disidentes? Es posible encontrar la respuesta a esta pregunta en 
el siguiente capitulo donde se tratar~ de explicar el auge y debacle de la 
izquierda en Puebla. 

(41) Varios. i'eportaje: "Plan de D<sarrollo. El Futuro de l'l>!bla". !<avista ~bre1to tlín. 
69. 21 de mayo de 1!:137. p. 6. 
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CAPITULO TERCERO 

3. EFERVESCENCIA Y CRISIS DE LA IZQUIERDA EN PUEBLA. 

La izquierda juega un papel Importante en la vida socio-pol ltlca del 
estado de Puebla. Ello radica en que ha logrado organizar, cohesionar y 
articular grupos, campesinos, urbano-populares y en algunos casos sindica
les que, en los años setenta, se convirtieron en movimientos sociales de 
gran envergadura. Los cuales demandaban canales de interlocución con el 
Gobierno Local para la solución de sus problemas. 

La trascendencia de estos movimientos sociales dió como resultado una 
nueva correlación de fuerzas donde la izquierda se constituyó como un 
nuevo Interlocutor de la sociedad civil con presencia Institucional al 
tener, el control del espacio educativo mtis importante de la entidad: la 
Universidad Autónoma de Puebla, institución educativa que atiende al 50% 
de alumnos de educación media superior y al 90% de estudiantes de nivel 
superior. 

Por tanto el objetivo de este capitulo es conocer la lucha del Partido 
Comunista Mexicano por tener el dominio de la Universidad Autónoma de 
Puebla. Espacio que consideramos fue fundamental en la organización de 
los grupos sociales marginados de los canales de interlocución con el 
poder públ leo. 

3.1 EL ASCENSO DE LOS MIEMBROS DEL PARTIDO COMUNISTA MEXICANO A LA REC
TORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA. 

En los años setentas la Universidad Autónoma de Puebla enfrentó 
graves problemas Internos como fue principalmente el que sostuvieron el 
Frente Universitario Anticomunista y el Frente Estudianti 1 Poblano. 

El Frente Universitario Anticomunista estuvo conformada por hijos de 
empresarios, quienes eran apoyados económicamente por el sector empresarial 
poblano y grupos católicos. (1) Su presidente fundador fue Manuel Cid. y 

(1) Corte Frlda y G:nzMez Vlctor. "Estudiantes y polltlca en la refonm universitaria 
(Plebla 19flJ-1~)". Revista: Critica lb. 21, Jlglsto-Olclemre. P!ig. 16 
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su secretario Guillermo Bretón Carreón. Su centro de accl~n fue el Insti
tuto Benavente. 

El Frente Estudiantil Poblano estuvo conformado por estudiantes de 
las escuelas de Arquitectura y Administración de Empresas, uno de los 
principales dirigentes fue Joel Arriaga, militante del Partido Comunista 
Mexicano. Su fuerza radicaba en los comités de lucha que eran órganos 
colegiados, su trabajo logró ser tan importante por la relación con organi
zaciones campesinas y populares que significaron pieza importante en la 
destitución del gobernador, Nava Castillo en 1964. (2) 

Estos actos extrauniversitarios se real izaron principalmente con el 
fin de cuestionar el ejercicio del poder en Puebla, y representaron para 
los empresarios locales, un importante espacio de poder que escapaba de sus 
manos, pérdida que restringió su capacidad de maniobra en su lucha por la 
hegemonla en Puebla. 

La Federación de Estudiantes Poblanos, organismo estudiantil e inter
locutor de los intereses de los estudiantes comenzó a desintegrarse cuancb 
los llamados "democréticos", denunciaron ante la opinión pública la corrup
ción del presidente de la FEP, quien fue des ti tul do. Poco tiempo después 
surge un nuevo grupo estudiantil denominado. el 11 Directorio Estudiantil 11

, 

conformado principalmente por los estudiantes de las escuelas de Fl losoffa 
y Letras, Economfa y Flsico-Mateméticas, quienes organizaron comités, que 
se vincularon con organizaciones populares y campesinas. A pesar de ser 
una organización estudiantil endeble en 1968, año que se revitalizaron las 
organizaciones estudiantiles, no es sino hasta 1970 cuando en Puebla se 
inicia el ascenso del movimiento estudiantil. Una de las principales causas 
fue la decisión de las autoridades universitarias de limitar el cupo de la 
escuela de Medicina y la Preparatoria "Benito Juérez que era la única que 
existfa. 

Ante la restricción, el Directorio Estudiantil planteó que la educa
ción debla ser popular y dar cabida a todo estudiante que solicitara su 
ingreso. La presión de esta organización, a través de los comités de lucha, 
originó la creación de una Preparatoria Popular con 600 alumnos ademés 
carecla de permiso oficial (la Ley Orgénlca de la UAP lo impedfa), pero 
finalmente el Consejo Universitario aprobó su funcionamiento. 

(2) El Frmte Estu:liantil POOlano lanza m octubre de ese aib un pi iego ¡:etitorio exigien
cb. La rmn:ia del Gral. Nava Castillo, g::temador del estacb. [lopJración del g:i
b!emo del estacb; cese a la represión m contra del ¡:<.eblo y los estudiantes; QJe la 
pasteurización de la leche fi.ese gratuita y por ru:nta de salubridad; castigar con 
tocb rigor a los responsables de la agresión policiaca en contra de los estudiantes. 
~P,jg.18. 
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El Directorio Estudiantil incrementó su trabajo en ias escuelas, 
ganando en ese año, las elecciones para Consejeros Universitarios en las 
preparatorias Benito Ju~rez y Popular, incorporadas a la UAP. 

Ai interior de esta organización se formó un grupo denominado 
11 Frente Oemocr~tico'', conformado fundamentalmente por alumnos de las 
escuelas de F!sico-MatemHicas. Filosof!a y Letras y la Preparatoria 
Por•-•or. Sus principales lideres fueron Fernando Montero y Luis Ortega 
Morales. Este grupo inició en 1971 un· enfrentamiento abierto con las 
autoridades universitarias ai tomar el edificio central de la UAP. (3) 

Ante este hecho. los Presidentes de la Sociedad de Alumnos y Consejo 
Universitario, as! como alumnos de las escuelas de Medicina, Enfermer!a, 
Odontoiog!a, Administración, Arquitectura, lngenier!a, Idiomas y Derecho, 
denunciaron que este acto lo encabezaron militantes y partidarios del 
Partido Comunista Mexicano con el propósito de Imponer un nuevo rector. 

As! se inició la disputa por la rectoria, situación que generó 
condiciones de violencia y un el ima de tensión como el asesinato del 
Director de la Preparatoria Popular Joel Arriaga y el Prof. Enrique Cabre
ra, quienes fueron unos de los principales dirigentes de los Comités de 
lucha. 

Ante esta situación, el goblernador sustituto Gonzalo Bautista 
O'Farrl 1 desató una campaña de desprestigio contra los 1 !deres del movi
miento universitario, la cual también, fue apoyada por pequeños comercian
tes, colonos y empresarios quienes pidieron la suspensión del subsidio a 
la UAP y la intervención del ejercicio en la .misma. (4) 

Las condiciones para la represión se generaban, por lo que los 
dirigentes universitarios pidieron el apoyo de los comités de lucha de 
otras Universidades, principalmente el de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, quien demandó la intervención del Gobierno Federal para resol
ver los conflictos por los que atravesaban las Universidades de Provincia 
como la UAP. Ante este presión, el Gobierno Federal giró instrucciones 
para que cesara todo tipo de presión sobre estas universidades. 

(3) El 5'.ll cla Plrllla. "GJlp:¡ cla la 1.11.P: lh gnµi capturo la l«tor!a y habla de l!O,ra
ctlií". aJ oo dtcirnóre de 1970. P.lg. 1-3. 

(4) El 5'.ll cla l'U2!Jla. "iCaitra el p.Ji!blo ro hay autaun!a q,oa valga!". 21 de d!clrnóre 
de 1970. P~s: 1-2. 



74 

En el año de 1971 el Qu!mlco Sergio Flores Suárez, catedrático y 
militante del Partido Comunista Mexicano, fue designado Rector Interino de 
la Universidad Autónoma de Puebla. Al poco tiempo resultó electo por el 
Consejo Universitario para ocupar en forma definitiva el rectorado por un 
periodo de tres años. 

La llegada a la rector!a de un militante del Partido Comunista 
suscitó enfrentamientos de la UAP con el gobernador interino Gonzalo 
Bautista O'Farril, quien era apoyado por grupos empresariales y clerica
les. Se lnicl6 as! una etapa de represión contra los dirigentes univer
sitarios. 

Ante ello, éstos se vincularon con el Frente Obrero Campesino 
Estudiantil Popular (FOCEP), organización que se convirtió en el centro 
de coordinación entre las luchas universitarias y populares. 

En ella participaron los Comités de Lucha, la Tendencia Democrática 
del SUTERM, el Movimiento Sindical Ferrocarrilero, el Sindicato de Traba
jadores de Volkswagen, algunas organizaciones de colonos, la Federación 
Estatal de la Central Campesina Independiente y otros grupos de lucha. 

La efervescencia pol!tica y la movilización social era capitaneada 
por la izquierda que demandaba espacios de poder. 

La respuesta del Gobierno estatal fue la represión al tratar de 
tomar las oficinas centrales de la UAP (edificio Carolino), utilizando 
rifles de alto poder. (5) 

El saldo del enfrentamiento fueran tres muertos y doce lesionados 
graves. Esta balacera fue conocida en todo el pa!s; a los funerales y 
marchas de protesta se unieron organizaciones como la FOCEP, la Central 
Campesina Independiente (CCI) y delegados de los Comités de Lucha de 
otras Universidades. Siete dlas después de este acontecimiento se llev6 
a cabo un paro nacional de Universidades. Ese mismo dla renunció el 
gobernador Interino del estado de Puebla Gonzalo Bautista O'farril. 

(5) El Sol de Puebla. "Ca'l mergla se reprimirán deso~s ( ... ) elarentos 0mnlstas 
provocarm a la ¡:clic!a señaló el ejecutivo local ( ... ) la autcronla n::> qiiere decir 
estraterritorialidad, as! q.;, la p:¡lic!a apre!'mlerá a los ag!tad:Jres ( .•• ) los 
¡:olidas dian q>; los francotirad:Jres eran miversitar!os". 2 de mayo de 1973. 
P,jgs. 1-3. 
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Al respecto, las organizaciones empresariales se dieron a la tarea 
de exigir al Congreso Estatal. la "110 RENUNCIA" del gobernador, quien 
"habla defendido las libertades y puesto en calma la ciudad después de 11 
años de violencia". (6) Sus protestas no fructificaron. pero si lograron 
la autorización para fundar la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP). 

El Congreso Estatal designó gobernador interino a Guillermo Mora les 
B!umenkron, quien en su discurso de toma de posesión declaró respeto a la 
autonomla universitaria, pidió el cese a }a violencia, llamó al diálogo a 
los estudiantes, prohibió una manifestación del Comité Coordinador Empre
sarial, autorizó un mitin del Comité de Lucha de la UAP, y se le aumentó 
el subsidio a la misma. De esta manera a la UAP. se le reconoció su 
autonom!a y capacidad de convocatoria. 

La izquierda se convirtió en la articuladora de las demandas de 
grupos disidentes. La consolidación de ésta en el poder dentro de la UAP 
se di6 cuando el Congreso Universitario nombró al Ing. Luis Rivera Te
rrazas, rector de esta institución educativa durante el periodo compren
dido de 1975 a 1978. 

La decisión del Congreso Universitario estuv6 sustentada en una 
consulta amplia entre las bases. Esto se debió a que la convocatoria 
exig!a a los candidatos someter a consideración de Ia comunidad universi
taria su programa y plan de trabajo. 

La contienda por la rectoria tuvo los siguientes participantes: el. 
Ing. Luis Rivera Terrazas, militante del Partido Comunista, quien tenla 
s!mpatia y apoyo de amplios sectores universitarios; el otro candidato 
era el Dr. Gui l lerma Cabrera Candi a, quien sustentaba su fuerza en el 
Partido Socialista de Trabajadores y algunos grupos universitarios. 

El Consejo Universitario diO los resultados de esta contienda: el 
lng. Rivera Terrazas obtuvo 35 votos, el Dr. Guillermo Cabrera Candia 8, 
y se registró sólo una abstención. (7) 

(6) Véase: El Sol oo Puebla. "Pf¡Jyaros al Ct:tema<br". 9 oo mayo de 1973. P.lg. 8. 

(7) futeio l'eró:lla !-1.<tt>2rto. El lltlvlmlento mlvers!tarlo p:lp'.Jlar en P!x,bla (1973-1~). 
Revista oo la IW'. ~rltica ltl. 19. frero-Mlrzo Puebla, Ptl=. Pág. 21. 



76 

El rector electo declaró al tomar ·posesión su militancia en el 
Partido Comunista. (B) Con ello el grupo hegemónico de la Izquierda 
obten la ei control pol ltico sobre la UAP, pasando a instrumentar el pro
yecto de Reforma Universitaria que tenla como principales objetivos confi
gurar una Universidad DemocrHlca, Critica y Popular. 

Se inició entonces una restructuración de ios pianes de estudio, la 
creación de nuevas carreras, la ampliación del nivel bachillerato, la 
proyección académica y poi ltica del quehacer universitario a través de la 
difusión, y de la apertura de la investigación en diversas disciplinas. 
Sin embargo, los objetivos que planteó la Reforma Universitaria no se 
lograron por diversas razones, las m~s importantes fueron: 

La UAP se convirtió en una espacio para dirimir los conflictos 
internos del PCM. 

La disputa por la dirección estudiantil entre los Comités de lucha 
y el Frente Estudiantil Poblano; éste último tomó el edificio 
Carolino en Abril de 1976 con el fin de detener la infiltración del 
Partido Comunista. 

Un sindicalismo dependiente de las Instancias partidarias que 
repercutió severamente en el Presupuesto de la UAP, porque, se 
Incrementaron los salarios a las categorlas administrativas; se 
rompieron topes salariales en ias revisiones contractuales; se 
elevó el salarlo mlnimo universitario a m~s del doble del regional, 
se estableció que la institución absorbiera sola todos los gastos 
de seguridad social y se pagar~ el impuesto sobre el producto del 
trabajo. 

(8) ~ P~.22. 
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3.2 LA DISPUTA INTERNA POR EL CONTROL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOHA DE 
PUEBLA (1981-1987). 

La discusión en torno a la relación Partido-Universidad reflejó la 
disputa que existfa entre los grupos que encabezaba, Rivera Terrazas por 
un lado y por el otro el de Ortega Morales, El primero se distinguió por 
darle a la Universidad un énfasis más acac;lémico; el segundo buscaba darle 
una orientación socio-pal itica. 

Este conflicto se agudizó, en vlsperas de !a sucesión de rector 
para el periodo: 1981-1984, ocasionando divisiones al interior del PCM. 
(9) 

La mayor parte de las corrientes al interior de este partido presen
taron como candidato a la rectoria a Alfonso Vélez Piego. A pesar de 
el lo, la dirección estatal del PCM y la corriente socialista lanzaron 
como su candidato a Luis Ortega Morales. El debate entre estos dos grupos 
se centró en torno a !a orientación que deberla tener !a UAP. Por su 
parte, Vélez Pi iego sintetizó la importancia de la superación académica 
11 10 importante hoy es que los comunistas iniciemos una larga marcha hacia 
el movimiento de masas y en especial al movimiento estudiantil, con el 
objeto expltcito de reanimarlo y encauzarlo a una lucha contra esa buro
cracia, que constituye el obstáculo principal para que el movimiento de 
Reforma Universitaria recobre su papel transformador". (10) Por otro 
lado, Ortega Morales, explicaba !a orientación socio-polltica que debla 
tener la Universidad: "no puede ponerse a discusión algo que ya está 
definido por e! Partido Comunista Mexicano, la relación Partido-Universi
dad. Esta relación es orgánica, en la medida en que los partidos pollt!
cos forman parte de la Universidad, por ello, reclamamos el derecho del 
PCM y cualquier partido de actuar en la Universidad ( .•. ) ganar el consen
so y representar a las organizaciones. Quienes ven una relación inorgáni
ca entre el Partido y la Universidad, quisieran un partido sujeto a las 
decisiones universitarias y esto no es otra cosa que un primer paso para 
expulsar a los comunistas de la UAP. (11) 

(9) Véase: ót.cesim Pa:toral y Crisis ei la Izquierda. Universidad MLrom de Ptaila 
1!BI. Taro l. ll''I'. Fü2bla, f\Jii. 1933. Pag. 22. 

(10) (\>. Cit. Pág. 49. 

(11) (\>.Cit. Pág. !>l., 
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Cabe mencionar algunos otros factores que se dieron durante la 
campaña electoral como fueron las fuertes presiones a que fue sometido el 
Consejo Universitario por los diversos grupos partidistas, quienes deman
daban más representatividad estudiantl 1 en el m!ximo órgano de gobierno 
que cedió y amplió la presencia estudiantil. (12) 

Otro factor importante fue la huelga del Sindicato Unico de Trabaj'
dores de la Universidad Autónoma de Puebla (SUIHU1\P), que suscitó mutuas 
acusaciones como la manipulación de trabajadores de manera significativa. 

Lo anterior ilustra que la sucesión de rector se dió en un clima de 
tensión. A pesar de ello se respetó la decisión del Consejo Universita
rio, quien designó al Lic. Alfonso Vélez Pliego rector de la UAP por el 
periodo comprendido de 1981-1984. 

3.2.1 SUCESION DE RECTOR PARA EL PERIODO: 1984-1987. 

La lucha por la Rectorfa de la UAP, entre el grupo que encabezaba 
Alfonso Vélez Pliego y el grupo encabezado por Samuel Malpica Uribe, 
agudizó la división del Partido Socialista Unificado de México (PSUM). 

El marco de referencia legal fue innov;¡dor ya que la elección para 
Rector seria a través del voto universal, directo y secreto. 

En la contienda electoral participaron: Alfonso Vélez Pliego, que 
buscaba la reelección y con el lo la continuidad del proyecto que impulsa
ra la superación académica. Por lo cual propuso una nueva Ley Orgánica y 
una reorganización administrativa p.Jra mantener el nivel académico de la 
institución. 

El grupo que conformaba el ala radical del PSUM propuso como candi
dato a Samuel Malpica Uribe, quien denunció la aceptación pasiva de la 
polit!ca estatal con respecto a la UAP; se opuso a las movilizaciones que 

(12) Véase: Olrte Frida y G:nzfüz Víctor. "Estufürntes y Politica en la Pefonra lhiver
sitarla (1960-l!al)". Pevista ch la lW'. Critica lb. 21. P.lg. 29. 
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en los últlmos años hablan realizado los universitarios y el aislamiento 
a que estaba sometido el SUIHUAP. (13) 

Otro candidato fue Francisco Rivera Pineda, quien pugnaba por una 
Universidad Cientlfica y Critica y condenaba la manipulación de que eran 
objeto los estudiantes por parte de las agrupaciones partidistas. (14) A 
este candidato se le cuestionó su relación con la CllOP del PRI estatal. 

La lucha por la dirección de la UAP se dió en un marco de aparente 
calma, sin embargo, las posiciones se encontraban sumamente polarizadas. 
Esto se reflejó en los resultados obtenfdos en las votaciones: Alfonso 
Vélez Pliego postulado por la corriente 11 Unidad en la Democraciau tuvo 16 
mil 500 votos; Samuel Malpica de la "Unldad Plural OemocrHica" obtuvo 15 
mil 260 votos; y Rivera Pineda candidato de la "Corriente Universitaria", 
mil 40 vitos. (15) 

El lugar donde la votación no estuvo muy dividida fue en la Prepara
toria diurna: 11 Benito JuArez 11

, en la que se favoreció a Samuel Malpica; 
mientras en la Escuela de Contadurla Públ lea los votos fueron favorables 
a Vélez Pliego. Para muchos esta Escuela, la de mayor poblacibn en la 
UAP, fue la que decidió su reelección. 

No obstante lo anterior, la capacidad de convocatoria para que 
votaran la gran mayorla de los estudiantes, fue Insuficiente, lo que 
aunado al inmovilismo de este sector hizo que el abstenclonismo fuera del 
58%. 

l.a reelección de Vélez Pl !ego, representó la continuidad de un 
proyecto académico que tenla como propósito principal: . la superación 
académica. 

(13) 

(14) 

(15) 

Gm>io. "iCcn ralpica, ¡:or ll13 UniverslcEd cr.1-1 lu:I" ¡:or la SU',,eración acadénica!". 
FOOíi'Niamre de 1%4. Pág. 6. 

Ci!rbio. •·Rivera Pi®a coitra la mani¡:ulación de estudiantes". 11 de novlamre de 
w:!f.Págs. 1-1i. 

Ci!rbio. "ll;ellgiercn a Vélez Pile;µ = rector". 13 de novtamre de 1%4. Págs. 
r-¡;:-
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3.2.2 ASCENSO OEL PARTIDO OE LA REVOLUCION SOCIALISTA A LA RECTORIA OE 
LA UAP: 1987-1990. 

En las elecciones de Rector, para 1987-1990, participaron cinco 
candidatos: Samuel Malpica. quien participaba por segunda ocasión, por 
la "Unidad Plural Democrática": José Ooger Corte, quien era apoyado por 
Vélez Pliego, de la "Corriente Universitaria Democrática": Jesús Pérez 
Romero de la 11 Corriente Universitaria Independiente 11 ~ Alejandro Pedroza 
Meléndez del "Movimiento de Coalición Universitaria" y Ernesto Cruz 
Quintas del 11 Movimiento de la Revolución Universitaria 11

• 

No obstante el número de contendientes el resultado de las eleccio
nes reflejó un enorme abstencionismo. (16) Para poner un ejemplo basta 
con señalar que la población estudiantil era en ese morr.ento de 110 mil 
494 alumnos, los cuales tienen derecho a votar. 

La victoria de Samuel Ma!pica, militante y dirigente del Partido 
Revolución Socialista, significó el desplazamiento del PSUM de la Rectorla 
de la UAP y un triunfo de la izquierda más radical en el estado de Puebla. 

Al tomar posesión, Samuel Malpica declaró que "la nueva orientación 
de la UAP será socio-poi ltica y estará definida por la vinculación entre 
Universidad y Sociedad en la que los estudiantes adquieran una formación 
humanista. Asimismo dijo que las relaciones con el SUNTUAP estarán deter
minadas por las formas de negociación que se den en la revisión del Con
trato Colectivo de Trabajo y las posiciones al Interior del PRS". (17) 

Las pugnas al interior del PSUM, (antes PCM), por el control de la 
UAP generaron una serie de problemas en el seno de Ja institución educa
tiva, de los cuales destaca la crisis financiera por la que atraviesa. 
Esto como producto de prácticas de carácter el iente!ar previas a las 
últimas sucesiones de rector. 

As! también, estas disputas internas repercutieron sensiblemente en 
el terreno de la lucha pol ltico-e!ectoral que como veremos en el último 
caprtulo de este trabajo los partidos de izquierda no son de la preferen
cia del electorado poblano. 

(16) Véase: El Sol oo l\BJ!a. "!>Jiu?! l·~lplca, ro:tor electo oo la Ll'J'. Glrú CXl1 24 
mil 147 votes; tbjir 13 mil 146; Pérez Pmero mil 938 y Cruz l)Jintas 56". 26 oo 
roviemre cJ, 1gg7. Págs.: 1-2. 

(17) El Sol cJ, Pt.eb!a. "La UN' no se dil1:lrciará <El Pt.eb!o. As! lo ofreció ayer Samuel 
l·lllp1ca, al toiíir posesión CO'!D su rectcr". 12 cJ, dicleTbre cJ, 1gg7, Págs. 1-8. 
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CAPITULO CUARTO 

Pf.ITTl!XE, fl1lJ6 S:X:l!US Y UOI\ PU.ITIC0-8.EC1WL 

Este capitulo presenta una versión amplia del desarrollo polltico 
electoral de la entidad, destacando los sucesos más Importantes, que 
sirvan como base para entender la lucha polltica en el estado de Puebla. 

Abordaremos esta parte pretendiendo que el análisis resulte dinámico, 
ya que hablarde la movilización social a través de los partidos po\lticos 
implica observar los comportamientos de los sectores que intervienen e 
interactúan para definir un proceso histórica, que en el ca so pob 1 ano, se 
expresa en lo estructural y en lo coyuntural como un caso tipicamente 
representantivo de la lucha pal itica en una región que obedece a las 
grandes transformaciones que ha experir.lentado la politica nacional en los 
últimos veinte años. 

El estado de Puebla por su cercan!a con el Distrito Federa! es una 
entidad en la que repercuten directamente los cambios que comporta el 
control poi ltico de la República. 

El perlado que comprende el fin de \os años setenta, hasta principios 
de los ochenta, abarca una época de álgidas confrontaciones que en su 
mayoria 1 legan a constituirse en movimientos sociales de gran envergadura, 
movimientos que para a \gunos ana 1 ! stas de esta época, ( 1) se generan en 
el marco de una diversificación y modernización industrial impulsada por 
el gobierno federal, que agota las viejas formas poi !tic as de dominación 
tradicional, caracterizadas por !os cacicazgos locales que determinaron 
las relaciones centro-localidad, modificadas a su vez por los cambios de 
dimensión nacional como fue la reforr.;a r,olrtica. 

En lo particular, los primeros años de la década de los setenta las 
relaciones y formas de negociación entre la él !te poi !tica, empresarios e 
izquierda poblana, sufren transformaciones radicales. Estas transforma
ciones serán resultado de una inestabilidad politica experimentada en la 

(1) Panitimos el in]xlrtante trabajo: los l·bvimimtos &dales 01 f\.ebla. p.b\icacb por el 
l:i!partmrnto de Jnvest!gociones ArqJ1ííritiíicas y Urtian!sticas y el Instituto de Ci01-
cias de la Lhiversidad hltó"cml de P\Blla. llJs Temas. FW>\a, Pi.e. 1S%. 
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región durante por lo menos ocho años, las cuales restructurarfo las 
relaciones pal !ticas definiendo y diferenciando los grupos sociales que 
luchan por la hegemonía de la entidad. 

A fines de los años ochenta, la diversificación económica se da 
paralelamente a una reforma pal ltlca de carácter nacional repercutiendo 
sustancialmente en la composición de los órganos de gobierno. tanto a 
nivel estatal como municipal, suscitándose una correlaclón de fuerzas 
partidistas que anteriormente no exlstla. 

Para 1982, la decisión presidencial de nacionalizar la banca aunada 
a la agudización de la crisis económica, propició la ofensiva de grupos 
de empresarios que decidieron acceder al poder politice a través de las 
reglas del juego electoral, provocando una reestructuración de las rela
ciones pollticas, definiendo y diferenciando los grupos sociales que 
luchanpor lahegemonla en la entidad. 
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A partir de la década de los años 60 la lucha polltlca a través de 
elecciones para gobernador, diputados, senadores y pre,identes municipales 
en el estado, (2) se caracterizó por no tener una participación general 
de todos los partidos en juego, en los diez distritos electorales federa
les más importantes, r y rr distritos, Puebla; lll distrito, Cholula: rv 
distrito, Atl ixco; V, Acatl<\n, Vl, Tehuacán; V! l. Ciudad Serdán; V! l J, 
Teziutlán; !X, Chignaguapan y X, Huauchln·ango. El Partido Acción tlaclonal 
es el único partido que ha realizado la mayor cobertura electoral en los 
mencionados distritos después del Partido Revolucionario rnstitucional; 
posteriormente el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y después 
el Partido Popular Socialista. (3) 

Sin existir incidentes graves, en esta época el PMI siempre manifes
tó quejas e impugnaciones a los procesos electorales efectuados, avivando 
el sentido pol lt1co de los miembros de este partido a capacitarse mejor 
para participar activamente en elecciones sucesivas. 

Para mediados de esta década la presencia de grupos de acción cató-
1 lca en la lucha electoral ha estado presente exhortando a sus miembros a 
ejercer sus derechos a cumplir con esta obligación. 

Por lo que respecta al control politice del PRI podrla decirse que 
ha tenido como base, la disciplina de sus sectores, sin embargo, el pro
nunciamiento múltiple para elegir candidato a gobernador en el que parti
cipan los grupos locales nunca ha estado exento de una disputa entre la 
élite po!Itlca local con el gobierno federal, lo cual ha significado una 
lucha constante entre el Presidente de la Repúbl lea y los caciques locales. 

(2) A partir oo 1977 "' el estaOO óe Puebla las elecciaies se efectúan de la siguleme 
mamra: "'ma fecha se verifican los canicies para elegir al g:(emadJr, 217 presi
dentes f7lll1icipales, 16 dlputrlis locales, y ro otra, las elecci""'5 para los 2 sena
cbres Q\P. le rorres¡xffi:n, as! curo 14 diputados fe:lerales. 

(3) El S>l oo Puebla, "Sólo 3 particbs contarierán mesta Entidad", 3 de Pbrll de 1964 
p. 1-3. 
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Como se indicó en el capitulo primero, en este estado la éllte 
polltica se fue consolidando paulatinamente. La etapa inicial que impulsó 
la industrialización para lograr un desarrollo económico fue una de las 
bases de gobierno desde principios de los años 70. Se consideró al estado 
de Puebla con envidlable colocación geográfica para atraer nuevas inver
siones. La planeación lntegral por parte de este sector, se presentó 
como ia alternativa para la solución de la crisis polltica. 

En las elecciones del 6 de Jui io de 1970, la Ley Electoral otorgaba 
a la mujer y los jóvenes de 18 ai\os, por primera vez, el ejercicio del 
voto; sin embargo, el PAll manifestó que hubo un 431 de abstencionismo Y 
calificó como inverslmi l que en las poblaciones rurales más alejadas, 
(Sierra Norte del estado) hubiera un 100% de votacion para ei PRJ. (4) 
Los dirigentes del PAN manifestaron que los funcionarios de los comités 
distritales apoyados por los lideres sindicales y representantes del PRI 
se negaron a hacer el recuento exigido por los representantes de este 
partido. 

Por otra parte, durante los primeros 1'71.eses rle 1971 la relación de 
los vendedores ambulantes con estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Puebla, empezó a ser preocupante para los circulas pol lticos poblanos. En 
este año, se podria asegurar, que se empieza a agudizar la situación en la 
que se er.contraba un movimiento estudiantil en ciernes: la división 
interna por posiciones generadas por la reforma universitaria implantada 
aros atrás, e\'olucionarla pollticamente y exigirla la i11t.ervención del 
gobh•I nu t•r este asuntt, el cual hasta e!~: 11.c0mento, manifestaba una linea 
pol ltlca in(Efinlda, pues todavla experimentaba las formas tradiclonales 
del quehacer po 11 ti co. 

El clima de desconfianza existente debido a la inestabilidad social 
que se avecinaba fue el motivo por el cual la relación del gobierno local
eocpresarios poblanos empezó a tener diferencias. Ei secue.otro de camiones, 
los asaltos a comercios y la suspensiór. de clases por parte de los estu
diartes, motivó ~ue la Cáwara de Comercio rrotestara enérgicamente en 
contra de los actos vandálicos, demandando a su· vez la intervención del 
gobierno para que adoptará las medidas que la ley imronla. 

Esta situación so coc.plicó aún m~s por ei peligro de una ~Lelga 
textil emplazada, entre otras cosas, por las faltas en que con m1yor 
frecuencia lncurrlan los empresarios al violar el contrato - ley de la 
industria texti J. (5) 

(4) El Sol de fWJla. "Positivil1B1te si hubo frau:ie electoral ro Pu±>la", 14 de Julio 
ae 1910. p. 1. 

(5) El Sol de fWJla. "Peligro de uia h..elga ro la irdustria textil", 22 de Mirza de 
1971. p. \. 



Aunado a esto. las cinco terminales de los camiones urbanos amenaza
ban con instalar las banderas roj inegras al exigir la firma del contrato 
colectivo de trabajo. 

En estas condiciones que concatenadas ponian en duda, la gobernabili
dad del estado; Fidel Vel~zquez, Secretario General de la Confederación 
de Trabajadores de México i nauo"rarl a la 56 Asamblea General Ordinaria, 
donde se tratarian: ia fija:.ón de los salarios minimos profesionales 
para el bienio 1972-1973, la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas y las refor!Oas a la Ley del Seguro Social. 
Una de las resoluciones de esta asamblea fue ayudar a los ca!ilpesinos, 
mediante la cesión del diez por ciento de la cantidad que los trabajadores 
de la FTP-CTM por concepto de utilidades. 

En ese momento en algunos municipios del sur del estado se daban 
enfrentamientos entre ia CC! y ia CTM por la disputa dei agua y los 
canales de riego, mientras decenas de carr,pesinos de los municipios de 
Nopalucan, libres, Chiapas, San !:ico!ás Tlachichuca, Cor.iixtlán y San José 
Acateno manifestaban su inconformidad respecto a la dilatación de entre
garles las tierras cuya inafectibi l idad se encontraba vencida en la CTM 
pidiendo mayor celeridad ée los trámites ai Departamento de Asuntos Agra
rios y Colonización (DMC). 

En la capital del estado, la división de locatarios de los mercados 
la Victoria y el Parral era muestra de una clara falta de organización 
pol itica y por otra ée protesta contra los vendedores ambulantes que para 
ese entonces buscaban amparo en los juzgados de distrito. 

Ante la protesta de cien mil locatarios de suspender el pago de 
impuestos municipales, estatales y fiscales si no se alejaba a los vende
dores ambulantes, el ayuntamiento de Puebla inició una batalla contra 
éstos por medio de la poi icla estatal sin plantear una alternativa concre
ta a esta situación, la cual se convertirla en un movimiento político con 
efectos que repercutieron en la estabilidad polltica de la localidad. 

En io general. los efectos del crecimiento de ia población paralelos 
al proceso de industrialización, se observaban problemas como revisiones 
contractuales, alzas de salarios y se complicaban aún más con la falta de 
transporte, vialidad y agua. 

A pesar de que el presupuesto de ingresos del gobierno habla aumenta
do en los últimos dos años 42 mi i Iones de pesos se criticaba la inexisten
cia de una estructura orgánica suficiente a los efectos de dicho creci
miento. 
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El 20 de Septiembre de 1971 el PAll conclu!a su convención regional, 
en la cual decid!r[a participar en las elecciones para regidores y diputa
dos al Congreso del Estado, acordando luchar durante Ja campaña electoral 
por la dignificación del poder legislativo y hacer realidad el municipio 
libre como base de la organización pol!tica. (6) 

Ante este panorama las organizaciones empresariales empezaron a 
tomar una posición de mayor cohesión y articulación. Una de sus ma~:~e.s
taciones fue acordar apoyar al grupo denominado "juventud nueva 11 en 
marcha de una afirmación de valores patrioticos, civicos y morales ante 
los efectos del festival musical realizado en Avandaro, Valle de Bravo, 
estado de México. 

Por lo que respecta al PRJ, este organismo pol !tico experimentaba 
una rebeld!a de su base por la imposición de candidatos impopulares, lo 
cual denotaba una falta de movilidad pol!tica en las elecciones de diputa
dos y una protesta contra los cacicazgos en la renovación de ayuntamien
tos. 

En Zacatlán, uno de los casos en que se daba esta situación, una 
plani !la independiente se propon!a para el ayuntamiento de ese municipio. 
El mismo caso se intentaba para los municipios de Libres y Ciudad Serdán. 
(7) 

Para fines de 1971, las posiciones y actitudes de los grupos de 
interés fue la general izada reiteración de que los productos poblanos 
eran canalizados a los mercados del Distrito Federal. Se cuestionaba la 
fuga de leche y se criticaba la inexistencia de contratos a compañ!as 
constructoras locales. 

Por otra parte, la Unión Estatal de Padres de Familia, La Coalición 
de Acción Moralizadora, el Instituto Motolinia y la federación de Barrios 
y Colonias Populares elevaron una protesta por los 11 intereses creados de 
Importantes pol !tices al proteger a los centenares de cantinas y prost!bu
los que ahogaban a esta capital y funcionaban con descaro cada vez mayor 
en todo el est•do". (6) 

(6) El 5Jl <lo Puebla, aJ de S:¡ptiarbre de 1971. p.1. 

(7) Cp. Cit., al de llJV. 1971. p. l. 

(8) El 5Jl de Puebla, 19 de lbviarbre de 1971. p. 1. 
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En estas circunstancias los colonos de la Unidad Guadalupe. impugna
ron la actuación del Gobernador del estado Dr. Rafael Moreno Val le por el 
aumento del 60% del impuesto predi al que pretendía aplicar a través de la 
Tesorer!a General del Estado, considerando arbitrario y anticonstitucio
nal, toda vez que señalaba que el inicio de su gestión se habla impuesto 
un aumento del 103 y según la ley del catastro, se señalaba que cada 
cinco años se debería hacer un avalúo. 

Con incidentes en al,;unos distritos electorales (Zacatlán, Izúcar de 
Matamoros, Ciudad Serdán, San Gabriel Chilac y Telluacán, el 28 de Noviem
bre se ! levaron a cabo les elecciones para integrar la nueva legislatura 
local y renovar los 217 ayuntamientos. Mediante un apretado triunfo la 
planilla del PP.! encabezada por el Dr. Gonzalo Bautista O'farril se 
impuso el candidato del PAN Roberto Cañedo Martinez para ocupar la presi
dencia municipal. (9) 

Cuando se dieron a conoc€r los resultados oficiales, se dijo que 
dichas elecciones experimentaron bastantes abstencionismo. Se estimó que 
la votación total habla llegado a 100,000 votantes, a pesar de existir 
236,897 ciudadanos empadronados. Después de esrn el entonces presidente 
del Comité directivo Estatal del PRl Senador Alfredo Toxqui Fernández de 
Lara, declaró el triunfo de este partido en todas las diputaciones. 

Antes de tornar posesión Gonzalo Baustista O'Farril se reunió ante 
ingenieros, arquitectos y miembros de la Cámara de la Construcción a los 
cuales prometió hacer más breves los trámites a licencias relativas a la 
misma, adem~s de afirmar. que no se .subiría más la tasa impositíva en 
ningún renqlón y que las obras ~unlcipales serían realizadas por profe
sionistas p:iblanos. 

Durante los tres primeros meses de 1972 el cambio de los puestos de 
elección generó en algunos lugares incidentes graves (San Juan Cuautlanan
go, Cholula, Izúcar de Matamoros) que agudizaron el descontento que para 
ese entonces ya comenzaba a tomar forma de movimiento popuJar, que en 
germen, se encontraban en distintos ámbitos de la vida social del estado 
y que posteriormente encontrar{ an una art itu 1 ación en 1 a representac íón 
de la UAP y del PCM que contaba en ese momento con una organización más 
integrada para asumir determinada posición de liderozgo. (10) 

(9) Véase El Sol de Puebla. 30 de noviembre de 1971, p. 1-3. 

(10) Ver capítulo tres de este tralJ.ljo. 
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En estas condiciones en abril de 1972, los diputados de la XlV Legis
latura reunidos en sesión extraordinaria aprobaban la solicitud de 1 \cencia 
por seis meses de Rafael Moreno Valle y conforme a los articulas 68 y 70 
de Ja Constitución Polltica del Estado, los diputados acordaron nombrar a 
un gobernador interino para cubrir la ausencia del Ejecutivo, designando 
al Dr. Gonzalo Bautista O'Farril, quien corno indicamos anteriormente era 
el Presidente Municipal de Puebla. ( 11) 

(11) El 9:ll de Pu:;bla. "Coozalo Bautista Cobema<br interiro". 15 de abril de 19n. P. 
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4.2 LAS RELACIONES DE FUERZA ENTRE EL CENTRO Y LOS GRUPOS LOCALES. 

EL DISCURSO DE LAS ORGAtllZACIONES PRIVADAS Y EL PARTIDO COMUNISTA. 
EL INICIO DE LA REORGANIZACJON GUBERNAMENTAL. 

ºPara ganar un puesto polftico en esta ciudad, se hacia necesario 
ejercer un control sobre la Universidad. pero sobre todo, tratar de hacer 
desaparecer a la izquierda". (12) Esta era la idea que prevalecia en 
algunos grupos de poder tanto nacional como local en el momento en el que 
se sustituía al Gobernador de Puebla. 

Por lo que respecta a Jos J lneamientos inmediatos del PI an de gobier
no de Bautista O'Farril, se pretendía primero impulsar las obras públicas, 
atender los servicios y problemas agr!colas y estimular permanentemente a 
la Inversión privada: industria, banca y comercio. (13) Esto último fue 
bien recibido por el sector empresarial, sobre todo cuando éste comenzaba 
a perder el control de la UAP y la violencia asomaba por doquier. (14) 

A partir de este momento los hechos derivados de este cambio de 
correlación de fuerza al interior de la izquierda universitaria y como 
respuesta a los mismos, el sector empresarial inició una ofensiva a 
través de diversas organizaciones, tratando de reivindicar as! su posición 
frente a los grupos de Izquierda y a las medidas que sobre esta situación 
tomarían los distintos grupos del gobierno estatal. 

Las formas a través de las cuales los grupos empresariales desplega
ron su reacción sobre los acontecimientos universitarios, principia con 
los enfrentamientos del frente Universitario Anticomunista (FUA) (Grupo 
claramente indentificado con 1.a derecha poblana) contra la izquierda que 
bajo una táctica de agredir púa convertirse en agredido, dejaran un 
saldo de dos muertos. Ante lo anterior la UAP organizó movilizaciones 
culpando al gobernador de una d~ esas muertes. 

Las acusaciones de estos crímenes fueron contestados por un conjunto 
de organizaciones privadas de corte religioso con clara posición anticomu
nista (Federación de Barrios y Colonias de Puebla, A.C., el Patronato de 

(12) Citado 01 "Estudiantes y Pol!tica en la Refonma lhiversitaria" Revista Critica. tw>, 
tb. 21, p. 26. 

(13) El Sol de l\.ebla. 16 de Norl! de 1972. p. 1. 

(14) Patii'o Tovar Eisa. "El 1'bvlmlento Eilpresarial" en los rrov!mientos sociales en l\.ebla. 
QJ. Cit. p. 52. 
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Investigaciones Sociales Moto! lnla y el Consejo de Diocesano del Apostolado 
Seglar de Puebla junto con dieciocho asociaciones similares; Caballeros 
de Colón, Legión de Maria entre otros) que utilizando los valores cristia
nos difundlan, a través de los diarios locales, Ja existencia de los 
postulados marxistas que pretendlan el cambio de estructuras. 

A pesar de la fuerte lucha contra la izquierda los grupos empresaria
les resguardaban su posición para no hacer públ Jea su intervención en el 
conflicto universitario; sin embargo, el crecimiento de la izquierda que 
artlcui aba otros movimientos populares 1 atentes años atrás, forzó a los 
organismos empresariales a tomar una posición abierta y declarada ofrecien
do a través de desplegados y manifestaciones su respaldo para que el 
gobernador apl lcará estrictamente la ley. 

La congregación de personas en apoyo al gobernador fue motivo para 
que éste declarara que se descontarla el subsidio destinado a Ja UAP y a 
su vez entregara al procurador una hoja de nombres de autoridades univer
sitaria -entre el 1 as a la del Rector- a la vez que ordenaba que "abrieran 
las puertas de la cárcel para los mencionados universitarios". (15) La 
respuesta de los universitarios fue una marcha de Ciudad Universitaria al 
Caro! !no. 

La al lanza impl !cita ente el gobierno estatal, la Iglesia y la 
iniciativa privada locales era apoyada por la CTM, la FROC -CROC, Ja 
Federación de Sindicatos del Estado de Puebla, Ja sección 51 del SNTE, la 
Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Puebla para que se aplicara la 
Ley a los comunistas del "caro! ino" (edificio central de la UAP en donde 
se encontraban los dirigentes universitarios). La polarización de las 
fuerzas sociales generó un reacomodo en las formas de negociación del 
gobierno central con parte de la iniciativa privada y de la izquierda 
poblana que aglutinaba trabajadores del 9.JTERM, Volkswagen, Movimiento 
Slndl ca 1 Ferrocarri !ero, Central Campesina lndepend iente, Organizaciones 
inquilinarlas independientes, gremios del taxistas, organizaciones de 
choferes de lineas foráneas, locatarios del mercado "La Victoria" y ambu-
1 antes. 

El costo social y politice de estas nuevas formas de negociación 
entre los grupos de poder locales y el gobierno central fue producto de 
una represión que cambió la correlación de fuerzas. La represión contra 

(15) eµ. Cit. p. 45. 
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los universitarios por parte del gobierno estatal generó la ruptura de un 
orden social que si bien se caracterizaba por la permanente provocación, 
no se habla optado por esta vfa. La intervención del gobierno central fue 
para establecer mecanismos de negociación como fueron (la creación de una 
universidad privada y la pérdida de distritos muy importantes en las 
elecciones federales de 1973), a cambio de la renuncia del gobernador 
interino, Gonzalo Baustista 0 1Farril. 

La estabilidad social era un reclamo social que el gobernador interino 
(Morales Blumenkron) asumió como un reto y que algunos sectores sociales 
demandaban para poder desarrollar sus intereses económicos. Por tanto. se 
contaba con una organización social m~s o menos. cohesionada que permitía 
una correlación de fuerzas estable. ( 16) 

Con este marco de referencia daban inicio las elecciones para diputa
dos federales en julio de 1973 en las que participaron: el PRI, PAN, PPS y 

·PARM, los cuales exhortaron a todos sus afiliados y simpatizantes a que 
cumplieran con su deber votando, dentro de un clima de tranquilidad y paz. 
La Iglesia Cató! lea exhortaba a los angelopoi itanos a ejercer su derecho 
de votar como deber cfvico impostergable y aportación personal de los 
cristianos que no puedan desentenderse de los problemas que afectan el 
futuro de la patria. También les recordó que de su respuesta depender!a 
el mejoramiento de los sistemos poi !tices y que el abstencionismo electoral 
se oponia a la verdadera vida cristiana. 

Los resultados oficiales daban como ganador el PAN en el f y lf 
Distritos Electorales con cabecera en la capital del estado obteniendo 
mayorfa de votos; en tanto el PR! logró la mayorfa en los 8 Distritos 
restantes. Al respecto, los candidatos del PAll, PARM y PPS protestaron en 
varios distritos, entre ellos Tehuacán, donde particularmente los candida
tos del PAN se negaron a firmar el acta correspondiente y señalaron diver
sas violaciones en el proceso electoral. Al igual en el fil Distrito 
Electoral -con cabecera en Cholula- los candidatos a diputados federales: 
lng. Luis Delgado Esteva (PAll) Luis Rolando Ceballos (PPS) y el Lic. 
Cándido Gaspar de la Luz (P,~RM) pidieron la nul ificación de las elecciones 
por parte del PRI y del Comité Distrital Electoral por las irregularidades 
presentadas durante el proceso electoral en el cual hubo dos asesinatos. 

El Colegio Electoral era presionado tanto por el PRI como por el PAN, 
as! como por las declaraciones que hacia a la prensa las dos centrales 
obreras (FTP-CTM; FROC-CROC) que hablan perdido las diputaciones federales: 

(16) V<!ase, capitulo prirrero de esta invesligaciál. 
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"El proceso electoral no ha terminado, el Colegio Electoral dirá en 
definitiva quiénes fungirán como diputados federales a partir del lo. de 
septiembre próximo, declaraba Bias Chumacera, Secretario General de la 
FTP-CTM, quien señaló· asimismo que la "CTM puede perder en dos frentes 
pero no ha perdido la guerra". En tanto la FROC-CROC reconoc!a el triunfo 
del PAN señalando que "situaciones especiales" influyeron en la derrota de 
su candidato a diputado. También se hizo notar que el citado resultado 
Influyó en el ánimo del pueblo la "especial situación poi !tica que vive 
Puebla". ( 17) 

El PAN continuó protestando a través de su representante ante el 
Comité Oistrltal en Tehuacán. Donde hubo muchas violaciones, las cuales 
se hicieron constar por escrito en el correspondiente paquete electoral. 
Esta protesta tuvo como resultado que a principios de agosto el Colegio 
Electoral determinará congelar a la candidata del PRI en Tehuacán. 

(17) El Sol de Puebla. "El Colegio Electoral dirá QJ!eres ganaron". 15 de julio de 1973. 
p. 1-3. 
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Es de particular importancia seiíalar que el marco jurfdico para estas 
elecciones es modificado, estableciéndose la creación de dos Distritos 
Electorales m¿s, uno para la capital y otro con cabecera en Chiautla de 
Tapia, quedando 18 en total. (18) El único partido que protestó fue 
Acción Uac!onal por no habérsele consultado al respecto. 

La Comisión Estatal Electora! fue instalada y presidida por e! Oficial 
Mayor del gobierno del estado y representantes del PRI, PAN, PARM y PPS. 

Nominaciones de Candidatos. 

la FTP-CTM a través de su Secretario General. Blas Chumacera S~nchez. 
d!ó a conocer a Alfredo Toxqui y Fern~ndez da Lara como precandidato a la 
gubernatura del estado de Puebla. { 19) Posteriormente el licenciado Reyes 
Rodolfo Flores Zaragoza, Delegado Federal del PR!, hizo el anuncio oficial 
señalando que los comités seccionales de Tehuac.\n, Atlixco, Cholula y 
muchos municipios más del estado. así como varias organizaciones manifes
taron adhesiones, pronunciAndose también por el senador. En la reunión 
plenaria de la FTP-CTM estuvieron presentes: Melquiades Trejo HernAndez, 
Juan HernAndez Carde!, Adolfo Garcia Camacho, Jesús Marcelino Luna, Andrés 
GonzAlez Bautista, quienes en ese momento eran los máximos lideres de esas 
organizaciones obreras. 

El apoyo del sector obrero fue unAnime. la CRO:·I a través de su 
Secretario General, Rafael Munguía Baltazares declaró que en caso de que 
resultaré electo gobernador el Dr. Toxqui serla el Ejecutivo adecuado para 
el momento que atravesaba el estado de Puebla. Dieron su adhesión los 
representantes de la FROC-CROC, de la Federación Sindical de Trabajadores 

(IS) El Sol de Puebla. "2 Dipitacicn.s iros en las Próxiir.is Elecc!cres". 12 de .Milo de 
1974. p. 1-3. 

(19) El Sol de Puebla. "ToX<1-Jí, Pre::ardidato del PR!; la CTM les ~\Jdn>P a tOO:Js el Oasta
J"lliffito". 5 de .lilio de !974. p. 1-3. 
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de Puebla, CNOP y el Presidente del Comité Directivo Estatal del PR!. 

Permítasenos citar las expresiones que al respecto tuvieron los 
otros "tres" posibles candidatos a la gubernatura: el Lic. Rubén González 
Sosa, Subsecretario de Relaciones Exteriores, dijo ( ... ) no sólo porque 
soy hombre de partido, sino por las cualidades del Senador Toxqui que he 
podido aprecirir durante los años que hemos cultivado una cordial y sincera 
amistad, ex;:reso mi adhesión a la decisión tomada por grupos de nuestro 
partido, porque juzgo que es el hombre idóneo de las actuales circunstan
cias para regir el estado de Puebla; el Lic. Fabre del Rivero, Oficial 
Mayor de Industria y Comercio. manifestó: como problano reconozco que la 
precandidatura del senador Toxqui y dadas las circunstancias polltlcas 
por las que atraviesa la entidad es aceptada; el Lic. Langle Martlnez, 
Secretario General del Estado de Puebla, señaló: me parece que el partido 
siempre ha hecho las mejores elecciones de sus candidatos, lo que se 
comprueba una vez más con la atinada selección del Senador Alfredo Toxqui 
es un verdadero ejemplo de ciudadano mi I itante, consciente y constante 
dentro de nuestro partido por lo tanto, con entusiasmo mi más modesta 
simpatla y adhesión al Senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara. (20) 

El Senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, después de haber tomado 
protesta como candidato del PRI a gobernador declaró a la prensa; "espero 
ser un gobernador que dure 6 ailos, de esta forma estaremos modificando la 
imagen que todo México tiene de Puebla, como un estado problema y esto, 
únicamente podremos lograrlo con Ja colaboración de todos los poblanos". 

Por lo que respecta a la presideocia municipal, el Sr. Eduardo Cue 
Merlo al rendir protesta como candidato del PRI a primer regidor del 
Municipio de Puebla, lo hizo acampanado por el candidato a la gubernatura 
del Estado, Dr. Alfredo Toxqui; del presidente del Comité Directivo 
Estatal del PR[, Lic. Guillermo Jiménez Morales; expresidentes municipa
les, entre los que se encontraban: el lng. Arcadio Medel Marín, Lic. 
Carlos J. Arruti, Manuel M. Guerrero, Enrique Molina Jhonson y Alfonso 
Meneses González. (21) 

La estrecha relación entre los candidatos del PRI al gobernador y 
presidente municipal de Puebla, dió un significativo avance de colabora
ción entre estas dos instancias de gobierno, prueba de el lo fueron las 
giras coordinadas entre ambos a las centrales obreras. 

(2!J) El Sol de Ptaila. "Fabre, G:roález Sosa y Langle dan su apo¡u al Dxtor Toxqui". 7 
<FJJI 'º ae 1974. p. 1-3. 

(21) El Sol de Ptaila. "Protestó Ayer Ci.é f\,rlo Ccrn:l Can:Jidato del PRI Para AlcalcJe" 16 
de /\;¡:lsto cJe 1974. p. 1-3. 
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Cabe mencionar que en Zacatlan la lucha por alcanzar la nominación 
de sus candidatos a la presidencia municipal causó una profunda división 
entre los sectores del PRl: el agrario y el popular. El sector agrario 
afirmaba que era el mayoritario en ese municipio, pues su precandidato 
Bardomiano Barrios vazquez contaba con la simpat!a general y el respaldo 
decididodel Secretario General del Comité Regional Campesino, Comisarios 
Ejidales, Consejos de Vigilancia, Presidentes Auxiliares y Jueces de Paz, 
quienes participaban en forma destacada en la vida poi ltica del municipio. 
En cambio se quejaban de que el rico industrial dueño de la fabrica de 
armas más importante del estado, Abraham Treja Sol is, era apoyado por t..n 
pequeño nucleo del sector popular por Jo cual se sentía seguro de su 
postulación. 

En relación al Congreso Estatal, el PRI dió a conocer las fórmulas 
registradas para las diputaciones de los 18 distritos electorales. En la 
mayor!a de éstos se presentó sólo una fórmula, a excepción de Acatlan 
donde habla tres y Chiautla de Tapia que tenla dos. (22) 

Los elegidos en su mayor!a candidatos a diputados federales, senado
res y exmiembros del Comité Directivo Estatal. 

Partido Acción Nacional. 

Por su parte el PAll, en los resolutivos de la Junta de Consejo. 
planteaba aprovechar 1 a s impat i a que el PAll habla desarrollado durante 
los últimos años. Confiados en esto señalaban que de continuar as! este 
partido participarla en las elecciones para senador con muchas posibili
dades de ganar. Estas resoluciones fueron producto de los votos obtenidos 
en las elecciones del año anterior en la capital del estado que rebasaba 
por mucho a los obtenidos ror el PRI. 

Con una votación unanime fue elegido candidato del PAll a la guberna
tura el Ing. Luis Hinojosa Gonzalez, quien comenzaba a trabajar intensa
mente en Ja organización de las asambleas municipales para elegir candida
tos a presidentes municipales. 

El partido Acción llacional nominó a Salomón Cepeda y a Rafael Luchuga 

(22) Véase. El :01 el: Puebla. "AsiITbleils para lbrbrar Candidato Propietario y Suplente a 
Dip.Itacbs". 21 de /ijisto üe 1919. p. 1-3. 
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cc·w.C candidatos a las presidencias municipales de Chilac y Santiagc 
Mlahuatlán, respectivamer.te, durante las asamtleas municipales que se 
realizaron, las cuales fueron presididas por el candidato a la gubernatura 
del PAN, quien manifestó que hubo una real exposición de los problemas 
que ah[ existian. 

La plaza de la C'f.,titución fue el escenario donde se llevó a cabo 
el cierre de la campaña de los candidatos a goternadores de la entidad; 
asistieron el Ing. Luis Hinojosa candidato para presidente municipal de 
Puebla, el C.P. Alejandro Cailedo y diputados por los cuatro distritos 
Electorales en Puebla. El acto fue presidido por el Lic. José Angel 
Conchello, máximo dirigente panista er. el pals, as[ como invitados del 
Comité Ejecutivo Nacional. 

El PARM registró ante la Comisión Local Electoral como su candidato 
al Doctor Alfredo Toxqui Fernández de Lara a la gubernatura de Puebla. 
A ese acto acudió el Delegado General del PARM en ·el estado; Rafael 
Sanen, y en representación del Doctor Toxqui, el senador tnrlque Mart[
nez. 

El PPS ianz6 candidatos en 20 municipios con grandes posibilidades 
de ganar sobre todo en Tehuacán, Acatlán y otros. As! lo manifestó el 
lng. Jorge Cruickshank Garcla, Secretarlo General del Comité Central del 
PPS, además afirmó que su partido ganarla cinco ayuntamientos de la 
sierra. Ello se darla como producto de la honradez con la que habla 
trabajado sus candidatos. (23) 

Jornada Pos-electoral. 

Los partidos pol lticos PRl, PPS y PARM rechazaron que Acción 
Nacional invitara observadores extranjeros a sancionar las votaciones. 
A ocho dlas de las elecciones no se habla dado a conocer ningún dato, 
ante esto Acción Nacional se presentó ante el Procurador de Justicia del 
Estado para ratificar sus d~mandas por el robo de ánforas. 

Para el 3 de diciembre, la Comisión Estatal Electoral dlo los si
guientes resultadcs: El Partido Revolucionario lnstltucional ganó todas 

(23) El S:ll oo PlEt:la. "Gmarrnos En Teziutlán, Asegura el PPS". 15 oo rovimbre oo 
m:p:-i:r-
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las diputaciones locales y un total de 213 municipios, 28 de ellos donde 
existió fuerte oposición, y perdió 4: Tehuacán, linacatepec y Chllac 
ganados por el PAN y Teziutlán por el Partido Popular Socialista. (24) 

El PAN abrió una lucha dvica para defender el triunfo, que según su 
vocero, el Diputado Alejandro Cafiedo habla sido despojado. Asimismo 
señaló que la única forma de exp! !car el triunfo del PRI era la observa
ción que contaban con votos en el ánfora de candidatos a gobernadores 
como si fueran del ánfora de la votación para alcaldes. 

Esta lucha consistió en protestas públ leas en todos los lugares 
donde !egltimamente el los consideraron que hablan obtenido el triunfo y 
que les fue arrebatado fraudulentamente. 

Podr!amos asegurar que en este estado el PAN inició una práctica 
polltica que movilizarla a las bases sociales de este partido que sólo se 
hablan manifestado paclficamente a través de sus dirigentes. Es posible 
que este haya sido uno de los aspectos que influyeron para que el Presi
dente de la República, Lic. Luis Echeverr!a Alvarez, pidiera a los gober
nadores respecto al juego democrático haciendo alusión al caso Puebla. 
(25) 

No obstante a lo anterior, por acuerdo del Comité Nacional y del 
Comit~ Regional del PAN se realizaron mltines de protesta y recabación de 
firmas para la anulación de las elecciones para presidentes municipales 
en Puebla, San Andrés Choluta, Tenampulco, Heeytamalco, y apelaron ante 
la Suprema Corte de Justicia para que se respetara et voto popular y se 
reconociera su triunfo en los otros municipios. 

La presión fue en aumento, por lo que el Secretario de Gobernación, 
Mario Moya Palencia tuvo que declarar que sobre las pasiones y protestas 
en las elecciones estaban frfamente los resultados, exhortando a la 
oposlci6n a que sus protestas tuvieran un cauce legal mediante la Ley 
Electoral. 

(24) Vélse. El Sol de PtF.bla. "El Total oo Dlputaci<n:is para el PRI; J>'rdi6 Cuatro 
Presl00ié1as lfo1c1pales Effire ellas Tetuac&n y Teziutl&n". 3 de Diciemre oo 1974. 
p. 1-3. 

(25) El Sol oo Pt.<tla. "~ recmxer los triunfos electorales". "El Triunfo del PPll en 
ITT.\inc1p10 de Tetuac.ln; el ool Partid:l Pq;olar S:dallsta en Teziutlán y el del 
Partloo Auténtico de la Revoiocii:'n en IU,vo Lare<b, los puso COTO ejarplo c¡w patenti
zan el respeto de las autoridades locales al voto ¡JJ\Xllar y q.e cl1001 segilrse 111Jlti
plicarrb". 5 oo Dicierore de 1974. p. 1-3. 
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El PMI continuó con su estrategia de agotar todas las instancias 
para que se anularan todas las elecciones en 14 municipios, presentó la 
solicitud ante el Secretario General de Gobierno. Aunado a lo anterior, 
sacaba un desplegado en los principales diarios locales en la entidad, el 
reconocimiento a sus triunfos obtenidos y lo fraudulento de las elecciones. 
(26) 

Por tanto, grupos de personas se posesionaron de los palacios munici
pales de Ajalpan y Altepeji, desp<:.O, los abandonaron, pero se manten!an en 
guardia frente a ellos. Esta acción impidió el acto de calificación de 
elecciones municipales que favoreclan al PRI y presionaban para el recono
cimiento de los candidatos panistas. 

Por otra parte, la Comisión Estatal Electoral dió los resultados 
sobre las elecciones a Gobernador. El Doctor Alfredo Toxqui Fernandez de 
Lara, obtuvo 517,348 votos, mientras que su mas cercado opositor, el Ing. 
Luis Hinojosa del PAN, logró 101,020 votos, le siguieron el candidato del 
PPS con 12,D56 y el del PARM con 3,664 sufragios. (27) 

El llder del Congreso Estatal, Lic. Melquiades Morales, acompañado de 
los diputados que integraban la XLV Legislatura Local y otras personal i
dades, comunicaron la declaratoria de Gobernador Electo al Dr. Alfredo 
Toxqui en su casa, agregando que no hablan recibido petición alguna para 
invocar la nulidad de las votaciones para gobernador. 

En los municipios de Cholula, Cuautlancingo y Chiautla aparecieron 
pequeños brotes de violencia. Cholu 1 a vivió una efervescencia pal ltica que 
contrastaba con las formas tradicionales del ejercicio del poder: se orga
nizó un Comité Clvico para proseguir la lucha contra el cacicazgo; la 
Federación Campesina Independiente de Puebla afiliada a la Central Campe
sina lnde~endiente, expresó mediante un escrito que estaba con Cholula en 
su lucha contra la imposición del cacicazgo mas antidemocrático sufrido 
durante mas de 30 años person i f !cando en Fi lemón Pérez casarez, ademas 
solicitaron al gobierno estatal, por medio de la prensa, que se integrara 
un Consejo Municipal y que si no se les escuchaba participarla con el 
Frente Obrero, Campesino, Estudiantil (FDCEP) en una marcha por la demo
cracia, a México por considerar justa la lucha del pueblo Cho!ulteca. 

(26) Véase. El Sol de ""'1Jla. "C\J¡'I, ES EL Ctf\llm" PlfBLO oc fEXlCO". Z2 de dicirnóre de 
1974. (D2sple;¡aoo). 

(27) El Sol de ""'1Jla. "Toxc¡Ji (P!U) 517,3'18 1utos Hinojosa (PNl) 1D1,020 votos". 18 de 
d1rniíbre ¡¡¿ 1974. p. 1. 



El PAN consideró el "caso Cholula" como sinónimo de violencia, por 
lo tanto esperaban que el veredicto del gobierno estatal fuera en bene
ficio de la ciudadan!a. El PRl manifestó con respecto a esta situación, 
que a pesar del repudio de algunos grupos al candidato electo, se respeto 
el voto popular y por mayor!a se le otorgó el triunfo a la planilla 
formada por el PR! y por tanto serla la que regirla los destinos de 
Cholula. 

La protesta social fue en aumento por lo que Fi !ameno Pérez C~sares, 
l!der de la GRO:·\ en Choluia, tuvo que renunciar como alcaide electo, 
después de las fuertes presiones de los grupos sociales y ante claros 
indicios de desatarse la violencia. (28) 

La marcha a México en protesta contra el alcaide electo en Choiula 
fue disuelta en el camino se les informó de la renuncia del 1 fder. 

El PA!l pidió nuevas elecciones por temor a represa! las. tlo obstante, 
la moví l ización social, a través del Co"ité Clvico, tomaron el palacio 
municipal en demanda de que se forme un Consejo Municipal. se encarcele 
al cacique Fi lemón Pérez Cásares y sean entregadas dos personas que según 
los ocupantes del inmueble fueron secuestrados. 

La respuesta del gobierno estatal fue el desalojo violento y la 
adopción de un mecanismo legal para que un mier.ibro de la planilla ganadora 
del PRI se quedara con la presidencia municipal. De acuerdo con la Ley 
Orgánica Municipal, cuando ocurre la dimision del alcaide el supiente
es quien debe asumir la mctxima responsabilidad r.;unicipal; este fue Dolores 
Tlacuilo Roldán, quien de in;nediato rindio protesta y usando la fuerza 
públ lea le dieron posesión. (29) 

El gobernador junto can el procurador negaron que se usó la violencia 
en Cholula. Ofrecieron liberar a los detenidos y reconocieron la inexis
tencia de problemas polfticos en seis municipios pero serlalaron que se 
restableció el orden púbi ico. 

(28) El ~¡ el? nEJia. "\'.e!ltn:ió Pérez Cás;res e.ira Alcalde el? Ouiula; S1 dimisión, por 
escrito, s-o entre:¡5 ayer al CcO?maoor y le fu> AJnitida". 21 el? Emro cJ.o 1974. p. 
1-3. 

(29) El ~¡ el? Ptmla. "Con fLErza Púbi ica dan Posesión a un Alca loo; l<.morosos hericbs y 
gcI¡:EOoos en ::,;n lildnós (Joiula; EstuJiantes Lhiversitarios en Protesta Realizal'01 
M!tir».s". 19 el? J.'arzo oo 1975. p. 1. 
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En esta perspectiva la fuerza del PAN radicaba en el malestar de la 
ciudadan!a por la imposición de caciques locales, los cuales hablan logrado 
negociar con la élite pol!tica pero que sus bases sociales eran mfnimas y 
sin ningún deseo de apoyar las labores partidistas de los candidatos del 
PRI. 

Estas elecciones evidenciaron la fuerte oposición de los gobernadores, 
los feudos de las familias polfticas y caciques a la apertura democrHica 
que Impulsaba el Presidente de la República. 

4.4 ELECCIONES PARA SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES (1976) 

En el estado se efectuaron las convenciones para nominar a los candi
datos a senadores y diputados. En los distritos 1 y 11 con cabecera en 
Puebla fueron elegidos por el PRI el Dr. Nicolás Perez Pavón y el lle. 
Jorge Efrén Domfnguez respectivamente, quienes se comprometieron a trabajar 
por el progreso social, económico, pal ftico y cultural de todos los habi
tantes de Puebla y los principios de la Revolución Mexicana. 

Por otro lado, los delegados de los sectores agrario, obrero y popular 
apoyaron sin ningún contratiempo a Blas Chumacera Sánchez y Horacio Labas
tida Muñoz, como candidato a senadores propietarios y a Marco Antonio 
Rojas Flores e Ignacio Cuauhtémoc Paleta como suplentes. los senadores 
propietarios señalaron que trabajarfan para que la revolución continuara 
pero en forma ascendente y agregaron que estaban dispuestos a servir al 
estado y luchar porque los beneficios para la colectividad fueran siempre 
mayores. (30) 

Este acto estuvo presidido por el Senador Carlos Pérez Cámara, Dele
gados del CEll del PR!, el Lic. Guiller~o Ji~énez !·:orales, Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRl y representantes de los tres sectores. 

oras después el Lic. Guillermo Jiménez Morales renunció a la presiden
cia estatal del PRI y en su lugar tomó posesión el Lic. Melitón Morales, 
Secretario de Gobernación del estado. 

(21J) El Sol de P\Blla. "ll:r;bró el PRI a sus Cdn:lidatos a ~res y Diputd©s". 15 oo 
F€brero di 1976. p. 1-7. 
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La renuncia según los rumores, en los clrculos políticos, se debió a·· 
que su partido no lo respaldó en sus pretensiones de ser candidato a 
senador. Sin embargo, el delegado del cm del PRI desmintió estas versio
nes al declarar que el licenciado Jiménez Morales pidió licencia para 
ocupar un cargo especial que le darla el Comité Ejecutivo Nacional. 

Por su parte, Jiménez Mora les exhortaba a los mil 1 tan tes pri 1 stas a 
continuar luchando unidos para lograr el engrandecimiento del PRI en la 
entidad, alcanzar més justicia social y lograr sobre todo, un desarrollo 
compartido que repercutiera en beneficio de la colectividad. 

Los candidatos a senadoreó del PARM fueron de tradición poi ftica en 
las filas de este partido, también presentó candi atas a diputados en todo 
el estado. (31) 

El Comité Ejecutivo llacional del PAN vivía una crisis interna a rafz 
.de la jefatura de José Angel Conchel lo, quien se dedicó a formar grupos 
departidarfos de él. en todos los Comités de la República. Este era el 
sentir de los ex jefes del PAN en el estado al analizar la crisis actual 
de su partido. Ademés trató de hacer a un lado a quienes él crefa estor
barían sus planes, pero al no salir reelecto para un nuevo periodo se 
dedico a seguir montando sus grupos y creando cada vez m~s divisiones 
dentro de los panlstas. (32) 

Por lo anterior, participaron en las elecciones sólo en los Distritos 
Electorales donde tenlan presencia como era el caso de TehuacAn que era 
considerado por el diputado, Diego Fernéndez De Ceballos. valuarte panista 
de la democracia. 

En el cierre de campaña del candidato a diputado Froylén Barragfo, 
por el Distrito VII con cabecera en Tehuacén, estuvo presente la plana 
mayor de CEN y estatal del PAN. José Angel Conchello, ex dirigente 
nacional, declaró que el terrorismo desatado durante los últimos meses en 
el pafs tenla su origen en los personajes de la polftlca que perdieron en 
la lucha o cuya ambición de poder era muy grande y el gobiernQ .no debla 
solaparlos. (33) 

(31) El Sol de Puebla. "Cardldatos del PAA1; t:escm:lientes de los SenMn. Aspirante a t.na 
Simdír!a". 20 dii febrero de 19i6. p. Hi. 

(32) El Sol de Puebla."2< jefes del PNI culpan a Cmchello de la División c¡.e hay alnra en 
ese Partlib". 21 de febrero de 1976. p. 1-3. 

(33) El Sol de Puebla. "La violencia en México es Obr• de Polfticos "-" no llegarm", Dice 
cm:téllo". 2 oe JJllo de 1976. p. Hi. . 
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En la tribuna el más expresivo fue José Angel Conchello quién gritó: 
"A golpes de voto abriremos la Cámara de Diputados al igual que anterior
mente abrimos las puertas del Palacio Municipal para un candidato panis
ta". (34) 

Otros panistas que hicieron uso de ia palabra fueron el diputado 
Alejandro Cañedo Benitez. el Ing. David Bravo y Cid de León, Bernardo 
BAtiz Vázquez, Fernando Estrada Sámano y Virgilio Flores. David Bravo y 
Cid de León, presidente del PAN estatal. vaticinó una fuerte batalla en 
la Ciudad de Puebla, Choluia, Teziutlán y Tehuacán, bastiones del PAN. 

Jornada Pos-electoral. 

El PRI. PAN, PPS y PARM a través de sus dirigentes reconocian que 
los preparativos pre-electorales hablan sido imparciales y con apego a la 
Ley Federal Electoral. No obstante a lo anterior en Tehuacán, el presi
dente del Comité Directivo Estatal del PAN declaraba que elementos del 
PRl sacaron del Comité Distrital Electoral las urnas electorales y se las 
llevaron a las oficinas del candidato prilsta, por lo cual responsabilizó 
al Comité Electoral de ese Distrito por obstaculizar ei desarrollo normal 
de las elecciones. 

Al otro dia de las .. elecclones la prensa señaló que el abstencionismo, 
apatla indiferencia. fueron derrotados cabalmente por los ciudadanos 
concientes de su responsabi 1 id ad que acudieron a las urnas electorales, 
en número jamás visto con anterioridad en ia ciudad de Puebla y munici
pios. 

El PAN presentó una denuncia formal ante ia Comisión Local Electoral 
por las violaciones al articulo 183 de la Ley Federal Electoral, pues 
consideraron que la transmisión en cadena nacional de radio y televisión 
de las palabras del presidente del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, y del candi
dato a la presidencia se trataba de propaganda pol ltica. 

Por su parte el PRI se quejo ante la Comisión Local Electoral que 
gentes de Accidn Nacional exhortaban mediante volantes para que votaran 
únicamente para presidente de la Repiíbl ica. 

(34) !bid. 
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En el Distrito Electoral, con cabecera en Teziutlán, los dirigentes 
del PPS y PAll acusaron al PRI de haber tra!do a gran cantidad de maestros, 
empleados del gobierno y mucha gente extraña a participar en los comicios, 
e igualmente coincidieron que gran número de votantes recorrieron las 
casillas en varios municipios. Las elecciones se llevaron a cabo sin 
incidentes y con gran número de votantes. 

En Tehuacán, el abstencionismo fue mlnimo por su alto grado de 
politización, manifestó el candidato priista; por otra parte, el candidato 
de Acción Nacional afirmó que la votación habla decrecido por la falta de 
confianza de los electores principalmente por la falta de respeto al voto. 

La Comisión Local Electoral dió a conocer las cifras oficiales sobre 
la votación en las elecciones para Presidente de la República, Senadores y 
Diputados Federales celebradas el 4 de Julio en el estado de Puebla. 

Los escrutinios finales arrojaron un triunfo completo para el rRI y 
sus candidatos. (35) 

As! la oposición no logró ningún triunfo, ni siquiera en los distri-
tos de la ciudad de Puebla, Tehuacán, tradicionalmente panista, tampoco 
en Teziutlán, cuna del fundador del Partido Popular Socialista. 

(35) Véase: El &?l de Pu?bla. ''Ca1forn6 el PRI su Cbninio Polltico". 13 de J.Jllo .de 
1976. p. - • 
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Estas elecciones se dan en un contexto de efervescencia pol ltica ya 
que a nivel nacional se estaban discutiendo las reformas constitucionales 
que se requer!an para modificar la participación de las organizaciones 
pol!ticas a través de los procesos electora les. 

La participación del PR!, PAN, PPS, PARM y el PCM {aún sin registro 
oficial) en la lucha pol!tico-electoral justificaba la importancia de 
innovar una reforma pcl Itica que respondiera a las necesidades de partici
pación de una sociedad en const•nte tensión social. 

Nominaciones. 

Las convenciones municipales para elegir candidatos del PRI a la 
pres Idenc ia municipal se llevaron en completa tranquil id ad, excepto en 
Puebla y San Martln Texmelucan donde los grupos de poder se disputaron la 
postulación. 

Se registraron cuatro precandidatos: Dr. tlicolás Pérez Pavón, Lle. 
Miguel Quiroz Pérez, lng. Francisco Sánchez Olaz {empresario) y el Lic. 
Guillermo Pacheco Pulido. El último declinó su precandidatura por no 
presentarse ante el delegado general del PRI con sus documentos que ex!g!a 
la convocatoria para poder participar • 

En el registro del Ing. Francisco Sánchez O!az estuvieron represen
tantes de las juntas auxi llares, banqueros, titulares de las diversas 
Cámaras, de ia construcción, del comercio, de hospitales, etc. Colegio rle 

.flrquitectos. de Contadores y hombres de negocios. 

Por lo anterior, se llevaron a cabo las votaciones para sacar al 
candidato del PR! a ia presidencia municipal de Puebla, las cuales fueron 
sumamente reñidas e incluso se tuvo que repetir el recuento porque fue 
objetado por ei representante personal del lng. Slnchez D!az. (36) 

(26) El 5:>1 m Puebla. ''QJiroz Pérez Candidato Electo; El i'.eclslto oo Mragios fue fW'
tidi; Giií5 cm 34 Votos ~.Is q.e S!nd1et Dlaz de Rivera". 5 de Sept!EJ!llre de 1977. p. 
1-2. 
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fi ~sultado of le ia 1 de 1 a votación fue de 699 votos para el lic. 
Qulroz Pérez; 665 votos para el Ing. Francisco Sánchez Dlaz y 68 votos le 
correspondieron al Dr. Nicolás Pavón. 

Con la presencia del presidente del CEli del PRI, Lic. Carlos Sansores 
Pérez; el delegado del CEN, Lic. José Bruno del Rfo y el presidente del 
COE, Lic. Melitón fl,orales S~nchez, cerró su campaiia Miguel Ouiroz Pérez, 
quien declaró que los puestos de elección popular exigian lealtad y 
disciplina al pa_rtido, ganar la confianza popular y demostrar que se la 
merece. 

Es importante indicar que el Partido Comunista Mexici'lno (PMC} -aún 
sin registro- lanzó corno candidato para presidente municipal de Puebla al 
ex-rector de la UAP el lng. Sergio Flores Suárez y postuló a seis candida
tos a diputados locales. 

A través de una carta dirigida a la ciudadanfa poblana el PCM presen
.tó su plataforma electoral, dividida en seis apartados: !) Medidas para 
encauzar la crisis hacia una salida democrática y popular, y para orientar 
el rumbo de la economía nacional; 2) r.iedidas para mejorar las condicio
nes de vida del pueblo trabajador; 3) medidas para enfrEntar el subempleo 
y desempleo; 4) medidas para enfrentar los problemas del campo; 5) 
medidas para modificar el régimen poi ítico y reivindicaciones estatales y 
municipales. (37) 

Asf la campaña del PCM se circunscribió a desplegados en la prensa 
local. Este partído contaba con algunos simpatizantes, pero escasos 
mi 1 itantes y sus recursos económicos mínimos. 

Por lo que respecta al Partido Acción Nacional, el candidato a Ja 
presidencia municipal de Puebla y presidente del Comité Estatal del PAi/, 
Ing. David Bravo Cid de León, auguraba tranquilidad pública, tanto en Ja 
ciudad como en el estado, si se respetaba la Ley Electoral y no se cometía 
ningún acto represivo. 

Ade~~s añadió que un promedio de 2500 panistas serfan participantes 
activos en las casillas electorales durante los cor.iicios, por Jo cual 
vaticinó ganar por lo menos el 80 por ciento de los municipios en donde 

(37) Véase: El Sol de PW>la. "Ll""'10s a todos los cildadaros de ¡:aisanie-ito danxrátioo 
a votar el 27 de rov18íi5re por los candidatos ¡:qularos del PMlTJOO CO.Ul!STA l·EXICA
llJ". 23 de rovimore de 1977. 



106 

participaban. Por ejemplo en Tehuacán donde hicieron fuerte campaña, 
esperaban alcanzar un rotundo triunfo. 

En este proceso, la fuerza electoral del PPS se encuentra localizada 
en los municipios de Teziutlán y Acatlán. En Teziutlán este partido 
contaba ya con posiciones ganadas y esperaba retenerlas a través de la 
movil!zaclón, principalmente de estudiantes normalistas, na obstante que 
el secretaria general del PPS, líe. Jesús Antonio Carlos Hernández tem!a 
actos de violencia provocados par el PR! para recuperar las posiciones de 
privilegio. Sin embargo, panistas teziutecos denunciaban la formación de 
grupos de choque para que actuaran durante las elecciones. 

En Acatlán aprovecharla la coyuntura como producto de la destitución 
de un patronato oficial que manejaba los molinos de nixtamal, buscando 
alentar a Jos lideres regionales para lanzarse a conquistar la presidencia 
municipal. A pesar de el lo, el PRl reestructuró sus cuadros y fue cuida
doso en la elección de sus candidatos, apoyando entre otros al lider de 
maestros federales del estado Profr. Leobardo Vida!, quien cerró su 
campaña con una gran concentrac16n de sus sir.ipatizadores. 

Jornada Pos-electoral. 

En estas elecciones se registró un abstencionismo del .sa. aún en 
zonas como Tehuacán, donde tradicionalmente habla gran concurrencia a las 
casillas. 

La Comisión Estatal Electoral dió algunos resultados señalando que 
en el municipio de Puebla habla una clara mayorla de sufragios para el 
candidato del PRJ. 

El Comité Municipal del PRI estimó que Jos sufragios emitidos el 6oi 
favorec!an a su candidato ei Lic. Miguel Qulroz Pérez; el 30% al PAN y el 
10% al PARM, PPS y otros partidos no registrados. (38) 

En Tehuac~n donde el apasionamiento. tensiones y antagonismo entre 
panistas y pri lstas en otras ocasiones hicieron acto de presencia esta 
vez, desaparecieron por Jo que la jornada electoral fue pacifica y poco 
concurrida. 

(38) El Sol de Puebla. "l>bsterv:lC11isro m Jos Canicies; la votacim fUe ¡:oclfica; m 
POO:>la se esti•a Q.>e Qiiroz Pérez ootuvo el 6m de los sufragios". 28 de rovierore 
de 1977. p. 1-2. 



Por otro lado, el candidato del PRl en este municipio señaló que 
habla en esa ciudad casi 12 mil obreros enraizados e identificados con la 
Revolución y que ellos serian la pauta del ariete que Je abrirla el 
camino del voto popular para llegar a la presidencia de Puebla. 

El dirigente estatal del PAN, lng. Bravo Cid de León impugnó los 
votos obtenidos por el candidato del PR! a la presidencia de Puebla, 
porque de la cifra de 83,727 pub! icada un dla anterior por el PR!, única
mente le correspondian mas de 40,000 dado que el monto restante, no 
aparecla en el padrón electoral, sino en las listas auxiliares y en las 
votaciones se escribieron a mano. 

De igual manera el PPS impugnó ante la Comisión Electora! Estatal 
los resultados de Jos municipios de Acatl~n y Teziutl!n por ser fraudulen
tos. Por ejemplo Jos padrones electorales fueron adulterados y se exclu
yeron de ellos a muchos de sus simpatizantes y utilizaron la estrategia 
del acarreo llevando a votar a campesinos de Veracruz y Tezlutlán. (39) 

Todos Jos candi'datos del PRl postulados a diputados locales ganaron 
las elec"ciones (40). las cuales tenddan que compartir las tareas legisla
tivas con los diputados de partido que serian: Antonio Lezama Surroca, 
quien contendió para diputado por Tehuac~n. postulado por el PAtl; Lic. 
Jesús Antonio Carlos Hernández, quien participaría por Tezlutlán, postula
do por el Partido Popular Socialista y Raúl Zanén Flores, quien participó 
en Ja contienda electoral como diputado por Chignahuapan, postulado por 
el PARM. 

(39) El Sol de Puebla. "Se redljerm en """ ~ los c:bnlnlos del PPll en P!IBLA". 6 de 
dlmííllre ae 1977. p. 1-a. 

(~) Véase: El Sol de Pcebla. "Eloctlls Veinte O!¡:utados del PRI; f\3brá de Partioo". 5 de 
dlciatil& de 1911. p. 1-3. 
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4.6 ELECCIONES PARA DIPUTADOS FEDERALES (1979) 

Estas elecciones federales son de gran expectación porque se ! levan 
a cabo en un nuevo marco jur!dico. el cual le da espacio al Partido 
Comunista Mexicano que tiene presencia en algunos sectores sociales; las 
disputas internas entre los grupos enquistados en Ja burocracia estatal y 
los sectores que conforman el gran aparato partidista del Revolucionario 
Institucional y el Partido Acción Nacional que estA inmerso en una crisis 
interna que le ha costado perder municipios y escaños en el Congreso 
Esta ta 1. 

Los partidos poi !tlcos que participaron en las elecciones fueron: 
PRI, PAN, PCM, PPS, PARM, PST y PDM. 

Nominaciones. 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

Las disputas internas entre los grupos de poder, por la postulación 
de candidatos de este partido fueron bastante intensas. Por ejemplo, se 
daba como un hecho que el Lic. Guillermo Pacheco Pulido habla sido sacri
ficado. en su lugar ir!a Victoriano Alvarez, mientras que segu!an firmes 
por los distritos de la capital: El Lic. Guillermo Jiménez Morales, el 
lng. Francisco Sánchez D!az y ia Psicóloga Jul !eta Mendivi 1 Blanco. Por 
Atllxco, que tradicionalmente ha sido de Ja CROM, se postularla Rafael 
Mungu!a Baltazares, sacrificando a Eleazar Camarilla. Por Acatlán ir!a 
el Lic. Carlos Fabre del Rivera. en Tehuacán segu!a firme Amador Hernán
dez; por Ciudad Serdán, el Lic. Melquiades Morales Flores. 

La CTM Y. la FROC-CROC se encontraba peleando posiciones en Chigna
huapan, !zúcar de Matamoros, Cholula y Tepeaca. 

El peso pol !tico de la FTP-CTM, se debla a la vinculación con el 
l!der Fidel Velázquez, que a través de su i!der local, Blas Chumacera 
presionaban al nuevo dirigente nacional del PRI, Gustavo Carvajal Moreno, 
para lograr más y mejores posiciones para e.sa central. 

Ei PRI dió Ja lista de los candidatos a diputados, ocasionando 
conmoción entre los pol !ticos. Los nombres que mayor sorpresa causaron 
fueron los del teniente coronel Rodolfo Alvarado, el de Lino Garcla de la 
CROM y de El izabeth Rodr!guez Casas. A los dos primeros ni siquiera se 
les habla mencionado como posibles. a la tercera no se le conced!a posibi
lidades, pese a que se decla era apoyada por el Secretario de Relaciones 
Exteriores Santiago Roe! y por el Senador Joaquin Gamboa Pascoe. 
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Otra sorpresa fue el silencio que guardó el PRl nacional, respecto 
al distrito de Tehuacén donde el postulado fue Amador Hernández, quien 
hab!a sido lider nacional de la CNC; dejó de serlo a ra!z del problema 
con los copreros de Guerrero que, ocasionó varios muertos en los tiempos 
de O!az Ordaz, y en TehuacAn dividió al PRI, en ocasiones estuvo en contra 
de este partido cuando las designaciones de candidatos no han favorecido 
a su grupo; brindando apoyo al PAN. 

Los candidatos elegidos fueron por los cuatro Distritos de la capi
tal el Dr. en Economla, Angel Aceves Sauceda. quien fue registrado por 
Bias Chumacera SAnchez; Victoriano Alvarez, militó en las juveniles pri!s
tas, trabajo en el comité estatal de la CNOP, realizó importantes activi
dades en las llamadas "Brigadas del Camino", durante la campaña de L6pez 
Portillo; últimamente estaba de delegado del Comité Ejecutivo Nacional en 
Jalisco. El Lic. Guillermo Jimónez Morales, fue diputado federal por el 
distrito de ttJauchinango en el peHodo 1973-1976 y présidente estatal del 
PRl; el Ing. Francisco SAnchez Diaz de Rivera es un empresario poblano 
que destacó como presidente de la Junta de Mejoras y que incluso participó 
con grandes posibilidades en el proceso interno del PRl para elegir candi
dato a la presidencia municipal de Puebla. 

Por el Distrito con cabecera en Cholula: El Lic. Melltón Morales 
SAnchez presidente del Comité directivo estatal del PRl; en Atlixco hubo 
una sorpresa de última hora, el 1 !der de Ja CROM, Antonio J. HernAndez no 
registró a Lino Garc!a y en su lugar a Eleazar Camarillo que habla sido 
descartado; el Lle. Melquiades Morales Flores, l!der de la Liga de Comuni
dades Agrarias se postularla por el Distrito de Tepeaca; Ellzabeth Rodrl
guez de Casas por Ciudad SerdAn. Por Tezlutlan, el Prof. Guillermo f:lelga
rejo Pa\afox; por Acat!An, el Prof. Juan Bonilla; por Chlgnahuapan, Cons
tantino SAnchez Romano. (41) 

As! la repartición de las candidaturas se dló a las centrales obre
ras, organizaciones sociales, grupos de la élite pol\tlca y caciques 
locales manteniendo la unidad dentro del partido. 

Partido Acción Nacional (PAN) 

Presentó candidatos en todos los Distritos Electorales, pero reflejó 

(4 \) Cmbio. "Sin locldentes el PRJ realizó sus a:nven::lales dlstritales". 22 oo IT'arzo 
00"!979". p. 1 6. 
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su Incapacidad de generar nuevos cuadros polltlcos. (42) El Inmovilismo 
y Ja crisis de l!derazgo nacional son los principales factores que inter
vienen en Ja debilidad de este partido. 

Partido Comunista Mexicano (PCM) 

El PCM participó por primera vez en estas elecciones con registro. 
Su fuerza radicaba principalmente entre el grueso de la población estudian
til y docente de la UAP. Ha logrado penetración entre la población rural. 
Sus candidatos por los cuatro Distritos Electorales de esta capital fueron 
personas de reconocida trayectoria académica y partidista: Raúl Blázquez 
Gárate, ex-rector de la UAP; el quimico Sergio Flores, Luis Ortega Morales 
y el Lic. Alfonso Vélez Pliego. En todos Jos Distritos Electorales este 
partido presentó candidatos. (43) 

Partido Popular Socia! ista (PPS) 

El PPS concentraba su fuerza en el Municipio de Tezlutlán, tierra 
natal de su fundador, el Lic. Vicente Lombardo Toledano, donde ganó dos 
veces consecutivas .Ws elecc~ .f1Unici1111l~~- ienl a _.11..n .diDUt~ __ ,ii.deral 
de partido y dos ~putadas 1<Je"'1es, tambl~n !le partl<!o. A r~Ji"<lé las 
pasadas elecciones locales, formó importantes cuadros, adquiriendo rele
vancia en Acatlan, logrando ah! una alta votación. De esta manera los 
Distritos de Acatlan y Teziutlan se convirtieron en sus bastiones. 

Partido Autentico de Ja Revolución Mexicana (P/\Rll) 

El PARM manejó con bastante hermetl smo el nombre de sus candidatos 
que mantuvieron una campaña débil, con poca organización. Su fuerza fue 
completamente nula, por lo cual mas participó en siete Distritos Electora
les, careciendo de trabajo partidista. 

(42) Véase: Camio. "fbrbres de los candidatos de los Partitlls f\Jl!tlcos" ti de marzo de 
1979. p.-r:¡¡:-

(43) !bid. p. H! 
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Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 

El PST fue considerado como un partido con vida artificial porque fue 
planeado por funcionarios del gobierno federal. Sus campañas fueron de 
poca penetración, careciendo de cuadros y membresla en el estado. 

Partido Demócrata Mexicano. (POM) 

El PDM no contaba con una organización adecuada para la lucha electo
ral en esta entidad, por lo tanto su campaña fue bastante débil y se le 
auguraba una baja votación. 

Posición de la Iglesia Cató! lea. 

La Iglesia invita a sus fieles a votar, a través del arzobispo de 
Puebla, Rosendo Huesca Pacheco, quien dijo que todos los cristianos deblan 
manifestarse votando en las elecciones por aquel candidato o partido que 
crean va a trabajar por el bien común. También dijo, sin afAn de confron
tación, "he visto en la calle una amable invitación que dice "cristianos y 
marxistas unidos en la lucha por el socialismo", la cual yo como cristiano, 
no acepto. No podr!a unirme a la doctrina marxista por que yo me identifi
co rezando el credo. Creó en dios padre y si una ideologla como el marxis
mo niega la existencia de Dios no puedo estar de acuerdo porque serla una 
incongruencia". (44) 

La m~xima autoridad de la Iglesia en Puebla externaba su posición en 
torno al proceso electoral venidero, ·de facto estaba vetando al PCM. 

Posición de los organismos empresariales. 

El registro oficial al Partido Comunista Mexicano suscitó la confron
tación con la iniciativa privada, durante la etapa pre-electoral para 
elegir diputados federales en 1979. 

El presidente del Comité Coordinador Permanente de la Ciudadanla 

(44) Camio. "Los cristiams ~ ".Olar: ll.Jesca". 3J de junio oo 1979. p. 1~. 
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.l'Oblana, Ricardo Villa Escalera, afirmó que existen irregularidades en el 
padrón electoral propiciado por pequeños grupos pol!ticos como el PCM 
que, bajo presión ha obligado a varios cientos de personas a inscribirse 
tres o cuatro veces con distintos nombres y dlreccion ( ... ) ya que el 
PCM esU ofreciendo boletas a los alumnos de la UAP sin que presenten 
examenes: solamente presUndose a la maniobra. Asimismo, acusó pública
menta a Ja UAP, en reiteradas ocasiones, de destinar fondos a Ja campaña 
del PCM. El CCPCP nombra un auditor para que demuestre la forma y el 
monto que la UAP ha utilizado para financiar las actividades del PCM en la 
entidad y en lascanpañas de sus diputados federales. (45) 

El Presidente de Ja CAmara de Hop!tales; CJln!cas, Sanatorios y 
Maternidades particulares inició una campaña de desprestigio de nivel 
académico de la UAP, planteando que Jos médicos egresados de esa institu
ción son rechazados por su bajo nivel académico y solo será superable 
hasta que Ja UAP deje de ser guarida de despatr!ados y foco de agitación. 

El asesor de Ja Fundación Mary Street Jenk!nss, a través del servicio 
de información de CANACINTRA-Puebla, hizo responsable a! Estado del bajo 
nivel académico de las universidades oficiales, por no controlar y fisca
lizar los fondos que Jes"proporciona y exigir un alto nivel. 

Por su parte Ja CANACINTRA-Puebla denunció que Jos niveles de produc
tividad de todo el pa!s está siendo afectado por la infiltración comunista 
en los sindicatos de las empresas industriales. 

El CCPCP acordó, !Jamar a una conferencia de prensa nac!bnal, convo
cando a periodistas nacionales y extranjeros, en el D.F., para denunciar 
la situación de la UAP, presentar formal denuncia ante las autoridades 
federales en contra del rector de la UAP. 

Ante la ofensiva de Ja iniciativa privada la UAP respondió demandando 
legalmente al presidente del CCPCP, como incitador, promotor del despres
tigio y difamación en contra de esta Institución. 

Ante la presencia de Ja. Iglesia se hizo sentir cuando ~.onseñor Rosendo 
Huesca convoca a rueda de prensa para apelar e! buen sentido cristiano a 

(45) Pat!ñ:> Tovar Eisa. El f'ov!mhmo Eirpresar!al Sl l'Wlla. DIPIJ..!Cll'P. l'Wlla, f\a'>Ja. 
Prlrrera Edic!(n: 1!a'í. p. 75-76. 
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rechazar 11 a las ideologlas que proponen la violencia como doctrina, no se 
puede congruentemente ser cristiano y al mismo tiempo aceptar una ideolo
gla que presenta verdades fundamentales { ••• ) por lo anterior, conflo en 
que los catól ices voten por los candidatos que ayuden a la consecución 
del bien común". (46) 

En este ambiente de fricciones y tensión poi !tic a se implementaba la 
Reforma Poi lt fea que hacia evidente un sistema de partidos poi !tices. El 
Partido Comunista Mexicano logró su registro para participar en contiendas 
electorales. Esto permitió ampl lar espacios que alteraron las relaciones 
de poder entre los distintos partidos que actúan en la entidad. 

Jornada Pos electoral. 

Los resultados oficiales dieron un triunfo rotundo al PRI en todos 
los Distritos Electorales (47) censal id~ndolo como la primer presencia 
pol!tlca. El PAN obtuvo un diputado plurlnominal; el PCM pasó a ser la 
tercera fuerza poi ltlca desplazando al PPS que pese a su fuerza en los 
municipios de Tezlutlén y Acatl~n no logró ninguna diputación; el PARM, 
PST y PDM pasaron desapercibidos por la cludadanla. 

La nueva Ley sobre procesos electorales falló en su fase operativa, 
concretamente el Padrón Electoral, ya que mi les de ciudadanos estuvieron 
formados para votar y sus nombres no aparecieron. Al respecto todos los 
partidos de operación presentaron pruebas de Irregularidades en el proceso 
electoral del Tercer Distrito Electora! con cabecera en Cholula. Ante 
este hecho la Comisión federal Electoral negó registrar la constancia de 
mayor la relativa al Lic. Mel ltón Morales Sénchez. 

El Colegio Electoral declaró nulas las elecciones del tercer Distrito 
Electoral de Puebla y negó reoistrarle la constancia de mayorla. Con lo 
que el candidato prl!sta, Lic. Melitón Morales Sénchez resultó ser el 
primer aspirante a diputado por este partido, que no triunfarla. 

La anulación al proceso electoral correspondiente al Distrito Electo
ral de Cholula significó un dur!simo golpe al gobernador Alfredo Toxqul 
fern~ndez de Lara para impedirle que pudiera opinar y quiz~s hasta decidir 
sobre el nombre de su sucesor a la gubernatura. 

(46) !bid. p. 78. 

(47) Véase: El Sol oo Pt.ebla. "En las Eleccicnes: krcy6 el PRI; re:hazan Protestas". 9 
00 Ju! to ae 1979. p. Hí. 
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4.7 ELECCIONES PARA GOBERNADOR, PRESIOEHTES MUNICIPALES Y 
DIPUTADOS LOCALES (1980-1981). 

En 1980 se llevaron a cabo las elecciones para gobernador, presidentes 
munlclpales y diputados locales, de manera slmu\Unea, contando con la 
participación de los siguientes partidos polltlcos: PRI, PAN, PCM, PPS, 
PARM, PST y el PDM. 

Las elecciones para gobernador concentró la atención de los grupos 
de poder locales y en especial del Presidente de la República, José López 
Portillo, quien calificó al estado de Puebla como conflictivo y complejo, 

'porque reflejaba las condiciones de la sociedad de ese momento, tanto en 
lo social como en lo ideológico, unidos a la particularidad muy tlplca y 
especial de la pob\ac~n. (48) 

Con ello se ·¡¡¡¡tfá:a el proceso. de ·~~·5~{~ci6n· para elegir candidato 
a gobernador, el cual suscitó gran interés por parte de todos los sectores 
sociales incluyendo a los partidos de oposición. 

Elecciones para Gobernador. 

Los grupos de poder locales presionaron a todos niveles para Incidir 
en la sucesión del próximo gobernador, prueba de ello fue la entrevista 
que sostuvieron con el Secretarlo de Gobernación, Prof. Enrique 01 lvares 
Santana, para exponerle sus lnqu letudes y darle el pérfi 1 del próximo 
gobernador de Puebla. 

"OeOO 9'r una p:¡rsoia an arralgc y crncdmiento de los pn:blemas de las gentes, una 
¡;ersrna q.ie p.ie:Ja crntinuar la dJra iniciada ¡:or el actual gjllemo". (49) 

La Iniciativa Privada y su posición ante la sucesion de Gobernador. 

El Consejo Coordinador Empresarial de Puebla a través de su presiden
te, el Ing. Eduardo Garcla Su~rez, pidió al subsecretario de Gobernación, 
Lic. Rodolfo Gonz~lez Guevara, un gobernante que no polarice fuerzas ni 
propicie un clima de Inestabilidad, sino por el contrario, queirantenga la 
tranquil !dad, el orden y sobre todo una plena identificación con todos 
los sectores socla\es. Criticaron al Senador Horaclo Labastlda Mu~oz, 
por estar plenamente identificado con los grupos comunistas poblanos que 
son quienes lo apoyan y su imposición provocarla una lucha de los sectores 

(48) Véa9': Caiblo. "l'ulso Politice" 6 de miyo de 19BJ. p. 7. 

(49) Camio. Olrectll'Os del Sector privado hicieren el planteanlento ante G±emacltn: 
~mante q.ie no polarice ft.erza". 17 de mayo de 19BJ. p. 1-6. 



115 

de toda la ciudadan!a. (50) 

Aprovecharon la oportunidad para demandar al subsecretario que 
frenara los desmanes propiciados por el Partido Comunista Mexicano. 

En la reunión estuvieron presentes: El Ing. Jorge Alvarez Martlnez, 
Presidente del Comité Coordinador Permanente de la Ciudadan!a del estado 
de Puebla: el Lic. Alejandro Carreta, Presidente del Centro Patronal 
Puebla-Tlaxcal a; el Ing. Heberto Rodr!guez Concha, Presidente de la Junta 
de Mejoramiento Moral y C!vico del Municipio de Puebla: el Lic. José 
Bretón Avalas, Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Puebla. 

El Comité Coordinador Permanente de la Ciudedan!a del estado de 
Puebla (CCPCEP), se manifestó por la candidatura al gobierno estatal a 
favor de Eduardo Langle Mart!nez ademAs, sentenció que una administración 
militar podr!a ser necesaria en caso de una desestabilización pol!tica, 
situación a la que no hemos ! legado en Puebla. 

El Presidente del CCPCEP no descartó que miembros de su organización 
podr!an ocupar puestos públicos, nominados por el PRI. 

Adem~s sol icit6 la intervención de las autoridades gubernamentales y 
judiciales para determinar con el plan orquestado por el PCM de crear 
desorden público y desestabilizar pol!tica y socialmente al estado en 
vfsperas de elecciones. 

La capacidad de organización y convocatoria, que tuvo la Iniciativa 
privada se hizo evidente ante la posibilidad de que llegara a la guberna
tura alguien con quien comparta su postura pol!tlca, reafirmando la gran 
influencia en la sucesión de gobernador y en la orientacion de la pol!tica 
económica de la entidad. 

Nomináciones 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

Como un acto de disciplina el l!der obrero de la FTP-CTM Bias Chuma
cera Sanchez, declaró que no buscaba. la gubernatura. Estando presentes 
el delegado nacional del PRI, Carlos Armando Biebrich y el presidente 
estatal de ese partido, Guillermo ·Pacheco Pulido, afirmó que estaba 
seguro de que el PRI contarla con el decidido apoyo de la clase trabaja-

(50) carl>io. ''lh gdlerraOOr militar provocada U13 p:>!arlzacioo p:>lltica. z. 1<3jas". 18 
CITTlfyO 00 1900. p. 1-ó. 
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dora apoyarlan a los candidatos del PR! en el proceso electoral que se 
avecinaba. 

Una encuesta realizada entre prilstas de los tres sectores destacaba 
los nombres de los licenciados: Marco Antonio Rojas Flores, Guillermo 
Jiménez Morales, Miguel Quiroz Pérez y Eduardo Langle Martlnez. (51) 

Elementos del sector popular interrogaba sobre las posibilidades del 
Lic. Langle Martlnez, expresaron que no le vela muchas posibilidades 
porque tenla l !gas con la derecha. 

Al presidente municipal de Puebla, Miguel Oulroz Pérez, algunos le 
conced!an posibilidades en esta ocasión, pero otros, afirmaban que tal 
vez m~s adelante. Sin embargo, algunos cre!an en las posibilidades de 
que ocupara la senadur!a en las próximas elecciones federales. 

También se comentaba del Lle. Miguel Angel Aceves Sauceda, presidente 
de la Liga Economl sta Mex !canos, A.C.; Glosador de la poi !tica económica 
del régimen; diputado federal por un distrito de Puebla. Cuenta ya con 
el apoyo de la CTM local y nacional personalizadas por Blas Chumacera y 
Fldel Vel~zquez. 

La visita del dirigente nacional del PR!, Lic. Gustavo Carbajal 
Moreno resultó sorpreslva, pues no ha sido costumbre que un dirlqente 
nacional fuera a un estado donde estuviera por decidirse quién ser~ el 
candidato a la gubernatura. 

El presidente nacional del PR! dió a conocer la terna definitiva, de 
la que dijo, saldrla el candidato a Ja gubernatura del estado. La confor
maron: Marco Antonio Rojas, Jlménez Morales y Qulroz Pérez. (52) 

Los organismos m§s Importantes del PRl como son las centrales obre
ras: CTM, FROC, CROM, FST, as! como Ja Liga de Comunidades Agrarias, 
Sindicatos de maestros; el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social y 
otras, se pronunciaron a favor del Lic. Marco Antonio Rojas. 

Hubo algunas agrupaciones adheridas al PRI que se pronunciaron en 
favor del Lic. Guillermo Jlménez Morales. (53) 

(51) Cnb!o. "Pl>9bla receslta m g:tema<br a:n "!o;¡el". 4 <E jllllo de 19JJ. p. 2. 

(52) Cnblo. "5.Jluclfn local a la g.02matura". 3 oo julio oo 1900. p. 1-6. 

(53) Cnblo. '1'1. A. Pojas y M:lrales 01 la recta final; dan p:ir sepu que oo eitre ellos 
saTai'ael candidata ool P!ll a Ja gJJematura". 16 oo rr•J<l oo 193l. p. 1-6. 
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As! también, hubo elogios para el sistema que se habla empleado en 
Puebla para Ja seJecci6n de candidatos a gobernador, el cual no se ha 
ut! ! Izado en otros estados. 

El senador de Ja República, Bias Chumacera Sánchez dirigente de Ja 
FTP-CTM, fue el que a nombre de los tres sectores del PRI di6 a conocer al 
Lic. Guillermo J!ménez Morales como precand!dato a Ja gubernatura del 
estado. (54) 

El Jlder cetem!sta d!6 a conocer Ja decisi6n de los sectores obrero, 
agrario y popular, de registrar la precandldatura ante el delegado nacio
nal del PRI, Lic. Carlos Armando Br!ebrich, que estaba acompañado por 
Germán Guarneros y At 11 ano Pacheco de Ja FROC; Antonio J. Hernández y 
Melqu!ades Morales Flores, la Liga de Comunidades Agrarias y Honorario 
Cortéz L6pez de Ja Federaci6n de Organizaciones Populares del Estado de 
Puebla. 

Finalmente, Pacheco Pulido pidió a todos los prilstas, unidad y 
trabajo para l!evar al triunfo a sus candidatos. 

En la toma de protesta como candidato de este partido a la gubernatu
ra estuvo el presidente del CEll del PRI. Gustavo Carbajal Moreno; el 
gobernador del estado. Dr. Alfredo Toxqui Fernández de Lara quien reclb!6 
una cerrada ovac!6n; también asistió el gobernador de Veracruz. (55) 

Estuvieron presentes los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI: los senadores Bias Chumacera y Horacio Labastida; los J icenc!ados 
Marco Antonio Rojas Flores, Miguel Quiroz Pérez; los exgobernadores: 
Antonio Nava Castillo y Gonzálo Baustista O'Farr!J, as! como el Lic. 
Carlos Fabre del Rivera; Alberto Pen!che Blanco; Osear Ramlrez M!jares 
dirigentes de la CNC; diputados federales, locales y funcionarios del 
gobierno del estado. 

La presencia del gobernador Toxqui en el acto se Interpretó como una 
muestra de disciplina, solidaridad y unidad entre Jos prllstas de Ja 
ent !dad. 

(54) Ci!lb!o. "Ra;Jlstraron a Jimlrez Morales; Bias Cturacero a norbre de Jos tres sectores 
OOTl'!lr hizo el pn::rudamlento". B oo Ju! io de 1900. p. 1-3. 

(55) Cmhio. "Pulso Polltloo". 16 de Julio de 1900. p. 1-7. 
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Presidencias Municipales. 

En las filas prllstas hubo un optimismo desbordado para recuperar el 
municipio de Tehuacán, porque su candidato Marco Antonio Balseca era 
empresario y tenla simpatlas con algunos sectores del Jugar. Sin embargo, 
e! PAN también lanzó a un representante del sector empresarial, Virgillo 
Flores Arech!ga, que contaba con carisma, slmpatla y experiencia, pues fue 
candidato en dos ocasiones a la diputación federal por ese Distrito Electo
ral pero perdió. 

Congreso Estatal. 

Los candidatos a diputados locales del PRI fueron Juan Alonso de la 
fROC-CROC; Lino Garc!a de la CROM; arquitecto RaGI Pardo Villafaña de la 
FTP-CTM; Prof. Raill Garzbn Lazcano por la Sección del SNTE; Prof. Juan 
Ram!rez por la Sección 23 de! SNTE; Or. Raill Pat!ño Blanco por el JMSS; 
Ora. Josefina González por el ANFER; Lle. Federico López Huerta por la 
CNC; Lle. ·Honor! o Gortéz L6pez por la CNOP. 

As! las organizaciones sociales, adheridas al PRI, de mayor peso poll
tico se les daba también cuotas de poder. 

Nominaciones 

Partido Acción Nacional (PAN) 

Fueron electos como candidatos de este partido el Jng. Manuel líllguez 
Gonz~lez, para gobernador, y el Lic. Fausto Alarcón Escalona, para presi
dente municipal de Puebla. 

Lo anterior, fue el resultado de una sumaria elección Que tuvo lugar 
en sendas convenciones programadas por el PAN, con asistencia de 659 
delegados registrados que llegaron a la convención procedentes de todas 
las zonas de la entidad federativa. (57) 

(57) ~- "Pulso Po}[tico". 2 de septierbre de !!al. p; 1-7. 
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los oradores Cid de León, Resalla Ramlrez de Ortega, Bernardo Satiz, 
luis Castañeda aprovecharon la tribuna para lanzar sus tradicionales 
criticas que sólo levantaron entusiasmo y pocos aplausos. 

El presidente regional del PAll expresó que éste momento pol!tico, 
era considerado por su partido no como una actividad, sino como una 
vocación. 

Cid de León señaló que la frase de la campaña polftlca del PAN serla: 
"El respeto al sufragio popular es la legitimidad de la autoridad; el 
gobierno-partido dijo, ha querido tener al sufragio como parapeto manipu
lado y no como el deseo representativo del sentir popular". (58) 

También se refirió al municipio de Puebla señalando que para que 
éste fuera un municipio verdaderamente 1 ibre, debla tener las siguientes 
premisas: derecho de petición, referéndum y revocación del mandato. 

Para que el presidente municipal deje de ser una figura mediocre e 
incapaz de tomar decisiones. 

Nominaciones 

Partido Comunista Mex.!cano (PCM) 

Los delegados a la convención estatal. del Partido Comunista Mexicano 
eligieron por unanimidad al l ider campesino, José Rodr!guez Mendoza, como 
candidato a la gubernatura del estado. Para la presidencia municipal de 
Puebla se eligió al Lle. José Ooger Corte. 

El PCM también presentó candidato a diputados locales en todos los 
Oistritos Electorales y ochenta municipios. (59) 

los candidatos a diputados por representación proporcional fueron: 
Lle. Luis Ortega Morales; Prof. Jorge Ch&Vez Palma, Lle. Pascual Urbano 

(SS) El Sol oo f'la>la. "El PNl luchar& por la atiematura y Presi<l:n::ia M.fllclpal; ttrtbro 

(59) ~1:dffl.lo1.8 •Weffil ~· &J\ífuto del PCM". 1 de Septlaitire de 1m. p. 1-a. 
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Carreto; Perfecto Vargas Urosa, David Jiménez Espino y el Prof. Mario 
Véiez Merino. 

Los Integrantes de la planilla para el municipio de Puebla, encabeza
dos por el Lle, en Economla José Ooger Corté presentaron su plataforma 
electoral en donde propusieron real izar transformaciones de tipo poUtlco 
y llevar a cabo una pol!tica urbana integral. (60) 

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) 

El PARM postuló a Gui 1 lermo Jiménez Morales como su candidato a la 
gubernatura. El anuncio lo hizo el dirigente nacional de ese partido, 
diputado Lic. Jesús Guzmán Rubio, quien además afirmó de manera categórica 
que su partido no era de oposición, existiendo entre el PRi y el PARM una 
plena identlf!caci6n no habiendo divorcio entre ambos. (61) 

El Lic. Guzman Rubio tomd la protesta al Lic. Jiménez Morales que 
estuvo acompafiado del Prof. Jorge Murad Macluf; del diputado Alfonso 
Segbe Sanén y de algunas personas mas. 

En este acto el dirigente nacional parmista, señaló que en México no 
existe una lucha de partidos poi lticos. Los enemigos del PARM son la 
i'gnorancla, Ja miseria y la insalubridad y en estas elecciones Juchar~n 
contra el peor enemigo de la actividad polltica que es el abstencionismo. 

No obstante, este mismo partido presentó candidato a la presidencia 
municipal de Puebla, a José Luis Esplnoza Limón, quien afirmb que tenla 
un plan para solucionar los problemas m~s apremiantes de este municipio. 

Partido Socialista de los Trabajadores. 

El PST designó, en su asamblea general, al Dr. Ernesto Cruz Quintas 

(00) Viiase: Carblo. ''Dimx:ratizaclál y autcronla !!Ulic!pal harla el FOf'. 23 de septierlln9 
de 1900:-ir,r-1i. 

(61) Catblo. "El Pm~ postuló a Jlílález f.brales coro su canlldato". 22 oo septimbre oo 
1'l!J.jl. 1-1i. 
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como candidato a la gubernatura; quien señaló que era imposible hacer una 
alianza con los demAs partidos de izquierda pues para ello, el pueblo 
necesita un adoctrinamiento sobre el origen de los partidos de izquierda, 
su tActlca general y sus objetivos. (62) 

El Dr. Cruz Quintas fue rector interino de la UAP, Oficial Mayor de 
la misma universidad durante e! periodo de! rector Sergio Flores, entre 
otros puestos relevantes ocupados. 

El PST nombró, en su asamblea municipal, a la Lic. Amabilia Meneses 
como candidata a la presidencia municipal de Puebla; quien reconoció que 
este municipio tiene escasas µosibllldades de ganar. Propugnó por una 
verdadera contienda electoral donde el voto fuera respetado al Igual que 
las leyes electorales vigentes. (63) 

El dirigente nacional del PST Aguilar Talamantes, tomó la protesta a 
·sus candidatos para gobernador, presidentes municipales de 56 municipios, 

diputados por los 20 distritos y diputados plurinominales. El Lic. 
Agui lar Tal amantes los exhortó para que su compromiso fuera convocar a 
los pueblos, a los campesinos a la lucha por sus ideales, por sus deseos, 
la lucha contra el caciquismo, contra los explotadores. (64) 

Partido Demócrata Mexicano (PDM) 

El PDM designó, en su congreso general, a Baltazar Ignacio Valadéz 
como candidato a gubernatura, quien contaba con gran simpat!a entre los 
miembros de su partido. Ganó la postulación gracias al apoyo que le 
otorgaron los delegados de las diversas regiones en donde el partido 
tiene militantes. 

(62) CaIDio. "El Dr. Em>..sto Cruz QJintas, rmlnadl candidato del PST a la gltlematura". 
~lenbre de 1\ffi. p. 1-jj. 

(63) CaID!o. "lmabi lía Vieneses ctJWvo el a¡cy:¡ del partido" 8 de septienbre de 1~. p. 
~ 

(64) ~ "El PST lu:ha por un g:bierno socialista". 24 de S<lltienbre de 1\ffi. p. 1-jj. 
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El delegado del POM en el estado, Marco González. anunció que su 
partido postularla candidatos en los 20 Distritos Electorales de Puebla y 
presentar[a plan! J las en los municipios de Ciudad Serdán, Cuatlanclngo y 
Tlatlauqul donde tiene una elevada cantidad de militantes. (65) 

Jornada Pos-electoral. 

En estas elecciones el fantasma del abstencionismo hizó su aparición 
a pesar de contar con la participación de siete partidos políticos. No 
se hizo esperar el triunfo del PR!, que afirmó hablan sida las elecciones 
más l implas en la historia poi ltica del estado, asegurando que el 80% de 
los sufragios emitidos fueran a su favor y también hablan logrado triunfos 
claros y limpios en Jos municipios de Tehuacán y Teziutlán, gracias al 
Intenso trabajo y el convencimiento logrado por Jos candidatos a presiden
tes y a diputados. (66) 

La respuesta de Ja oposición no se hizo esperar. El presidente 
estatal del PAN criticó la posición del PRI porque era una verdadera 
falta de seriedad •y honradez festinar y hacer gala de ser una aplanadora 
pol!tlca, por el simple hecho de demostrar una prepotenc!a, despreciando 
la voluntad de los ciudadanos que acudieron a votar. Adem~s. enfatizó 
que no se puede alegar algún triunfo mientras no se celebren las computa
ciones, siendo también Infantil querer afirmar que no hubo abstencionismo 
ya que fue mucho mAs agudo que en otras ocasiones. Por tanto afirmó que 
el PAN ejercerla los recursos legales en los munlclplos donde el pueblo 
estuviera conclente de haber triunfado. (67) 

El PCM Insistió en pedir la anulación de los comicios en base a que 
d!as antes de la elecclon hubo boletas circulando y muchas casillas 
abrieron antes de las ocho horas, contraviniendo a la Ley. 

El PPS emitió un boletfn acusando la confabulación del PR! y funclo-

(65) Camio. "El 1'[11 postuló a B. Igiacio Valadez coro can:lidato a la gllematura" 8 de 
~de 19)). p. 1-3. 

(f<i) El Sol de Puebla. ''Ninpia queja grave en tal:> el est.aOO; Calculan l'Ot6 el ~ de la 
ciLil<ídañ!a; AA oo los sufragios se hizo a favor re candidatos del P!l!". 2 re dlclBlÍlre 
de 100J. p. 1-2. 

(67) El Sol de Puebla. "El P!l! carece de bases en sus vaticinios: PM. 2 de diclmbre de 
1!hJ. p. 1:0. 
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narios electorales, señalando que las anomallas de la jornada electoral 
ponlan en peligro la Reforma Pollttca. 

El PST por su parte estimó que hubo abstencionismo del cual todos 
los partidos eran culpables. 

Olas después el PAN pedirla la nulidad de elecciones de los munici
pios de Puebla, Altepexl, Zinacatepec, lzúcar de Matamoros y Ch!iac por 
la serie de irregularidades acontecidas el dla de las elecciones y demandó 
se le reconocieran los triunfos obtenidos en Tehuacán y Xoxtla, ya que 
contaba con los documentos y actas correspondientes para demostrarlo. 
(66) 

La Comisión Estatal Electoral dió a conocer los resultados oficiales 
con relación a los cómputos en los municipios. "El PRl ganó casi la 
totalidad de los municipios, excepto Xoxtla que ganó el PAN y Hueyotl !pan 

·que gilnó e! PARM. En el municipio de Tehuacán la votación fue bastante 
cerrada el PRl ganó por 480 votos al PAN" (69) 

Al concluir la sesión de CEE, el representante del PCM impugnó el 
proceso electoral porque hubo graves violaciones y sus protestas fueron 
desechadas. Y al ignorarse sus triunfos en Chi lac. Tecamachalco, Xolchll 
tepec, Cholula, Acajete reallzar!an acciones públ leas de masas en señaT 
de protesta porque se reconozcan sus triunfos. 

Los resultados onc!ales con relación a la gubernatura daban el 
triunfo al candidato del PRl, Jiménez Morales, por ampl !o margen con 
respecto a los candidatos de la oposición. ·(70) llo hubo ninguna impugna
ción. El congreso del estado lo declaró gobernador electo. También 
declaró validas las elecciones municipales de Tehuacán, después de un 

(€8) El :Ol de Puebla. "El PJ.N n?Clara las PresidEn:!as Mnicipales de Teruacán y l'Dxtla; 
el Pfi! lo recll;za1

'. 4 da didmbre de 193J. p. 1"2. 

(69) El :O! de Puebla. ''Teruacán: PR! 10,857 votos; PNI 10,337; ll:tim tlacicnal gan6 l'Dxtla 
y el Plffi m 1Tu%lipan; lemitul m el escrutinio final; protestan los panistas 
tmlacareros". a de diciEJ!Ore de 1900. p. 1-2. 

(70) Véase: El "'l oo Puebla. "5Zl,847 votos para JÍJ!á1eZ fbrales; 5.Js cµ:reites: PMI 
45,474; Partioo ti:Jiünsta: 17,!'02; Pq:ular Sxialista: a.121". 11 de dkimbre de 
l!m. p. 1-2. 
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largo debate en que los diputados del PRI y del PCM argumentaron que se 
hablan cometido graves violaciones a la Ley. Los prilstas defendieron su 
triunfo afirmando que el pueblo de TehuacAn. cansado de arbitrariedades y 
de un largo estancamiento de seis años (los que tenia el PAN de controlar 
el municipio) habla votado por Jos candidatos de su partido. El dictamén 
fue aprobado con 19 votos a favor y 5 en contra. Los diputados del PAN, 
PCM, PPS y PARM votaron en contra; el PST se unió al PRI. 

El PAU criticó la resolución del congreso y enfatizó que la legislatu
ra local carec!a de independencia legislativa y de esta manera se impondria 
a una autoridad por la fuerza de las armas. 

Los actos de protesta se concentraron en cuatro municipios: San 
Felipe Xochiltepec, Zacapoaxtla, Choluia e lzúcar de Matamoros. En los 
dos primeros se repitió el proceso electoral: En Cho lula el palacio 
municipal fue tomado por los simpatizantes del PCM. En lzúcar de Matamoros 
una coalición formada por un grupo desidente del PRI, elementos del PAN y 
del PCM tomaron el palacio municipal. 

La sal ida de estos conflictos fue la negociación con los grupos 
descontentos se formaron Consejos Municipales evltAndose asl el enfrenta
miento violento. 

En este proceso electoral; el poder del PRI se hizo sentir de manera 
significativa: ganó la gubernatura por amplio margen, recuperó los munici
pios de TehuacAn y TezlutUn y ganó todas las diputaciones de mayorla 
relativa. El PAN se mantuvo como segunda fuerza politica-electoral, en 
ese momento el inmovilismo en su interior ha generado la pérdida de sus 
bases sociales. El PCM se colocó como tercera fuerza politlca-electoral 
gracias a su trabajo de base en zonas rurales donde radica su fuerza, sin 
embargo, su capacidad de convocatoria fue minlma al Igual que su organiza
ción en la entidad. El PPS fue desplazado del tercer Jugar y mandado a la 
quinta posición como resultado a su virtual desaparición como fuerza 
electoral en el estado y convertirse en fuerza municipal donde ni siguiera 
en Teziutlén pudo ganar. El PARM ocupó la cuarta posición como fuerza 
pol ltica-electora l; su vida partidista se concentró en municipios rurales 
bastante pequeños y sin ningún peso pol1tico en la reglón. El PST y el 
PDM carecieron de presencia polit!ca y posiblemente su vida era artificial 
en la entidad por la casi nula obtención de votos. 



125 

4.8 ELECCIONES DE SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES (1982) 

En este proceso electoral las fuerzas partidistas se mantuvieron en 
Igual posición. Lo significativo fue la alianza entre el PAN, PSUM, PRT 
y PDM para protestar por las diversas irregularidades presentadas durante 
la jornada electoral. El abstencionismo siguió prevaleciendo. El PRI 
fue el primero. en dar a conocer a sus candidatos a diputados federales. 

Nominaciones. 

Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

El PRI postuló a los diputados federales, Alfonso Segbe Zanén 
Angel Aceves Sauceda, como sus candidatos a senadores. También nominó 
los candidatos a diputados federales. 

Los candidatos a diputados federales de la entidad fueron: Javier 
Bolaños V~zquez, presidente estatal del PRI; Efraln Trujeque Garcla, 
llder de la CllOP local; Lic. Jaime A!cantara Silva, de la Liga de Comuni
dades Agrarias; Qulmica Isabel Serdfo Alvarez, de Ja AlffER; Lic. Guillermo 
Pacheco Pul Ido, presidente del Tribunal Superior de Justicia; Dr. Manuel 
R. Villa lssa, delegado de la Secretarla de Programación y Presupuesto; 
Sacramento Jofre, de Ja vieja guardia agraria; Prof. Felipe Guerrero 
Rlos, del SNTE: Vlctor Manuel Carreta Fern~ndez de Lara, del Sindicato de 
Telefonistas: Prof~. Hllda Valdemar, Secretaria de Acción Femenil de la 
FTP-CTM, Lic. Mariano Piña Olaya, amigo. del Presidente de la República; 
Dr. Adrian Maldonado Casiano, Director de Servicios Coordinados de Salu
bridad; Lino Garcla Gutiérrez de la FROC-CROC y Luis Aguilar Cerón, de la 
CROM. 

La convención fue presidida por el Prof. Julio Bobadilla Peña, 
Delegado del CEN en la entidad. (71) 

Con lo anterior, las nominaciones significaron para el grupo: Bias 
Chumacera un premio justo por su disclpl !na y apoyo al gobernador electo, 
Lic. Jiménez Morales, quien también logró algunas posiciones para su 
grupo. 

{71) El Sol de Puebla. "Seg!>? y ke;es candidato al ""1ado; Desta¡ú el P!ll a sus runina
Cbs para las Cbs ~ras: SollJresa en la lista de los 14 presuntos diµitados". 23 
Febrero de l!B?. p. 1-2. 
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Nominaciones. 

Partido Socialista Unificado de México {PSUM) 

El PSUM postuló candidatos a senadores, a José Rodr!guez Mendoza y 
Gulllenno Trevlño, y diez candidatos a diputados en los Distritos Electo
rales que contaba con simpatizantes. El secretarlo general de este 
partido, Lic. Luis Ortega Morales dló a conocer las postulaciones. (72) 

Nominaciones. 

Partido Socialista de los Trabajadores {PST) 

El PST designó a sus candidatos a diputados federales. El anuncio 
lo h!zó el presidente estatal del partido, Lle. Raúl López García. (73) 

Jornada Pre-electoral 

En un acto sin precedente, calificado as! por la prensa local, fué 
la reunión del gobernador, Jlménez Morales, con los directivos de partidos 
pollt!cos, con funcionarios electorales para que publ!camente promovieran 
el voto. 

El gobernador reiteró el compromiso de su gobierno para cuidar que 
en paz y annon!a, fuera respetado el voto de la cludadanla. Hizo alusión 
al objetivo que propus6 el presidente López Portillo al implantar la 
refonna pol ltica. 

Los presidentes estatales de los partidos también externaron su posi
ción con respecto a las próximas elecciones: El presidente estatal del 

(n) Véase: ca-rbio. "Can1ldatos S:x:ialistas a &md:Jres y Diputacbs". 9 de r.urzo oo 1932. 
p.1-a.--

(73) Véase: El ~¡ de Pulbla. "El PST <Eslgó a 10 camldatos p.lra Dlputms". 12 oo 
marzo dé 1982. p. l. 
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PAN y Diputado federal, Ing. David Bravo Cid de León, manifestó que si no 
se respetaba la reforma política, la consecuencia será la falta de legiti
midad de la autoridad que resultara electa, Jesils A. Hernández, Presidente 
estatal del PPS, dljó que la responsabilidad del proceso electoral debe 
recaer en los partidos y no en el Estado. El Prof. Moisés Carrasco 
Halpica, presidente estatal del PRI, externó su confianza en que los 
poblanos cumplirlan con su responsabilidad clvica. El PARM a través de 
su presidente, el O!p. Federico Rulz de la Peña, afirmó, que la reforma 
pol!t!ca habla permitido el libre trabajo de los partidos por lo que se 
habla avanzado democraticamente. El Lic. Raúl López Garcla, presidente 
del PST, apuntaba que la reforma polltica legitimaba que México marchara 
por la v[a constitucional hacia el socialismo. (74) 

La Comisión Estatal de Vigilancia del Programa Electoral 1982 di6 a 
conocer la cifra oficial de ciudadanos empadronados. (75) Mientras el 
PAll protestaba, haciendo un plant6n frente al edificio del gobierno del 
estado, por el rechazo a 12 representantes de casi 11 a. 

Jornada Pos-electoral. 

La jornada fue sumamente concurrida. Se estimó que votó el 85'.t de 
los ciudadanos. (76) Sin embargo, se dió una inusitada alianza entre el 
PAN, PSUM, PRT y PDM para presentar una propuesta conjunta en relacl6n 
por diversas irregularidades ocurridas durante la jornada electoral. 

La protesta fue entregada por escrito donde se señalaba que por la 
fuerza a los representantes ante las casillas de los siguientes partidos: 
PSUM, PPS y PST en los municipios dell.lauchinango, Tepeaca, lzQcar de 
Matac.oros y Teziutlán; fueron segregados de sus funciones, además de las 
fallas de las computadoras en la CEE y del relleno de ánforas en algunas 
casillas. 

Los l [deres del PAll y del PSUM destacaron que el abstencionismo no 
habla sido'totalmente derrotado en las elecciones pasadas. 

(74) El óol de PtSJla. "J.Jrta del PRl y 5 partiOOs ,.,;vela el gran avancE damcrático m el 
estad5; COOVOCa<bs ¡:or GJ1 los seis expJsleroo opinlcres". 2 de julio de 1re2. p. 1-6. 

(75) El !O! de PtSJla. "5' es¡:era el voto de 1,!'81,!Wl ¡:oblaros; Cifra Oficial de cludada
ros". 3 ae Julio 00 1982. 

(76) El !01 oo P!SJla. "fxtroon:llnar!a votaciái en Ptálla". 5 oo julio oo 1982. p. 1-6. 
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La respuesta del PRI, a través del gobernador, fue que las anomallas 
hablan sido un reducido número, no trascendiendo éstos, la esencia y 
sustancia de la participación de la cludadanla en las casillas electora
les, de esta manera no podlan empañar la legitimidad, la validez y limpieza 
del propio proceso en su conjunto. 

También el l lder del PST señaló que su partido no se un[a a dicha 
protesta porque el PAN en una actitud falsa y demagógica trataba de agredir 
y desvirtuar la reforma poi ltica. 

La Comisión Estatal Electoral emitió los resultados oficiales referen
tes a los votos obtenidos por los candidatos a diputados de mayorla rela
tiva que Indicaron el triunfo de todos los candidatos del PRI, a pesar de 
que en el Distrito Electoral con cabecera en Tehuac~n hubó recuento de 
votos. (77) 

Por lo anterior, ei presidente estatal del PAll, señaló que la reforma 
polltica, en su aspecto electoral, creó la LOPPE, la cual se violaba y 
transgredla por los funcionarios de casillas; las violaciones tales como: 
relleno de ~nforas, escasez de boletas para votar, manipulación de las 
boletas electorales, violación del secreto en la emisión de voto, Instala
ción de casillas en lugares distintos a los oficiales y expulsión de los 
representantes de los partidos pol!ticos. En conjunto, estas acciones, 
-aseveró- sólo empañaron y mancharon e inval !daron el proceso electoral. 

; Por su parte el PPS planteó apelar mediante el empleo de todos los 
recursos contemplados en la LOPPE, contra los recuentos de votos realiza
dos en los Comités D!strltales de Tezlutl~n. Acatlán y la capital del 
estado y también porque no se tomó en cuenta la gran cantidad de fallas 
detectadas durante el dla de las elecciones. 

El PST, al respecto tendrla una reunión con los directivos nacionales 
para determinar lo conducente respecto al camino a seguir, porque sus 
quejas no procedieron. 

La CEE d!as después dió Jos resul tactos de los votos obtenidos para 
Presidente de la Repúbl lea y Senadores, quienes obtuvieron la votación 

(77) El Sol el::! Pu:>bla. PI'//, PSN, PRT y FU1 presaitarcn protestas conjuntas ¡xir irregula
rldadiS; Eií 4 casillas ll.l:o rellem el::! votos cl::!I PR!, afirmaren". 8 el::! JJI!o el::! 
1~. p. 1-6. 
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m~s alta en la historia electoral de puebla con un 1,090,656 sufragios 
que representan el 67% de los poblanos en edad de votar. (78). 

(78) Véase: El Sol de Puebla. "Pkord en Votos para re la ~adrid; obtuvo ui m!lloo 00,656 
votos; taíbiEíí Alta votacloo jl<lra Z$ 5arál y ke<es 5au::e:b". 13 de julio de 1S92. 
p. 1-<i. 
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4.9 ELECCIONES PARA PRESIDEnTES MUNICIPALES Y CONGRESO ESTATAL: 1983. 

Estas elecciones se efectuaron teniendo como antecedente la naclona
l ización de la banca, acontecimiento histórico, que Influyó de manera 
significativa en el contexto local. La agudización de la crisis económica 
de 1982. apuró y violentó, esta medida al establecer el control generali
zado de cambios con la final !dad de detener la acumulación monetaria, el 
saqueo de divisas y la fuga de capitales del pals, acción que los banque
ros cada fin de gobierno han acostumbrado hacer como medidas de presión, 
con el fin de hacer sentir su fuerza y poder influir al gobierno entrante 
y ganar concesiones por este medio. (79) 

Ante este hecho el sector privado a nivel nacional a través de los 
principales dirigentes empresariales buscó el apoyo no sólo de la pequeña 
y mediana empresa sino también de otros sectores sociales con el fin de 
que se diera marcha atr5s en la medida. Pero el grueso de los empresarios 
afiliados a las camaras empresariales, si bien criticaron la decisión del 
gobierno de nacional izar la banca por ver en ello una mayor ingerencia del 
Estado en la econom!a, adoptaron posiciones menos radicales y sobre todo, 
desistieron de los"medios propuestos por el gran capital para presionar al 
Estado. (80) 

El Consejo Coordinador Empresarial fue el organismo que mas partici
pación tuvo en promover la postura y los medios recomendados por el gran 
capital. Fue justamente este organismo ol que propuso el paro patronal de 
protesta y la asamblea nacional de empresarios. 

En el caso poblano la ofensiva empresarial fue frontal y de franco 
enfrentamiento, dado que el 1 ider de la fracción mas radical de los empre
sarios, la textil, se lanzó a través del Partido Acción Nacional para la 
presidencia del municipio de Puebla en los comicios del año de 1983. (81) 
Lo anterior inició el establecimiento de una tktica y estrategia electoral 
como v!a institucional para obtener el poder. 

(79) \'@se: Tello carios. La Naclcoolizacioo de la Bao::a en l·'éxico. Siglo XXI. f~ico, 
D.F., 1985. 

(8.l) 

(81) Camio. "Villa Escalera, Can:Jidato del PN/". 7 de ~tiemre de 1933. p. Hi. 
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En este sentido Ja lucha polltlca se planteaba en un espacio institu
cional, no relevante hasta ese momento para obtener el poder poi ltlco. 
Es por ello que las fuerzas sociales y Jos grupos de poder modificaban su 
presencia y su tactlca sustentada hasta entonces en la capacidad de 
negociación y convocatoria social que hablan venido practicando tradicio
nalmente con respecto al gobierno estatal. 

Pre-electoral. 

Cabe resaltar que los triunfos de ia oposición en cinco capitales de 
estado y en los principales municipios de Chihuahua Indicaban en ese 
momento el malestar entre la población habla avanzado, sobre todo de Ja 
clase media que habita en las grandes ciudades y en los centros urbanos 
de mediana importancia. Por Ja situación económica que enfrenta el pals. 
Por esto la selección de candidatos del PRI se real izó con suficiente 
cuidado principalmente en los municipios de Puebla y Tehuacan. 

Nominaciones 

Partido Revolucionarlo Institucional. (PRI) 

La selección para candidato del PRI a la presidencia municipal de 
Puebla fue bastante reñida. Los finalistas fueron el Lic. Guillermo 
Pacheco Pulido y el Prof. Jorge Murad Macluf (cada uno de ellos represen
tantes de los grupos: Bias Chumacera y el grupo del Gobernador (Guillermo 
Jiménez Morales respectivamente). />Jnbos con trayectoria amplia dentro 
del partido. · 

Los dos postulantes ampliamente conocidos, hablan sido diputados 
locales y federales, y ocupado cargos de importancia dentro de la direc
ción estatal del PRI. (82) 

Finalmente el Prof. Jorge Murad fue el nominado. En el acto de su 
registro, llegó acompañado por los dirigentes obreros; Bias Chumacera 

(82) Vi!ase: Calbio. "Pacheco y f\Jrad, finalistas". 2 oo agosto oo 1983. p. 1. 
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Sánchez, Rafael Mungula Baltazares y Constantino Sánchez Romano, de la 
CTM, CROM y FROC respectivamente; del Dip. Raúl Castillo Ramlrez, dirigen
te de la CNOP, y del delegado de la CNC, Gustavo Abe! ~rÑndez. 

El delegado del CEll del PRI en la entidad, Federico Granja Ricalde, 
aprovechó la ocasión para afirmar que no debla de haber duda de que el 
PRJ ganarla en forma limpia y arrolladora en las próximas elecciones. 

Bias Chumacera explicó las razones que los sectores pri!stas tuvieron 
para escoger al Prof. Murad, como el mejor abanderada para la renovación; 
hombre que mantendr!a vigente Jos principios que con responsabilidad y 
honestidad los traducirá a la práctica de m!s de un millón de habitantes." 
Murad tiene militancia, experiencia como dirigente prilsta, vocación de 
maestro y dinamismo, el que ha puesto en el desempeño de los cargos 
públicos que ha ocupado". (83) Por su parte, el gobernador Jiménez 
Morales opinó que el Prof. Murad se identificaba con los sectores mayori
tarios. 

Con lo ante<ior el resultado del proceso interno de selección del 
PRI aglutinó a todos los sectores sociales que lo conforman el apoyo del 
gobierno central, y del gobernador para hacerle frente al candidato de la 
derecha que habla sido postulado por el PAi/. Con esto se evitaban los 
confl !etas a 1 i nter lor de 1 PR I. 

El PRI desarrolló toda la fuerza electoral. La presencia de el 
l!der de la CNC ante los representantes del sector agrario de la entidad 
les advirtió no dejarse sorprender de los pol!tlcos reaccionarios. 
Destacó que el PR! es el partido en el poder, porque primero lo conquistó 
con sangre y después lo han conservado con el voto y participación clvlca, 
apoyando los gobiernos revolucionarios. Finalmente el llder de esta 
central ratificó el compromiso del sector agrario de la entidad poblana 
con el PRI y con el gobierno, para votar el próximo 27 de noviembre por 
los candidatos del tricolor. (84) También la presencia de Fernando 
Gutiérrez Barrios, en nombre del Pres !dente de la Repúbl !ca, recomendando 
que estas son horas de prueba y deben servir para la acción, no para la 

(83) ~ "El PRl, preparad'.l para ganar las eleccl<>leS: Jorge l.\Jrad". 18 de septiarbre 
1!133. p. Hi. 

(SI) El Sol de Pt"1lla. 'fu es fbra de ()Jejas y Discordias; MléJTeZ Barrios en romre 
ó:!l Sr. Presidente pidió a Pt"1Jla rauvación sin vlol"1Cia; La crisis será vencida 
dentro de los cau:es daro:rfücos: ro,ves Saoce<b". 19 de novimbre de 1!133. p. 1-6. 
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queja estéril; para la hennandad no para la discordia; para la renovación 
sin recurrir a la violencia, y sin perder la esencia de ser el partido en 
el poder. (BS) 

El gobernador exhortó a los dirigentes de los partidos poi ltlcos a 
que el proceso electoral no se empañarA por ninguna manifestación de 
violencia ni desorden y a no tomar a dicho proceso como pretexto de 
ninguna ideolog!a partidaria, por categórica, que fuera a propiciar 
desorden -aseguro-, es renunciar absurdamente al régimen de derecho en 
que se vive. 

Nominaciones 

Partido Acción Nacional. (PAN) 

La designación del presidente de la Asociación de Empresarios Texti
les, lng. Ricardo Villa Escalera, como candidato del PAN a la presidencia 
municipal de Puebla generó a través de este partido la movlllzación 
empresarial en el escenario polltico-electoral. 

La ofensiva empresarial persegula b~slcamente recuperar el espacio 
que tenlan estos en los centros de decisión. Para ello utilizar la vla 
electoral que les concede la LOPPE y asl llegar al equilibrio polltico. 

El lng. Ricardo Villa Escalera era considerado el ideólogo economista 
de los empresarios locales y l lder de la fracción mAs radical del Sector 
Privado. Su autopostulaclón como candidato Independiente causó polémica, 
sin embargo como él mismo declaró, "por acatar el orden poi ltlco tuvo que 
entrar el mecanismo de partido y aceptar el respaldo que le ofreció el 
PDM". (86) 

El fuerte rumor que sacudió la estructura del PAN sobre la nominación 

(ffi) El Sol oo Puebla. "Foro &rpresarlal oo Puebla y Tlaxcala". tt oo septlartire oo 1m. 
p. 2. 

(a;) ~ª~11~:~ ~lif:{ª la preslder<:la rruiiclpal oo Puebla: 1003 y a la 
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de este candidato requirió la presencia del dirigente nacional, Abe! 
Vlcencto Tovar, en el estado. 

La lucha al Interior del PAtl generó la división entre sus militan
tes; por una parte la corriente tradicional encabezada por Alejandro 
Cañedo Ben!tez. presidente estatal, que considerando a los empresarios 
como oportunistas que ven al PAtl cuando las cosas ya no le son favorables 
en el PRI, y por otra la corriente neo-pantsta encabezada por el empresario 
textil, Ricardo Villa Escalera, que según él a través de las reglas del 
juego electoral tomarán el poder polltlco. (87) 

La división no solo fue al Interior del partido sino también entre 
los empresarios. El presidente del Club de Empresarios se expresó abierta
mente diciendo que eran puros cuentos que los empresarios de Puebla estu
vieran con el PAll. "En primer lugar el Club de Empresarios es apol!tlco; 
y en lo que a mi respecta, soy hombre del sistema porque me ha dado paz. 
tranqu 11 ldad y prosperidad durante cas 1 setenta años, acto seguido hago 
patente mi apoyo al candidato prllsta". (88) 

Ante esto, Jo-rge Ocejo, presidente del Comité Coordinador Permanente 
de la Ciudadanla Poblana respondió que el gobierno querla dividir a los 
empresarios. (89) 

. En este contexto el PAll postuló al lng. Ricardo Villa Escalera como 
stJ candidato a la presidencia municipal de Puebla por decisión del CEH del 
PAll, as! lo dló a conocer Alejandro 8enltez Cañedo presidente estatal de 
este partido. (90) 

lQué significado tenla al interior del PAtl esta designación? Hay 
varias cuestiones que vale la pena enunciar: 

(87) Entrevista al ex-<:ardidato del Plll a la presidencia m.niclpal de Puebla: 1983 y a la 
g.ibematura: 19'15. O:tubre de 1!!97. 

(88) Patiño Tovar Eisa. "El novim!ento empresarial "en Los fobvlmlentos S:Ciales en Puebla. 
O!PlJ-lCLl'J'. Puebla, Pue., 19'15. p. 111. 

(89) eamiá. "Pulso Pollt!co". 14 de junio de 1983. p. 1-3. 

(90) ~ "Vllla Escalera, Candidato del PAtl". 8 de septlertire de 1983. p. 1-<i. 
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1. Los empresarios radicales lograron su primer objetivo por 
alcanzar el poder: la nominación de su l!der a través de un partido de 
oposición. 

2. El desplazamiento de los dirigentes de "viejo cuño" del PAN que 
perdieron las riendas del proceso. 

3. Robustécer las bases sociales de apoyo tradicionales del PAN, 
constituidas fundamentalmente por la población de los municipios urbanos. 

4. Absorción de nuevos apoyos, para darle un nuevo perfil a su 
fuerza, consistentes en organizaciones gremiaI-profesionaJes, como el 
DHIAC*, y sindicales, controladas directamente por las empresas privadas. 

El PAN sólo presentó candidatos en 41 municipios. 

El PPS registró candidatos en sólo 7 municipios. 

El PRT sólo acreditó dos planillas. 

El PST presentó 35 planillas municipales. 

El PSUM designó a su dirigente regional, Luis Ortega Morales, como 
candidato a la presidencia municipal, quién también es !lder de Ja 
FIDAC. (Federación Independiente Oemocr~tfca de Acción Campesina). 

Respecto a los diputados de mayorla relativa, cinco partidos tuvie
ron planillas en los 22 Distritos Electorales, uno en 21 y otro sólo 
inscribió 10 planillas. En relación a los de mayorla proporcional todos 
Inscribieron candidatos. 

Esta organizacloo es creada el 16 de febrero de l<:ffi a Iniciativa de los colegios 
pnofes!cmles l!ga<bs a los E!l\lresarios, con el fin de hacer alianza con el PPN y 
vigilar las elecciones con urnas transparentes. El Sol de Puebla. 17 de febrero de 
1-:m. p. 1-6. 
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El gobernador convocó al mutuo respeto entre partidos y candidatos, 
y se comprometió a garantizar el libre ejercicio del voto ciudadano y 
limpieza en las elecciones. También vatlclnó que en Puebla la derecha 
no avanzará porque el PRI ha reforzado su vigor y la fortaleza de su 
estructura de partido, advirtiendo, que la actividad pol!tlca debla 
real Izarse de acuerdo con la ley. (91) 

La Iglesia Católica, a través del Arzobispo de Puebla Rosendo 
Huesca Pacheco, se habla convertido en miembro activo de la campaña 
provoto, convocada y conducida en primera instancia por el PAN. Exhorta
ba a los fieles a ejercer 1 ibre y sabiamente su derecho a voto. " ••• la 
elección de los gobernantes exige al cristiano ser coherente con su fé y 
por tanto tomar muy en cuenta los criterios del Evangelio y del magiste
rio de la Iglesia. El abstencionismo pide cambios, pero no se compromete 
Indicando que clase de reorientaclón propone para la patria •.• " (92) 

Todos los grupos de poder opinaron sobre esta etapa previa a la 
jornada electoral, excepto la izquierda que se encontraba recluida en la 
UAP y desmovilizada de sus bases sociales. 

Jornada Pos-electoral. 

En el transcurso de las elecciones y después de ellas, diversos 
acontecimientos Indicaban que las prktlcas pollt!cas serian diferentes. 
·El PRI proclamaba su triunfo total en el estado, a través de su delegado 
general, Granja R!calde. El PSUM y el PAN protestaron las elecciones y 
afirmaron que varias urnas hablan sido rellenadas previamente con votos. 

En el munlclplo de Puebla el fantasma de la violencia apareció. En 
la casilla nueve, por ejemplo del !l Distrito, dos personas resultaron 
golpeadas y fue suspendida la votación, debido a que miembros del PAN 
pretendlan abrir las urnas. En la casilla dos, del mismo distrito, el 
candidato panlsta a la presidencia estuvo asusando a la gente hasta que 

(91} El S:ll de PuEbla. "los !PJema<ilres acataros 1 as polltlcas cµJ dicta el PRI; Dijó 
a la pl"01sa". 12 de novientre de 1~. p. 1-6. 

(92) El S:ll de Puaila. ''fl:restlcfud y Justa Distrilxx:i6:1 de la rlq..eza evitará violencia: 
flieSci". 18 ae novlarbre de 1~. p. 1-6. 
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logró que se apoderaran de las ánforas sacando todos los votos que 
contenfan; cuando la policla arrestó a un panista armado con pistola, la 
gente que esperaba para votar se solidarizó con él e impidió se lo 
llevaran. Una camioneta Combi con propaganda del PMI y equipo de sonido 
recorrfa las calles incitando a la gente a la violencia con el pretexto 
de denunciar irregularidades; los colonos de Jardines de San Manuel se 
quedaron sin votar debido a que al iniciarse la jornada electoral se 
detectó por varias personas que habla relleno de ánforas y decidió, en 
inconformidad no emitir el sufragio en las 4 casillas de esa populosa 
área. (93) 

Ante esto, el dirigente estatal del PAN afirmó que el PRI habfa 
realizado dos tipos de fraude: el relleno y el robo de ánforas. También 
dijo, que fue el PRI y no el PAll el que provocó la violencia con las 
actitudes que asumieron Jos funcionarios de casillas y sus militantes, al 
no querer mostrar las ánforas vacfas o al llevarse éstas, también 
manifestó se le reconocieran los triunfos que obtuvieron en Teziutlán y 
Tehuac~n. 

El gobernador resoondió que Ja voluntad mayoritaria serfa respetada 
y desmintió que existiera una confrontación entre el poder polftico y el 
económico. Lo que si ha habido es una Jucha ideológica entre 7 partidos 
y resaltó que la relación del gobierno con el sector privado se desen
vuelve de conformidad en la ley. 

No obstante a Jo anterior el PAll siguió presionanóo para que se le 
reconocieran sus triunfos en Jos municipios de Puebla, Tehuacán, Ajalpan 
y San Sebasti~n Zinatepec. Para ello, realizaron un mftin nocturno en la 
plaza de la constitución del municipio de Puebla con la asistencia de 
airados panistas que insistlan en Ja acusación del relleno de ~nforas y 
las violaciones a Ja Ley Electoral. Y También real izaron un mitin en la 
Ciudad de México donde reclamaron los triunfos del PAll en Puebla, Tehua
cón y Teziutlfo. (94) 

La respuesta del gobierno fue contundente, se dijo que actuarla con 
ciudadano y cautela necesarias para preservar Ja tranquil id ad del pueblo, 

(93) El Sol oo Puebla. "P&M y PMI protestan la Elecciál y afirman Hb:l Pelh:ro oo 
ílííforas". 2i3 di rcviemra oo 1003. p. 1-3. 

(94) El Sol oo Puebla. "Frat.de Electoral, alega el PNI". 28 oo rcvleTilre oo 1003. p. f-6. 
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evitando, as! que Jos grupos de Ja extrema derecha lnfl ltrados en el PAN, 
lograran desestabl 1 izar el estado siguiendo una estrategia nacional para 
tornar el poder. por el Jo, no reconocer Jan ningún triunfo del PAN, princi
palmente, en el municipio de Puebla. 

El lo propició otra mov!l izaclón de Acción Nacional para protestar por 
lo que consideran fraude electoral. Esto generó un el lma de tensión que 
pudo provocar condiciones de violencia; ya que, el PRI acusaba al PAN de 
prestar el membrete a los reaccionarios y sentenciando que combatirlan a 
la extrema derecha con las armas de la ldeologla, pero si cometen actos 
fuera de la ley tendrán que ser penados. 

En esta situación la Comisión Estatal electoral dló las cifras oficia
les, en relación a las elecciones para presidente municipal, las cuales 
indicaban que el candidato del PRI en Puebla hab[a ganado por amplio 
margen al del PAN. (95) Sin embargo, a este partido le correspondfan los 
municipios de Tehuacán y Teziutlán. 

Al respecto el dirigente del PAi/ en la entidad, Alejandro Cañedo 
Benítez, m•nifestó que significaba un respeto a la voluntad popular de 
esos Jugares y ello no quer!a decir que este partido se darla por vencido 
en el estado. (96) 

La negocl ación del gobierno con el PAN para que el municipio de 
Teziutlán les fuera concedido a éste, no estuvo exenta de Inconformidad 
por parte de connotados prllstas tezlutecos que afirman que el triunfador 
real era el PRI. 

La Izquierda por su parte ganó ·tres municipios: Dos fueron para el 
PSUM y uno para PST; no obstante el PSUM, que se habla retirado del proceso 
electoral como muestra de dignidad para Impedir la consumación del fraude, 
conformó con organizaciones de Izquierda {PRT, POS, cs. FIDAC y otras), un 
Frente de Defensa del Voto Ciudadano que junto con el PAN, lucharían 
contra el fraude electoral, Ja participación del Frente fue ef[mera sólo 
supervivió unas semanas. 

Después de conocer Jos resultados electorales, el gobernador hizó -
una evaluación sobre el proceso electoral, señalando que Jos partidos de 

{95) Vease: Calblo. "Giró J'.Jrg. l·\Jrad". s oo diciemre oo 1!:63. p. 1-6. 

{96) Véase: Calbio. "Triunfos del PNI "' Teh!acán y Tezlutlán". 5 de diciert>re de 1983. 
p. 1-6.--
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oposición lograron triunfos en Tehuacán, Tezlutlán, San José M!ahuatlan, 
Tlacu!lotepec y Chiautla, lo que demostraba la existencia del pluralismo 
polltico que se vive en los 217 municipios del estado; asimismo puntualizó 
que la derecha no avanzó en la reglón centro del pals. (97) 

Mientras, el presidente del Club de Empresarios, Francisco Bernat 
Solsona, hizó un exhorto a los empresarios para que unieran sus esfuerzos 
a los del gobierno para el progreso del pa!s, por su seguridad y el 
beneficio de todo el pueblo de México. 

En cuanto a los resultados del Congreso Local el PRl ganó todas las 
diputaciones de mayoria relativa, mientras la oposición se dividió las 
diputaciones plurinornlnales de la siguiente manera: dos para el PAll y una 
al PSUM, PPS, PST y PDM. (98) Los datos fueron dados a conocer quince 
días después de las elecciones. 

Este proceso electoral se caracterizó por tener tintes de violencia 
como producto de la confrontación entre el poder pol ltico y el poder 
económico, que si bien no modificaron la correlación de fuerzas partidis
tas, s[ utilizaron prActicas poHticas diferentes a las anteriores. 

{97) El S:>l de Ptá>la. 'tin:o tritnfos de la (\:osic!ó:l es M.Jestra del Plural!Slll PoHtfco; 
lb hay avance de la~. O;l!na G.J.M." 7 de dicf6!llre de 1983. p. 1-6. 

(~) ~~!p.'l~la. "~rten las Oíp.rt.ackres Piuriranfnales". 12 de dicfmbre de 
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4.10 ELECCIONES PARA DIPUTADOS FEDERALES: 1985. 

Estas elecciones forman parte del "año polftico", denominado as!, 
porque estarlan en juego 1407 puestos de elección popular. (99) 

En el estado, este proceso electoral definirla Ja capacidad de convo
catoria de cada una de las fuerzas partidistas que a su vez cooptarlan a 
grupos sociales como los empresarios entre otros. El partido que utilizó 
esta Uctica fue el Revolucionario Institucional con el fin de dividir a 
los empresarios y detener su ofensiva, la cual se da en un contexto de 
latente violencia. Sin embargo, esta táctica fue impugnada al interior 
del PRI. 

Mientras tanto Jos partidos de izquierda sufrlan una severa crisis 
interna por pugnas entre los grupos; esto ocasionó desmovi 1 izacl6n y su 
casi desapercibida presencia electoral en la entidad. 

Nominaciones. 

Partido Revolucionarlo Institucional. (PRI} 

El PRI en un ambiente de tensión buscaba postular a Jos hombres 
idonéos para instrumentar una estrategia electoral de mayor acercamiento 
con la población. La lista de candidatos se dió a conocer con bastante 
anticipación causando algunas fricciones pero en el fondo se buscó Ja 
cohesión interna. 

Con Jo anterior, el PRI ganó Ja iniciativa. En Ja capital postuló a 
empresarios de prestigio que inmediatamente recibieron adhesiones de Jos 
organismos empresariales, as! como al l lder de Ja principal central 

(99) Véase el iir¡:crtante trabajo: La Lucha Electcral en Mixico: !!SS. "El calendario 
¡:olltico el?! pals inµn:Jrla a caaa lM & las fuerzas (/J2 partic1parlan en las elec
cicres a realizar intensos preparativos para Ja contienda el? 1005. En q.i. estarlan en 
jt.ep: 400 diprtaciones federales; 7 g:tema<bres (Scmra, llevo l.a':n, San Luis 
Potosi, GJanajuaw, Q,>erét;lro, Colima y ~) 155 diprtacicres locales, para 
integrar O'.J'(lresos el? 10 estad:ls; &;9 a)'IJ1ta11fentos". Por Xavier GnixJa Villafranca. 
lWH, 1-\ixico. 1007. 
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obrera de la entidad la FTP-CTM; Bias Chumacera Sánchez. Esta estrategia 
fue un claro signo de que el PRI no estaba dispuesto a ceder ningún 
puesto de elección en los Distritos Electorales más importantes de la 
entidad. 

No obstante, la designación del Dr. Angel Zerón Rojas como candidato 
Serdán, causó impacto entre los mi 1 itantes pri !stas. La impugnación se 
planteó porque este personaje habla sido uno de los principales empresa
rios radicales que a través del Comité Coordinador de la Ciudadan!a del 
estado de Puebla y de la Cámara de Hospitales y Sanatorios Particulares, 
lanzó duros ataques a los priistas y al propio sistema político. (100) 

La atención se limitó a la capital del estado donde el PRI había 
colocado a dos extraordinarios "caballos de troya 11 del sector privado: 
Amado L!aguno Mayaudón, candidato por el segundo Distrito Electoral que 
trabajó arduamente, no solo para superar al candidato del PAll, David 
Bravo y Cid de León, que olvidó su campaña, sino para conquistar enclaves 
electorales tan significativos co•o Loma Bella (promoción habitacional de 

· la CANACO-PUEBLA), donde en 1983 sus habitantes no recibieron al candidato 
Jorge Murad; y Rodo!fo Budib, relevante textilero, que tenia como conten
diente panista a otra destacado empresario textil, Ricardo Vi! la Esca lera. 
Ambos hablan seguido estrategias dis!mbolas en campaña, aún cuando Vi! la 
Escalera que en un exceso de confianza o desplante de derrotismo abandonó 
su campaña 15 d!as para ir a arreglar unos negocios a Espaila. En cambio, 
Rodolfo Budib no escatimó su fortuna y parte de ella (SO millones) los 
distribuyó para resolver necesidades en juntas auxiliares marginadas como 
la Resurrección, Canoa, Aparicio y colonias como la Loma y Revolución 
Mexicana, en donde el PRJ detectó serios problemas de infiltración panista 
en las elecciones de 1983. (101) 

Aunado a lo anterior, la fuerza del gobierno hada sentir su presen
cia cuando el gobernador realizaba recorridos, durante el periodo de 
campaña, para inaugurar obras y de paso l lmar asperezas entre los grufos 
o para dar su apoyo al candidato del PR!, principalmente en la capita y 
los Distritos de Tehuac~n y Tezlutlán. 

El cierre de campana del PR! fue multitudinario en los Distritos de 
la capital. A nombre de los candidatos, Bias Chumacera Sánchez apuntó que 

(100) Cint>!o. "Pulso Pol!tico". 5 de nurzo de 1995. p. 1-3. 

(101) El Sol de Puebla. "Asoleadero". 3 de julio de 1935. p. 1-7. 
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la Revolución segu!a en ple de lucha y el siete de ju! lo lo demostrar!an 
en las urnas electorales para defender la integridad del territorio 
nacional. A su vez, advirtió que los enemigos de Ja Revolución veran que 
Ja unidad del pueblo mexicano es firme, es veraz; que Ja sostendr!a y no 
admitirla intervenciones de gente extraña que venga a fiscalizarlo. (102) 

El PRI desplegó toda su fuerza electoral para combatir frontalmente 
a la oposición especialmente a los empresarios Incrustados en el PAN. 

Nominaciones. 

Partido Acción Nacional. (PAN) 

El PAll solo postuló candidatos en los principales Distritos Electora
les (1, 11. XI y XII) de la capital del estado, Tehuacén y Tezlutlén. 
(103) Sin embargo, los candidatos panistas en Puebla iniciaron su campaña 
a finales de mayo._ 

La estrategia electoral del PAN se centró fundamentalmente en el 
contacto directo con la población. Para ello, la vinculación de los 
organismos Intermedios (DHIAC y la Asociación C!vica Femenina), las 
Cémaras y Asociaciones Empresariales (Consejo Coordinador Empresarial-Pue
bla, el Centro Empresarial de Puebla, la CAllACO-Puebla, la Cémara Agr!cola 
y' Ganadera de Puebla, la Asociación de Empresarios de Puebla y Tlaxcala) 
y Ja Iglesia Catól lca fue sumamente importante por Ja orientación que le 
dieron al electorado a favor de acabar con el abstencionismo y la l lmpieza 
del proceso electoral. (104) 

Ante la proximidad de las elecciones y la poslbli !dad de que se 
generara Ja violencia, Jos candidatos del PAN se comprometieron a no 

(102) El Sol de Puebla. "En Dos Grardes Co-a:mracicres flJranas el PRJ Verx:ló su So!bra: 
El añt11:n lsro y fbstrú la I:<llilidad Panista 01 Puebla". 1 de jullo de 1!:85. p. 
1-10. 

(103} Véase; El Sol de PI.Ella: "El Pf.ll Eligió candidatos; Ricardo Vllla Escalera, David 
Bravo Cid de lA'ií, Alfre:l:l l'1Zurez por Puebla". 5 de Mlrzo de 1985. p. 1-3. 

(104) Patli'o Tovar Eisa. '1..as Eleccicoes de 198S 01 Puebla" Cuaderro U.'.rn. 3. DINJ-!Cl.W' 
Prllrera Edlclál: 1~7. fW>la. p. 48-49. 
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provocar violencia y encauzar todas sus acciones dentro de la Ley. Lo 
anterior lo dió a conocer el Ing. Ricardo Villa Escalera, en compailla del 
Ing. David Bravo Cid y León y Alfredo Anzurez, quienes denunciaron la 
fuerte presión pol ltlca por parte del partido oficial, alteraciones en el 
padrón electoral y tortuguismo de los organismos electorales. 

Partido Socialista Unificado de México. (PSUM) 

El PSUM en este proceso electoral vivió su peor crisis al producirse 
la salida del grupo encabezado por Ortega Morales. Esta esclsloo tuvó un 
costo pol ltlco bastante fuerte para este partido, que de ser tercer 
fuerza electoral, pasó a ocupar el quinto sitio. 

Los militantes socia 1 i stas que abandonaron el PSUM: Lul s Ortega 
Morales, Raúl Blénquez Gérate, Jorge Méndez Splndola, Samuel Malpica, 

·Alfredo Lozano, entre otros 'nunciaron el surgimiento de un nuevo partido 
pol!tico de izquierda, el Partido de la Revolucion Socialista (PRS) y 
explicaron por qué se separaron del PSUM. La decisión de separarse fue 
en virtud a las graves diferencias con el grupo de Alfonso Vélez Pliego, 
Rector de la UAP, en relación a las ·uctlcas de lucha. As! el PSUM 
podr!a avanzar por la l lnea parlamentaria electoral y el PRS por la lucha 
de masas. ( 105) 

En estas circunstancias la principal fuerza de izquierda se encontra
ba desmembrada. Otro factor importante de la debilidad del PSUM fue la 
huelga de los trabajadores de la UAP la cual se inició el 15 de mayo y se 
prolongó hasta el 27 de junio de 1985. 

Por tanto, la participación de este partido se centró en al lanzas 
parciales con el PPS, PMT y el PRT en siete Distritos Electorales. (106) 

Partido Popular Socialista (PPS) 

(105) .!&!llil2.. "El llievo Particb PRS, Seré D3lo:r.ltico y Plural: OrteJa 1-brales" 16 de 
marzo de 1005. p. 1-6. 

(106) Ca1blo. ''Cardldatos CcnjLntos de Izquierda e-i 7 de Jos 14 Distritos Electorales" 23 
de marzo de 1005. p. 1-6. 
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El PPS nominó candidatos en los catorce Distritos Electorales del 
estado. {107) El optimismo reinaba en las filas de este partido por la 
al lanza con otros partidos de izquierda {PSUH y PHT) porque efectuaron 
una campaña electora 1 con 1 a parti el pación de mi 1 i tantes de organizaciones 
campesinas, pollticas y sociales corno la Unión Campesina Independiente 
(UCI), la F!OC y la Corriente Socialista. A pesar de ello, en algunos 
casos registraron fórmulas propias. 

El PPS, PSUM y PMT participaron con fórmulas conjuntas en Puebla, 
Atllxco, Acatl~n. Tehuacin, llJauchlnango y Ciudad Serdin. 

Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 

El PST registró candidatos en todos los Distritos Electorales, su 
campaña 1 a cons lderaron de caricter coyuntural ya que su trabajo de 
acti vldad poi ftica fue mfnima. 

El Partido AÜténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y el Partido 
Demócrata Mexicano {PDM) tuvieron mfnima influencia en el electorado por 
sus campañas arsladas y de poco trabajo partidista. 

. Es importante destacar que después de tenninados los trabajos de la 
XXXVI Asamblea Plenaria del Episcopado; el arzobispo de Puebla, Rosendo 
Huesca dió a conocer el documento: "A propósito de las elecciones 11

• 

Este documento fue distribu!do en muchos templos y sirvió de funda
mento a las homilfas de los sacerdotes que oficiaron las misas dominica
les. El texto aludió a las elecciones y al papel de los sacerdotes como 
pastores, los cuales pod!an guardar silencio frente a este hecho; señalan
do la importancia del ejercicio responsable del voto, la trascendencia de 
Ja participación activa de los ciudadanos en las elecciones, su deber de 
rechazar la apatfa que lleva al abstencionismo. 

Subrayaron el reto que implicaban las elecciones para que desaparez
can de la vida social los vicios de corrupción, ocultamiento de la real!-

{107) Véase: El Sol de f'L<bla. "Re,Jlstran Gardldatos PPS y PIH' 12 de marzo de 1965. p. 
1-7. 
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dad, todo género de violencias, opresiones y amenazas. A su vez, plantea
ron un compromiso, can el fin de que se respetaran las garantlas indivi
duales y el resultado efectivo de los votos; se fomentara la unión, la 
reconciliación, la justicia y se exigiera la verdad y la libertad ciudada
na dentro de un legitimo pluralismo. (108) 

Jornada Post-electoral 

Con la participación de nueve partidos en los comicios y una votación 
moderada se escenificó la jornada electoral; la cual fue airadamente 
impugnada por el PAN, baslcamente por el robo de Anforas. (109) 

El presidente estatal del PAN, Antonio Lezama Surroca, los candidatos 
a diputados, Ricardo Villa Escalera y el Diputado Federal Manuel lgulñez, 
señalaron ante los representantes de la prensa local, nacional y la 
televisión que el hurto de las urnas se organizó a través de la "Operación 
Trueno", dirigida por la banda de radio y frecuencia que usa el Sindicato 
de la Comisión Federal de Electricidad y monitoreada por V!ctor Manual 
Carreta. { 110) 

La respuesta del PRI fue mediante el presidente estatal, Lic. Pacheco 
Pulido, quien señaló que los representantes de casi! la del PAN hablan 
firmado el 90t de las actas de escrutinio. 

No obstante a lo anterior, el PAtl realizó un mitin en la plaza de la 
Constitución demandando la anulación de las elecciones en los cuatro 
Distritos correspondientes a la capital del estado y la destitución del 
Procurador de Justicia. Asimismo, manifestaron que agotaron todos los 
recursos legales para conseguir sus objetivos, pero el pueblo, podrA 
manifestarse de la forma que considere mas conveniente. 

Una vez concluido el mitin celebrado en el zócalo, los participantes 
realizaron una marcha por algunas de las principales calles de la ciudad, 

(100) El Sol oo l'l<llla. "En Lirertad y si Paz los Ccrnicios". a oo JJllo oo 1985. p. 1-8. 

(109) El Sol oo Pl<bla. ''ltilo ltlxl da Mforas, Af!mó ko:ha el P.'N". 8 da julio da 1985. 
p. l::S. 

(110) !bid. p. 2. 
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sin que faltaran exaltados que al pasar frente al Palacio de Gobieroo 
arrojaron objetos, dañando algunos vidrios de las ventanas, causando 
leves daños a una patrulla e inclusive algunos activistas sugirieron 
bloquear la autopista, México-Puebla, acción que no se realizó. (111) 

La presión aumentó de intensidad cuando el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, lng. Heberto Rodrlguez Concha, manifestó su 
descontento por las diversas anomal las que se registraron en las votacio
nes como fueron: el robo de ánforas en diferentes casillas agresiones y 
amedrentamiento por parte de elementos policíacos. (112) 

La conferencia de prensa del presidente de este organismo. se real izó 
acompañado del presidente de Ja Cámara Agrlcola y Ganadera, Lle. Manuel 
l. de Unanue; el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo de Puebla, Lic. José Manuel Rodoreda; el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de Ja Transformación, Lic. Humberto Ponce 
de León Ahumada; el presidente de Ja Asociación de Empresarios Textiles 
de Puebla y TI axe al a, Lle. Anton lo Sánchez DI az de Rl vera; y el presidente 
del Centro Empresarial de Puebla. 

A partir de esto, Ja ofensiva empresarial asumla una táctica polltl
co-electoral que la identificaba con el PAi/ pero que no persegula un 
rompimiento con el gobierno estatal, sino presionarlo para que en el 
terreno económico respetara las reglas de la economla mixta y le propor
cionara más apoyos fiscales y subsidios. 

Asimismo, en la sesión del Congreso del estado, un diputado del PAN 
aseguró que el abstencionismo fue de un 70% y lo calificó de peligroso. 
A lo que respondió un diputado del .PRl que la ultraderecha fracasó en su 
intento de desestabl 1 izar la jornada clv!ca en que la cludadanla participó 
en forma responsable. 

También indicó que la oposición se revela en una franca vinculación 
con ciertos sectores ultraderechistas que asumen actividades de provoca
ción como bloqueo a la autopista y los daños ocasionados al Palacio de 
Gobierno. (113) 

(111} El Sol de Pi.ebla. ·~l?zclan los Panistas peticiones y llesrarl?s". 9 de julio de 1985. p 
1-8. 

(112) El Sol de l'lrllla. "El Coosejo Coordinador Errpresarial hlzó claulcia oo Agresicres y 
ftiíOs''. 9 de julio oo 1985. p. 1-8. 

(113) El Sol oo Pi.ebla. "5'ifll el DlputaOO ool Pan WxJ un 70% oo N>stenclonlsmo Electoral: 
La Oltraaeredía Fracaso B1 su lnrerto oo Desestabilizar Canlclos: s. Sarmval". 12 
dé julio oo 1985. p. 1-10. 
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Dos dlas después se dieron Jos resultados de las votaciones del 7 de 
julio, otorgandole al Partido Revolucionarlo Institucional un arrollador 
triunfo. (114) Asl las 14 diputaciones de mayorla relativa fueron para 
el PRI. Mientras tanto las protestas del PAN se Iban diluyendo y las 
pruebas que decfan tener no las presentaron ante la Comisión Federal 
Electoral, excepto algunas grabaciones de la "operación trueno" que no 
fueron muy convincentes, la cual otorgó a los 14 presuntos diputados 
federales constancia de mayorla y dos constancias plurlnomlna les a la 
oposición: Alejandro Cañedo Benltez del PAN y Gerardo Piñelro del PST. 

Sólo el PRT condenó los resultados por la manipulación de votos en 
las elecciones de representación proporcional e hizo un ! !amado a los 
partidos de Izquierda a que tuvieran una actitud digna. 

(114) Véase: El Sol de Puebla. "Trit.nfo lrdljetable para el PRI". 15 de julio de 1!35. p. 
1-10. 
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Estas elecciones se dieron en un contexto de crisis económica, Ja 
cual se ve agudizada por la baja en el precio del petróleo y el aumento de 
las tasas de interés internacionales. Por lo anterior, el presupuesto 
asignado no se recorta pero no se autoriza una partida adicional. Es de 
considerarse que esto repercutió en el ánimo de Jos ciudadanos el dla de 
los comicios, debido a que se registró un alto grado de abastecionismo. 
(115) 

La correlación de fuerzas partidistas no se alteró, lo que si se 
modificó fueron las prácticas pollticas de la oposición: El Partido 
Acción Nacional continuaba desmembrado al interior y con una imagen antipa
triótica producto de la alianza de su candidato a gobernador, Villa Escale
ra, con grupos uJtraconservadores de Estados Unidos. El PSUM, PMT y PRT 
conformaron una singular coalición con el fin de alcanzar la uni~ad; este 
hecho les redituó muy poco, pues su avance fue mlnimo. El PRJ enfrentó 
una fuerte lucha Interna por la designación de Mariano Piña Olaya, a la 
gubernatura. 

Nominaciones 

Partido Revolucionario Institucional {PRI) 

El PRI nominó como su precandldato a le gubernatura al Lic. Mariano 
Prna Olaya. Esta designación tuvo como preámbulo Ja dura competencia 
entre los diversos grupos de poder polftlco (Bias Chumacera Sánchez, l!der 
de Ja FTP-CTM y el gobernador, Guiliermo Jlménez Morales). 

(115) 

As!, Ja disputa al interior se dió de Ja siguiente manera: 

El primero que surgió fue Mariano Piña Olaya, quien se colocó como 

Vt!ase El Sol de Puebla. "Tri"1fo rctun:b de Piña Olaya "' el Estado y Pa&eco 
PUlioo"' la titilad". 8 Cle dlclarbre de 1996, p. 1-2. 
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primer aspirante gracias a su amistad con Miguel de ia Madrid. Amistad 
Que, en última Instancia, pudo revertirse en contra del propio Piña 
Olaya, según se resuelvan electoralmente otras entidades federativas. 
Sin embargo, su falta de arraigo en el estado constitu!a una barrera Que 
pudiera cal!flcar a su posible postulación como una decisión centralista: 
el segundo fue el senador Angel Aceves Saucedo, quien hubiera podido ser 
considerado candidato "natural" por su posición en la Cámara Alta: sin 
embargo, dado que 1 a CTM estaba luchando para obtener gubernaturas en 
otros estados, podr!a darse en caso de que en el momento oportuno se 
encuentre con la ucuota 11 de las centrales obreras ya repletas: otro 
candidato "natural" lo era Alfonso Segbe Zanén, por ser igualmente senador 
de Ja República, pero las corrientes de opinión colncid!an en que su 
postulación, si bien no era imposible, al menos era remota, aduciendo 
razones diversas entre las que destacan sus alianzas reales o supuestas 
con la socialdemocracia y su inexperiencia en cuestiones administrativas, 
pero en su favor se apuntaba su cercania con Guillermo Jiménez Morales. 
( 116) 

El "destape" fue en favor de Mariano Piña Olaya, quien después de 
realizadas las asambleas de los sectores tomó protesta ante el dirigente 
nacional del PRI, Adolfo Lugc Verduzco, y señaló que "cancelar~ odios que 
provocan cegueras inútiles y gobernarA para las mayorias". (117) 

Esta actitud conciliadora permitió disciplinar a los grupos de Ja 
élite política y establecer compromisos con grandes empresarios a quienes 
externó elogios al calificar a esa clase como 11 sui géneris 11

, naclonallsta 
y generadora de impuestos. Sin embargo, esta situación preocupaba a lo• 
militantes de este partido, ante una posible derechización del mismo. 

Presidencias Municipales: 

El PRI postuló candidatos a este cargo sin mayores complicaciones, 
salvo para Ja presidencia municipal de Puebla, una de las más importantes 
del estado. En la que se suscitaron fuertes fricciones con los grupos de 
poder polrtiéo, quienes demandaban se les diera ese importante puesto. 

(116) M:rimto en el vértice da Pu?bla. ''Clndidatos naturales o poblanizacioo", lb. 1, ll 
00 BlerO 00 1156, p. 13. 

(117) ~bmnto en el vértice da fu:bla. "fu:bla, la !mocracla 05P'rada", lb. 24, 26 da 
\líilo & 19JJ, p. 22. 
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Pruebla de ello era el número de aspirantes que sonaban como posibles 
candidatos. El los eran: Guillermo Pachico Pul ido, apoyado por el grupo 
encabezado por Bias Chumacera, Carlos Palafox, apoyado por Gui i iermo 
Jiménez florales y Rodolfo S~nchez Cruz, patrocinado por grupos locales de 
menor Importancia y cuya fuerza radicaba en sus 1 !gas con funcionarios del 
poder central. A pesar de que los candidatos a la presidencia municipal 
deben tener un perfl 1 bien definido por el candidato a gobernador, para 
hacer mancuerna, en esta nominación no resultó as!, pues tuvo que dejar 
esta posición al llder de la FTP-CTM, quien hizó el pronunciamiento en 
favor de su apadrinado; Guillermo Pacheco Pul ido. Este partido presentó 
p!anil las en los 217 municipios de la entidad. 

Partido Acción Nacional (PAN) 

El PAN postuló al Ing. Ricardo Villa Escalera como su candidato a la 
gubernatura, quien tuvo la aceptación de la corriente neopanista local, 
pero careció del apoyo de su comité nacional, que le vetó y negó su 
registro como resultado de su vinculación en el escfodalo de la ayuda 
económica a Jos antisandinistas instrumentada por Estados Unidos. (118) 
No obstante, este candidato pidió a la ciudadanla su apoyo para llegar al 
poder, e incitaba a los ciudadanos a defender la limpieza de las elec
ciones. 

Al respecto, Ja iniciativa privada mas tradicional publicó un des
plegado en el que se solidarizó con Jos empresarios de Chihuahua en la 
defensa del voto y se pronunciaba contra el fraude electoral. 

El candidato del PAN criticó, la estrategia del PRI por lanzar a un 
hombre de empresa como su propio candidato, con el propósito de dividir 
al sector privado. Aunado a ello, consideraba normales Jos lazos con Ja 
Iglesia y negaba cualquier posibilidad de alianza con otro partido, a 
menos de que se tratara de acciones tendientes a Ja defensa del voto. 
( 119). 

(118) V<!ase: La revista: 11:r.alto en el Vértiee de Plalla, "Los Pasos de Villa Escalera", 
lb. 69, 21 de mayo & 1981, p. 20-21. 

(119) Véase: La eitrevista a Rican:l:l Villa Escalera, dnJe vierte sus D.ntos de vista 
sobre el pro:eso electoral, ¡lJbllcada por Ja revista /1mnto en el Vértice de Pla:>Ja. 
tb. 9, 27 de marzo de 1\ai. p. 14-21. 
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Presidencia Municipal de Puebla: 

En una disputada convención para postular al candidato que abandera
rla los colores del PAN, resultó triunfador Francisco Frayle, derrotando 
a un viejo activista del PAll, como lo es Teodoro Ortega. la anterior ha 
dejado un costo pal!t!co bastante fuerte para este partido. como lo es su 
unidad. As!, el PAN se presentó débil en estas elecciones, donde sólo 
participó en 42 municipios. 

Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Revolucionario de 
Jos Trabajadores (PRT) y Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). 

En una acción sin procedentes, el PSUM, el PRT y el PMT conformaron 
una alianza a la que denominaron Coalición DemocrHica de Izquierda, con 
el afán de lograr su unidad. A partir de lo anterior, lanzaron al lng. 
luis Rivera Terrazas como su candidato a la gubernatura del estado. Su 
campaña pol!tlca se limitó al ámbito universitario de la UAP. 

En el Municipio de Puebla lanzaron a Consuelo Valle, del PMT, en 
Jugar de francisco Velez PI lego, del PSUM. Lo anterior nas muestra 
algunos de Jos factores que intervienen en la negociación al Interior de 
esta Coalición Democrática de Izquierda. 

La crisis financiera de estos partidos es uno de los elementos que 
impiden realizar campañas a nivel estatal y su presencia sólo se concentra 
en lugares de escaso pesa económico y pal !t!co del estado. Por el lo, su 
capacidad de convocatoria social es m!ntma. · 

Sin embargo, la selección de candidatos de prestigiada militancia 
ofrece una opción importante para Jos votantes, y garantiza la posibili
dad de enfrentar una alternativa que estimule el interés de Jos votantes 
en Jos 43 municipios donde registró candidatos. 

Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 

El PST designó al Lic. Armando Herrera Guzmán como su candidato a Ja 
gubernatura. Sus poslbi J idades de lograr un avance y obtener más posi
ciones se reducen por se escasa penetración en los pr!nc!paies municipios 
de la entidad. Su presencia es exclusivamente en zonas como l\Jauchinango, 
TeziutlAn e lzúcar de Matamoros. Rechazó cualquier posibilidad de alianza 
con la Coal !ci6n Democrática de Izquierda. El PST sólo presentó candida
tos en 48 municipios. 
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Partido Popular Socialista (PPS). 

El PPS lanzó a Jesús Antonio Carlos Hernández como candidato a la 
gubernatura. Este partido tiene su fuerza principal en Teziutlán, de 
ah! en fuera su presencia en el estado es prácticamente nula. También 
postuló candidato en el municipio de Puebla, quien hizo una campaíla gris 
y sólo registró 17 candidatos a presidentes municipales. 

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM} 

El PARM designó como candidato a gobernador a Carlos Dom!nguez G., 
quien era un ex prf !sta. Este antecedente lo colocó en una posición de 
descrédito y confirmaba el papel de satélite que jugaba en los procesos 
electorales, al registrar tan sólo ocho planillas municipales. 

El Partido Demócrata Mexicano (PDM) postuló 20 candidatos a presi
dentes municipales. 

Jornada Pre-Electoral. 

Ante la expectación de que quizá el fenómeno electoral más Importan
te, que se presente el 30 de noviembre, no será el triunfo del PRI que ya 
era esperado por contar con el sufragio de la mayorfa, tanto en la entidad 
como en los principales municipios como Puebla, Tezfutlán y Tehuac!n, 
sino el escaso número de votos de la oposición, que como nunca se encon
traba dividida. 

El gobierno del estado garantizó la limpieza y tranquilidad de los 
comicios ante los representantes de los sectores social, público y priva
do, en la que exhortó a las fuerzas armadas, cuerpos de seguridad públi
ca, notarios públicos, jueces y agentes del ministerio público, el d!a 30 
presten el aux!l io que les sea solicitado por los organismos electorales 
y la cfudadan!a en general. (120) 

(120) Caiblo "El G:illerno Garantizó la Llnpleza y Seguridad de las ElecciCJleS". 2'J de 
i'iíVíaibre de 19l'6, p. 1-2. 
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Ante las impugnaciones del PAN y ia Coa! ición de Izquierda Democré
tica de que se preparaba el fraude electoral por la sustracción de bole
tas electorales selladas, la Procuradurla General de Justicia del Estado 
de Puebla inició las investigaciones para esclarecer esas denuncias. 

La misma dependencia estableció un dispositivo de seguridad con 2 
mil policias estatales que coadyuvaran con el ejército en las funciones 
que marca la ley. 

La participación de la Iglesia católica fue manifestada a través de 
todos los templos de la Arquidiócesis poblana; en !il hornilla los sacerdo
tes hicieron pronunciamientos para motivar a los feligreses a ejercer su 
derecho al voto, para hacer efectiva la democracia a la que el pueblo 
aspira tener de acuerdo a las circunstancias actuales de su comunidad y 
e! pa!s. As! también, los religiosos recordaron en los púlpitos que 
nadie quiere més gobernantes que encarecen la vida y pasan sobre los 
derechos de los pueblos. (121) 

Jornada Pos-electoral 

El abstencionismo fue el signo que marcó las elecciones. Ademés de 
ello, las impugnaciones del PAN, a través de su presente, Antonio Lezama 
Surroca, y del candidato a la presidencia municipal de Puebla, Francisco 
Fraile,' en relación a las irregularidades y vicios ocurridos en 26 de 
las 288 casillas instaladas en el municipio donde las urnas fueron des
truidas y las boletas quemadas ante los votantes, según video presentado 
por el PAN, en el que aparece como protagonista José Gonz.llez Salgado, 
ex-dirigente del Comité Coordinador Permanente de la Ciudadanla, quien 
participó directamente en !os acontecimientos fi Imadas por los grupos 
clvicos 1 igados del PAN. 

Asimismo, el PSUM denunciaba el fraude electoral y un alto absten
cionismo, que alcanzó el 70 por ciento en toda !a entidad. ( 122) 

Por lo anteria·r, el PAll, PSUM, PRT y PMT firmaron y presentaron un 
documento en donde desautorizaban las declaraciones del secretario de 

(121) Camio. "La Iglesia !!amó a votar", 29 de rovierbre de 1\ai, p. 1-2. 

(122) Véase. Ei Sol de Ptalla. "PRI: 211 Tl11licipios; la qx¡sición, 6", 8 de diciemre de 
1m. p. 1-2. 
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Gobernación y presidente de la Comisión Estatal Electoral en torno a que 
las votaciones hablan sido copiosas y muy tranquilas. Asimismo, señala
ron que el abstencionismo problamente llegaba al 85 por ciento y también 
se hablan presentado muchas irregularidades. 

La respuesta fue dada por el PST, PARM y PPS, quienes dijeron que 
no teni~n información y sólo le estaban haciendo el juego al PAN. 

Olas después, la Comisión Estatal Electoral daba los resultados del 
cómputo para gobernador, que daban un triunfo rotundo al candidato del 
PRl. Mariano Piña Olaya, con 606 mil 246 votos, seguido por el candidato 
del PAll, con 91 mil 279 sufragios y por el del PST, con 17 mil 349 votos 
a su favor. (123} 

En relación al cómputo municipal, el PRI ganó 211 municipios; el 
PAN ganó tres: San Martín Texmelucan, Coyomeapan y Yehualtepec; la 
Coallclón CemocrAtlca de Izquierda ganó Jolalpan y Mlahuatl~n; el PPS 
obtuvo mayor!a en Mazapiltepec. (124} 

A pesar de lo anterior, faltaba la calificación para gobernador por 
parte del Congreso Local, eregldo en Colegio Electoral. 

La sesión del Colegio Electoral fue agitada, y ninguno de los dipu
tados de oposición habló de fraude, pero si de "alquimia", como lo sei\aló 
el diputado del PAN, Teodoro Ortega. (125) 

No obstante, Mariano Piña Olaya fue declarado gobernador electo 
para el periodo constitucional 1986-1993. 

El PRI también obtuvo todos los escaños de mayorla relativa en el 
Congreso Estatal. Las curules de representación proporcional correspon
dieron: tres al PAN dos el PST; uno al PSUM y PPS. Por lo anterior, los 

(123} Véase: cartiio, "Pifu , de:lara<b g:term:l:Jr electo", 16 de Dicie-rbre de 1~. p. 
1-3. --

(124} cartiio, "Asigian 3 dir:utaclcres al Pf./l, 2 al PST, 1 al P9.H y 1 al PPS", 19 de di
e¡¡;¡¡;¡;¡ de 1~. p. 1-3. 

(125} Camio, "1'8:urrió el PRI al reto de urnas y al llena:b de ~foras: PNl", 1 de dlclan
oraoo1~. P· 1. 
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Los comisionados del PAll y el PSUM protestaron al radamente por lo 
que consideraron un descarado favorltlsmo al PST, al que, según dijeron, 
le inflaron la votación. (126) 

La fuerza del PRJ no radicó tanto en la ampliación de sus bases 
sociales y su capacidad de convocatoria, sino en la debllldad de la 
oposición, que no representaba uM alternativa viable para la ciudadan!a. 

Otro elemento consustancial a esta contienda electoral es la amistad 
entre el candidato del PRI, Mariano Piña Oiaya, con el presidente Miguel 
de la Madrid Hurtado, quien asistió como testigo de honor en su toma de 
protesta como gobernador constitucional del estado de Puebla. As! el 
presidencialismo ha sldo vigente en las dos últimas sucesiones de goberna
dor en la entidad. 

Por último, haber presentado la génesis de la lucha pol!tico-electoral 
durante el periodo comprendido de 1970 a 1967, bajo la muy particular 
metodologia utilizada, ha permitido entender que este Ambito no ha logrado 
ser expresión de las demandas sociales y poi iticas de la ciudadania. Lo 
anterior obedece principalmente, por el cariz lnorgfoico de los partidos 
pol!ticos locales. A pesar de que en el estado de Puebla se llevan a 
cabo dos procesos electorales: 1) Elecciones para los cargos de Goberna
dor, Presidentes Municlpales y Diputados Locales y 2) Elecciones para 
Senadores y Diputados Federales. 

Estas elecciones han tenido tres contextos h!storicos distintos: a) 
La dlversiftcación' económica, crisls de gobernabilidad y movllización 
social en los años setenta, b) La reforma polltlca de 1977 y c) La 
nacionalización de la banca en septiembre de 1962. Sin embargo, en ellas 
confluyeron dos fenómenos: Uno, el centralismo politice y el otro, el 
enquistamiento de grupos en las instituciones partidistas que han impedido 
la consolidación de un sistema de partidos politices estatales competiti
vos. 

De esta manera la lucha pal !tico-electoral no solo determinar~ el 
perfil de las relaciones de poder entre el Gobierno Local y los actores 
sociales, sino también la hegemonla del partido en el poder. 

(126) carota. "fraU'.le y Phstenc!oni910 El1 las Votaclcnes: ~·, 2 de dlcimbre de 1~, 
¡;:-T-6'. 
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CAPITULO QUINTO 

V. LA ADHIHISTRACIOH PUBLICA ESTATAL: UN MECANISMO DE REGULACION DE 

LAS DEMANDAS SOCIALES: ( 1965-1987) 

En el iierfodo estudiado se presentaron los datos indispensables, as! 
como las interpretaciones de los hechos más representativos que modifi
caron la composición de los grupos de poder, los espacios donde se organi
zaron y expresaron pol lticamente. 

Creemos que es conveniente abordar el análisis de las relaciones 
entre el poder público y los grupos de presión empresariales y los parti
dos de oposición. Para el lo y con el objeto de conocer las funciones 
desempeñadas¡:orla administración pública estatal en las relaciones que se 
establecieron entre el poder públ leo y los actores sociales. Por tal 
motivo, el análisis se centra en el Poder Ejecutivo, quien es su titular 
( 1), y la organización y funcionamiento de la administración públ lea 
estatal. 

5.1 PROBLEMATICA. 

El análisis de la administración pública de las entidades federativas, 
que conforman el mosaico nacional, es prácticamente desconocido y ello 
dificulta su ·comprensión. Según Cipriano Flores Cruz, esto obedece a 
cuatro razones: 

1) La expresión formal no necesariamente representa la práctica y 
organización real de la administración estatal. Se distinguen tres 
hechos: a) las Constituciones, las leyes orgánicas de la administra
ción pública y las especificas de la acción gubernamental muestran 
una estructura y funciones determinadas; b) el presupuesto o asigna
ción del mismo manifiesta otras estructuras y funciones diferencia
das; c) la gráctica real u organización funcional muestran, a su 
vez, otra realidad. 

(1) Segú1 la LEY ffiG.'ll!CA CE IJ\ trn!Nl511'.'llfJl NlllCA OO.. ESTi'IXl CE PIIBlA en su artlrulo 
3, para el c!=spactn de los asmtos c¡..e 0011>lten al G:Xemacl:Jr c!=l Estado, éste se 
auxiliará e!= las ~las y organis:os c¡..e señala la Coostltu:im Pol!tica c!=l 
EstaOO, la propia Ley ~lea, la Ley de Egresos y c!=mAs dlsposiclc:res jur!dicas 
vlg.ntes en el Estado. 
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2) El ejecutivo estatal, en la mayor!a de los casos, tanto por su 
capacidad pollt!ca como por derecho, organiza a la administración de 
acuerdo a momentos coyunturales. 

3) Hay carencia de información, lo que se demuestra con el hecho de que 
hasta hace poco tiempo era casi imposible conseguir alguna constitu
cional estatal. 

4) Existe la noción de que las administraciones estatales siguen el 
modelo federal y, por tal razón no tiene caso analizarlas. (2) 

Desde este planteamiento general se infiere tamblén la problem~tica 
de la administración pública estatal poblana, por lo que abordar su 
estudio presupone establecer un marco teórico min!mo que posibilite su 
discusión. 

5.2 ELEMENTOS TEORICOS PARA EL ANALISIS DE LA ADHINISTRACION PUBLICA 
ESTATAL. 

Para ello, trataremos de establecer los rasgos teóricos m~s importan
tes que expliquen la estructura de la organización. Como punto de parti
da, es posible identificar dos planteamientos teóricos: la del razonamien
to sistémico, que presta mayor atención al problema de la estructura y 
autoridad; y la del razonamiento estratégico, que atiende principalmente 
a los aspectos de poder y confl teto. 

5.2.1. Razonamiento sistémico. 

El razonamiento sistémico nos permite comprender las causas que 
originan el problema entre racionalidad administrativa y decisión pollti
ca; sugiere abordar los nuevos fenómenos sociopol !ticos a la luz de la 
Teorla General de Sistemas, la cual se basa en el principio regulativo de 
la racionalidad con arreglo a fines. (3) En el contexto de un Estado que 
por sus funciones sociales asumidas para resolver el confl teto social, 
est~ obligado no sólo a expandir cuantitativamente el cuerpo de funcio
narios profes tonal izados sino a subordinar progresivamente los pol lticos 

(2) 

(3) 

Flores Cruz, Cipriano. "Algnas reflexic:nes scóre la il:lninistracló:l pública m las 
mtidades federativas 6' f~ico". Gaceta ~!cana 6' Mninistracló:l PCblica Estatal y 
f\nlcipal. rb. 2, it>ril-Jt11lo 1981. llW'. MlX1co, @l. p. 43. 

Véase, fqJilar Villanueva, Luis F., Polltica fu Raci01alidad Mnlnlstratlva. lnstitl't.o 
Naci01al 6' Mninlstracló:l Pública. f'éX!co, 1 • o. !'ll. 
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a éstos. Lo anterior se ve claramente en lo que hay se ha calificado 
"ingobernabllidad del Estado contemporáneo", es decir, el hecho de que se 
asiste a una desproporción creciente entre las demandas sociales dirigi
das al sistema poi !tico, movll izadas y orquestadas por 1 ideres pol !tlcos 
y sindicales, para poder sobrevivir en la competencia entre partidas y 
organizaciones civiles, por un Jada y las disponibilidades de recursos 
del sistema polft!co para responderlas puntualmente, por el otro. Este 
desequilibrio entre la demanda social o la vida polftlca y los recursos 
trae como consecuencia, entre otras, el que cada vez más en las socie
dades avanzadas se exige alternat! va a combinadamente una reducción de la 
demanda soclal por v!a administrativa. (4) 

De ah! que el razonamiento sistémico nos explica la estructura y 
funcionamiento de la adminlstracibn pub! lea estatal a partir de su rela
ción con la estructura social. 

5.2.2 Razonamiento estratégico. 

Otro de Jos modelos teóricos nos propone una nueva teor!a de la 
organización fundada en el análisis de la estrategia de los individuas y 
los grupas, que al mismo tiempo toma en cuenta los rasgas culturales 
básicos de cada sociedad. (5) 

; El razonamiento estratégico, par parte del actor para descubrir al 
sistema, que par sl sola puede explicar las aparentes Irracionalidades 
del comportam!ento del actor. Se desglosa de la manera siguiente: 

111. 

2. 

3. 

(4) 

(5) 

Los participantes de una organización se pueden considerar como 
actores con estrategias propias. La racionalidad de estas estra
tegias sólo adquiere sentido sl se ligan las oportunidades de pérdi
das o de ganancias que realmente tenlan en el juego que manten!an 
entre si. 

Si se conocen las estrategias de cada actor y las restricciones 
objetivas a las que están sometidas, dadas las incertidumbres que 
trae consiga la realización de sus actividades, podremos reconstruir 
el juego a partir del cual estas estrategias se vuelven racionales. 

El fen6mena sociológico fundamental de la Integración de los compor
tamlentosóel mismo conjunto social se analiza, en el marco organiza
tivo, como un proceso indirecto mediante el cual !os actores están 

!bid. w. 55-56. 

Crozier, Mlchel..fried>lrg, Erhard. El Actor y El Sista'lll. Alianza Eiiitorlal l'el<icana. 
~leo, D.F. 199J. W· 35-53. 



159 

obligados a adoptar de manera racional dentro del juego una estrate
gia que de pie a las limitaciones del mismo, lo que hace que para 
ellos sea racional el doblegarse para alcanzar metas comunes, cuales
quiera que sean sus motivaciones iniciales. 

Como podemos ver, el razonamiento estratégico es de descubrimiento; 
es un razonamiento heur!stico, mediante el cual se elaboran y se verifican 
hipotésis cada vez mas generales, sobre las caracter!sticas del conjunto, 
que parten de los problemas que vi ven los participantes en cada una de 
las acciones que realizan". (6) 

De esta manera podemos concluir que el razonamiento estratégico nos 
permite comprender a la administración pliblica estatal en términos de 
poder y confl i eta. 

5.2.3 Dos modos complementarios de razonamiento del ana!isls de las 
organizaciones. 

A pesar de que cada razonamiento tiene su propia lógica, intentamos 
aqu!, establecer una perspectiva integrada de los mismos: el razonamiento 
sistémico y el razonamiento estratégico se complementan. El primero 
deductivamente analiza el problema de la estructura y autoridad, y el 
segundo, inductivamente se basa en un modelo de negociación y de calculo, 
todo ello. por la necesidad de expl !car las transformaciones estructurales 
del sistema, producto de las acciones de los actores, as! como, el sistema 
de relaciones que las orienta. 

Empero, no es fkil integrarlos. Alin cuando lo que se toma de uno y 
se entrelaza al otro, sea algo inevitable. Para integrarlos hemos tenido 
que recurrir a otro concepto, el del juego, que aunque trae consigo otra 
lógica y se refiere a otro modelo de comportamiento, sin embargo, se nos 
presenta como un modelo de integración de los comportamientos humanos, 
que supone una visión dualista no integrada al campo de las relaciones 
sociales. Estas dos orientaciones contradictorias se mantienen juntas 
pero no reconciliadas: la de la estrategia egoista del actor y la de la 
coherencia fina 1 izada del sistema. La primera se apl lea al comportamien
to de los actores en el juego y la otra a los resultados del mismo, y 
únicamente el juego, en tanto mecanismo .social integrador, logra sobre 
pasarlas. (7) 

(6) lbid. ¡:¡¡. 1~-191. 

(7) lbid. p. 196 
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Para fines del objetivo de este capitulo utilizaremos a ambos razona
mientos, como base teórica, para expl !car las caracterlst leas estructura
les de la adminlstracion pública estatal en Puebla. Cabe señalar que no 
es nuestra 1ntenci6n presentar en forma exhaustiva el uso de estos modelos 
teóricos. aspiramos únicamente a abordar coherentemente el objeto de 
estudio de esta tesis. Para ello hemos tomado la siguiente hipótesis: 

1) La administración pública estatal de Puebla tiene dos caracter!stlcas 
estructurales, una poiltlca y otra administrativa. El perfil pollti
co define a la administración públ lea estatal como un instrumento 
del gobernador, para mediar el confi teto que generan las relaciones 
de poder entre la organización y los actores sociales. 

2) La connotación administrativa concibe a la administración pública 
estatal. como un mecanismo centra! de regulación de la demanda 
social, de acuerdo a fines proyectados y que incide como criterio 
clave en la decisión poiltlca. 

A partir de estas hipótesis es importante considerar que la organiza
ción estatal al entrar en relación con la sociedad, establece relaciones 
de poder, convirtiéndose en una relación de intercambio, por tanto de 
negociación. "En· este nivel es cuando intervienen las caracterlsticas 
estructurales de una organización, las cuales delimitan el campa de 
ejercicio de las relaciones de poder entre los miembros de una organiza
ción y definen las condiciones en las que éstos pueden alcanzar sus 
propios objetivos mas que por el ejercicio de relaciones de poder, pero 
al mismo tiempo, no pueden ejercer poder entre si mas que cuando se 
p~rsiguen objetivos colectivos cuyas propias restricciones condicionan en 
forma directa sus negociaciones". (8) 

Así definirnos dos caracterlstlcas estructurales de la Administración 
Públlca Estatal: su acción política y su acción racional. La explicación 
de estas caracterlstlcas las daremos en los dos puntos siguientes: 

5.3 EL GOBERNADOR: FACTOR OE DECISION POLITICA. 

Uno de los rasgos esenciales del sistema pol ltlco poblano es e! 
predominio del poder ejecutivo sobre los otros poderes y sobre los meca
nismos de decisión polltica en la entidad. Esta afirmación no es priva-

(8) Crozler, Michael-Fr!edOOrg, Emard. El fdor y El Sistema. Allanza E:dlta'ial ft!xica
na. México, D.F. 19ro. p. 65. 
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ti va nada más de este estado pues, como concluye Carlos F. A Imada en su 
estudio sobre la Administración Pública estatal en M~xico. " .•• si el 
poder central asigna al gobernador como su responsabl 1 ldad fundamenta 1 el 
mantenimiento de la estabil !dad poi ltlca en el estado, le proporciona a 
cambio los medios necesarios para cumpl !ria. 

La clave de esta transferencia de poderes es la concesión hecha al 
gobernador para que ejerza la dirección real del Partido en el poder a 
nivel estatal.. Este control le permite tener un peso decisivo -bajo 
reserva de la dosificación de posiciones- al Interior del partido donde 
se da la transacción con los grupos dominantes en la designación de 
candidatos a la legislatura estatal y a los ayuntamientos. 

En consecuencia, el gobernador adquiere un predominio Incuestionable 
sobre las otras Instancias de gobierno locales. Para ello, se sirve de 
medios polltlcos, financieros, jurldlcos y administrativos". (9) 

Lo anterior se puede constatar en otros estudios donde los elementos 
que fortalecen el poder de los gobernadores son: 

1) La designación de un candidato a gobernador no puede excluir ni 
al presidente de la República, ni a la alta jerarqula del PR!. 2) Ningún 
gobernador podrá ejercer su cargo sin el apoyo fundamental del gobierno 
central. 3) Los grupos de poder local que reclaman mayor independencia 
en la selección de sus candidatos, aparecen con posiciones pol lticas que 
desde el Estado se califican como 11 conservadoras 11

; se les vincula además 
con personal ldades de corte cac!qul l. alejados de los modernos sistemas 
de control politice, por ejemplo de la CTM o de la CNC; pero no se trata 
de un mero problema ideológico, sino de una confrontación real en el 
sistema politice. (10) 

Otros estudios afirman que de la revisión y análisis de las consti
tuciones estatales en el apartado referente a las facultades y atribucio
nes que tienen los Titulares del Ejecutivo. Son muy variadas las facul
tades de los gobernadores, desde aquéllas en las que Intervienen en el 
proceso de legislación local, hasta las de carkter estrictamente adminis
trativo, incluyendo competencias en materia económica hacendaria, en 
materia jurisdiccional, educativa, pollt1c·a y en otras más. (11) 

(9) 

(10) 

(11) 

Alrrada, carios F. La .xtninistración estatal en l'éxlco. Instituto Naclcnal da Mnlnls
tración Pública. Mfüco, O.F. 1982. ¡:p. i!Xl-191. 
Mlrtlnez Assad, carios y Arrecia Aya!a, Alvaro. "El p:d!r oo los gílema<!Jres" en la 
vida JXJlltlca rrEXicana en la crisis. El Colegio oo l'éx!co. Primera Edición, 100T." 
MlX1co, D.F. íll· 117-116. 
Mirtlnez cabañas, QJstavo. La administración estatal y 111J1icipal en l'éxlco. lfl'P..C0\11-
CYT. l'éxlco, D.F. 1935. p. 10. 
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Otros mas señalan que el presidencialismo mexicano se manifiesta en: 
"El hecho. de ser el jefe real del PR!, otorga al presidente una serie de 
facultades situadas mas alla del marco constitucional, como son la de
signación de su sucesor, el nombramiento de los gobernadores, los senado
res, de la mayoria de los diputados, de los principales presidentes 
municipales; por ser el PRI un partido predominantemente ... Integrado por 
sectores, le da al presidente control sobre las principales organizaciones 
obreras, campesinas, profesionales y de diversa fndole -populares, en la 
jerga del propio partido- que representan, cuando menos hasta ahora, las 
organizaciones mas fuertes de Mexlco". (12) 

Ante este panorama y Vdrios planos del ana!isis, como se puede ver 
la preeminencia del poder del gobernador obedece a factores que emanan 
del sistema politice enmarcado en sus normas jurfdicas; no obstante otro 
elemento que le da mayor fota!eza a su legitimidad, es la capacidad de 
negociación con los distintos actores social, pues cada estado de la 
República tiene una real id ad poi rt lea distinta que obedece, entre otras 
cosas, a la conformación de una sociedad civil altamente participativa. 

Esta particularidad, la tiener, sólo algunas entidades federativas 
como el estado que hemos estudiado, a lo largo de esta investigación, 
donde existen grupos empresariales que cuando ven afectados sus intereses, 
se organizan de manera cohesionada y con gran capacidad de maniobra; 
partidos poi ftlcos de oposición como el PAN y el PMS Que tuvieron espacios 
de gobierno municipal, y en el caso del PMS (antes PCM), que en los años 
setenta tuvo trabajo organ ico con algunos sectores urbanos populares, 
campesinos y universitarios a los cuales logró cohesionar y convertir en 
verdaderos movimientos sociales; organizaciones sindicales como el Sindi
cato Independiente de la Volkswagen -el mas importante de la región por 
su membresia y formas de lucha para defender sus intereses- y la organiza
ción'de vendedores ambulantes 28 de octubre, la segunda mas importante a 
nivel nacional. Estos grupos de poder económico, partidos políticos, 
organizaciones sindicales y urbanos populares, personalizan el poder en 
la figura del gobernador como instancia real de mediación poi ftica. 

Este horizonte muestra como la centralización del poder de decisión 
polltica en el gobernador, descansa en factores que emanan del sistema 
polltico, de la Constitución Polltica del Estado de Puebla, y del grado 
de consenso, que tenga por parte de los actores sociales, como mediador 
en los conflictos entre ellos, o de ellos con las instancias del gobierno 
central. 

( 12) Garpizo, J:Jrg.J. El ¡reside-cialisro rrexicano. Siglo XXI. ffuico, o.F. 1!m. p. 228. 
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5.4 LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL: UN MECANISMO DE REGULACION DE LA 
DEMANDA SOC 1 AL. 

Como señalamos anteriormente la sociedad civil poblana se conforma de 
grupos de poder económico. grupos de interés, organizaciones sindicales, 
los partidos poi lticos y organizaciones campesinas, cada uno se organiza y 
lucha por sus propias necesidades, pero su peso poi !tico obedece a su 
capacidad de movn izaclón. 

En este sentido cada grupo y organización con intereses particulares 
genera una representación que busca cauces estatales para tramitar y 
solucionar sus demandas. Esta red de representación y gestión, estructura 
mecanismos de negociación permanentes que se edifican a partir de intere
ses inmediatos y particulares de cada grupo social. 

Sin embargo. puesto que la suma de los Intereses particulares rebasa 
·la capacidad de re,puesta del gobernador, se hace necesario la creación de 

un aparato administrativo que regule esos reclamos Inscribiéndolos dentro 
de un proyecto de desarrollo estatal. 

Es as! como el titular del ejecutivo estatal para el ejercicio del 
poder, de acuerdo a las atribuciones, funciones y obl lgaciones que le 
señale la ·constitución Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Pol!tica del Estado de Puebla ,- las leyes vigentes en el 
estado, se auxilia de la administración pública estatal. (13) 

Esta Ley define la estructura, reglas y objetivos que rigen su 
funcionamiento oficial, también, determino los lugares donde podr~n desa
rrollarse las relaciones de poder entre los grupos de Interés y el poder 
ejecutivo. Ademls, le permite al gobernador el control de los principales 
titulares de la organización burocrHica, que a pesar de su estructura, 
objetivos e Importancia, requiere de sus miembros una actuación coherente, 
mayor o menor, pero siempre considerable, y obtenida en parte por la 
negociación con los grupos de poder poi ftico local para gobernar dicho. 
aparato administrativo. (14) 

(13) Véase la Ley ~lea oo la Mnlnistraci6n Fl1Jlica Estatal. ~el 1• oo Febrero 
00 1~1. 

(14) Véase Croz!er, Michael. El fm'.!TmJ burcx:rát!oo 2. Arorrortu EditDres. /'org3:1tlna 
1974. p. 65. 



164 

As! la administración estatal de acuerdo a su organigrama y sus 
reglamentos Internos, regula las relaciones de poder y restringe la 
libertad de acción de los individuos y de los grupos que reúne, con lo 
cual condiciona profundamente la orientación y el contenido de sus estra
tegias. (15) 

Adicionalmente, el funcionamiento de la administración estatal 
depende de las condiciones socio-pol!ticas Imperantes. Estas condiciones 
son especificas a cada sociedad y, por lo tanto, son históricamente 
determinadas. De esta manera la naturaleza del aparato administrativo se 
vera determinado por las condiciones sociales, económicas y pol!ticas 
vigentes en cada sociedad. 

Por ello, y coincldentemente para algunos teóricos de la econom!a 
pol!tlca regional, la necesidad de la intervención estatal es determinada 
por consideraciones pol ltlcas, cuando los confl Jetos de clase, con una 
evidente connota e Ión terrl tori al, son exacerbados y hacen necesarl a su 
regulación por parte del Estado. ( 16) 

Luego entonces, podemos decir que la organización de la adminlstra
ción públ lea estatal en Puebla, ha estado determinada por dos periodos 
históricos que han influido de manera determinante en las decisiones 
pol!tlcas para 1 a solución de los confl fetos generados por la lucha 
pol!tlca de los grupos sociales que conforman la sociedad civil, enmarca
d9s en un contexto de diversificación económica, producto de la Inversión 
pobllca por parte del gobierno federal en la entidad. 

5.4.1 La estructura y organlzacl6n de la administración pública estatal 
en el contexto de diversificación industrial, movilización social 
y crisis po!ltlca: 1965-1976. 

La administración pllbl lea estatal se estructura y organiza de manera 
fr~gil durante este periodo, dado que la inestabilidad pol!tlca y la 
falta de continuidad en la gestión administrativa del poder ejecutivo, 
cinco gobernadores en dos sexenios no permitieron consol ldar la acción 
gubernamental en beneficio de la sociedad. 

(15) Crozler, Midlael-Frle:llerg, Emm!. El kt/Jr y El Slstal\3. Alianza fdl!Drlal fbxlcana. 
l'éxico, D.F. 1m. p. fi6. 

(16) Palacios, JJal\ José. La l\'.Jl!tlca Regional en l'éxlco. 1970-1982. lhlversldad da GJada
lajara. Gmalajara, .Jalisco. 1009. p. 54. 
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Por otro lado, la econom!a se diversificó debido al impulso del 
gobierno federal en dos vertientes: 1) orientó la Inversión extrajera y 
nacional hacia Puebla y 2) asignó inversión públ fea a los sectores 
industrial y comunicaciones y transportes. (17) 

Estas poi !ticas públ leas generaron una mayor eflc iencia productiva 
sectorial que de desarrollo regional. en consecuencia la concentración de 
las actl vldades. productivas se ubicaron en las ciudades de Puebla, Tehua
c.ln, Atl ixco, Teziutl.ln, San Mart!n Texmelucan, !zúcar de Matamoros, 
Cholula y Huachinango. También en estos municipios la organización 
social y la lucha poi !tica se escapa del control poi !tico de los caciques 
-que aún persisten en los municipios m.ls atrasados como Xlcotepec de 
Ju.lrez,- para buscar mecanismos de representación ante el poder pol!tico 
central Izado en la figura del gobernador. 

Sin embargo, la modificación de los patrones de acumulación de 
capital no fue tarea f.lci l, pues tocó los Intereses de los grupos ernpre
·sariales, principalmente los de la rama textil. Aunado a una diferencia
ción social m.ls compleja pero m.ls organizada, principalmente por el 
Partido Comunista Mexicano, que logró configurar verdaderos movimientos 
sociales en los años de 1971 a 1974 que marcaron la historia socio-pol!tl
ca de Puebla. 

En este contexto, la estructura y organización de la administración 
estatal en el periodo de 1965 a 1976 era la siguiente: dentro de la 
estructura administrativa centralizada, la Secretarla General de Gobierno 
es la m.ls importante. después del gobernador, en la Jerarqu!a estatal, le 
siguen en importancia la Procuraduria General de Justicia del Estado, la 
Tesorer!a General del Estado y la Oficial !a Mayor de Gobierno, después 8 
Oirecciónes Generales y la Secretarla Particular; de la estructura admi
nistrativa paraestatal no encontramos información. (Véase Cuadro 1) 

Un rasgo caracter!stico de este aparato administrativo es que a 
partir del año de 1975, con la llegada al poder ejecutivo de Alfredo 
Toxqu[ Fern.lndez de Lara, la administración pública estatal recobra su 
estabilidad pol!tica, lo que le permitió establecer bases administrativas, 
hasta el siguiente año, (1976), se lle.vó a cabo una reestructuración 

(17) Véase: Cuadno ~b. 2. "Inversión ¡ibllca fe<l!ral en ei Estacl:J p:¡r sectores (1971-1001)". 
01 Plan de desarrollo estatal Wla 1003-1~. g:blerro del esta::b. Puebla, Pue. 
1002. (kiiXO estidlst1co) p. 1 • 
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administrativa cuya propósito fue el de optimizar los recursos disponibles 
y des! lndar áreas de responsabl l ldad para dar respuesta a las demandas 
sociales; "para tal fin se abrogó el Reglamento de la Secretarla General de 
Gobierno, QUe regulaba las atribuciones de los órganos admlnlstrattvos, 
sustituyéndolo por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada en Febrero 
de 1976. Ley que por primera vez en la historia de la administración pú
blica estatal, estableció el marco legal de las funciones de cada una de 
las dependencias que la conforman". ( 18 J 

En suma la ineficacia del poder estatal para unir y conciliar los 
Intereses de los diveros grupos en pugna, se debió, en parte, a la falta de 
una estructura administrativa fuerte que racionalizará las demandas sociales. 

5.4.2 Estructura y organización de la administración pOblica estatal en el 
marco de la reforma administrativa: 1978-1981. 

La estabilidad polltlca, el reflujo de los movimientos sociales y el 
repliegue de los e.mpresar!os en sus organizaciones, permitieron sentar las 
bases de organizaclón del aparato administrativo de acuerdo a los lineamien
tos de la reforma administrativa en el sexenio de José lópez Portillo. 

Uno de los propósitos fundamentales de la reforma administrativa en 
el. perlado de 1976-1982, era fortalecer el federal!Smo mediante la trans
ferencia de funciones relacionadas con la planeación del desarrollo regional 
a los gobiernos estatales. 

Fue as! como se establecieron los Convenios Unicos de Coordinación 
(CUC). Este mecanismo admlnlstratlvo de concertación buscó combinar en un 
solo paquete las acciones de cada uno de los gobiernos estatales con las 
del gobierno federal, en especial las referentes a la coordinación de 
Inversiones federales que converglan en el territorio de cada entidad. 
(19). 

(18) Plan de desarrollo estatal ¡ll!bla 1993-l!al. o,i. cit. p. 256. 

(19) Palacios, .lJan .l:lsé. (\:>.Cit. p. 94. 
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En Puebla, el Convenio Unico de Coordinación se inició a principios 
de 1977 y su operación comenzó con la coordinación de programas de inversión, 
buscando transferir recursos financieros y asesor!a técnica de la Federa
ción al Gobierno del Estado, para la ejecución de obras de Infraestructura 
social y económica que fueran realizadas con mayor eficacia por los orga
nismos locales y para fortalecer la capacidad de programación, administra
ción y ejecución del Gobierno Estatal. (20) 

El Gobierno Federal al transferir recursos flnancieros demandaba del 
gobierno local contar con una Infraestructura administrativa, que racionall
zara la asignación de los mismos dentro de las pautas del Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano. 

Lo anterior fue uno de los motivos principales por los que el Congreso 
del Estado, a iniciativa del gobernador, aprobó el 1' de febrero de 1978 
una nueva Ley Org~nlca de la Administración Públ lea Estatal. 

Esta Ley reestructuró de manera consideraole la jerarqula de varios 
órganos administrativos al elevarlos de direcciones generales, como la de 
Obras Públicas de Educación Pública, de Industria y Comercio, en Secretarlas 
Obras Públicas y Oesarrol lo Urbrno, de Educación y Bienestar Social y 
Fomento Económico respectivamente. Otras direcciones generales como la de 
Agricultura, Ganaderla y Forestal en Subsecretaria de Fomento Agropecuario, 
Forestal y de la Alimentación. También se creó la Comisión de Programación 
y Presupuesto. La Secretarla General de Gobierno "lantuv6 su posición 
privilegiada al ocupar el segundo lugar dentro de la jerarqula administra
tiva. Entre las razones que permiten explicar su status esta la función 
pol!tica que desempefia como conductora de las relaciones entre el Goberna
dor y los Ayuntamientos; as! como los aspectos relativos a la pol!tica 
Interna de la entidad. (Véase el Cuadro No. 3). 

Cabe mencionar tres medidas administrativas trascendentales para 
promover la descentralización y el desarrollo regional en el régimen de 
José López Portillo: 1) ia creación de la Secretarla de Programación y 
Presupuesto. en enero de 1977. que tenla como función principal la planea
ción y coordinación del gasto públ ice y la inversión federal; 2) el Plan 
Nacional de Oesarrol lo Urbano, en 1978, que tuvó como objetivos la descen
tralización y desarrollo urbano de las áreas m~s pobladas y 3) el Plan 

(20) Plan de desarrollo estatal PIP.bla 1933-1938. Q:i. Cit. p. 2fil. 
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Nacional de Desarrollo Industrial, puesto en operación en febrero de 1979, 
"constituyó la expresión formal de la polltlca industrial de ese gobierno, 
la cual giraba y descansaba enteramente en los excedentes financieros que 
se creta Iba a generar la planeada producción masiva de petróleo". (21) 

Esta estructura administrativa del Gobierno Federal sentó un prece
dente más en el control que ejerció el poder central sobre el Gobernador. 
Al respect.o Carlos F. Almada puntualiza que "el reparto de la fiscalidad 
muestra claramente que en México solamente el gobierno federal dispone de 
los recursos necesarios para ! levar a cabo las grandes tareas exigidas por 
el desarrollo. Los estados -incluso los más favorecidos- no dispone por 
ellos mismos de medios suficientes para hacer frente a las númerosas deman
das de sus poblaciones. Esto los hace dependientes de las Inversiones 
federales para resolver sus problemas m~s apremiantes, tanto sociales como 
económicos. Por lo tanto, un volumen considerable de obra pública federal 
puede ser suficiente para asegurar el éxito de la gestión de un gobernador. 
Inversamente si por una u otra razón se les restringe de manera importante, 
es casi seguro que su prestigio ante los electores es rt3pidamente mermado'1

• 

(22) 

El Gobierno Central reconoce la problemática que existe en cada uno 
de los estados de la República y sabe que la asignación de los recursos 
financieros, casi siempre, son usados por el Gobernador de acuerdo a coyun
turas polltlcas y no a una racionalidad, ésto es, el cálculo de los medios 
en base a los fines proyectados, es por ello, que condicionó, en el caso de 
Puebla, la Inversión pública federal si antes no se tenla un aparato admi
nistrativo eficiente que se Integrará al Sistema Nacional de Planeación en 
el marco de la Reforma Mminlstrativa. 

De esta manera, la administración pública estatal se definió como un 
mecanismo de racionalidad, en un "Instrumento de cálculo, que pondera la 
proporción o desproporción entre los medios disponibles y los fines deseados 
y que as!, calculando de antemano la factibilidad de los fines, Incide como 
criterio clave en la decisión acerca de la accibn correcta, acerca de la 
acción que unida a medios realiza el fin, o bien, acerca mayormente a la 
realización del fin". (23) 

(21) Palacios, JJan J:lsé. (9. Cit. p. 99. 

(22) Alrrada, Carlos F., [\l. Cit. p. OO. 

(23) Apilar Villarueva, Luis F. (9. Cit. p. 43. 
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As!,. el aparato administrativo estatal se consolida como un mecanismo 
de regulación de ia demanda social, que le permite al gobernador una mejor 
capacidad de movilización y recursos son base en un proyecto deseado, 
claro en un periodo de estabilidad y no de conflicto. 

5.4.3 Relaciones de poder y racionalidad administrativa estatal en el 
contexto de la descentralización administrativa 1981-1987. 

En Puebla los empresarios locales por su capacidad de maniobra en el 
campo económico, social y polltico, lo hacen ser un actor social protagónlco 
en la toma de decisiones, fundamentalmente, con relación a la polltica 
enconómica del gobierno estatal. sin embargo. Ja decisión polltica condicio
nada a este sistema de relaciones de poder ha marginado a otros grupos 
sociales locales lo que ha generado un desarrollo desigual de los sectores 
productivos, concentración del gasto público y de la población económicamen
te activa en los principales municipios como son: Puebla, San Martln Tex
melucan, Tehuacan, entre otros. 

No obstante, Puebla es una "entidad que desempeña un papel importante 
dentro de 1 a economla nacional. Su producción agrlcola y pecuaria, su 
intensa actividad industrial, y los atractivos tur!sticos, la infraestruc
tura comercial y de comunicaciones, lo han convertido en uno de los princi
pales núcleos de la vida económica del centro del pais. Es una de las 
siete entidades federativas con mayor aportación al producto interno bruto 
nacional. La producción industrial ocupa ei sexto lugar, con cerca de 4 
por ciento del total nacional del sector". (24) 

Este diagnóstico se complementa con .ei que hace el gobierno del estado 
en el Plan de Desarrollo Estatal Puebla 1983-1988 donde especifica que en 
1980 el estado contribuyó con 126,567.4 millones de pesos al P.I.B. Nacio
nal. Son las actividades terciarias las que generaron la mayor parte del 
P.l.B. estatal, con un 55.54% sobresaliendo las comerciales con el 32.48%. 
Las actividades secundarias contribuyeron el 26.03. Por último las activi
dades primarias muestran una contribución del 11 .4% (25) 

(24) Secretarla de Prcgrarociói y PresL¡mSto. f'éxico: resamillo Regicrui y resa:mral!za
ciál de la Vida Naclcrul 1!m-1'8'!. f'éxico, D.F. 1Ml. p. 254. 

(25) ai!Jierno del estOOo. Plan de !l:sarrollo estatal Pt.o2bla 1!m-1!:89. Ptaila, Pue. 1te2. 
p. 61. 
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Surge aqu! el primer elemento a destacar como un obst~culo al desarro
llo estatal, y es, precisamente, el hecho de que el desarrollo registrado 
por el estado se rea liza en forma desequilibrada, basada fundamenta !mente 
en el desarrollo de las ramas manufactureras, comercial y financiera y 
rezag~ndose en este proceso el sector agropecuario y forestal, que consti
tuye la base de la producción de alimentos y materias primas. (26) 

Ante esta problem!tlca dual: por un lado las relaciones entre los 
grupos de poder económico, y el Poder Ejecutivo y por el otro, un desarrollo 
económico desigual que limita la dotación adecuada de los servicios b~slcos, 
tanto en !reas urbanas como rurales; surge este cuestlonamlento: lQué 
papel juega la administración públ lea en la solución de este problema? 

5.4.3.1 Oel programa pol!tlco a la racionalidad administrativa.• 

La titularidad de la administración públ !ca estatal durante el periodo 
que gobernó Guillermo Jiménez Morales, se propusieron como objetivos de su 
gestión los slgule~tes: 

"- Reafirmar y fortalecer la !dependencia de México como nación democr~tica, 
justa y libre en lo económico, lo poi itico y lo cultural. · 

- Preveer a la población de empleo y mlnimos de bienestar, atendiendo con 
.'prioridad las necesidades de alimentación, educación, salud y vivienda. 

- Promover un crecimiento econ~~ico alto, sostenido y eficiente. 

- Mejorar la distribución del ingreso entre las personas, los factores de 
la producción y las reglones geogréflcas. 

- Pugnar por.l• autosuficiencia de la producción de alimentos y su adecua
da distribución a los núcleos de población de bajos ingresos. 

- Elevar el nivel de vida de la población, propiciando la generación de 
empleos y proporcionando los ~lnirnos de bienestar, atendiendo con prio
ridad las necesidades de alimentación, educación, salud y vivienda. 

- Promover un crecimiento económico alto, sostenido y eflclente, basado en 
el desarrollo equilibrado de la estructura económica de la entidad, 
brindando especial atención a las ~reas marginadas del Estado. 

(26) Op. Cit. p. 61. 

MallzillOS soliJ101te la etapa del G:temaó:lr Jirrá'ei fbrales, pcr cart:ar = 11\lyores 
eleraitos lnfonratlvcs. Crearos QJi! haber lntentacb tn suste1to ""' fU0"1tes dxwmtales 
antes de 19:il tr.blera slgl\flcacb tna lal:or de lnvestlgacltll fareroy!flca ~ rroasarla 
o.EStras posibilidades, t:xla vez QJi! 0"1 los an:hlvcs oficiales rn existla esa !nforna
c!tll, aOOnás de c¡.e la a:!ninistracitll estatal antes de esta é\X)ca, rn sufrió tna rees
tructuraclcn sigiif!catlva 0"1 sus ftne!cres, tal vez por las anlicicres de presitll e 
irestabil!dad ""' las c¡.e se ""'11tr6 lmersa. 
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- Aprovechar racionalmente los recursos con que cuenta el Estado. 

- Mejorar la distribución del Ingreso entre las personas, los factores de 
la producción y las reglones". (27) 

La estrategia para el logro de estos objetivos se conformó con base a 
un sistema de planeac!ón democrática, caracterizado esencialmente por la 
participación de los sectores para el proceso de desarrollo y de los 217 
Municipios que Integran el estado. 

¿Cuáles son los ejes de esta planeac!ón democrático? 

Los ejes de la planeaclón democrática son la negociación, la concerta
ción y la racional !dad de la gestión estatal. 

La planeac!ón como negoc!acion, porque se establecen relaciones de 
poder con los actores sociales que cuentan con recursos (fuerza, riqueza, 
prestigio y autoridad), es decir, un relación de intercambio y adaptación 
entre ambos, el poder ejecutivo y los actores sociales, en el cumplimiento 
de un objetivo común que condiciona sus objetivos personales. 

La planeación como eje de concertación, porque define como prioritario 
e! interés nacional plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo sobre los 
intereses locales. 

La planeación como eje de racional !dad significa el cálculo de los 
recursos que norman y regulen el comportamiento social de acuerdo a los 
objetivos diseñados. 

En Puebla la planeac!ón como eje de racional !dad administrativa se 
configuró como un sistema de acción administrativa que implicó, "la deter
minación consciente de lineas de acción y la transformación de decisiones 
en objetivos, la conversión de cálculos estimados en resultados deseados, 
es decir, se proyectó la utilización más completa y racional de todos los 
recursos de la comunidad, seleccionando entre las diferentes alternativas 
que prometa producir el resultado óptimo. La finalidad consistió en mejor 
los niveles de vida de toda la población; contando con un Instrumento 
técnico-pollt!co para transformar la realidad social de acuerdo a los 

(27) Op. Cit. p. 373. 
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valores del proyecto estatal y ser as! un vehlculo para articular las 
demandas sociales mediante un sistema pol [tico que las reconozca, las 
regule y soluciones". (28) 

De esta manera las relaciones de poder se definiran por la capacidad 
de maniobra del gobernador con respecto a las acciones de Jos actores 
sociales. lCuales son los momentos de definición? Sin duda, son entre 
otros, (ver los movimientos sociales de 1972-73 los procesos electorales, 
-que en este periodo fueron trascendentales en la vida pol ltica y social de 
Puebla-,) los que modificaron las relación entre la decisión pol!tica y la 
racionalidad administrativa. (29) 

Es por esto que el gobernador desempeñó una función dual: ser factor 
de mediación polltica, por las atribuciones juridicas y de las que emanan 
del sistema pol!tico local, e instrumentar un aparato administrativo que 
regulara las demandas sociales dada la concentración y dispersión territo
rial de la población y el desarrollo desigual de los sectores productivos. 

Para ello, creernos se siguieron dos estrategias: la regional y la 
sector la l. 

U~ elemento que nos permite evaluar los resultados de esta estrategia 
son los dos elecciones que se celebraron, una para presidentes municipales 
y diputados locales, y la otra para gobernador, presidentes municipales y 
diputados locales durante el periodo comprendido de 1981a1987. 

A pesar de no contar con la información referente a la asignación de 
recursos por esa vla, podemos señalar que funcionó, pues el PRI en las 
elecciones de 1983 sólo perdió cinco municipios: Tehuacan, Teziuttan, San 
Jase Hiahuatlan, Tlacuilotepec y Chiautla, y ganó todas las diputaciones de 
mayor!a relativa y sólo perdió seis municipios: San Mart!n Texmelucan, 
Coyomeapan y Yehualtepec, Jolalpan, M!ahuatlan y Mazapiltepec (30), en 
éstas últimas elecciones recuperó dos importantes municipios: Tehuac.ln y 
Teziutl.ln. 

(28) (\l. Cit. P. 13. 

(29) Véase los capitulas lI y IV de este trabajo. 

(ll) Véase el capitulo IV de este trabajo. 
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Otro elemento adicional que reforzó Ja estrategia regional fue el 
Programa de Descentra! ización de Ja Administración Públ !ca Federal que se 
pusó en marcha el 21 de enero de 1985. El Ejecutivo Federal habla expedido 
un decreto, el 8 de junio de 1984, por el cual todas las dependencias y 
entidades del gobierno federal deblan elaborar sus programas de descentra
lización tomando en cuenta las propuestas recibidas de los gobiernos esta
tales. (31) 

El programa buscó que las acciones federales m~s central izadas se 
convirtiéran en corresponsabilldad de otras entidades. Las acciones previs
tas fueron de tres tipos: transferencias de entidades paraestatales, admi
nistradas por el gobierno federal, a los gobiernos estatales; de coordina
ción para la ejecución y operación de programas de desarrollo, cuya respon
sabl ! !dad se transfiere a Jos gobiernos de los estados por el Convenio 
Unlco de Desarrollo, y desconcentración de funciones administrativas. (32) 

El programa partió de cuatro decisiones: dar apoyo al desarrollo de 
las actividades productivas regionales; impulsar el desarrollo social; 
consol !dar y ampliar Ja infraestructura regional; fomentar la actividad 
económica y ampliar el acceso a los servicios gubernamentales. (33) 

Con la transferencia de programas de desarrol Jo a los estados por 
medio de los CUD, el programa de descentralización pretendió fortalecer la 
capacidad técnica y administrativa de los gobiernos locales, e incorporar a 
Ja toma de decisiones sobre el gasto federal en Jos estados a los sectores 
representativos y los tres niveles de gobierno, m9d!ante los Comités de 
Planeaclón del Desarrollo. En estos comités se programaron los recursos 
presupuestales para el desarrollo regional, asignados a dependencias federa
les y radicados en cada entidad federativa, para asegurar que el gasto se 
ejerza en el estado para el cual se programó. (34) 

(31) Beltrán, Ulises-Portilla, 5.Jntiag:>. "El Prcyecto de ~allzaci(n del Gobierno 
i"ex!caro (1983-1SB4)"en Descentralizaci(n y darocracla en ~leo. El Colegio de lléxico. 
l'éxico, D.F., 19)5. íl'· ~-99. 

(32) ~· Cit. p. 99. 

(33) ~. Cit. p. 99. 

(34) ~. Cit. p. 100. 
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Con lo anterior, se proyectó una planeación que tuvo, como eje la 
concertación, es decir, supeditar los intereses locales al interés general, 
el cual se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo, donde el gobierno 
central ofreció los recursos presupuestales pero a cambio demandó adecuar 
los planes y programas estatales a los nacionales. Es por ello que las 
delegaciones federales al operar en la entidad buscaron ese propósito; 
asegurar la aplicación del gasto programado. 

Una de las limitaciones de este trabajo, consiste el no tener a su 
alcance las posibilidades de evaluar el impacto de las pol!tlcas de evalua
ción proyectadas por el gobierno estatal entre otras cosas por no contar 
con la lnformaclon detallada de los programas y presupuestos asignados, y 
porque hacerlo significarla replantear los objetivos iniciales de este 
estudio, por lo que concluimos señalando lo siguiente: Para 1987 el número 
de delegaciones federales en Puebla fueron 23 de las cuales, 10 correspon
dlan al Sector Central y 13 al Sector Paraestatal. (Véase Cuadro No.4) 

Estas delegaciones federales se convirtieron, de alguna manera en 
contrapesos de poder del propio gobernador, más que coordinadoras de las 
operaciones regionales en base a los planes y programas globales. Esto se 
piensa, porque para algunos grupos sociales fue más fácil negociar direc
tamente con Jos delegados federales QUe con el gobernador pues este contó 
con un aparato administrativo que dificultó el trato directo y oportuno a 
sus demandas de crédito. 

El gobernador, Guillermo Jiménez Morales, para contar con apoyo finan
ciero del gobierno central debió reestructurar su administraclón, por la 
que presentó la iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Públ !ca 
del Estado al Congreso estatal. quien la aprobó el 1• de febrero de 1981. 

La Ley tuvo cambios estructurales en su composición. La Secretarla 
General de Gobierno considerada la vlcegubernatura, por el poder que tenla, 
se le otorgó la misma jerarqula que las demás Secretarlas tienen. Con 
el lo, el gobernador tuvo mayor margen de maniobra debido a que ése carga 
siempre se habla negociada con los grupos de poder pal ltico local. {35) 

La Comisión de Programación y Presupuesto pasó a ser Secretarla. Se 
creó la Secretarla de Finanzas. La Secretarla de fomento Económico cambió 
de nombre y se redefinieron sus funciones y se le llamó Secretarla de 
Econom!a. La Subsecretaria de fomento Agropecuario, forestal y de la 
Alimentación'pasó a ser Secretarla de fomento Agropecuario. La Secretaria 

{35) Véase el capitulo 1 de este trabajo. 
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de Obras Públicas y Desarrollo Urbano cambió de denominación y quedó como 
Secretarla de Asentamientos Humanos y Obras Públ leas. ta Secretarla de 
Educación y Bienestar Soclal sólo quedó como Secretarla de Educación Públ l
ea. En Jugar de la Tesorer!a General del estado quedó la Oficlalia Mayor 
de Gobierno y por último se mantuvo la Procuradurla General de Justicia. 
(Véase' Cuadro No. 5). 

De hecho, en este periodo la consolidación y expansión de la adminis
tración pública estatal se debió a varias razones, de las que sobresalieron: 
el liderazgo de! gobernador para estructurar un aparato administrativo 
articulado a sus decisiones de gobierno; una lucha poi !t!ca electoral 
competitiva que le permitió establecer mecanismos de negociación con grupos 
de interés y presión, que no sólo ped!an satisfacer sus demandas sino 
algunos de ellos querlan el poder ejecutivo y, por último, un contexto de 
descentra! ización administrativa, que significó dar elementos racionales a 
los procesos administrativos estatales, que si bien no operaron de manera 
óptima, se organizó a la admln!stracl6n pública estatal como un mecanismo 
de regulación de las demandas sociales que al térmil\\l" de ·su mandato el 
aparato administrativo estatal se habla consolidado: se crearon dos Secre
tarlas, la de la Contralor!a General del estado y la de Cultura (36), As! 
la administración pübl tea central la integraron 9 secretarlas, la procuradu
ría general de justicia y la oficialla mayor de gobierno. La administración 
pública paraestatal la constituyeron 17 entidades. (Véase el cuadro No. 6) 

Por las razones antes mencionadas, podrlamos señalar a las secretarias 
de mayor jerarqula por las funciones y el contexto en el que se desenvol
vieron fueron: la secretarla general de gobierno; la secretarla de finanzas 
y la secretarla de programación y presupuesto. En el caso de la administra
ción paraestatal, como se puede observar en el cuadro antes señalado, no 
cuenta con empresas que esten vinculadas directamente en la producción de 
capital. Su función básica es de infraestructura social. Esto nos indica 
dos cosas: una que el Poder Público se concretó en sus tareas de promoción 
económica y la segunda los grupos de poder económico local restringieron la 
intervención estatal en el campo de la economía. 

Por todo lo anterior, conocer cuales son los principales grupos de 
poder que componen la sociedad civil poblana durante esta época nos permitió 
conocer los centros de decisión, los campos de Influencia social y el 
conjunto de relaciones de poder que se establecen con el poder públ leo. 
Esto significó la consol ldaci6n de un conjunto de mecanismos que regulan 

();) Jim!rez t-brales, GJ!llemo. Sexto lnfomn de G:iJiern::i 1!E7. Fl.ebla, Ple. 1\E?. p. 11. 
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los conflictos y negociaciones que se suscitan entre ambos. Lo que justi
fica la presencia de un aparato administrativo con una razón de ser dual: la 
srimera, poi ltica, como mediador del confl1cto producto de las relaciones 
e poder entre la organ1zac16n y los actores sociales ~ la segunda, la 

especlf1cidad administrativa, como mecanismo de regulac1 n de la demanda 
social de acuerdo a fines proyectados y gue Incide como criterio clave en 
la decíslón pol!úca. 

Esto significa también que las transformaciones que han sufrido la 
estructura organ!zac!onal de la administración pública estatal no son 
resultado de ideas abstractas sino producto de hechos históricos, es decir, 
de intereses, de estrategias y capacidad de acción de los grupos de poder 
local que la han configurado como instrumento de gobierno. Desde esta 
perspectiva la administración pública estatal es sustancialmente cristali
zación de poder, n'.'gociac¿ón, concertación y racionalización. 

Resultado esencial de lo anterior, son las caracterlsticas estructu
rales en Puebla, mismas que la definen de la manera siguiente: una marcada 
centralización del poder de decisión en el gobernador que la organiza de 
acuerdo a los lineamientos de gobierno central a cambio de inversiones, y 
la expansión y consolidación del sector centra! y paraestatal en un contexto 
de reforma administrativa y descentra! ización de la vida nacional del 
gobierno federal, factores que dieron lugar a un fortalecimiento de su 
función de regulador en los conflictos sociales con relación a las comple
jas redes de poder de su creciente sociedad civil. 



CUADRO No. 1 

SECRETARIA PARTICULAR 

1965 - 73 

AYUOAllTIA EJECUTIVO 
1966 - 73 

T 
ORGANOGRllllA DE LA AOHINIS" 

DIRECCIOll RELACIONES 
PUBLICAS Y PRENSA 

1965 - 73 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

OIRECCION OIRECCION TESORERIA OIRECCIOtl PROCURADUR IA 
GENERAL DE GENERAL DE GENERAL DEL GENERAL DE GENERAL DE 
GOBERllAC ION AGRICULTURA ESTADO EOUCACION JUSTICIA DEL 

GANAOERIA Y PUBLICA DEL ESTADO 
FORESTAL ESTADO 

1965 - 73 1966 - 73 1965 - 73 1965 - 73 1965 - 73 

FUENTE: MUfiOZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER. M. "Monografla Administrativa del Estado de Puebla". 
Escuela de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Puebla. 22 de 
Febrero de 1982. p. 77, 

' 1965 - 73 

DIRECCION OFICIALIA DIRECC 
GENERAL DE MAYOR DE GENER 
OBRAS GOBIERNO INDUS 
PUBLICAS Y COH 

1969 - 73 1965 - 73 1965 
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ORGl\llOGR/\MA OE LA ADM!NISTRl\CION PUBLICA OEL ESTADO DE PUEBLA 

~~AOOR 

1 

SECRETARIA PARTICULAR 

1965 - 73 

l\YUOAtH!A EJECUTIVO 
1966 - 73 ~ OIRECC ION RELACIONES 

PUBLICAS Y PRENSA 

f.---

1965 - 73 

1 1 
SECRETARIA GENE~Al DE GOBIERNO l 

t 
l 1 1 1 

:RECCION · TESORERII\ DIRECC!Otl PROCURAOURIA 
:NERAL DE GENERAL DEL GENERAL DE GENERAL DE 
iRICULTURA ESTADO EOUCACIOll JUSTICIA DEL 
INADERll\ Y PUBLICA DEL ESTADO 
DRESTAL ESTADO 

1966 - 73 1965 - 73 1965 - 73 1965 - 73 

FRANCISCO JAVIER. M. "Monografta Administrativa del Estado de Puebla". 
Jm!nistraclón Públ lea de la Universidad Autónoma de Puebla. 22 de 
982. p. 77, 

1965 - 73 

: 

1 l 
OIRECC ION OFICIALIA 
GENERAL OE MAYOR OE 
OilRl\S GOBIERNO 
PUBLICAS 

; 

1969 - 73 1965 - 73 

¡ l l 
OIRECCION OIRECCION OIRECC!ON 
GENERAL DE GENERAL OE GENERAL OE 
IMOUSTRII\ ARTESAtHAS Y TRANSITO 
Y COMERCIO FOMENTO 

COOPERATIVO 

1965 - 73 1970 - 73 1969 - 73 
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CUADRO No. 2 

Inversión pública federal en el Estado por sectores 11971-1981} 

{millones de pesos) 

Sectorcl 1!)71 19i"2 EJ7J 1974 1075 1!)7Q HJ77 1970 1970 Hl1l0 19'!1 

A(;~C~>Jrloy 

!orcuat 43.9 76.0 105.1 230.8 311.2 ~CG.I 354.0 31Q.!) 754.t 7913 3.255.9 
Po= 0.6 º·' 0.9 14.1 25.4 27.J 
lndustriiit 181.1 161.G 175.0 ;:73_1 43·1.2 325.0 C7S.7 714.5 1,1G5.G :i.552.2 4,331.5 
Turismo 0.1 13.2 
co~(>!ci!J 0.5 32.1 10.7 5.:.1 2Hl,4 
Corr.unic.ic1cncsy 
lfal"',U)Or!Cs 1~!i2 19;).5 3~13. l 417.(i .:!,i:ZO C-01.G C.33.9 €!;2.G 727.7 4:l'J,(j 1,133.5 
Asentam;tritos 
tiu . .,,.,nos 57.0 59.2 40.3 10ú5 675 13'.1.1 i12 51.:'.I 374.3 443.2 l,5Y.},1 
5.llud v Seo¡u1 •d.?d 
Soci.JI 9.2 !1.J tGJ.8 70.0 107.1 75.7 505 '117.1 27a.G 104.2 595.3 
Educ.ic.ión 32.B CJB 72.7 45.9 05.4 lOJ.1 ~25.3 214.7 35:!.a 518.7 932.5 
Laoci~r s.1 
Mr.iil"liltr~c>6nv 

~in.in:as 0.1 3.1 0.7 ,., :!C.') 9.9 91.2 112.2 265-5 
TO!íll ,füJ.!l 5G2.8 !}13.1 l,15GO l.435. 1 J,7&J.5 1,964.0 2.1017 J,75J.1 5,0.:.0.9 12.377.3 

No111:lriwY1<6nf'Ub1:c-<1FC'dt'"';ilE¡l.'l"cda. 
Fue":t: (1971°19771 Dire:ción Gcr.erol de lnvcn.ories PUb!icas, ScC!"cl.:-!i;i de Prc;1¡;rr-:ici6" y Prr1upurito. 

11970·1901) 0l'IC')Jti6n Rr<;1ion<il.Sccretaria do 1'107arr·•Jt•Óll v Pr~unut~n 



CUADRO No. 3 

DRGl\NDGRAMA DE LA ADH 

rPOOER EJECUTIVO l 
1 

SECRETARIA PARTICULAR 
1 

1 
tDIRECCIOll DE RELACIOllES PUBLICAS 

' SECRETARIA GEllER)L DE GOB!ERllO 

i 
-

TESORERIA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SECRETARIA DE COM!SIO!l DE SUBSECRETARIA DE 
GENERAL DEL FOMENTO OBRAS PUBL! CAS EDUCAC 10!1 Y PROGRAMAC 1 ON Y FOMENTO 
ESTADO ECONOMICO DESARROLLO BIENESTAR PRESUPUESTO AGROPECUARIO, 

URBAllO SOC !AL 
' 

FORESTAL Y DE LA 
AL!MEllTACION. 

FUENTE: LEY ORGANICA DE LA ADMHIISTRACION PUBLICA ESTATAL. 
Aprobada el I• de Febrero de 1978 por el Congreso del Estado. 



1 

RETARIA DE 
~ENTO 
DllOMICO 

SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
DESARROLLO 
URBANO 

LA AOMWISTRACION PUBLICA ESTATAL. 
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ORGANOGR/IMA DE LA ADHINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. 

IPOOER EJECUTIVO 1 

>---------1: SECRETARIA PARTICULAR 1 

f--------l~DIRECC!Otl DE RELACIOllES PUBLICAS 1 

SECRETARIA GENERfL DE GOBIERNO 

SECRETARIA OE 
EOUCACIOll V 
BIENESTAR 
SOCIAL 

COMI SI Oll DE 
PROGRAMAC ION Y 
PRESUPUESTO 

SUBSECRETARIA DE 
FOMENTO 
AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y DE LA 
ALIMEIHAC IOll. 

SUBSECRETARIA 
GEi/ERAL DE 
GOBIERllO 

PROCURADURIA 
GEllERAL DE 
JUSTICIA 

~e Febrero de 1978 por el Congreso del Estado. 



CUADRO No. 4 180 

OELEGACIONES FEOERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA (1987) 

SECTOR CENTRAL 

SECRETARIA OE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 
SECRETARIA DE OESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 
SECRETARIA OE AGRICULTURA Y RECURSOS HIORAULICOS 
SECRETARIA OE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
SECRETARIA OE PESCA 
SECRETARIA OE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

. SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO HIDUSTRIAL 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
SECRETARIA DE LA CDtlTRALORIA GEtlERAL DE LA FEDERACION 

Sub-Procuradurla Fi sea 1 

SECRETARIA DE HACIENDA 3 Delegaciones de Hacienda 

1 Delegaclon Regional Gol fo-Centro 

FUENTE: Directorio del Gobierno del Estado: 1987. 

SECTOR PARAESTATAL 

HISTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 
INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA 
COMISION FEDERAL DE ELECTR!CIOAD 
COMISION NACIONAL DE FRUTICULTURA 
PROCURADURIA FEDERAL OEL CONSUMIOOR 
COMISION NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES 
ALMACENES NACIONALES DE DEPOSITO 
HISTITUTO NACIONAL DE AfHROPOLOGIA E HISTORIA 
lflSTIUTO DE SEGURIOAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES 
FONDO NACIONAL· PARA LA HABITACION POPULAR 
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CONCLUSIONES 

El estudio de la conformación del poder en una entidad federativa es 
fundamental para comprender los fenómenos de centralización y descentrali
zación polftlca en el México contemporaneo. 

Es por ello que este trabajo contribuye al conocimiento de las 
principales caracterlstlcas de los grupos de poder económico, polltlco y 
social, as! como su participación pol ltica, a través de las Instituciones 
partidistas en un estado de la República como lo es Puebla. 

En las dos últimas décadas Puebla ha tenido un Incipiente avance 
económico que tae aparejado la formación y canso! idación de grupos de 
poder que se han constituido en mediadores, y en algunos casos, como el 
movimiento de derecha de 1972 a 1973, en verdaderos contrapesos de las 
decisiones del Gobierno Central. 

As! también la lucha en el !mbtto de las relaciones de poder entre 
los grupos locales y el Gobierno Central han determinado el rumbo de esta 
entidad. 

La estructura económica del estado de Puebla se modificó a partir de 
una serle de medidas económicas que Instrumentó el Gobierno Federal, a 
mediados de los años sesenta, con el propósito de diversificar la Indus
tria. Esto originó nuevos patrones de acumulación de capital que dieron 
lugar al surgimiento de grupos económicos como el financiero y comercial. 
Sin embargo el proceso de industrialización afectó el predominio del grupo 
textil, mismo que fue relegado a una posición Intermedia en la econom!a de 
la entidad. Este hecho influyó para que el grupo texti 1, conformado por 
empresarios locales y Sirio-Libaneses principalmente, Incursionaran en la 
actividad financiera. 

El proceso de crecimiento económico adquirió una determinada pecul la
rldad: La redefinlclón de las relaciones de poder entre el sector empresa
rial local y el Gobierno Central. 

En el amblto polrtlco, la entidad fue gobernada por dirigentes que 
daban continuidad a la forma "Avilacamachlsta" de gobernar (la violencia, 
el despotismo, el nepotismo, etc.), la utilización del poder como forma de 
enriquecimiento, el autoritarismo y la represión; Proceder pol\tlco que se 
mantuvo hasta que Luis Echeverr!a Alvarez, llega a la Presidencia de la 
Repúbl lea e Implanta el modelo de Oesarrol lo Compartido en materia económi
ca y la Apertura Oemocratlc~ en el plano pol!tlco. 
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En el caso poblano los principales opositores a estas pol ltlcas 
públicas fueron: El sector empresarial y la Iglesia católica que, a 
principios de los años setentas, configuraron un movimiento de derecha con 
resonancia nacional. Este movimiento de derecha es encabezado por los 
empresarios más beligerantes del grupo textil que hicieron alianza con !a 
Iglesia cató! lea y el Gobierno local para detener las acciones del Partido 
Comunista Mexicano que se habla convertido en eje articulador de grupos 
sociales disidentes utilizando como ariete a la Universidad Autónoma de 
Puebla. · 

La sociedad poblana se polarizó, por un lado; e! sector empresarial, 
Gobierno local e Iglesia católica y por el otro, e! Partido Comunista 
Mexicano, Universidad Autónoma de Puebla, organizaciones populares y 
campesinas disidentes. Esta situación ! legó a su punto más álgido cuando 
el gobernador interino en turno, el e::ipresario Gonzalo Bautista 0 1Farri l 1 

utilizó la represión contra los estudiantes universitarios. 

A ra!z de este acontecimiento el Gobierno Central intervino haciendo 
renunciar al gobernador y establecer negociaciones con los empresarios, 
tales como la fundación de una Universidad privada, exención de Impuestos 
y mayores recursos financieros para obras de infraestructura. Asi también 
el reconocimiento del Partido Comunista Mexicano como interlocutor de 
amplios grupos campesinos, urbanos y sindicales. 

De esta manera el Gobierno Central daba solución a !os problemas 
latentes de una sociedad civil que se caracterizaba por la capacidad de 
convocatoria, articulación y cohesión de sus principales fuerzas sociales 
básicamente de los empresarios. 

El sector empresarial primordialmente Ja fracción textil y comercial 
denominados de ultra derecha dejaron de ser Ja fuerza económica y polltlca 
dominante con la que el Gobierno Centra! debla negociar <lecisiones en 
cuanto a !a orientación de la economla y !a distribución de puestos pol!tl
cos en el estado de Pu~bla. No as! en el plano socia! donde los empresa
rios en momentos coyunturales cuentan con una organización cohesionada y 
gran capacidad de convocatoria de sus bases sociales. No obstante sus 
demandas, tuvieron que ser a través de canales Institucionales y públ leos 
como son las organizaciones empresariales. As( el sector empresarial pasó 
de una posición de primac!a económica y pol!tica a ser un grupo de presión. 
A pesar de el lo las organizaciones empresariales, como el Centro Empresa
rial de Puebla (organismo cúpula); Ja CONCAllACO-Sección Puebla, Consejo 
Coordinador Empresarial-Puebla, CANAC!llTRA-Puebla y el Centro Patronal 
Puebla y T!axcaJa, se.han constituido en reales mecanismos de lnterlocuc!ón 
de sus intereses económicos en la gestión polltica. 
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Este reacomodo de relaciones entre el gobierno local y los empresa
rios no solo fue privativo de Ja entidad, sino también a nivel nacional. 
Conforme se desarrolla y acentúa la crisis de Ja economla mexicana a 
principios de los ochenta, las organizaciones empresariales pasan de una 
actitud defensiva, que busca preservar prerrogativas, a una acc!bn ofensiva 
a partir de la nacionalizacl6n de la banca, el 1• de septiembre de 1982, 
ya que el grupo econ6mlco mAs afectado por esta medida no solo fue el 
financiero sino también el textil. 

La respuesta del empresarlado local fue desarticulada, reflejando su 
falta de unidad, Inclusive unos apoyaron la medida, pero es hasta 1983, 
cuando una fracci6n del grupo textil Inicia su part!c!paci6n polltica a 
través del Partido Acci6n Nacional. Esta ala empresarial, encabezada por 
Ricardo Villa Escalera, siempre se ha distinguido por su combatividad y 
distancia del gobierno y que ahora se perfila como un actor social utili
zando los canales institucionales y legitimas para obtener el poder del 
gobierno. 

Sin embargo, los empresarios no han sido un grupo homogéneo y cohe
sionado en el terreno pollt!co pues mientras la fracci6n mAs radical 
-compuesta por hombres de negocios de la Industria texti 1, de al !mentas y 
comercial- ut!liz6 la Infraestructura del PAll en busca del poder pol!t!co, 
el otro bloque empresarial -conformado principalmente por la familia 
Sirio-Libanesa y algunos comerciantes-, particip6 a través del Partido 
Revolucionario Institucional. Esto le ha permitido al gobierno local 
mejor margen de maniobra en la gest!6n pol lt!ca. 

Ante la ofensiva empresarial la respuesta del gobierno de Guillenno 
Jiménez Morales se dió en dos frentes; por la parte econ6m!ca implementó 
una pollt!ca que tuvo como prop6sito fundamental crear la infraestructura 
necesaria para que los grupos de poder económico locales, nacionales y 
extranjeros invirtieran en la entidad y por la parte polltica la coopta
de prominentes empresarios, como Rodolfo Budib Hame de la familia S!r!o
Libanesa. Estas acciones dividieron a los grupos empresariales. 

En el Amb!to electoral existe un sistema de partidos -PRI, PAH, PMS, 
PPS, PARM, PST y PDM- en ciernes, donde destaca el dominio absoluto del 
PRI. La superioridad del Partido Revolucionario Institucional obedece a 
varias razones de las cuales sobresalen: 1) Su capacidad de mov!lizac!6n 
descansa en los mecanismos corporativos sobre sus tradicionales sectores 
que son el obrero y campesino; 2) La reforma pollt!ca de 1977 le favore
ció al darle mayor margen de maniobra y negoc!ac!6n con los grupos de 
poder enquistados en su organ!zaci6n; 3) Este partido tiene cobertura 
electoral en todo el estado de Puebla y postula candidatos tanto en las 
elecciones federales como locales; 4) El PRI tiene el control de la 
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gubernatura, mayor!a absoluta en la C~mara de Diputados local, en las 
elecciones de Senadores há ganado todas, con respecto a las diputaciones 
federales, sólo perdió tres en 1973, y gobierna el 973 de los municipios; 
y 5) Los compromisos, emanados de la negoc!acl6n, entre los grupos po!l
t!cos en su mayoria son respetados. 

Uno de Jos pilares en los que descansa la fuerza del PR! es el corpo
rativismo. Este fenómeno ha cohesionado a !os grupos pol!ticos m~s impor
tantes de! estado, a su vez es el cimiento donde se apoya su capacidad de 
convocatoria, movilidad y cobertura estatal. Asimismo el corporativismo 
tiene una dualidad muy interesante; por un lado es un mecanismo de control 
sobre los grupos que conforman la éllte pol!tlca y por el otro es un 
contrapeso a las decisiones del poder central y del gobernador. 

Esta din~mlca, se ha reflejado principalmente en Ja selección del 
candidato del PRl a la gubernatura, pues, !a designación del futuro gober
nador por parte del Presidente de Ja República ha sido una imposiclén 
negociada con los grupos po!!tlcos locales, a excepción de la postulación 
de Alfredo Toxqul Fernández de Lara, hecha por Bias Chumacera Sánchez en 
1974. • 

El l!der de la federación de Trabajadores de Puebla 
Trabajadores de México- encabeza el grupo pal !tico más 
mayor peso en !a gestión pol!tica del estado de Puebla. 
por Ja influencia de la CTM en Ja pol!tica nacional. 

-Confederación de 
importante y con 
Su fuerza radica 

El sector obrero es el privilegiado en e! reparto de puestos de 
elección popular, sin embargo, también los grupos encabezados por ex-gober
nadores y el gobernador actual Intervienen en este proceso. De esta 
manera el PRI estatal se constituye en un espacio donde se dirimen las 
pugnas entre los grupos locales y el mecanismo por el cual el gobernador 
concerta y negocia con los l (deres y caciques de la entidad. 

Una prktlca pal ltica común, por parte del gobernador, es negociar 
con los caciques o !lderes obreros presidencias municipales por dlputacio
nes locales, con el lo tiene el control del Congreso estatal y la garantla 
de estab 11 ldad socia!. 

Asl !a nominación de candidatos del PRl a los cargos de elección 
popular estan determinados por el peso e Influencia que tienen los grupos 
de poder. 
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Un factor fundamental para poder aspirar a un cargo de elección 
popular como candidato del PR! es la pertenencia a un grupo y la carrera 
partidista. 

El Partido Acción Nacional es la segunda fuerza pol!tica, su partici
pación, se circunscribe a un número de municipios urbanos como son: 
Puebla, Choluia, Teziutl!n, Tehuac!n y San Mart!n Texmelucan; estos dos 
últimos son bastiones. Su capital polltico se ubica principalmente en las 
clases medias y algunas fracciones empresariales. Sus pr!cticas poi!ticas 
después de la jornada electoral tiene dos vertientes, una impugnar mediante 
recursos legales el reconocimiento de sus triunfos electorales, la otra la 
movilización como medida de presión. Esto obedece a que en el interior de 
este partido hay dos corrientes: 1 a primera denominada tradicional encabe
zada por David Bravo Cid de León y Alejandro Cañedo Benitez y ia segunda 
11 amada neo-pani sta 1 idereada por Ricardo Vi 11 a Esca lera y Francisco 
Frayle. 

La corriente neo-panista arribó a este partido en 1983 con el fin de 
obtener el poder poi !tico mediante mecanismos públicos y leg!timos. Esto 
provocó una fuerte disputa con la fracción tradicional que fue sacrificada 
por decisiones centralistas del Comité Ejecutivo llacional. 

De esta manera, ei PAll se convirtió en un instrumento de la fracción 
del sector empresarial. que utilizó la estrategia polltica con el propósito 
de tomar el poder del gobierno. A pesar de el lo, la falta de articulación 
del PAll con sus bases sociales, el tnmoviilsmo y la crisis de liderazgo 
fueron ios principales factores que impidieron el fortalecimiento de este 
partido pol ltico. 

El Partido Mexicano Socialista, antes PCM y PSUM, fue considerado ia 
tercer fuerza pol!tica a partir de 1979 cuando se le da su registro legal. 
Su presencia electoral se concentra en algunos municipios rurales como: 
Jololpan, Miahuatl!n y Mazapiltepec. Su radio de acción en el municipio 
de Puebla es la Universidad Autónoma de Puebla. Esta institución educativa 
está bajo su control desde 1972. 

Al ganar el PCM la rector!a de la UAP, en ese año ie permitió a este 
partido organizar amplios grupos sociales d!ndole fuerza a la sociedad 
civil poblana que alcanzó un mayor grado de organización, acción y partici
pación en la toma de decisiones de gobierno. 
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La relación Universidad-Organizaciones Sociales disidentes tuvo como 
resultado el florecimiento de grupos sociales que lograron Ja solución a 
sus demandas, as! también espacios de representación pol!tlca. 

Por otra parte. la relación Partido Comunista Mexicano-Universidad 
dió origen a dos grupos: el que encabezaron Rivera Terrazas-Vélez Pliego, 
y el que representan Ortega Morales-Maiplca Uribe. El primero buscaba una 
orientación académica. mientras el segundo propon la una perspectiva pol lti
ca. Esto propició una lucha frontal al interior de la UAP que desde 
entonces se ha visto reflejada en el nivel académico de la institución. 

Cabe destacar que en los procesos previos a la elección de Rector se 
dan practicas irresponsables como la de otorgar aumentos salariales sin 
ninguna previsión financiera, a fin de obtener clientelas pollticas. Este 
tipo de situaciones generaron déficits presupuesta les que han repercutido 
considerablemente en los programas de docencia y proyectos de investiga
ción. 

Otros elementos que-han influido en el deterioro académico de la UAP 
han sido el crecimiento de la matrlcula y los conflictos y escisiones al 
interior del PSUM (antes PCM) que se han derimido en el seno de esta 
Instltución educativa que se ha convertido en una cuota de poder de 1 a 
izquierda en Puebla. 

Este partido lo encabezan dos grupos: uno encabezado por Sergio 
Flores y Luis Rivera Terrazas ambos ex-rectores de la UAP y el otro llde
reado por Chavez Palma, Raúl Blasquez Garate y Luis Ortega Morales. éstos 
dos últimos se salieron de Ja organización partidista por no estar de 
acuerdo con la linea establecida en este partido. su participación poll
tica se ha Ido diluyendo por sus constantes pugnas internas y la desvincu
lación del trabajo partidista principalmente en las zonas rurales. 

El Partido Popular Socialista es la cuarta fuerza pol!tica. Sus 
bastiones eran Acatl~n y TeziutlAn pero su falta de bases sociales y el 
reagrupamiento del PRI los perdieron. Su presencia en la entidao es cada 
vez menor. Ha obtenido sólo diputaciones de representación proporcional 
en el Congreso esta ta l. 

El Partido Auténtico de la Revol.uclón Mexicana, el Partido Socialista 
de Jos Trabajadores y el Partido Democrata Mexicano, tienen una presencia 
inédita en esta época estudiada, a pesar de hacer alianza para competir en 
varios municipios, Jos cuales, no ganaron. Carecen de liderazgo y capital 
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politice y los votos obtenidos en las elecciones son raquiticos se les 
considera como partidos pol!tlcos con vida artificial. 

En el Congreso Local el predominio priista ha sido absoluto. El PAll 
sólo ha logrado diputaciones de representación proporcional al igual que 
la oposición de izquierda. Esto obedece a la minima presencia de la 
oposición .en el estado de Puebla. 

Por tanto, el Congreso Local no ha sido un órgano de gobierno que 
tenga representatividad pol!tica y sea contrapeso al poder de decisión del 
eJecutlvo, sino un espacio de poder que le pemite al gobernador diseñar 
mecanismos de negociación con los grupos de poder. Asimismo tener el 
control pol!tico de los mismos. 

Con respecto a las jornadas pos-electorales, éstas no han estado 
exentas de irregularidades en algunos municipios de menor importancia como 
Cholula, donde se llevan a cabo alianzas programáticas entre el PAll, PCM, 
PARM y PPS en defensa del triunfo de la oposición y como medida de presión 
para que el gobierno les reconozca sus triunfos en otros municipios. La 
salida a estos conflictos es casi siempre los Consejos Municipales. 

El papel de los actores sociales como el de la Iglesia y de algunas 
organizaciones empresariales ha sido moderado, sin embargo en el municipio 
de Tehuacán un gran número de organismos empresariales apoyan y participan 
en las movi l izaclones convocadas por el Partido Acción llacional en defensa 
de su triunfo electoral. 

As! la lucha poi itica electoral se ha caracterizado principalmente, 
no por ser una real contienda partidista, sino por la disputa interna de 
los grupos adheridos a los partidos pal !tices por obtener espacios de 
poder. Lo anterior ha erosionado la credibilidad del electorado, que 
prefiere formas de participación Independientes de las Instancias partidis
tas. Prueba de ello es el abstencionismo como fenómeno electoral latente 
en casi todas las elecciones que se llevaron a cabo durante este periodo 
estudiado. 

Desde esta perspectiva la disputa partidista solo podrá alcanzar un 
lugar de privilegio en las relaciones de poder cuando los partidos politi
ces sean expresión orgánica de la voluntad popular y no instrumentos de 
los grupos de poder. 
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El estado de Puebla es un caso representativo de la lucha pol !tica a 
nivel regional, que en los últimos años ha recobrado un !mpetu sin prece
dentes en las entidades con mayor grado de desarrollo Industrial, como 
son: Chihuahua, lluevo León y Sonora .básicamente. 

Esta tendencia obedece a que las o! igarqu!as de poder económico local 
al verse afectados sus patrones de acumulación de capital, por las pollticas 
públicas del Gobierno Central, Inician su participación polltica con la 
finalidad de limitar estas acciones. 

La lucha pol !tica empresarial se organiza en varios ;rentes. En el 
campo social crea organismos que cooptan amplios estratos sociales princi
palmente, en los municipios urbanos, contando con la ayuda de la Iglesia 
católica, logrando configurar una sociedad civil actuante y con clara 
incidencia en la gestión poi !ti ca. En el terreno poi itlco, las fracciones 
empresariales pasan, de una posición de mediadores en el reparto de los 
puestos de elección popular con el gobierno Central, a convertirse en 
actores sociales al irrumpir en la lucha partidista utilizando al Partido 
Acción Nacional. 

Oe esta manera los grupos de poder económico son la fuerza socia\ de 
mayor capacidad de maniobra en varias esferas y con una función decisiva 
en el conjunto de relaciones de poder con el Gobierno Local y Central. 

Ante· esta situación es probable que el Presidente de la República, 
pieza central del sistema poi !tlco mexicano, al momento de seleccionar al 
candidato del PRI a la gubernatura deba ponderar la experiencia partidista 
y conocimiento de la entidad. Esta práctica se sustenta en la capacidad 
de negociación con los grupos poi !tices de mayor peso incrustados en el 
Partido Revolucionario Institucional estatal quien tiene el dominio absolu
to de todos los cargos de elección para diputados desde 1971 a 1989. 

As! los grupos pollticos locales son un contrapeso a la perspectiva 
hegemónica de las fracciones ce poder económico. Sin embargo para que 
haya un equilibrio de fuerzas que favorezca la gestión polltica local es 
imprescindible tener como aliados a los empresarios. 

Por tanto, en el estado de Puebla la configuración del poder refleja 
una sociedad polarizada, a pesar de contar con un sindicato Independiente y 
fuerte como lo es el de la Comoañ!a Automotriz Volkswagen de México, el 
Partido Mexicano Socialista (anteriormente PCM y PSUM) el cual está recluido 
en una de las instituciones educativas de mayor Importancia en la entidad; 
la organización de vendedores ambulantes: 28 de octubre, considerada la 
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segunda organización mAs importante de su tipo a nivel nacional y grupos 
·campesinos. Estos organismos no han logrado ser una fuerza social homo

génea ya que todav!a en sus formas de lucha pol!tica, la estrategia de 
alianzas no la utilizan, prefieren la Independencia, la cual se traduce 
en aislamiento, que establecer compromisos y articularse con otras organi
zaciones para conformar un bloque con peso en !a sociedad civil. 

La sociedad civil poblana por su creciente complejidad y diferen
ciación en !as formas de organización social y participación poi !tica 
influye considerablemente en el ejercicio del poder polltico, quien ha 
tenido que configurar una administración pública estatal con dos caracte
r!st!cas estructurales en su funcionamiento politice-administrativo. La 
primera, la define como un instrumento del gobernador, para mediar el 
conflicto que generan las relaciones de poder entre la organización guber
namental y los actores sociales y la segunda, la concibe como un mecanis
mo de regulación de las demandas sociales, de acuerdo a fines proyectados 
y que Incide como criterio clave en la decisión polltica. Esta dualidad 
estructural en su funcionamiento es resultado de la marcada centralización 
del poder de decisión poi !tica en el gobernador y del proceso de raciona
l !dad administrativa auspiciado por el Gobierno Central. De esta manera 
la administración pública estatal ha jugado un papel estratégico en las 
relaciones de poder entre los actores sociales y el poder poi !t!co. 

A pesar de el lo, la gestión gubernamental es insuficiente por el 
constante aumento de las demandas sociales. Esto como producto de la 
conformación de grupos de poder que se han convertido en mediadores de 
sus intereses particulares con el Gobierno estatal. As! la sociedad 
carece de Interlocutores reales con un proyecto y programa de gobierno 
definido, como serian los partidos pol!tlcos, que influyan en !a orienta
ción que deber!an tener las acciones de Gobierno. 

Por tanto, se hace imprescindible la constitución de un sistema de 
partidos poi !tices representativos de los Intereses de la ciudadanla. 
As!, la lucha pol!tica electoral local sea expresión de pluralismo pol!tl
co que repercutirA estructuralmente en la democratización del poder pol!
t!co. 

De ah! que el reto de hoy, sea darle vid> org!nlca a los partidos 
politices -esencia de hegemon!a, pluralismo pol!tico, división de poderes 
Y autonom!a de !a sociedad civ! 1- en aras de un proyecto de estado defi
nido y articulado al proyecto naclona_l que eleve el nivel de vida de sus 
habitantes y no de los grupos que solo incursionaron en e! ámbito de las 
relaciones de poder para proteger sus intereses sin Importarles el desa
rro! lo del estado de Puebla. 
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