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tame del estado de Puebla en las camaras de la 
capital durante el periodo 18331857, imple 
mentando estrategias metodol6gicas como el 
analisis prosopografico y la reconstrucci6n de 
rasgos biograficos. Se asumen como objetivos 
fundamentales el analisis de los perfiles polfti 
cos y sociol6gicos de este "exclusive" colectivo 
y los mecanismos o vfas de formaci6n de grupos 
de poder, instrumentalizando los resultados 
como un posible modelo de la elite polftica 
mexicana para este periodo hisrorico. 

Resumen 

Tras alcanzar la independencia del dominio colo 
nial espafiol, en Mexico da comienzo un proceso 
de evoluci6n polftica tendente a establecer el 
Estadonaci6n y a la creaci6n y consolidaci6n 
de las instituciones propias del modelo politico 
liberal. Todo ello acarreara el inicio de la parla 
rnentarizacion en la vida polftica mexicana y el 
relevo de las clases dirigentes con ciertas filrra 
ci ones, irrumpiendo una nueva elite polf 
tica/parlamentaria vinculada a las diversas opcio 
nes liberales. En este estudio ponemos el acento 
en el caso de la elite parlamentaria represen 

Licenciado en Historia y diploma de estudios avanzados (DEA) por la Universidad de Huelva. Ha 
sido becario de investigaci6n en el Centro Andaluz de Esrudios Iberoamericanos de la Universidad 
Internacional de Andalucfa, profesor asociado del area de historia conternporanea de la Universi 
dad de Huelva y actualmente ejerce como investigador docente en el mismo centro universitario. 
Sus principales lfneas de investigaci6n se han dirigido al estudio de elites politicas durante los 
inicios del regimen liberal en Espafia y a la memoria generada sabre la batalla de Trafalgar. Entre 
sus publicaciones destacan Huelua en las Cortes: elites y poder politico durante la Decada Moderada 
(1843-1854), Universidad de Huelva, Huelva, 2007; Trafalgar. Historia y memoria de un mito, 
Diputaci6n de Cadiz, Cadiz, 2008. Aparte de varios artfculos en revistas cientfficas de ambito 
espafiol y capftulos en monograffas como: "Elites polfticas en Huelva durante los inicios del regi 
men liberal: diputados y diputaci6n provincial (18351868)" y "Las elites y la construcci6n del 
Estado liberal en Espafia (18501874)". 

· VSictor 2\1. Niliiez Garcia 

Secuencia (2010), 78, septiembre-diciembre, 45-87
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

 
 



Acceptance: 
September 2009 

Final submission: 
March 2009 

Key words: 
Mexico, state of Puebla, liberalism, political elites and power groups. 

elite representing the state of Puebla in the 
chambers of the capital during the period from 
1833 to 1857, using methodological strategies 
such as the prosopographic analysis and the 
reconstruction of biographical features. Its fun 
damental objectives are the analysis of the polit 
ical and sociological profiles of this "exclusive" 
collective and the mechanisms or means of for 
mation of power groups, and it uses the results 
as a possible model for the Mexican political 
elite for this historical period. 

Abstract 

After achieving independence from Spanish 
colonial domination, Mexico witnessed a process 
of political evolution that sought to establish 
the NationState and the creation and consoli 
dation of the characteristic institutions of the 
liberal political model. All this would lead to 
the start of parliamentarization in Mexican 
political life and the changing of the leading 
classes with certain filtrations coupled with 
the emergence of a new political/parliamentary 
elite linked to the various liberal options. This 
study focuses on the case of the parliamentary 
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1 Una de las cues ti ones que se abordan de forma 
sistemarica en estos primeros ejercicios polfticos e 
institucionales de la republics independieme mexicana 
es la institucionalizaci6n del Esrado nacional, tanto a 
craves del ejecutivo como del legislativo. Para ambos, 
especialmente para el legislativo, es decir el ambiro 
parlamentario, el problema de la constituci6n del pafs 
fue uno de los asuntos fundamentales que se trataron 
en esta etapa. Sobre esta cuestion vease Sordo, "Con 
greso", 1994, pp. 135178. 

Los primeros pasos del liberalismo en 
Mexico se caracterizan por una perenne si 
tuaci6n de inestabilidad, fundamentalmen 
te en la parcela polftica. Ello se traduce en 
una compleja sucesi6n de evoluciones, 
involuciones, revoluciones, contrarrevolu 
ciones, levantamientos/pronunciamientos 
militares, conflictos de todo genero, per 
secuci6n e intolerancia sobre los rivales 
politicos, proyectos gubernativos fallidos 
y una innumerable producci6n jurf dica y 
legislativa fruto de un periodo, aparte de 
inestable, de caracter iniciatico, de expe 
rimentaci6n, de aprendizaje y marcado 
por la inmadurez del sistema polfrico 
puesto en liza en sus inicios. En puridad, 
la producci6n y la busqueda de un rexto 
base gue consolidara la naci6n mexicana 
manifestara esta constante inestabilidad 
de una manera visible. 1 Desde la eman 
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* Este trabajo es uno de los resultados de una es 
tancia de investigaci6n que tuvo lugar en el seno del 
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Benernerita Universidad Aut6noma de Puebla (Mexi 
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E 1 proceso de implantaci6n y con 
solidaci6n de un modelo de Estado 
liberal en Mexico durante los pri 

meros dos tercios del siglo XIX, al igual 
gue en otros ambitos de America Latina o 
en la propia Espana, result6 estar jalonado 
de multitud de irregularidades evoluti 
vas. A las propias trayectorias genericas 
del progresivo transito del antiguo al nue 
vo regimen, se une el itinerario de cambio 
gue supone el trasvase del absolutismo 
institucional hacia un modelo de Esta 
do liberal y rnesocrarico, con cierta volun 
tad de representatividad, pero limitada. 
Adernas, se afiade la nada desdefiable 
variable de la recien adguirida indepen 
dencia nacional en 1821, por tanto el pro 
ceso de consolidaci6n del Estadonaci6n 
ira de la mano e interactuara junto a la im 
plantaci6n de un regimen politico y un 
modelo de Estado acorde a las ideas y 
planteamientos liberales. 
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3 La presentacion del grupo y los criterios rnero 
dol6gicos y de selecci6n se especifican en el segundo 
apartado de este artf culo. 

La "vuelta al sujeto" individual o colec 
tivo como objeto de estudio, desde una 
presumible reacci6n frente a la historia 
estructuralista practicada en las ultimas 

MARCO TEORICOMETODOLOGICO 

sidad de un relevo en sus clases dirigentes, 
una vez gue las elites vinculadas a la 
ultima epoca colonial deben ceder SUS po 
siciones de privilegio. La nueva elite gue 
asume el papel de cabeza visible de su 
comunidad en las nuevas instituciones 
polf ticas gue se estan formando y conso 
lidando, presenta unas caracteristicas cla 
ramente diferenciadas respecto a lo ante 
rior. Aungue haya ciertas filtraciones y 
continuidades en los rasgos definitorios 
de sus modelos sociol6gicos y en las cua 
lidades de este grupo dirigente. 

Los objetivos fundamentales de este 
estudio se centran en los actores polfticos, 
tanto desde la perspectiva del elitismo gue 
subyace del estatus de liderazgo y repre 
sentaci6n de la comunidad, como desde 
la capacidad para trascender de ese lide 
razgo hacia la formaci6n de grupos de 
poder econ6mico, social, cultural y polf 
tico gue pueden llegar a monopolizar 
durante generaciones sus usos y abusos. 
La variable de inclusion en esta elite polf 
tica lo marca el acceso a los escafios parla 
mentarios nacionales Congreso y Senado 
de la republica en representaci6n del 
estado de Puebla, el grupo objeto de ana 
lisis lo compone una selecci6n de los par 
lamentarios representantes de Puebla 
desde 1833 hasta 1857.3 

46 

2 Al margen de lo dicho, surgen opciones inter 
medias que Hegan a enriquecer el panorama politico 
pero siguiendo la t6nica que marca esta dualidad, en 
referencia a la opci6n moderada mexicana. La pro 
ducci6n bibliografica mexicana no se ha centrado en 
demasfa en el estudio de las agrupaciones polf ticas, 
tradicionalmente los estudios han puesto el acento 
en mayor medida en la actividad dentro del ambito 
parlamentario: Noriega, Consiituyente, 1986, y 
"Grupos", 1994, pp. 120158; Labastida, co«, 1997; 
Mateos, Historia, 18841912, tt. vrnxxv; Zarco, 
Histm·ia, 1987, y Actas, 1957. 

cipaci6n efectiva del dominio colonial 
espafiol en 1821, hasta transcurrido el 
Congreso Cons ti tuyente de 18 5 618 5 7, 
se elaboraron y tuvieron vigencia la Cons 
titucion espafiola de 1812, la Consrirucion 
federal mexicana de 1824, el texto de ins 
piraci6n centralista de las Siete Leyes de 
1836, las igualmente centralistas Bases 
Organicas de 1843, el Acta de Reformas 
de 1847 nuevamente bajo planteamientos 
federales y el texto consti tucional de 18 5 7. 

Demro de este irregular proceso evo 
lutivo entran en juego dos factores gue 
tambien estan relacionados y gue forman 
parte integrante de la definici6n del mis 
mo. Por una parte la progresiva aparici6n 
de grupos/facciones asociados a las ideas 
liberales, con lfneas ideol6gicas y discur 
sivas visibles y diferenciadas, gue desem 
bocan en la formaci6n de partidos polfti 
cos. Aungue esta sea una explicaci6n gue 
simplifica un panorama hist6rico de ma 
yor complejidad, es posible consensuar 
gue en este periodo se activa un espacio 
politico definido por una dualidad o bipo 
laridad en terminos de liberales puros 
antiguos yorkinos versus liberales conser 
vadores/ antiguos escoceses. Por otra 
parte, el pafs afronta la construcci6n de 
un nuevo modelo de Estado con la nece 
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7 Para profundizar sabre estas cuestiones resul 
tan recomendables las reflexiones de Carasa, 
"Burguesia", 2001, pp. 213239. 

s Ibid, p. 224. 

El acercamiento a los sujetos hisroricos 
desde una perspectiva biografica indivi 
dual y/o colectiva, la utilizaci6n del anali 
sis prosopografico como un uso colectivo 
de la misma o, incluso, como una biogra 
ffa colectiva, han abierto nuevos campos 
interpretativos, especialmente dentro del 
espectro de las elites de poder, constitu 
yendo una vfa de soluci6n de cuestiones 
de Indole social y polf tica. Los estudios so 
bre elites esran ganando enteros en los afa 
nes de los historiadores(as), en todo caso el 
conocimiento de los orfgenes y desarrollo 
de las teorfas elitistas en los ambitos de 
la sociologfa y de la ciencia polf tica resulta 
necesario.7 La originaria teorfa de las eli 
tes surgi6 como un instrumento sociolo 
gico aplicable al analisis de la realidad 
social en un contexto determinado y con 
una intencionalidad determinada; al apli 
car en la actualidad el baremo elitisra al 
pasado, es necesario reflexionar sobre estas 
cuestiones, sobre todo porque no debe ser 
esgrimida como un subterfugio rnerodolo 
gico para esconder ataques al materialismo 
pasado o adhesiones al neoliberalismo pre 
sente, sino que debe utilizarse como ins 
trumento, adaptado a nuestras percep 
ciones sociales actuales, para elaborar 
materiales validos con los que poder cons 
truir nuestra vision actual de las socieda 
des historicas." 

Uno de los problemas de Indole te6rico 
mas relevantes a la hora de afrontar este 
tipo de investigaciones es la utilizacion, 
definici6n y acotaci6n de los conceptos. 
El origen de este inconveniente radica en 
el uso de terminologfa propia del lenguaje 

4 Referente a los planteamientos te6ricos y meto 
dol6gicos de los nuevos y reciemes estudios biogra 
ficos vease Burdiel, "Dama", 2000, pp. 1747; cen 
trados en el ambito espafiol, Nunez, "Elites", 2008, 
pp. 6195 (especialmente pp. 6388), y Serrano, 
Figuras, 2006, pp. 713. 

5 El inreres por el estudio de elites, incluidos los 
diccionarios biograficos, rambien ha dado sus frutos 
ediroriales en el ambito investigador mexicano en 
general y poblano en particular en las ultimas deca 
das, de entre un panorama extenso seleccionamos: 
Altamirano, Grupos, 1997, y Cima, 1999; Rojas, Poder, 
1994; Cardoso, Formacion, 1981; Balmori, Voss y 
Wortman, Alianzas, 1990; Bernecker, Agiotistas, 
1992; Pani, Mexicanizar, 2001; Tecuanhuey, Clerigos, 
2002; Thomson, Puebla, 2002; Diccionario, 1964; 
Miguel, Diccionario, 1980; Cordero, Diccionario, 1986; 
Peral, Diccionario, 1971, y Gobernantes, 1975. 

6 Sabre la teorfa clasica de las elites, procedeme 
de la sociologfa italiana de finales del XIX y princi 
pios del xx, vease Mosca, Clase, 1998, y Pareto, 
Fortna, 1980. Posteriormente aparecen otras aporta 
ciones te6ricas desde el mismo ambiro sociol6gico: 
Keller, Clase, 1971; Bottomore, Minorfas, 1965, y 
Elites, 1995. 

decadas, ha puesto en boga el regreso de 
generos historiograficos como la biogra 
ffa4 o los analisis de elites polfticas.5 Todo 
ello bajo la adaptaci6n a nuevos plantea 
mientos y necesidades de la investigaci6n 
hist6rica actual, superando anacr6nicos 
esquemas de naturaleza descriptiva, posi 
tivista e incluso hagiografica asociados a 
determinados intereses. En este caso se ha 
implementado una herramienta te6rica y 
epistemologica queen los ultirnos tiem 
pos esta en periodo de expansion en las 
tendencias historiograficas: la prosopogra 
ffa, no solo entendida como la actualiza 
ci6n de la clasica teorfa de las elites" y el 
estudio de estas en ambiros de diversa 
naturaleza, sino dentro de la recuperaci6n 
de una "nueva historia polftica" en que se 
halla inscrita. 
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l3 Este senrido de amplitud sernantica en los con 
ceptos hace referencia a la versatilidad que en este 
caso muestra la terminologfa elitista para encuadrar 
realidades sociales complejas, no dejando de obviar 
la Intirna relaci6n entre categorfas como liderazgo/ 
elites/rninorfas, mas alla de las mtnorias seleaas 0 mino- 
rias rectoras acufiadas por Ortega y Gasset, "Espana", 
2005,pp.421512. 

14 La muestra seleccionada es la siguiente: Jose 
Pascual Almazan, Diego Aranda y Carpinteiro, 
Ponciano Arriaga, Miguel Marfa Arrioja.jose Miguel 
Arroyo, Jose Luciano Becerra y Jimenez, Jose Rafael 
Berruecos, Felix Beistegui y Azcue, Joaquin Cardoso, 
Martin Carrera, Aten6genes Mariano Castillero.Tose 
Marfa Cora, Ignacio Comonfort, Rafael Espinosa, 
Antonio Fernandez de Monjardfn, Cosme Furlong y 
Malpica y Salazar, Carlos Garcfa Arrieta, Juan Gon 
zalez Cabofranco, Jose Marfa Gonzalez de Mendoza, 
Joaquin de Haro y Tamariz, Antonio de Haro y Ta 
mariz, Domingo Ibarra, Rafael Isunza Bernal, Jose 
Marfa Lafragua, Juan Mugica y Osorio, Jose Anto 
nio Marin, Te6filo Marin, Francisco Javier Miranda, 
Jose Marfa Oller, Manuel Payno y Bustamante, Gui 
llermo Prieto, Juan Rodriguez de San Miguel, Jose 
Marfa Troncoso y Miguel Valentin y Tamayo. 

res mexicanos. Tambien analizamos a la 
elite en clave de grupos de poder por 
la capacidad de estos sujetos no solo de 
articular espacios de influencia, prestigio 
y poder polfrico sino porque esro tras 
ciende los ambiros de lo social, econornico 
y cultural; por tanto, tarnbien hacemos re 
ferencia a grupos de poder en un sentido 
amplio, subrayando el caracter pluridi 
mensional del dominio que pueden Ile 
gar a desplegar. 13 

A escala rnetodologica tambien se ha 
cen necesarias unas breves punrualizacio 
nes. La seleccion llevada a cabo engloba 
una muestra de analisis de 34 individuos 
procedentes de la elite parlamentaria re 
presentante del estado de Puebla en los 
congresos generales, 14 de un universo mu 
cho mas amplio. Desde 1833 hasta 1857 
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9 Nunez, "Elites", 2008, p. 78. 
10 El termino elite de poder fue acufiado en 1956 

por el soci6logo estadunidense C. W. Mills partiendo 
de su analisis sobre el problema del cambio social en 
Estados Unidos. Entre su literatura destacan sus obras 
ya clasicas Mills, Elite, 1957, y Hombres, 1970. 

11 La producci6n bibliografica a la que hacemos 
referencia en la nota 5. 

12 Tratamos esra cuesti6n con mayor profundi 
dad en nuestro trabajo Nunez, "Elites", 2008, espe 
cialrnente pp. 7885; adernas vease Pro, "Elites", 
1995, especialmente pp. 5060, y "Forrnacion'', 2001, 
pp. 445481. 

de las ciencias sociales introducida, en oca 
siones, sin una adecuada concrecion sobre 
SU sentido y alcance; sin ir mas lejos, el 
propio concepto de elite o elite politica 
resulta muy controverrido en la sociolo 
gfa polftica,9 otros, como burguesfa, nora 
bilidad o grupos de poder, tarnbien pue 
den llegar a ser controvertidos e incluso 
comprometedores. 

En la produccion mexicana de los iilti 
mos afios historiadoras como Graziella 
Altamirano o Guadalupe Villa =inscritas 
en un grupo de trabajo mas amplio asu 
men la terminologfa elitista con carac 
terizaciones politicas y relacionando es 
trechamente el binomio elitepoder, 10 

sin obviar otras posibilidades como gru 
pos de poder o, incluso, burguesfa en el 
caso de Ciro Cardoso. 11 Sin animo de pro 
fundizar sobre esta cuestion cuyo analisis 
exhaustivo supera los Iimires de un ar 
tfculo cientffico de esta naturaleza, 12 sino 
desde la pretension de ofrecer unos bre 
ves apuntes, asumimos en esre trabajo un 
concepto de elites en sentido amplio y con 
adjetivaciones/caracterizaciones politicas 
y parlamentarias, no en vano el criterio 
fundamental de inclusion en el grupo ana 
lizado es su acceso a los cuerpos legislado 
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17 Sabre los aspecros te6ricos y metodol6gicos de 
la prosopograffa vease Stone, Pasado, 1986, y Carasa, 
"Burguesia", 2001, pp. 213239. 

profesional, calidad econornicoparrimo 
nial y perfiles inversores, estabilidad/con 
tinuidad, adscripcion polf tica, cursus hono- 
rum ... ), se puedan reconstruir los rasgos 
caracterfsticos de los perfiles sociologicos 
del grupo seleccionado. La estrategia ana 
lf tica prosopografica se ha adaptado muy 
bien al estudio de las elites, especialmente 
en su verriente polftica, por centrarse en 
grupos reducidos, por lo que las muestras 
o universos de estudio resultan accesibles, 
y por la capacidad de estos grupos de 
generar documenracion lo que redunda 
en la disponibilidad de fuentes.17 

Esta accesibilidad serfa un primer cri 
terio de seleccion de la muestra, ya que 
reducirla a un mimero de 34 individuos 
otorga gran versatilidad a la aplicacion 
rnetodologica. Pero aparte de lo cuantita 
tivo, los criterios selectivos mas impor 
tantes son los cualitativos; en primer lugar 
hemos valorado el peso y la proyeccion po 
If tica nacional de los individuos incluidos 
en la muestra, tanto entre los altos cargos 
nacionales (ministros, presidentes ... ) co 
mo en cuanto al liderazgo de facciones 
polfticas; este serfa el caso de Lafragua y 
Comonfort en el seno de los liberales pu 
ros. Esto, por una parte, puede matizar 
los resultados aunque, por otra, posibilita 
que los resultados puedan articularse como 
comparables y extrapolables de lo propia 
mente poblano a lo nacional, por lo que 
presentamos esta invesrigacion como un 
modelo de la elite politica mexicana a tra 
ves del estudio de un caso concreto, el 
poblano. El hecho de que los componen 
tes de la muestra sean politicos impor 
tantes redunda positivamente en un acceso 

15 Sabre la legislaci6n electoral del periodo en 
Mexico, Garcfa, Legislaci6n, 1978; Emmerich, "Elec 
ciones", 1985, pp. 4167, y Jose, Legislaci6n, 1992. 
La represenraci6n de los distintos departamentos a 
los congresos generales se establecfa en funci6n de la 
poblaci6n. El esrado de Puebla es de los mas pobla 
dos de Mexico durante las decades centrales del siglo 
XIX, en concreto en 1841 su poblaci6n se cuantifi 
caba en 661 902 almas, cifra que lo situaba como el 
tercer estado mas poblado tras Mexico y Jalisco. 
Garcfa, Legislaci6n, 1978, p. 72. 

16 Referente a lo acontecido en Puebla durante la 
guerra de Texas, vease Tecuanhuey, "Puebla", 1997, 
pp. 381416. 

representan al estado tanto en el Congreso 
como en el Senado de la republica mexi 
cana 130 individuos, ya que las diversas 
normativas electorales que se llevaron a la 
practica en la epoca otorgaban a Puebla 
un mimero considerable de representan 
tes. 15 Este hecho se muestra sintornatico 
del peso especffico del estado poblano 
durante el proceso de consolidacion de la 
nacion mexicana en particular, en estos 
primeros afios tras la independencia, y del 
destacado papel proragonico de Puebla 
durante hitos fundamentales de la histo 
ria del Mexico decimoncnico en general: 
como el asedio y rendicion durante la in 
vasion estadunidense en la guerra de Texas 
(18461848),16 el levantamiento y poste 
rior asedio a la ciudad durante la rebelion 
"religion y fueros" o la victoria en la bata 
lla de Puebla del 5 de mayo de 1862 
frente al ejercito imperialista frances. 

Se activa metodologicamente el ana 
lisis prosopografico, definido grosso modo 
como uno de los usos colectivos de la bio 
graffa o bien como una biograffa grupal, 
para que a traves de una serie de variables 
de analisis susceptibles de un tratamiento 
seriado (en el caso que nos ocupa: edades, 
procedencia geografica, composicion socio 
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is Sardo, "Congreso", 2003, p. 117. 
19 Regencia (18211822); primer imperio (1822 

1823); supremo poder ejecutivo (18231824); prime 
ra republica federal (18241835); primera republics 
centralista (18351841); ejecutivo provisional con 
plenos poderes y primera dictadura de Santa Anna 
(18411843); segunda repiiblica centralista (1844 
1846); segunda repiiblica federal (184618 5 3 ); 
segunda dictadura de Santa Anna (18531855) y con 
vocatoria const iruyente (18561857). Sardo, 
"Congreso", 1994, p. 139. 

20 Ibid., p. 154. 
21 Tecuanhuey, "Miernbros'', 2002, p. 59. 
22 Ibid, p. 60. 

aport6 en concepto de provincia trece 
diputados, lo que la colocaba junta a Mi 
choacan, segunda en el escalaf6n en cuanto 
a la aportaci6n cuantitativa tras Mexico 
Distrito Federal.18 Estas tempranas etapas 
polfticas en las que se pretende consoli 
dar un modelo seudoliberal, o los diversos 
sistemas polfticos que llegan a ensayarse, 19 

y simultaneamente a ello constituir a la 
naci6n, se caracterizan como ya se ha 
apuntado por un desarrollo irregular. 
Durante estos afios de transito desde un 
sistema imperial liderado por Iturbide 
hasta la republica federal, la provincia 
de Puebla evolucion6 hacia estado fede 
rado. El 21 de diciembre de 1823 se 
declar6 como tal, 20 dejando paso a la labor 
legislativa de un Congreso estatal que 
tuvo un caracter intenso, original y pro 
longado, ya que aparte de dotar a la nueva 
estructura institucional de una Constitu 
ci6n, los diputados se encargaron de pro 
mulgar leyes y reglamentos de urgente 
aplicaci6n. 21 Por ello, transcurridos un 
afio y ocho meses de sesiones, la presenta 
ci6n de un proyecto cons ti tucional por 
parte de la comisi6n nombrada al efecto se 
dilat6 hasta el 22 de julio de 1825.22 Por 
otra parte, el discurso polftico vertido 
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la cristalizaci6n del proceso de institucio 
nalizaci6n del estado de Puebla sera el 
condicionante hacia el acceso a la repre 
sentaci6n parlamentaria. En este sentido, 
la experiencia parlamentaria de Puebla se 
activa con anterioridad a su consideraci6n 
de estado dentro de la federaci6n mexi 
cana. En el primer Congreso Constituyen 
te tras la independencia del pafs (22 de 
febrero de 1822 al 30 de octubre de 1822) 

Orfgenes de! parlamentarismo poblano. 
De la independencia al federalismo 

PAN ORAMA POLITICO 

mas exhaustivo a las fuentes de informa 
ci6n, ya que estos personajes aparecen con 
mayor asiduidad en la literatura poblana 
y mexicana de la epoca, incluyendo los die 
cionarios biognificos. Esta disponibilidad 
ha posibilitado la elaboraci6n de una ficha 
biografica de cada personaje incluidas en 
el apendice 1 en la que se ha tratado de 
completar una serie de Items informati 
vos: nombre y apellidos, lugar y fecha de 
nacimiento, lugar y fecha de fallecimiento, 
nivel formativo, perfil socioprofesional, 
rentas/actividades econ6micas/ inversoras, 
adscri pci6n ideological encuadramiento 
politico, cargos parlamentarios, otros car 
gos polfticos y cargos en ambitos de natu 
raleza diversa. No ha sido posible com 
pletar la ficha en todos los casos, pero en 
lfneas generales los resultados son satis 
factorios. Dicho apendice se articula en la 
metodologfa de trabajo como base de da 
tos fundamental para abordar los aspectos 
propiamente prosopograficos; adernas, el 
reto de completar y ampliar la muestra 
supone abrir la puerta a futuras investi 
gaciones de mayor calado y objetivos. 
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cen nombres destacados en la polftica mexicana como 
Guillermo Prieto, Jose Marfa Lafragua, Ignacio 
Comonfort ... 

La etapa analizada se define por un domi 
nio mayoritario, aparte de excepciones y 

La preeminencia de los modelos conservadores 
en la evolucion po!ftica 

mostraron adhesiones claras hacia el Plan 
de Iguala y la causa del futuro emperador 
Iturbide, como pistoletazo de salida de la 
revoluci6n liberal. Una vez constatada en 
la practica la inviabilidad del sistema im 
perial, los discursos vertidos desde Puebla 
se caracterizaran mayoritariamente por su 
pro federalismo. Se detectan, salvando las 
distancias, ciertos paralelismos en compa 
raci6n con el modelo espafiol, ya que no se 
alcanza la organizaci6n polf ticoadminis 
trativa del pafs en provincias por unas rei 
vindicaciones o discursos politicos ten 
dentes a la descentralizaci6n, sino por las 
inercias propias del desarrollo de la revolu 
ci6n liberal, donde la implantaci6n de un 
nuevo sistema administrativo que supera 
ra la heterogenea y obsoleta organizaci6n 
de los reinos, propia del antiguo regimen, 
se hada completamente necesaria. Una 
vez consolidada la independencia mexi 
cana y un sistema polftico con limitadas 
cuotas de representatividad basado en el 
parlamentarismo censitario, la pugna entre 
las tendencias centralistas y federalistas 
seguira presente e, incluso, rnarca en gran 
medida el periodo seleccionado ( 18 3 3 
1857). En este sentido las elites poblanas, 
en sus posturas poliricas y sus lfneas dis 
cursivas, reflejan esa dicotomfa dialcctica 
que puede llegar a ser extrapolable al resto 
del pafs. 

23 Tecuanhuey, "Trincheras", 2003, pp. 475476. 
24 Tecuanhuey, "Puebla", 2005, p. 59. Tambien 

se puede consultar desde una perspectiva mas gene 
rica Tecuanhuey, "Origenes", 2007, pp. 7191. 

zs La elite polftica y parlamentaria de Puebla en 
esta etapa no se integr6 en bloque en esta lfnea dis 
cursi va, a modo de ejemplo podemos destacar la 
defensa del centralismo llevada a cabo por el obispo 
Jose Luciano Becerra, del lado federalista poblano en 
cambio, aunque de una generaci6n posterior, apare 

En efecto, existe una vision descen 
tralizada de la organizaci6n del nuevo 
Estado25 y una apuesta decidida por la 
independencia, ya que desde Puebla se 

El autonomismo poblano de la primera 
mitad del XIX se bas6 en un doble proceso 
constitutivo: una territorialidad que ciment6 
la reforma administrativa de 1789 y un dis 
curso de identidad particular que se tradujo 
en la aspiraci6n de contar con mecanismos 
institucionales propios. Ambas caras de este 
proceso convergieron inrermitentemente en 
los primeros 3 5 afi.os del siglo XIX. De ellas 
resulto la presi6n desde Puebla para adoptar 
el federalismo en el naciente Mexico inde 
pendiente. 24 

desde Puebla en esta etapa tiende hacia 
posturas autonomistas y federalistas, desde 
sus primeras reivindicaciones de una dipu 
taci6n provincial aun en epoca de domi 
nio colonial espafiol, hasta su decisiva par 
ticipaci6n en el juego de fuerzas que 
defini6 el rumbo general de los vaivenes 
polfticolegislativos del Mexico indepen 
diente, hacia la adopci6n del sistema repu 
blicano federal en 1824.23 Las tendencias 
hacia el federalismo y la autoafirmaci6n 
identitaria en Puebla tienen su origen en 
la etapa colonial, como argumenta Alicia 
Tecuanhuey: 
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28 Es mas, par las filas de las liberales puros 
poblanos aparecen nombres que destacaron en la polf 
tica nacional y que tuvieron una presencia y activismo 
prolongado tanto en el poder ejecutivo como en el 
legislativo, tales son las casos de Jose Marfa Lafragua 
e Ignacio Comonfort. 

29 Sobre la construcci6n de estos rasgos asocia 
dos a la heroicidad vease Chust y Mfnguez, Construe- 
ci6n, 2003. 

rismo, aunque no se produce una constric 
ci6n numerica excesivamente pronunciada 
de la otra gran opci6n politica,28 que no 
siempre fue relegada de manera monoli 
tica y continuada a la oposici6n, ya que 
tarnbien hubo etapas en las que disfruta 
ron de la acci6n de gobierno y de mayorfas 
parlamentarias, como el caso de la legisla 
tura 18561857 que darfa lugar a la Cons 
tituci6n mexicana de 1857. 

En todo caso, este periodo de primer 
liberalismo se asocia en la rnemoria/ima 
ginario colectivo mexicano y en las vi 
siones generadas desde el exterior, ocasio 
nalmente desde posturas reduccionistas 
tendentes a la consolidaci6n de ciertos 
esrereotipos y t6picos llenos de folclo 
rismo, a la figura del general Antonio 
Lopez de Santa Anna, en contraposici6n 
al otro "gran personaje" de la epoca, 
Benito Juarez. Santa Anna, caudillo, mili 
tary politico que encarna en la construe 
ci6n de su mito al heroe''? y al patriota 
mexicano en ciertas circunstancias y al 
antiheroe, al dictador y al traidor en otras, 
generando una imagen dual. Lo cierto es 
que bajo la interacci6n de conceptos sobre 
los que abundaremos mas adelante como 
liderazgo politico y caudillismo militar, 
tanto liberales puros como conservado 
res acuden a Santa Anna para formar 
gobierno en determinadas circunstancias, 
especialmente en momentos de apuro 
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26 Donde hay una clara identificaci6n por parte 
del liberalismo progresista hacia un modelo de Estado 
descentralizado y hacia la potenciaci6n de la autono 
rnia de las entidades de poder local y provincial. Para 
el liberalismo moderado espafiol, en cambio, el cen 
tralismo y el control de la totalidad de las mecanis 
mos de poder desde Madrid sera una constate en su 
polftica del XIX. 

27 Estos resultados deben asumirse con ciertas re 
servas, ya que en dace de las componentes del colecti 
vo nose ha detectado una adscripci6n polftica clara, lo 
que indudablemente supone una limitaci6n analftica. 
Posiblemente el estudio de la actividad publicfstica, 
parlamentaria y de las lfneas discursivas nos ayude a 
complerar nuestra vision sobre la adscripci6n polftica. 
Moreno, Catcilogo, 1975; Mateos, Historia, 18841912, 
tt. VIIXXV; Diccionario, 1964; Cordero, Diccionario, 
1986; Peral, Diccionario, 1971, y Gobernantes, 1975. 

discontinuidades, de opciones polfticas 
tendentes al conservadurismo y al mode 
rantismo. La presencia de un imperio, de 
varios sistemas republicanos de naturaleza 
centralista y de las dictaduras santannistas 
define el periodo y la evoluci6n polftica 
mexicana indudablemente. Al contrario 
que en Espafia, 26 asociar federalismo o des 
centralizaci6n al liberalismo mas avanzado 
o al grupo de liberales puros, y centra 
lismo al liberalismo mas conservador 0 a 
los partidos conservador y moderado, es 
err6neo en el ambito politico mexicano. 
La mayor parte de la clase polirica, inclu 
yendo a las elites parlamentarias pobla 
nas, tiende hacia posturas federalistas, 
incluso engrosando las filas conservado 
ras, con algunas excepciones. 

Denrro del grupo analizado podemos 
encuadrar a 41.1 % catorce individuos 
con una adscripci6n ideol6gica claramente 
conservadora, por otra parte, 28.5% ocho 
en total de los parlamentarios engrosa 
las filas de los liberales puros. 27 Esto corro 
bora una tendencia hacia el conservadu 
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so Referente a esta cuesti6n RieuMillan, 
Diptttados, 1990. 

3I Noriega, "Grupos", 1994, p. 120. 
32 Realrnente Jose Luciano Becerra, a la altura 

de 1833, ya era un polftico veterano que inici6 su 
andadura parlamentaria en las Cortes espafiolas del 
Trienio Constitucional, por lo queen 1857 ya habfa 
acudido en diez ocasiones al legislativo, Jose Rafael 
Berruecos, por su parte, asistio en nueve ocasiones al 
legislativo a lo largo de su tambien dilatada carrera 
polftica. Otro caso significativo es el de Antonio Fer 
nandez de Monjardfn, gue particip6 en once Congre 
sos generales, aungue mas alla del periodo analizado. 
Ibid., pp. 132 y 136. 

La continuidad, la estabilidad y, por 
que no, el monopolio de ciertas persona 
lidades en los cargos parlamentarios es 
otro factor de indudable interes, sabre 
todo teniendo en cuenta que en el caso 
poblano dicha perpetuacion en las instan 
cias del poder legislativo no se asocio a un 
determinado color politico en exclusiva. 
La profesora Cecilia Noriega ha analizado 
la cornposicion del cuerpo legislativo me 
xicano, tomando como base esta perma 
nencia y estabilidad en los cargos desde las 
Cortes espafiolas de Cadiz con represen 
tacion de las colonias de ulrramarP" hasta 
el Congreso Constiruyente, 18561857, 
a la hora de presentar una lfnea coherente 
en este aspecto para rebatir la tradicional 
vision de la historiograffa mexicana que 
define buena parte del siglo XIX como 
ca6tico y anarquico, 31 Dentro de la repre 
sentaci6n poblana se confirma en ciertos 
miembros destacados esta continuidad 
mas alla de SU tendencia polfrica (vease 
apendice 2). Por el lado conservador, Jose 
Rafael Berruecos y Jose Luciano Becerra32 

acuden al Congreso nacional en seis y 
cinco ocasiones, respectivamente; los libe 
rales puros Lafragua y Comonfort lo hacen 
en seis y cuatro ocasiones entre 18 3 3 y 

como el caso de la invasion estadunidense 
(18461848), a pesar de que al general 
siempre se lo ha asociado a las opciones 
mas conservadoras e inmovilistas del libe 
ralismo mexicano. 

Bajo el condicionante previo de un 
periodo marcado por el conservadurismo, 
la evolucion de la representacion poblana 
en el legislativo se muestra diversa y de 
pendiente de los vaivenes y de las coyun 
turas politicas de cada momenta, lo que 
nos lleva a cuestionar la existencia de esta 
misma evolucion, ya queen muchas oca 
siones el acceso al legislativo estaba direc 
tamente vinculado a la opcion polirica 
dominante o al sistema centralista o fede 
ral, dictatorial 0 mas aperturista que se 
estuviera poniendo en practica. En este 
sentido habra etapas parlamentarias co 
ma el bienio 18441846 y la legislatura 
18521853 en las que se implementan 
ejercicios polf ticos con una notable mayo 
rfa conservadora, tendencia de la que no 
quedo ajena la representacion poblana. 
Abanderados de la opcion conservadora 
en Puebla cuentan con una destacada con 
tinuidad en estas etapas, donde personajes 
como Diego Aranda y Carpinteiro, Lucia 
no Becerra, Antonio de Haro y Tamariz 
o Teofila Marin seran habituales en las 
camaras. En el lado contrario, periodos 
coma la segunda repiiblica federal o el 
Congreso Constituyente 18561857 seran 
mas propicios de cara a una mayor diver 
sidad en el color politico de los cuerpos 
legislativos y a la consolidacion de la pre 
sencia polftica del grupo liberal puro. 
Represemames de esta lfnea poli tica, como 
Jose Marfa Lafragua, Ignacio Comonfort o 
Ponciano Arriaga, logran hacerse visibles 
con mayor facilidad en la vida parlamen 
taria mexicana en estos periodos mas favo 
rables a sus intereses. 
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1864, al igual que Te6filo Marfn en el de Gobemaci6n 
de 1866 a 1867, otros personajes como Antonio de 
Haro y Tamariz, Juan Rodrfguez de San Miguel o 
Pascual Almazan fueron consejeros de Estado. Ibid, 
pp. 367370. 

Esto supone un nada desdefiable porcen 
taje de 45.7%, lo que reafirma este mar 
cado rasgo de continuidad y de endoga 
mia en cuanto al uso del poder en la vida 
polfrica mexicana. 

En todo caso el grueso de la clase polf 
tica poblana que se integra en la estructura 
imperial procedfa de las filas conservado 
ras, por lo que puede inferirse una cierta 
sintonfa ideol6gica o, al menos, que el 
liberalismo conservador "abrazo" el impe 
rio como un "rnal menor", un hecho con 
sumado, o como freno a los planteamien 
tos excesivamente audaces, a sus ojos, del 
liberalismo mas avanzado los puros. Los 
apoyos a la intervenci6n exterior francesa 
como desencadenante del segundo impe 
rio y a la figura de Maximiliano por parte 
de los conservadores mexicanos corrobo 
ran este planteamiento. Por otra parte, 
volviendo a la representaci6n poblana, se 
produce alguna excepci6n, como el nom 
bramiento de gobernador del Distrito Fe 
deral del liberal puro Ponciano Arriaga 
en 1863. En definitiva, la Intima relaci6n 
de estas elites con la alta politica presenta 
una naturaleza endogamica y continuista, 
ya que logran permanecer durante exten 
sos periodos dentro o en los aledafios del 
poder polftico, incluso manteniendose en 
dicho poder en regfmenes de diverso ca 
racter, lo que acentua la capacidad de 
adaptaci6n de estos individuos inmersos 
en contextos polfticos marcados por la 
irregularidad evolutiva. Esta situaci6n 
tambien puede resultar sintomatica de la 
tendencia de estos personajes hacia el 
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33 Moreno, Catdlogo, 1975, pp. 907947. 
34 Sobre los orfgenes, aspectos ideol6gicos y la 

clase polftica durante el segundo imperio de Mexico 
vease Pani, Mexicanizar, 2001. 

35 Demro de este subgrupo encontramos impor 
tantes cargos y adhesiones al sistema imperial. Destaca 
la presencia de dos ministros, varios consejeros de 
Estado y magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia del imperio. Jose Miguel Arroyo ocup6 la 
titularidad del Ministerio de Negocios Exteriores en 

18 5 7, 33 de todas formas dentro del desa 
rrollo politico mexicano de esta etapa no 
se produce un periodo prolongado de 
dominio cuasimonolftico en las instancias 
de poder de un grupo determinado, aun 
argumentando las tendencias pro conser 
vadoras de la epoca. Aparte de casos sig 
nificativos, esta continuidad marca la 
pauta de interacci6n y comportamiento 
respecto al ambito legislativo de la mues 
tra seleccionada; 61. 7 % de la misma 
repite en los cargos de naturaleza parla 
mentaria, mientras que solo 38.2% del 
grupo trece componentes tiene una sola 
aparici6n en el Congreso o en el Senado 
de Mexico. 

Si profundizamos sobre esta situaci6n 
de continuidad y de relaci6n endogamica 
respecto a los ambitos de poder mas alla 
de la cesura cronol6gica planteada en esta 
investigaci6n (18331857), comprobamos 
que, en una etapa polftica posterior y de 
diferente planteamiento y naturaleza, una 
parte de la elite polftica, burocrarica y fun- 
cionarial mexicana del imperio de Ma 
ximiliano (segundo imperio mexicano, 
18641867) fue reclutada de entre los 
antiguos representantes del legislativo. 34 

En el caso del grupo poblano hasta 16 de 
sus componentes apoyaron y ocuparon 
altos cargos polfticos o vinculados a la 
administraci6n del segundo imperio. 35 
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Lafragua coma rninistro de Relaciones Interiores y 
Exteriores (1846) y de Gobernacion (1857), Teofila 
Marin coma ministro de Fornenro (1860) y de Go 
bernacion (1866), Francisco Javier Miranda coma mi 
nistro de Justicia (1859), Manuel Payno y Bustamante 
coma ministro de Hacienda (18501851y18551856), 
Guillermo Prieto coma ministro de Hacienda (1852 
1853 y 1855), Jose Miguel Arroyo coma minis 
rro de Relaciones Exteriores (18521853, 1855 y 
18591860) y Ponciano Arriaga coma ministro de 
Justicia, Negocios Eclesiasticos e Instruccion Publica 
(18521853). Ibid. 

38 Miguel Marfa Arrioja ejercio coma ministro 
plenipotenciario de Mexico en Prusia, Sajonia y 
Francia, Felix Beistegui fue secretario de la legacion 
mexicana en Roma, Manuel Payno y Bustamante fue 
consul general de Mexico en Espana y consul en 
Santander, Jose Miguel Arroyo ejercio coma encar 
gado de Negocios en Centroamerica y Jose Marfa 
Lafragua ocupo cargos diplomaricos en Espafia y 
Francia. Nombramiento de Jose Marfa Lafragua de 
rninistro plenipotenciario en Francia, en Archivo del 
Senado de la republica de Mexico (en adelanre ASM), 
libro 68, exp. 21, ff. 612620. 

El enfoque prosopografico se implementa 
a traves de una serie de variables de ana 
lisis con el objetivo de perfilar los caracte 
res homogeneizadores y, por que no, dife 
renciadores del modelo sociol6gico de la 
elite polftica poblana. En primer lugar, 
fijamos nuestra atenci6n en las fechas de 
nacimiento con el objetivo de obtener las 
presumibles disimetrfas entre las edades 
y sus posibles adhesiones en diversas gene 
raciones polfticas. Como se ilustra en el 
cuadro 1, donde se incluyen elementos 
del grupo en los decenios cronol6gicos 
extremos, se aprecia una acentuada diver 
sidad y variedad en cuanto a las edades y 

Una vision sociol6gica y prosopogrdfica 
de las elites parlamentarias poblanas 

Los SUJETOS HISTORICOS 

36 Martin Carrera ejercio coma presidente inte 
rino desde el 14 de agosto hasta el 12 de septiembre 
de 1855, Ignacio Comonfort fue presidente interino 
y posteriormenre presidente constirucional entre 1855 
y 1858. Con anterioridad Juan Mugica y Osorio fue 
nombrado para el mismo puesto el 20 de enero de 
1853, pero rechazo el cargo. Moreno, Catdlogo, 1975, 
pp. 873892. 

37 Formaron parte del ejecutivo Miguel Marfa 
Arrioja coma ministro de Gobernacion (1859), Jose 
Luciano Becerra coma ministro de Justicia y Negocios 
Eclesiasticos (1846), Ignacio Comonfort coma minis 
tro de Guerra (1855), Carlos Garcfa Arrieta coma 
ministro de Relaciones Interiores y Exteriores (1833), 
Antonio de Haro y Tamariz coma ministro de Ha 
cienda (1844, 1846 y 1853), Domingo Ibarra coma 
ministro de Relaciones Exteriores (1847),Jose Marfa 

"camaleonismo polf tico", el oportunismo, 
la adaptabilidad a circunstancias volatiles 
y, por que no, como consecuencia de una 
cierta indefinici6n ideol6gica propia de 
los inicios del liberalismo donde las agru 
paciones partidistas estan consolidando 
sus lfneas ideol6gicas, discursivas y la base 
de su cultura politica. 

Otra de las caracterfsticas del colectivo 
analizado es el preponderante peso polf 
tico que logran alcanzar varios de sus com 
ponentes en las instancias de la alta polf 
tica nacional. Por una parte, esta situaci6n 
se muestra como una consecuencia 16gica 
del protagonismo del estado de Puebla y 
de parte de su elite politica durante los 
primeros pasos de la independencia y del 
liberalismo mexicano y, por otra, pone 
el acento en el hecho de que la llegada al 
legislativo (Congreso y Senado) en algunos 
casos no resultaba la culminaci6n del cur- 
sus honorum de cada personaje sino un paso 
mas en las vfas de ascenso a las instancias 
de poder. Dentro del grupo encontramos 
a dos presidentes de la republics, 36 trece 
ministros37 y cinco cargos diplornaticos. 38 
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39 Concretamente ocho de los componentes de 
la muestra habfan ocupado asiento en el Congreso 
Departamental de Puebla. El mimero de gobernado 
res polfticos del estado se sinia en once, rambien, aun 
gue en menor medida, hubo comandantes militares, 
altos funcionarios de Justicia, alcaldes y consejeros; 
cargos en la mayorfa de las ocasiones disfrutados con 
anterioridad a la proyecci6n polftica nacional del 
grupo. 

4o No ha sido posible localizar el dato del lugar 
de nacimiento de cinco miembros de la muestra de 
analisis poblana. 

militar o en la administraci6n estatal. 
Estas elites solfan acumular meritos en la 
construcci6n de sus cursus honorum previa 
mente a SU llegada a las camaras de la ciu 
dad de Mexico, por lo gue, por norma 
general, esta no se solfa producir a edades 
tempranas. El paso por el Congreso depar 
tamental de Puebla,39 su gobierno esta 
tal, Ayuntamiento, Junta de Industria, e 
incluso tras una carrera profesional en el 
ambito de la magistratura 0 el ejercito, 
solfa representar el trampolfn propicio 
para dar el salro a una posible carrera poli 
tica en el legislativo. 

En cuanto a la procedencia geografica 
de estas elites parlamentarias, 23 rniern 
bros de la muestra -67 .6%- nacen en 
el estado de Puebla, mientras gue seis 
(17.6%) lo hacen en otros estados mexica 
nos.?? A la hora de su reclutamiento y 
elecci6n se tenfa muy presente a indi 
viduos naturales del estado y con vincu 
laci6n directa nacimiento, residencia, 
intereses econ6micos, etc. a la zona gue 
se iba a representar. En este sentido, valo 
res como el prestigio, el respeto y la cer 
canfa a la comunidad suponfan un capital 
simb6lico de enorme potencialidad de cara 
al colectivo de ciudadanos con derechos 
politicos, al cuerpo electoral. Los ambitos 
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encuadramiento en las diferentes genera 
ciones del liberalismo mexicano. 

Si bien habra personajes gue a la altura 
de 1833 ya sean autenticos veteranos cur 
tidos en mil batallas polfticas, como los 
casos de Diego Aranda y Carpinteiro o 
] ose Luciano Becerra, otros iniciaron SU 
carrera en este periodo sin haber interve 
nido en etapas mas tempranas del proceso 
de implantaci6n del regimen liberal en el 
pais. Un ejemplo de gran precocidad es 
el de Te6filo Marin, gue accedi6 a la repre 
sentaci6n parlamentaria por primera vez 
en 1844, a la edad de 27 afios. Esta diver 
sidad generacional marca uno de los ras 
gos caracterfsticos del grupo, 16gico por 
otra parte, dada la amplitud de la cesura 
cronol6gica analizada. En todo caso, la 
edad media de acceso a los cargos parla 
mentarios es de 37.03, situandola en una 
etapa vital de madurez gue rondaba la 
cuarentena. Tarnbien hay gue sefialar gue 
el acceso a la representaci6n nacional por 
norma general fue la culminaci6n de una 
carrera previa en la polftica, en el ambito 

Fuentes: Moreno, Catdlogo, 197 5; Mateos, 
Historia, 18841912, tt. vrn-xxv; Diccionario, 1964; 
Cordero, Diccionario, 1986; Peral, Diccionario, 1971, 
y Gobenzantes, 1975. Elaboraci6n propia. 

11.7 
2.9 

20.5 
35.2 
11.7 
17.6 

4 
1 
7 

12 
4 
6 

17751785 
17851795 
17951805 
18051815 
18151825 
Sin datos 

Porcentaje Ntimero Ano 

Cuadro 1. Nacimientos por decenios. 
Estado de Puebla (Mexico) 
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41 Garcfa, Legislacion, 1978, pp. 54152. 
42 Muchas de estas categorfas presentan el proble 

ma de su excesiva rigidez, ya que aluden a realidades 
de enorme flexibilidad, por ejemplo, de manera gene 
rica a rodos los componenres de la muestra podemos 
considerarlos propietarios, coma rniembros de familias 
con amplitud de recursos econ6micos. Otro posible 
inconveniente metodol6gico es la elecci6n por parte 
del historiador(a) de criterios de categorizaci6n basa 
dos en la terminologfa actual. En todo caso asumimos 
metodol6gicamente la categorizaci6n que presenta 
mos con el objetivo de marcar rnatices, diferencias y 
especificidades en la composici6n socioprofesional. 

censo pasivo el nacimiento en el estado o 
tener una residencia de al menos siete 
afios. Esta es la t6nica general, que indu 
dablemente ejerce su influencia en el 
resultado de esta variable de analisis, pero 
tarnbien hay otros casos dentro del dere 
cho electoral mexicano, como el de la con 
vocatoria al Congreso extraordinario de 
agosto de 1855, en la que solo se exigfa ser 
ciudadano mexicano en el ejercicio pleno 
de derechos.41 Por todo ello, fen6menos 
de una practica politica y electoral habi 
tuales en Espana, como el cunerismo y el 
encasillado, son ajenos a las dinarnicas 
polfricas y electorales poblanas en la epoca. 
El hecho de que nose "encasille" desde el 
gobierno central a candidatos Ioraneos en 
los asientos parlamentarios correspondien 
tes a Puebla, no significa que no existie 
ran tensiones polfticas centroperiferia o 
el posible conflicto entre la aparici6n del 
"polfrico profesional" y los grupos de 
poder en los territorios, en todo caso son 
cuestiones complejas sobre las que se 
debera profundizar. 

El estudio de los perfiles socioprofe 
sionales, analizados desde la categoriza 
ci6n de las actividades principales de cada 
personaje, aunque teniendo en cuenta que 
estas podfan combinarse y ser diversas,42 

de sociabilidad y de dominio econ6mico, 
social y cultural, aparte del politico obvia 
mente que activan estas elites se encuen 
tran preferentemente en Puebla, en el 
entorno mas cercano. De ahi la visible pro 
yecci6n de estos personajes a la hora de 
postularse como sujetos de poder en su 
estado natal. La representaci6n de Puebla, 
por tanto, es mayoritariamente natural del 
departamento (67.6%); el dato proceden 
te de otros estados es minoritario. Es nece 
sario guardar ciertas reservas sabre estas 
cifras, porque la ausencia de datos en cinco 
sujetos de la muestra podrfa modificar los 
porcentajes en un sentido o en otro. El 
subgrupo natural de otros estados tam 
bien se muestra diverso: hay personajes 
con una vinculaci6n clara a Puebla y otros 
que le son ajenos por completo. Entre los 
primeros encontramos a Pascual Almazan, 
quien fue diputado en el Congreso depar 
tamental de Puebla y gobernador interino 
del estado, a Jose Luciano Becerra, cate 
dratico del Seminario Palafoxiano y obis 
po de Puebla, y a Aten6genes Mariano 
Castillero, periodista, impresor y gober 
nador interinode Puebla. Entre los segun 
dos, Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto 
y Manuel Payno no tienen ningun tipo 
de relacion con el ambito poblano en SUS 
trayectos biograficos. 

Las normas electorales en esta epoca 
tarnbien se manifiestan de forma diversa 
en este apartado, aunque tienden a exigir 
el nacimiento y/o vecindad para represen 
tar a los departamentos en los Congresos 
generales de la naci6n. En el caso de la 
convocatoria electoral de diciembre de 
1841, la vecindad, acreditada al menos en 
dos afios, era un requisito que se priori 
zaba sobre el nacimiento, aunque se com 
plemenraban. En la convocatoria de 1846, 
en cambio, se exigfa para formar parte del 
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44 El estudio mas completo sobre el concepto, 
naturaleza y tipologfas del caudillaje en America 
Latina durante el XIX corre a cargo de Lynch, 
Caudillos, 1993. 

45 Sobre el caudillaje ejercido por Santa Anna, 
quien llego a ocupar once veces la presidencia desde 
1833 hasta 1855. Ibid, pp. 395451. 

ambiro military hacia la asunci6n de gru 
pos polf ticos o, incluso, grupos de poder 
en sentido amplio, de un orden jerarquico 
basado en el acaudillamiento mili tar y 
politico, tanto en la dinamica parlamen 
taria como en la "alta politics" de Estado, 
son indudables. Respecto al concepto de 
acaudillamiento o la aparici6n de caudi 
llos.t" existen casos muy pronunciados 
tanto de liderazgo de facciones politicas 
aunque coyunturalmente como de go 
biernos ejecutivos de los mas duraderos 
y estables en este periodo marcado por 
la inestabilidad. E jemplos como los de 
Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, 
Anastasio Bustamante, Ignacio Comonfort 
y, fundamentalmente, Antonio L6pez de 
Santa Anna45 son suficientemente recono 
cibles en la primera etapa del liberalismo 

Fuentes: Las citadas en el cuadro 1. Elaboraci6n 
propia. 

Profesion Ntanero Porcentaje 

Abogados 16 47.0 
Eclesiasticos 6 17.6 
Militares 6 17.6 
Industriales/comerciantes 2 5.8 
Escri tores/ periodistas 2 5.8 
Sin datos 2 5.8 

Cuadro 2. Perfiles socioprofesionales. 
Estado de Puebla (Mexico) 
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43 Si llevamos a cabo un ejercicio comparativo 
respecto al caso espafiol, una de las caracterfsticas de 
la elite y de la polftica en el reinado de Isabel II es 
que fueron los juristas los que se hicieron con el con 
trol del aparato estatal, en una sucesi6n de regfme 
nes constitucionales de clara impronta civil, mas que 
militar. Abarcando la totalidad del reinado isabelino, 
la formaci6n jurfdica era la predominante entre los 
ministros, por encima de la formaci6n militar; y esa 
proporcion se acentuaba enrre los diputados, donde la 
presencia militar era menos abundante. La titulacion 
en derecho/leyes era ampliamente predominante. Y 
esa tirulacion basica daba entrada a una serie de pro 
fesiones entre las que se reclutaba la mayor parte de 
la clase polftica: magistrados, abogados, diplornati 
cos, fiscales, jueces, funcionarios. Pro, "Formacion", 
2001, pp. 460 y 462. 

nos muestra un marcado predominio de 
la vinculaci6n entre la formaci6n en leyes 
y la practica del derecho con la poli tica 
liberal (vease cuadro 2). El gran pilar al 
menos nurnericarnente hablando del que 
se nutre la elite polf tica parlamentaria y 
ministerial del periodo, es el de la juris 
prudencia, profesionales de la abogada y 
de la magistratura, fundamentalmente. El 
polf tico liberal de la epoca se caracteriza de 
manera generics por su caracter legisla 
dor, se esra construyendo un nuevo mode 
lo de Estado y demanda su base jurfdica.43 
Todo esto desemboc6, aparte de lo causa 
do por la propia inestabilidad polf tica del 
liberalismo mexicano en sus inicios, en la 
gran cantidad de textos constitucionales, 
de leyes electorales y de diversa naturale 
za que la polf tica del siglo XIX produjo. A 
pesar de lo dicho, numericamente ha 
blando este perfil, aunque mayoritario, no 
supera 50%' debido a la presencia mas que 
testimonial de otros ambitos socioprofe 
sionales y a la diversidad que muestran. 

La tendencia hacia el reclutamiento de 
una porci6n de estas elites procedentes del 
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consolidacion del Estado liberal llama poderosamente 
la atencion. Concretamente en la epoca de Isabel II 
mas de 40% de las ministros procedia del mundo 
militar. Pro, "Formacion'', 2001, p. 460. 

47 Contamos en el grupo con cuatro generales, 
un general de brigada y un general de division. Para 
profundizar sobre estas cuestiones Niifiez, "Presencia", 
en prensa. 

48 Gomez, Poblanos, 1910, pp. 2021; Marquez, 
Hombres, 1952, t. I, pp. 314317, 310313; Cordero, 
Diccionario, 1986, t. I, pp. 174175; Peral, Diccionario, 
1971, pp. 121122; Diccionario, 1964, t. I, pp. 479 
480, y Miquel, Diccionario, 1980, p. 125. 

49 Pro, "Forrnacion", 2001, p. 461. 

En el ambito parlamentario poblano, 
aunque no de forma masiva y mayoritaria, 
tambien se vislumbra esta presencia mili 
tar y su vinculaci6n con el parlamenta 
rismo (17 .1 %). El subgrupo militar tiene 
sus propias particularidades y caracterfsri 
cas definitorias: hacemos referencia a per 
sonajes de rango medioalto dentro del 
escalaf6n militar,47 de gran trascendencia 
polftica a escala nacional; no en vano tanto 
Martin Carrera como Ignacio Comonfort 
llegaron a la presidencia de la republica 
mexicana48 con una adscripci6n polftica 
tendente hacia posturas conservadoras 
aunque con destacadas excepciones como 
la de Comonforty una situaci6n econ6 
mica y patrimonial caracterizada por el 
desahogo. 

La presencia de eclesiasricos rambien 
cuenta con su propio peso especffico 
(17.1 %). Contrariamente a lo que ocurre 
en Espana, donde en el proceso de con 
solidaci6n del sistema liberal uno de los 
sf ntomas de rupturismo con el antiguo 
regimen es que la jerarqufa eclesiastica 
queda anulada como componente activo 
en polftica,49 la relaci6n, presencia y pro 
tagonismo del clero respecto a la indepen 
dencia del pafs y a la polftica del primer 

46 En el caso espafiol la presencia militar en la 
alta polf tica durante el periodo de implantacion y 

mexicano. Los lfrnites entre el ambito 
military el politico se invisibilizan en esta 
epoca, es mas, parecfa conveniente dentro 
de las filas civiles tanto de conservadores 
como de liberales puros buscar el apoyo 
en un cierto sector del ejercito a traves de 
estos liderazgos militares. Nos encontra 
mos en una etapa iniciatica y de consoli 
daci6n de la republica independiente 
mexicana y del modelo de Estado liberal, 
como toda etapa inicial esta puede titu 
bear y mostrarse inmadura e irregular. 
Uno de los sintornas de esa irregularidad 
es la imposibilidad de aceptar un relevo 
de gobierno por vfas legales y padficas a 
favor de los rivales politicos, con lo que 
los cambios siempre se llevaban a cabo a 
traves de la violaci6n de la legalidad vi 
gente, conllevando una perenne situaci6n 
de conflictividad, yes en este conflicto per 
maneme donde el ejerciro y su intervencio 
nismo en polirica se mostraba decisivo. 
Esta es la raz6n por la que resultaba tan 
interesante en ciertas circunstancias acu 
dir al liderazgo de Santa Anna, aun sacri 
ficando el papel preponderante de los lfde 
res politicos civiles. A ello le afiadimos, 
por una parte, · un ambiente generalizado 
marcado por la violencia y la inseguridad, 
lo que apuntalaba la necesidad de acudir a 
lo que Lynch denomin6 "gendarme nece 
sario" y, por la otra, las ambiciones de 
poder de este tipo de personajes. Todo ello 
guarda ciertas similitudes y paralelismos 
con el caso espafiol, donde el libera 
lismo progresista se apoy6 en el liderazgo 
militar de Espartero y de Prim con poste 
rioridad, los moderados en el general 
Narvaez y la Union Liberal en Leopoldo 
O'Donnell.46 
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La trascendencia o la vinculaci6n directa 
del poder politico con el elitismo social y 
econ6mico o la relaci6n endogarnica pro 
longada de ciertos grupos, apellidos, fami 
lias con este estatus de liderazgo de comu 
nidades mas amplias, nos lleva a hacer una 
reflexion sobre la formaci6n de grupos de 
poder en sentido amplio, por la diversidad 
de campos en los que sus componentes 
ejerdan influencia: social, econ6mica, po 
If tica e incluso cultural. En este sentido, 
uno de los pilares en los que se apoyan de 
manera s6lida estos grupos de poder es 
el aspecto pecuniario. La relaci6n entre el 
elitisrno politico y el econ6mico ya se tipi 
ficaba con claridad desde el marco juridi 
co. Las propias leyes electorales mexica 
nas, siguiendo la tradici6n ideol6gica del 
liberalismo doctrinario europeo, esrable 
dan una relaci6n directa entre capacidad 
econ6mica y acceso al poder politico, lo 
que condiciona el perfil socioecon6mico 
de los representantes. Este tipo de requi 
sito respondia a una 16gica basica del libe 
ralismo, donde la necesidad del disfrute 
de un nivel de renta minimo se jusrifica 
ba como garantfa de independencia de las 
carnaras. Esta era la base del sistema cen 
sitario tanto para el cuerpo electoral como 
para el electorado pasivo. El panorama 
jundico mexicano en esta materia se carac 

Elementos integradores de los grupos de poder 

formativa y profesionalmente por el ejer 
cicio de actividades relacionadas con el 
derecho, aparte de la adrninistracion de 
sus bienes. Durante esta etapa se Hegan a 
combinar en Puebla estos tres elementos 
a traves de linajes familiares, que Hegan 
a consolidarse como grupos de poder en 
sentido amplio. 

60 

so El activismo de Hidalgo y el de Morelos como 
exponentes del clero independenrista en los prime 
ros movimientos insurgemes resultan casos ejempli 
ficadores. Sobre su liderazgo civil y rnilitar Lynch, 
Caudillos, 1993, pp. 106117. 

51 Tecuanhuey, "Miernbros", 2002, pp. 4367, y 
"Juan", en prensa. 

52 Fuente, "Clericalismo", 1997, pp. 44. 

liberalismo en Mexico es netamente dife 
rente. 50 La relevancia y el apoyo del clero 
mexicano en estos procesos, y su alinea 
miento en la busqueda y construcci6n de 

 un regimen liberal aunque de cariz conser 
vador generalmente, explican sobrada 
mente la presencia del ambito eclesiastico 
como el segundo predominante junto al 
militar en la muestra de analisis. En este 
sentido, varios trabajos de Alicia Tecuan 
huey Sandoval han centrado su atenci6n 
en el papel de los eclesiasticos poblanos 
en los procesos de construcci6n de discur 
sos pro independentistas en un primer 
momenta y pro federalisras con posterio 
ridad. 51 Eclesiasticos como Diego Aranda 
y Carpinteiro, Jose Marfa Oller o Francisco 
Javier Miranda tendran un peso politico 
visible en Puebla, y su presencia en el 
legislativo fue pr6diga en esta etapa. 

En puridad, se hacen visibles los tres 
grandes pilares de poder en el Mexico 
posindependiente: ejercito y clero por una 
parte, quienes rnanrendran una alianza 
inquebrantable con alguna discontinui 
dad hasta 1860 para mantener sus fue 
ros52 y, por otra, los propietarios. Como ya 
se ha apuntado, la totalidad de los sujetos 
analizados se encuadran en la categorfa de 
propietarios, unos como terratenientes 
agrarios, otros como industriales y comer 
ciantes hasta llegar a un ultimo grupo 
cuya riqueza patrimonial era mas modesta. 
La mayor parte de estos individuos opt6 
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56 Thomson, Puebla, 2002, pp. 351352. 
57 Ibid., p. 339. 
ss Ibid., pp. 351352. 

agraria y terrateniente, se producen otras 
variables de diversificacion econornica que 
enriquecen esre diagnostico preliminar. 
Personajes como Cosme Furlong y Mal 
pica, J oaqufn de Haro y Tamariz, Juan 
Mugica y Osorio, Gumersindo Savifion, 
Ignacio Comonfort o Domingo Ibarra fue 
ron impulsores de la floreciente industria 
textil poblana, siguiendo una tradicion 
familiar o invirtiendo en el sector, en todo 
caso poseyeron hilanderfas y tejedurfas de 
algodon en la epoca.?" e incluso tambien 
hubo alguna inversion en el sector de la 
ceramica de loza. 

La estrategia inversionista dentro del 
sector industrial textil se centre en la 
reconversion de los antiguos molinos ha 
rineros en hilanderfas de algodon, im 
pulsadas por la energfa hidraulica que 
producfan los molinos. En 1840 Ignacio 
Comonfort, asociado a Cayetano Ramfrez 
y a Manuel Fernandez de las Cuartas, 
invirtio en el sector y creo, junto a sus 
socios, una compafifa para construir ma 
quinaria de hilanderfa de algodon en el 
molino de Santa Cruz en el rfo Atoyac.57 
En este caso concreto el patrimonio terri 
torial de Comonfort aportaba la materia 
prima a la fabrica, el algodon. Otros casos 
de inversiones en el sector son los de 
Cosme Furlong, cuya fabrica textil Molino 
de Enmedio contaba con 20 telares y 
empleaba a 95 obreros. Gumersindo Sa 
vinon, que empleaba a 100 obreros en su 
fabrica El Mayorazgo, o Domingo Ibarra 
que en su fabrica de la calle San Agustfn 
producfa con la ayuda de 60 telares y 87 
obreros. 58 Por tanto, de la mano de estos 

53 Referente al electorado activo, en el periodo 
analizado tanto en sisrernas polf ticos de tendencia 
liberalfederal coma en las conservadorescenrralis 
tas, se estableci6 un sisterna de votaci6n indirecta 
dividido en tres grados. Lo usual era que no hubiera 
exigencias econ6micas para las electores primarios, a 
partir de este filtro cierras normativas coma las de 
1843 o 1846 establecieron una renta anual para acce 
der al electorado secundario y, en iiltima instancia, al 
sufragio directo en el tercer grado. En concreto en 
1843 se exigfa una renra de 500 pesos para las elec 
tores secundarios. Los textos electorales completos de 
la epoca en Garcia, Legislaci6n, 1978, pp. 54152. 

54 Emmerich, "Elecciones", 1985, pp. 4647. 
55 Garcia, Legislaci6n, 1978, p. 150. 

teriza por su complejidad, aunque sigue la 
pauta censitaria en ocasiones;53 como 
ejernplificacion, en las Siete Leyes consti 
tucionales centralistas de 1836 se estable 
cfa una renta mfnima de 100 pesos para 
acceder a la ciudadanfa y de 1500y2 500 
pesos para poder optar a los cargos de 
diputado y senador.54 La barrera de 1 500 
pesos para acceder al electorado pasivo se 
mantuvo mayoritariamente en esta etapa, 
con alguna excepcion. En la convocatoria 
al Congreso extraordinario de agosto de 
1855 en cambio solo se exigio "poseer 
un capital (ffsico o moral), giro o indus 
tria honesta que le produzca con que sub 
sistir" .55 En todo caso, es logico pensar 
por tanto que una caracterfstica cormin 
de los personajes analizados es el disfru 
te de una posicion economics desahogada 
y privilegiada. 

Aunque no contamos con datos fisca 
les de Puebla, dentro de su elite polftica 
detecramos a numerosos propietarios de 
bienes rakes e inmuebles formando parte 
de la burguesfa acomodada de la alta so 
ciedad poblana. Aparte de este perfil de 
propietario de tierras que nos llevarfa a 
un modelo de burguesfa de naturaleza 
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60 Ibid. 
61 Ibid. 

adernas de patrocinador y protector de la 
Academia de Bellas Artes de la ciudad. 60 

Tomas, Apolonio y ] oaquin Furlong 
optaron por la carrera eclesiastica. El pri 
mero fue rector del orfanato de San Cris 
tobal y mayordomo de los conventos de 
Santa Rosa y Santa Ines, aunque su carrera 
se trunco de forma prematura al ser vie 
tima en 1833 de un brote de colera. El 
segundo fue capellan y mayordomo del 
convento de La Concepcion desde 1824 a 
1835. Por W.timo,Joaquin ocupo el cargo 
de padre preposito del oratorio de San 
Felipe Neri. Los tres hermanos fueron 
pres bf teros y tuvieron parroquias a su 
cargo, aunque en su caso no llegaron a las 
altas esferas del escalafon eclesiastico 
poblano.61 

Patricio Furlong era propietario de un 
molino de trigo y de panaderfas, pero su 
trayectoria estuvo dedicada mayoritaria 
mente al ambito military al politico. En 
el primero de ellos obtuvo el grado de 
general y contribuyo a la independencia 
mexicana al mando de un regimiento de 
las milicias nacionales. Vinculado intensa 
mente a la polftica poblana, en 1820 fue 
diputado para representar a la intendencia 
de Puebla, posteriormente ocupo los car 
gos de regidor en el Ayuntamiento, dipu 
tado en el Congreso departamental (1824) 
yen el nacional (1826) y gobernador poli 
tico del estado (18291830). Por ultimo, 
Cosme Furlong desarrollo una intensa 
carrera militar en la que ascendio hasta 
general de brigada. Se convirrio en uno 
de los personajes de mayor peso esped 
fico en la polfrica poblana de la epoca, 
Entre otros ocupo los cargos de regidor 

62 

59 Diccionario, 1964, t. I, p. 798. 

inversionistas se diversific6 en cierta me 
dida la economfa poblana y se crearon 
puestos de trabajo directamente depen 
dientes de sus negocios, ademas de la con 
solidaci6n y ampliaci6n de sus fortunas 
patrimoniales. 

La estrecha relacion entre el poder poli 
tico y ciertos apellidos de la alta sociedad 
de Puebla nos muestra la aparicion y desa 
rrollo en la epoca de importantes lina 
jes/sagas familiares, cuyas esferas de poder 
e influencia se ramificaron mas alla de lo 
exclusivamente polftico. Un exponente 
significativo es la familia Furlong: el 
matrimonio de ] ames Furlong Downes 
oriundo de Belfast y Ana Malpica era 
duefio de los molinos de N uestra Senora 
de Guadalupe, de Enmedio y del Baran. 
Tuvo una descendencia de ocho hijos.59 
Los hermanos Furlong y Malpica se distri 
buyeron entre la elite comercial, eclesias 
tica, military polftica de Puebla. Hasta 
la reconversion hacia la produccion tex 
til, los molinos de la familia produdan 
trigo y esta contaba con varios negocios 
de panaderia. ] ose Sebastian Furlong 
posefa uno de estos establecimientos, fue 
representante de los panaderos poblanos 
en 1810 y de los comerciantes de la ciu 
dad en 1821. Estuvo vinculado a la polf 
tica local, ya que fue teniente de alcalde en 
1818 y 1823, y tercer alcalde de Puebla 
en 1828. Baltasar Furlong heredo el moli 
no de Guadalupe, por lo que tambien se 
vincul6 al negocio de la panaderfa y pos 
teriormente a la industria textil. Desem 
pefi6 el cargo de primer alcalde de Puebla 
en 1850 y 1855, fue prefecto politico en 
184 7 1848 y 18 5 5, gobernador interino 
del estado desde marzo a mayo de 18 5 5, 
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65 Moreno, Catcilogo, 1975, pp. 907947. 
66 Bazant, Antonio, 1985, p. 25, y Thomson, 

Puebla, 2002, pp. 365, 391. 
67 Peral, Diccionario, 1971, p. 194, y Gobernantes, 

1975, p. 38, y Noriega, Constituyente, 1986, p. 217. 

en el ejercicio 18521853.65 En todo caso 
no alcanzaron la presencia y el liderazgo 
que ejercieron en la polftica domestics 
poblana los Furlong o los Haro. 

La familia Haro se distingui6 por su 
implicaci6n en la polf tica local poblana y 
por la proyecci6n hacia la polf tica nacio 
nal mexicana de sus componentes. A ello 
afiadimos que los hermanos Luis y Joa 
quin de Haro y Tamariz formaron parte 
de la floreciente burguesfa industrial de 
la ciudad, especialmente este Ultimo, que 
se inici6 en los negocios tras heredar 
el molino de trigo mas importante de 
Puebla el molino Arnatlan, para pos 
teriormente adquirir la fabrica textil La 
Concepcion e invertir en la fabricaci6n de 
ceramica de loza fina sin demasiado exi 
to. 66 Su presencia en el ambito polftico 
de Puebla y en el parlamentario es in 
discutible. Entre otros cargos fue com 
ponente de la Junta de la Provincia de 
Puebla (1823), diputado y presidente en 
su Congreso departamental (18261827 
y 1841), gobernador politico del estado 
(1828, 1841 y 1845), presidente de la 
Junta de Industria de Puebla (1846) y 
senador en la legislatura 18411842. En 
1843 fue incluido en la Junta de Notables 
o Asamblea Nacional Legislativa convo 
cada por Santa Anna y, por Ultimo, acudi6 
al Congreso de la republics en 1846, tras 
lo cual se retir6 de la politica activa rubri 
cando una prolffica carrera. 67 

Antonio de Haro y Tamariz, el menor 
de los hermanos, no disfrut6 en su caso del 
exito en los negocios. Aunque posefa bie 

62 Cordero, Diccionario, 1986, t. r, pp. 262263; 
Peral, Diccionario, 1971, pp. 166167, y Gobernantes, 
1975, pp. 4648, y Diccionario, 1964, t. r, pp. 798 
799. 

63 Thomson, Pttebla, 2002, p. 3 51. 
64 Ibid., p. 334. 

del Ayuntamiento (1827), segundo alcalde 
(1829), consejero del estado (1833), vice 
presidente de la Junta de Industria, gober 
nador del estado (1834 y 1853), coman 
dante militar de Mexico (1847 y 1852) y 
consejero de Estado a escala nacional 
(18481853); aparte de su puntual apari 
ci6n en el parlamento nacional en 1846.62 

En definitiva, tejieron una red de poder 
que trascendfa lo polf tico, para adentrarse 
en los entresi jos de la vida econ6mica, reli 
giosaespiri tual, militar e incluso cultu 
ral de Puebla. El capital social y simb6lico 
que otorgaba el linaje, a traves de diversas 
formas de poder y de prestigio, consolid6 
al grupo familiar Furlong a mediados del 
XIX; todo ello posibilit6 la formaci6n de 
una influyente dinastfa polf tica en Puebla. 

Otros casos de grupos de poder vincu 
lados a sagas familiares se ejemplifican en 
los apellidos Savifi6n y Haro Tamariz. Los 
Savifi6n se habfan destacado durante las 
primeras decadas del siglo XIX como co 
merciantes de algod6n y empresarios tex 
tiles, no en vano, como ya se ha apuntado, 
Gumersindo Savifion posefa la fabrica El 
Mayorazgo. 63 Su hermano Estanislao in 
virtio junto a J oaqufn de Haro y Tamariz 
en la conversion del molino de La Teja en 
fabrica textil. 64 Esta privilegiada posici6n 
econ6mica posibilit6 su integraci6n en las 
esferas de la representaci6n polf tica. 
Estanislao Savifi6n fue senador en 1842, 
Gumersindo foe diputado en 1846 y 
Santiago un tercer hermano, senador 
en la legislatura 18511852 y diputado 
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La relaci6n de este colectivo con los marca 
dores culturales e identitarios en general 
y con la producci6n cultural en particular, 
coma otra forma de ejercicio de poder y de 
elitismo, se hace visible en diversos ambi 
tos. El mas primario de ellos es el for 
mativo; el hecho de acceder a estudios 
superiores teniendo la posibilidad de 
alcanzar titulos universitarios o bien una 
alta graduacion dentro.de la jerarqufa ecle 
siastica o militar suponfa un importante 
matiz diferenciador respecto a las clases 
populares. En esta epoca solo las familias 
acomodadas economicarnente contaban 
con los recursos necesarios para propor 
cionar a sus hijos estudios universitarios, 
con lo que hay una clara vinculaci6n con 
el elemento elitista econ6mico. Por otra 
parte, el acceso a tftulos como el de Leyes 
capacitaba sobre el papel a estos indivi 
duos para ocupar los altos cargos de la 
administraci6n y de la politica; si atende 
mos a las cifras de los perfiles sociopro 
fesionales, una parte importante de los 
grupos dirigentes en la epoca liberal mexi 
cana era reclutada de entre profesionales 
vinculados al mundo de las leyes y la ju 
rispmdencia. Segun los datos de que dis 
ponemos, el acceso a estudios superiores 
en la muestra analizada es mayoritario, en 
concreto 67 .6% (23 personajes) obtuvo 
una titulaci6n universitaria, dato que 
obvia el perfil formativo militar, ya que de 
los seis miembros del gmpo que optaron 
por la carrera militar, 100% alcanzo el 
grado de general en el escalaf6n. La tiru 
lacion mayoritaria es la de Leyes, 78.2% 
con 18 licenciados, lo que concuerda nece 
sariamente con el perfil socioprofesional 
dominante, seguida de la Teologfa, carrera 
que obtienen cinco sujetos del grupo, lle 
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es El establecimiento de enlaces familiares estra 
regicos, de cara a la consolidacion y arnpliacion del 
patrimonio y esferas de poder, suponfa un mecanismo 
de sociabilidad conveniente en la mayor parte de los 
casos dentro de los circuitos de relacion social entre las 
elites, aun mas para un personaje del trayecto bio 
grafico de Antonio de Haro y Tamariz. 

69 Bazant, Antonio, 1985, pp. 23, 25, 57, 139, 
150. 

7° Cordero, Diccionario, 1986, t. I, p. 321; Peral, 
Diccionario, 1971, p. 194; Diccionario, 1964, t. I, p. 
967, y Bazant, Antonio, 1985. 

nes inmuebles en Puebla, una hacienda 
en Mexico, inversiones en compafifas 
mineras y un conveniente matrimonio que 
lo situaba en la poderosa familia poblana 
Ovando, 68 se arruin6 en varias ocasiones, 
por lo que tuvo que ser auxiliado econo 
micamente por sus amigos de la familia 
Savinon. 69 No obstante y a pesar de estas 
precariedades, se convirtio en uno de los 
If deres del Partido Conservador a escala 
nacional y protagonizo una carrera poli 
tica llena de altibajos y con una presen 
cia visible en varios hitos fundamentales 
del periodo: basculo desde posturas san 
tannistas hacia antisantannistas, estuvo 
implicado en la conspiracion que preten 
dio recuperar el imperio a traves del hijo 
de Iturbide y en la revolucion conser 
vadora "religion y fueros", con posterio 
ridad apoyo al imperio de Maximiliano y 
finalmente sufrio la experiencia del exi 
lio. Durante esta etapa acudio al Con 
greso en 18441845 y 18521853 y al 
Senado en 18501851, fue presidente de 
la Junta de Industria de Puebla (1844) y 
ministro de Hacienda en tres ocasiones 
(1844, 1846 y 1853).70 Todo lo dicho 
corrobora la presencia del apellido de 
forma continuada en diferentes ambitos 
de poder. 
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73 Marquez, Hombres, 1952, t. I, pp. 292297; 
Cordero, Diccionario, 1986, t. I, p. 360; Peral, Diccio- 
nario, 1971, p. 217, y Diccionario, 1964, t. I, p. 1148. 

74 Marquez, Hombres, 1952, pp. 298302. 
7s Gttfa, 1851, p. 162. 

y Jose Marfa Lafragua ocupo la de dere 
cho civil del Colegio Carolina de Puebla; 
este Ultimo, aparte de su vasta produccion 
bibliografica, ocupo el cargo de secretario 
de la Academia de Derecho Tcorico Prac 
tico y fue el primer director de la Biblio 
teca Nacional de Mexico.73 Por su parte, 
el presbftero Francisco Javier Miranda fue 
vicerrector del Colegio del Espfritu San 
to,74 y el periodista y escritor Atenogenes 
Mariano Castillero fue rector del Colegio 
Carolino, ademas regentaba en Puebla una 
imprenta desde la que se editaron varios 
periodicos polfticos de tendencia liberal, 
situada en la calle de la Compafifa.75 

H ubo otros car gos vinculados al 
mundo educativo y cultural, incluso de 
ambiro nacional: un presidente de la 
Academia de J urisprudencia y Legislacion 
(Felix Beistegui), un cofundador y secre 
tario del Areneo Mexicano (Antonio Fer 
nandez de Monjardfn), un director del 
Colegio de Abogados (Rafael Isunza) y 
otro director de la Biblioteca Nacional de 
Mexico (Ioaqufn Cardoso). Todo ello nos 
muestra una presencia destacada en la alta 
administraci6n universitaria y en impor 
tantes instituciones de fndole profesional 
y cultural, marcadas en su funcionamiento 
por un acenruado elitismo en el recluta 
miento de sus componentes. Referente a 
la produccion cultural e intelecrual, des 
taca la intensa actividad creativa en el 
ambiro editorial de varios personajes. Se 
Hegan a publicar informes y memorias 
propias de la actividad polfticaadminis 
trativa, tratados y recopilaciones de prac 7 l En efecto, el Colegio Carolina fue un irnpor 

tante centro educativo de la epoca en Puebla, adernas 
de un ambiro de sociabilidad donde fueron condis 
cfpulos algunos de los futuros lfderes polfticos de 
Puebla, en sus aulas coincidieron Jose Marfa Lafragua, 
Jose Pascual Almazan, Jose Marfa Gonzalez de 
Mendoza ... 

72 Cordero, Diccionario, 1986, t. I, p. 85. 

gando dos de ellos Diego Aranda y Car 
pinteiro y Jose Luciano Becerra al cargo 
de obispo dentro de la jerarqufa eclesias 
tica mexicana, con lo gue suponfa en la 
epoca el peso especffico del piilpito como 
organo de expansion de ideas y de propa 
ganda polfrica. Tambien se producen casos 
de una intensa actividad formativa, como 
los de Jose Marfa Troncoso, gue se licen 
cio en Leyes y en Teologfa, o de Ignacio 
Comonfort, licenciado en Leyes y general 
del ejercito mexicano. El amhito forma 
tivo tambien pudo constituirse como un 
espacio de sociabilidad dentro de este 
grupo minoritario con tendencias a la 
exclusividad, serfa interesante analizar los 
posibles vfnculos que muchos de estos per 
sonajes pudieron fraguar en las aulas del 
Colegio Carolino de Puebla, donde algu 
nos fueron condiscfpulos.71 

Superadas las etapas formativas, la 
irnplicacion de esras elites en instituciones 
de ambito cultural, educativo y de expan 
sion de ideas tambien se hizo patente. No 
solo hacemos referencia a esta cuestion 
desde la perspectiva de la operatividad de 
estas actividades como otra forma de poder 
y de dominio, sino enfatizando los esrre 
chos vfnculos entre el grupo analizado y el 
mundo de la cultura mas institucionali 
zado. Dentro de esta elite encontramos a 
dos catedraticos: Jose Luciano Becerra ejer 
cio la catedra de humanidades, filosoffa y 
teologfa en el Seminario Palafoxiano, 72 
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78 Sabre el personaje y su obra, Garcfa,jos{, 2002; 
Sanchez,jose, 2002; Lafragua, Obras, 2000, y Sanchez, 
"Vida", 1995, pp. 163220. 

Los resultados presentados en los epfgra 
fes anteriores permiten comenzar a definir 
los perfiles sociol6gicos de la elite polf tica 
poblana durante los inicios y consol.i 
daci6n del modelo de Estado liberal en 
Mexico. ~Es posible extrapolar estos resul 
tados al resto de la repiiblica? Una res 
puesta s6lida a esta cuesti6n exige de una 
perspectiva de analisis comparativo con 
otros estudios de naturaleza prosopografica 
a escala regional y/o local, o, al menos, 
con objetivos limftrofes y comunes (eli 
tes, economfa, familia ... ). Sin lugar a 
dudas, los estudios sobre elites poliricas 
en otros estados de la federaci6n mexicana 
contribuiran a desarrollar y completar 
nuestras visiones sobre los inicios del par 
lamentarismo y la representaci6n poli tica 

CONSIDERACIONES FINALES 

significativos exponentes del roman 
ticismo mexicano.78 Sus inquietudes in 
telectuales no quedaron ahi, impuls6 el 
proyecto de creaci6n de la Biblioteca Na 
cional de Mexico, de la que fue su primer 
director en 1867; a lo largo de su trayecto 
vital atesor6 una biblioteca personal que 
constaba de unos 4 300 vohimenes sobre 
diversas materias: derecho, ciencias, lite 
ratura e historia de America y de Mexico. 
Una parte de esta colecci6n se encuentra 
en la actualidad en la Biblioteca Nacional 
de Mexico bajo la denominaci6n de Co 
lecci6n Lafragua, la otra parte la custodia 
la Benemerira U niversidad Aut6noma de 
Puebla en la Biblioteca Lafragua. 
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76 Cabe destacar la intensa actividad publicfstica 
que en el periodo despliegan los obispos Diego 
Aranda y Jose Luciano Becerra, condenando la liber 
tad de imprenta en materia religiosa, la libertad de 
cultos que ciertos sectores de los liberales puros estan 
proponiendo, las sociedades secretas y la venta de los 
bienes de la Iglesia. Moreno, Catdlogo, 1975, pp. 434, 
556557' 568570. 

77 Miembros del grupo analizado como Ponciano 
Arriaga,] ose Marfa Lafragua, Domingo Ibarra o] uan 
Rodriguez de San Miguel escriben sabre ternatica 
hist6rica, generalmente como testimonios de lo ocu 
rrido en su pafs durante este periodo en que tienen el 
papel de observadores y actores historicos, quiza la 
aportaci6n mas destacada en este genera sea El libro 
rojo de Manuel Payno y Bustamante. 

tica de jurisprudencia, edictos y cartas pas 
torales, 76 testimonios hist6ricos o escritos 
con una intencionalidad historica " y obra 
propiamente literaria. Demro de la mues 
tra, 35.2% (doce miembros) lleg6 a publi 
car algiin libro o folleto, aparte de estos 
datos cabe destacar la aportaci6n, a la hora 
de consolidar la cultura mexicana en el 
siglo XIX tanto a escala cuantitativa como 
cualitativa, de personajes como Jose Marfa 
Lafragua, Guillermo Prieto o Manuel Pay 
no y Bustamante. 

Concretamente Lafragua es claro expo 
nente de una intensa labor creadora, su 
polifacetica personalidad nos impide esta 
blecer un encuadramiento socioprofesional 
definido, podemos considerarlo tanto poli 
tico y jurista como publicista y literato. 
Su variada obra incluye desde colabora 
ciones en la prensa tanto de la ciudad de 
Mexico como de la de Puebla, de las que 
fue asiduo columnista, pasando por la 
coautorfa de los c6digos Civil y Penal de 
la epoca y la traducci6n de piezas drama 
ticas francesas, hasta llegar, en el plano 
puramente literario, a publicar, en 1832, 
la novela corta Netzula, uno de los mas 
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poder de caracter regional, concentrado 
en su estado de origen pero con intensas 
relaciones centroperiferia que van mas 
alla de la mera representaci6n parlamen 
taria en las camaras de la ciudad de Me 
xico. No percibimos pautas de aislamiento 
entre la elite poblana y el centro de poder 
de la capital federal en el plano politico, 
resultando indicativo la nutrida presen 
cia de consejeros de Estado, ministros, 
diplomaticos ... , yen otros arnbiros como 
en el mundo de las instituciones cultura 
les. Esta situaci6n sin duda esta condicio 
nada por la cercanfa geografica; la distan 
cia entre Puebla y la ciudad de Mexico es 
de 129 kil6metros, aunque este dato hay 
que asumirlo teniendo en cuenta la preca 
riedad de las comunicaciones en la epoca. 
Las elites de otros estados mas distantes 
de la capital, en un pafs de gran extension 
como el mexicano, a pesar de la perdida de 
una parte importanre de su territorio en 
1848 tras la guerra de Texas, contaban con 
mayores dificultades de desplazamiento 
y, por tanto, su presencia en los cfrcu 
los de sociabilidad y de toma de decisio 
nes del Distrito Federal era mas reducida. 
En esta lfnea argumental serfa interesante 
profundizar, si las fuentes lo permitiesen, 
en una serie de cuestiones: 2cuantas veces 
se desplazaban a la capital los represen 
tantes de Puebla a lo largo del afio?, 2que 
tan prolongadas eran esas estancias?, 
2posefan vivienda propia en la ciudad de 
Mexico? y, por Ultimo, 2llegaron a tener su 
residencia principal en la capital los per 
sonajes mas implicados en los ambitos de 
poder nacionales? 

Aparte del factor geografico, que no 
tenfa por que ser determinante en todos 
los casos, el ya citado peso politico de 
Puebla durante las decades cemrales del 
XIX tambien tiene su papel. Aunque hace 

79 De entre lo mucho publicado incluimos esta 
selecci6n: Altamirano, "Fortuna", 1999, pp. 102138; 
Villa, "Elites", 1999, pp. 139187; Cardoso, Forma- 
cion, 1981; Cerutti, Burguesia, 1992, y Olveda, 
O!igarquia, 1991. En cuanto a arras investigaciones 
referidas al estado de Puebla: Aguirre, Personificaciones, 
1987, y Gamboa y Esrada, Empresas, 1896. 

so En los perfiles socioprofesionales analizados de 
la elite parlamentaria de Puebla ya se muestra visible 
la preseocia militar y eclesiastica, aunque sin llegar a 
ocupar el espacio central de los abogados/juristas. Una 
hip6tesis que puede resultar plausible es que este 
grupo rnayoritario forme parte de familias de grandes 
0 medianos propietarios, es mas, en la epoca el hecho 
de acceder a una educaci6n superior ya establecfa un 
rasgo de calidad econ6mica. 

en el pafs; lo cierto es que en los ultimas 
afios la producci6n de estas investigacio 
nes empfricas a "pequefia escala" ha tenido 
una buena acogida en los intereses de los 
investigadores(as) mexicanos(as). 79 En 
todo caso, salvando distancias y particula 
ridades regionales, se parte del nexo 
cormin del reclutamiento del personal 
politico en el Mexico posindependiente 
procedente, en lfneas generales, de tres 
grandes grupos de intereses o pilares de 
poder: propietarios =usualmenre en refe 
rencia a grandes propietarios de tierra 
desde la periferia, ejcrcito y clero."? Estas 
particularidades regionales, como ya se 
ha apuntado, tambien afectan el caso 
de Puebla donde, partiendo de una base de 
riqueza y calidad econ6mica en sus elites 
polfticas, la supuesta presencia masiva de 
terratenientes agrarios se ve matizada por 
la actividad comercial e industrial propia 
de un estado cuyas pautas de evoluci6n 
econ6mica en la epoca se caracterizan por 
el dinamismo y una cierta tendencia hacia 
la diversidad sectorial. 

El colectivo analizado se caracteriza 
por formar parte de una elite y grupos de 
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mudos". Esto en cuanto a la politica pii 
blica y formal, ya que tambien serfa de 
gran interes indagar en las manifesta 
ciones informales del poder, hacemos 
referencia en este caso a relaciones de natu 
raleza clientelar, contactos, sociabilidad 
entre elites, relaciones de reciprocidad, de 
patronazgo ... 

En definitiva, si bien este grupo se 
caracteriza por su tendencia a tener una 
presencia visible y activa en los poderes 
nacionales, la vinculacion con su estado 
de origen sigue siendo fundamental y la 
piedra angular de su inclusion dentro de 
la elite, nos encontramos ante un colec 
tivo eminentemente poblano. La base de 
la posicion de poder en sentido amplio 
de estos individuos, de su prestigio e 
influencia sigue situada en su estado ori 
ginario, es mas, si no existe una promo 
cion y una presencia dentro o en los aleda 
fios de las esferas de poder en Puebla, las 
posibilidades de exito en la ciudad de 
Mexico eran bastante escasas, esto se ilus 
tra con el dato mayoritario de nacimien 
tos dentro del estado poblano de su elite 
parlamentaria, con las matizaciones en 
materia jurfdica ya indicadas. 

La calidad econornica es otra de las 
caracteristicas definitorias del grupo y una 
de las bases fundamentales de su acceso a 
los ambitos de poder. No solo por los fil 
tros que la propia base jurfdica de la epoca 
en materia de representacion politica exi 
gfa, sino por lo costoso que pudiera resul 
tar llevar a cabo las actividades de promo 
cion y de un cierto patronazgo que una 
solida carrera polftica requerfa. Por tanto, 
el perfil socioeconornico de la elite anali 
zada sinia al grupo dentro de unas clases 
acomodadas, en el seno de familias sin 
estrecheces econornicas, aunque la trayec 
toria biografica de algun personaje con 
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mos referencia al peso politico de Puebla, 
esta situacion tambien es extensible a sus 
elites. Una de las caracterfsticas de estos 
sujetos a la hora de interaccionar con el 
poder es su voluntad de trascender de su 
ambito mas cercano a lo nacional; se hace 
visible en algunos de los componentes del 
grupo una morivacion clara de cara a tener 
una presencia activa e influencia en los 
grandes asuntos politicos que se dirimen 
en este periodo. Tales son los casos de An 
tonio de Haro y Tamariz, Jose Marfa 
Lafragua o Ignacio Comonfort, cada uno 
con medios diferentes pero con una pre 
sencia destacada en la politica nacional: el 
primero de ellos combinando la via insu 
rreccional con la actividad en el Ministerio 
de Hacienda, Lafragua desde una intensa 
labor juridica, politica y cultural o Co 
monfort, quien llega a presidir el pais 
combinando la carrera militar con la poli 
tica. En todo caso, no todos los componen 
tes de la muestra tienen un curriculum 
politico tan intenso, lo cierto es que para 
unos el acceso a los cargos parlamentarios 
dentro de sus cursus bonorum supuso el pis 
toletazo de salida hacia posteriores avan 
ces cualitativos en su trayectoria politica, 
para otros no. En este punto, resultarfa 
recomendable llevar a cabo un analisis 
pormenorizado de las actividades parla 
mentarias de estos personajes: Ifneas dis 
cursivas, iniciativas de ley, proyectos, deba 
tes parlamentarios ... , con el objetivo de 
conocer el nivel de activismo en el legis 
lativo, el rango de sus aportaciones a esca 
la cuantitativa y cualitativa, sus posturas 
ideologicas sobre temas de calado politico 
(relaciones IglesiaEstado, la representa 
cion, la ciudadanfa, los fueros eclesiastico 
y mili tar, las vfas de consolidacion del 
Estadonacion ... ) y, en el otro extremo, 
cuantificar la presencia de "diputados 
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82 Lynch, Caudillos, 1993, pp. 167. 
83 Serie de documentaci6n electoral en Archivo 

del Congreso de los Diputados de Espana (ACD), legajo 
5, mim. exp. 26 y legajo 7, mirn. exp. 23. 

turas propias del antiguo regimen y motor 
de su propia revoluci6n, con lo que se 
llegaba a adjetivar como revolucionaria. 
<'. Hasta que pun to hallamos rasgos de rup 
turismo en el grupo analizado? La par 
ticularidad de la historia mexicana en la 
que interaccionan crisis del antiguo regi 
men, independencia nacional e inicios del 
liberalismo, propicia una coyuntura opti 
ma para que se produzca un relevo en las 
elites dirigentes de la nueva estructura 
estatal independiente respecto a la colo 
nial, es decir, hay elementos de ruptura 
aparte del propio factor biol6gico, pero 
tambien existen continuidades que lo 
matizan. Muchas de las elites presentes 
en las instituciones de poder mexicano en 
la primera mitad del XIX y que lideraron 
los procesos reivindicativos autonomistas 
e independentistas contra el dominio espa 
fiol ya ocupaban instancias de poder en la 
estructura colonial. Un ejemplo bastante 
claro es el trasvase de man dos mili tares 
realistas a las filas insurgentes durante el 
proceso de independencia, un destacado 
exponente de ello es Santa Anna. 82 Res 
pecto al grupo poblano, tanto Diego 
Aranda como ] ose Luciano Becerra son 
elegidos como diputados suplentes en las 
Cortes espafiolas de Cadiz y en las del 
Trienio Consritucional, con lo que ya se 
hacfa evidente su posici6n de poder en la 
etapa anterior.83 Adernas, influyentes gru 
pos familiares poblanos, como los Furlong, 
los Haro, los Ovando, los Osorio o los 
Mugica, ya formaban parte del grupo oli 
garquico colonial, manteniendo sus posi 

81 Este concepto muestra diversos problemas de 
salida, desde su utilizaci6n masiva para definir toda 
una epoca hist6rica, asociada a gran parte del XIX y los 
inicios del XX, hasta la carga ideol6gica y valorativa 
del rermino, ya que su uso moderno fue introducido 
por Marx para denunciar todo aquello contra lo que 
deberfa dirigirse la revoluci6n del proletariado. 

creto indica que, bien en sus primeros 
afios de vida o en plena madurez tras cier 
tos fracasos de gesti6n, se dieran casos de 
precariedad. El dato que mas destaca es 
la diversificaci6n econ6mica que se detecta 
en las actividades productivas de la elite, 
fundamentalmente en sus aspectos indus 
triales y comerciales dentro del circuito 
econ6mico urbano de Puebla, lo que aleja 
al grupo de la imagen t6pica del terrate 
niente/hacendado rural cuyos ingresos pro 
cedfan exclusivamente de la propiedad de 
bienes rafces; en todo caso tanto la pro 
piedad de tierras como la propiedad de 
bienes inmuebles sera otro rasgo defini 
torio de estos individuos. En este punto 
cabrfa otra cuesti6n: c'.estamos ante los pri 
meros rasgos de formaci6n de una nueva 
clase burguesa, 81 con una mentalidad 
capitalista? El terrnino burgues se mues 
tra bastante controvertido por los deba 
tes historiograficos suscitados acerca de su 
propia existencia tal y como se plantea en 
su definici6n marxista o su protagonismo 
revolucionario en materia econ6mica, 
social y polf tica. Lo que parece evidente 
es que en la actualidad se ha aceptado que 
tal termino logra asimilar una vasta y evi 
dente pluralidad de situaciones sociales, 
refutando o matizando la antigua teorfa 
que consideraba a la burguesfa como una 
nueva clase social aut6noma e indepen 
diente surgida al amparo del desarrollo de 
la economfa de mercado, sin filtraciones 
ni asimilaciones procedentes de las estruc  
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en el Senado por la introducci6n en el pafs de 62 000 
libras de hilaza extranjera. Moreno, Catdlogo, 1975, 
pp. 411, 541; Intervenci6n de Antonio Fernandez de 
Monjardfn en ASM, libro 43, exp. 2, f. 297. 

fil sociol6gico del grupo se produce una 
amalgama de nuevos y viejos elementos, 
dando lugar a una realidad sociol6gi 
ca compleja y poliedrica, en este caso 
conceptualizada desde el perfil cormin del 
elitismo. 

Respecto al resto de caracteres que 
definen a la elite, la permanencia y conti 
nuidad en el poder institucionalizado, 
especialmente en los cargos parlamenta 
rios, y la aparici6n de dinastias polf ticas, 
marcan una cierta vinculaci6n endoga 
mica de estos individuos con el poder. La 
relaci6n dialectica que a la luz del modelo 
presentado se produce entre conceptos co 
ma elite, liderazgo y minorfa, sefialan que 
los usos, abusos o desusos del poder por 
parte de estas minorfas rectoras, represen 
tantes de las masas poblacionales, pudie 
ron estar dirigidos hacia la perpetuaci6n 
de la persona, linaje o grupo de poder en 
los aledafios del mismo. Por ultimo, se 
produce una dualidad que puede originar 
una imagen ciertamente estereotipada de 
los polf ticos del XIX, imbuidos de roman 
ticismo y en media de las pasiones, con 
flicros y exaltaciones politicos de la epoca, 
por una parte la escasamente prosaica 
capacidad para el oportunismo y adapta 
bilidad polftica que muestran algunos 
miembros del grupo en su perpetuaci6n 
del poder y, por otro, las convulsas trayec 
torias personales de muchos de estos suje 
tos en defensa tanto de altos ideales como 
de intereses propios, donde experiencias 
poco edificantes como la persecuci6n y el 
exilio poli tico tambien estan presentes. 
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84 Morales, Familia, 1992. 
85 Cardenas, Cuando, 2003, pp. 5991. 
86 Esta reivindicaci6n proteccionista se vehicul6 

desde la Junta de Industria de Puebla, se consideraba 
que el esrablecimiento del libre comercio de textiles 
supondrfa la ruina para el sector en Puebla. Incluso se 
llega a sobrepasar la petici6n de una polftica arance 
laria hasta llegar a la reivindicaci6n de la prohibici6n 
de entrada de hilazas y tejidos de algod6n proceden 
tes del extranjero. En el ambiro parlamentario tam 
bien se deja ver esta preocupaci6n en los representan 
res poblanos, como el caso de Antonio Fernandez de 
Monjardfn queen 1841 pide explicaciones al gobierno 

ciones de privilegio en el ambito regio 
nal tras la independencia. 84 

Lo que sf parece desarrollarse es una 
cierta mentalidad capitalista a la hora de 
buscar nuevas soluciones productivas, 
como la estrategia de algunos grupos fa 
miliares de reconversion de los antiguos 
molinos harineros en hilanderfas de algo 
d6n, dando lugar al floreciente sector tex 
til poblano, dentro de un contexto de 
depresi6n econ6mica general en el pafs, 
donde la contracci6n econ6mica y las di 
ficultades para articular un mercado nacio 
nal se hacen patentes. 85 A la luz de estos 
datos tampoco se deben asumir modelos 
explicativos excesivamente rfgidos, hay 
una apuesta clara hacia el desarrollo y la 
diversificaci6n econ6mica, aunque no 
tanto hacia el libre mercado como marca 
el capitalismo clasico, Desde institucio 
nes donde hay una nutrida representaci6n 
de la elite analizada, como la Junta de 
Industria de Puebla, seran constantes los 
informes dirigidos hacia las autorida 
des poliricas para que se tomaran medi 
das proteccionistas, que posibilitasen una 
mayor competitividad de los productos 
poblanos respecto al textil procedente de 
Estados Unidos.86 Por todo ello, en el per 
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Picha 3 
NOMBRE Y APELLIDOS: Ponciano Arriaga. 
LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: San Luis Potosi, 1811. 
LUGAR y FECHA DE FALLECIMIENTO: San Luis Potosi, lm1863. 
NIVEL FORMATIVO: superior. Estudi6 Leyes. 
PERFIL SOCIOPROFESIONAL: abogado. 
ADSCRIPCION IDEOLOGICAIENCUADRAMIENTO POLITICO: liberal puro. Amplia acti 

vidad y presencia parlamentaria en el Congreso Constituyente 18561857. 

Picha 2 
NOMBRE y APELLIDOS:]osi Pascual Almazan. 
LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: ciudad de Mexico, 1813. 
LUGAR y FECHA DE FALLECIMIENTO: Puebla, 12x1886. 
NIVEL FORL\1ATIVO: superior. Estudi6 Leyes e Ingenierfa. 
PERFIL SOCIOPROFESIONAL: abogado. Tambien fue escritor e ingeniero. 
CARGOS PARLAL\1ENTARIOS: diputado en el Congreso de la repiiblica de Mexico 

en la legislatura 18481849. 
0TROS CARGOS POLITICOS: diputado en el Congreso estatal de Puebla (1856); 

gobernador interino del estado de Puebla (1856) y consejero de Estado en la 
epoca del impero de Maximiliano. 

CARGOS EN OTROS AMBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: oficial mayor de la Secretarfa 
de Fomento. 

Picha 1 
NOMBRE Y APELLIDOS: Diego Aranda, y Carpinteiro. 
LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: Puebla, 20 XII1776. 
LUGAR y FECHA DE FALLECIMIENTO: Sayula (Ialisco), l 7rn1853. 
NIVEL FORMATIVO: superior. Estudi6 Teologfa en el Seminario Palafoxiano yen 

el Colegio de San Juan de Letran. Se orden6 sacerdote en 1800. Se doctor6 
en Canones por la U niversidad de Guadalajara. 

PERFIL SOCIOPROFESIONAL: eclesiastico. Curaparroco, Obispo. 
ADSCRIPCION IDEOLOGICAIENCUADRAMIENTO POLITICO: de tendencia tradiciona 

listaconservadora. Contrario a la desamortizaci6n de los bienes de la Iglesia 
y a la libertad de imprenta en materia religiosa. 

CARGOS PARLALVIBNTARIOS: diputado en las Cortes espafiolas de Cadiz (1810) y 
diputado en el Congreso de la republica de Mexico en la legislatura 1844 
1845. 

0TROS CARGOS POLITICOS: diputado en el Congreso esraral de Jalisco. 
CARGOS EN OTROS AMBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: obispo de Guadalajara, 

prebendado, provisor y gobernador de la mitra de Guadalajara (18361853). 

Apendice 1: Fichas biograficas 
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Picha 6 
NOMBRE Y APELLIDOS:}ose Luciano Becerra y Jimenez. 
LUGAR y PECHA DE NACIMIENTO: Jalapa (Veracruz), 18XII1784. 
LUGAR y PECHA DE PALLECIMIENTO: Puebla, 17XII1854. 

Picha 5 
NoMBRE Y APELLIDOS: Jose Marfa Arroyo. 
LUGAR Y PECHA DE NACIMIENTO: 1810. 
LUGAR y PECHA DE PALLECIMIENTO: ciudad de Mexico, 1875. 
ADSCRIPCION IDEOLOGICA/ENCUADRAMIENTO POLITICO: conservador. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 

en las legislaturas 1841 y 18411843. 
OTROS CARGOS POLITICOS: ministro de Relaciones Exteriores (3Ix1852/22x 

1852; llXII1852/20IV1853; 1VI1853/4VI1853; 5VI1853/9VIII1855; 
1859/1860), oficial mayor y subsecretario del Despacho de Relaciones 
Exteriores (18631865) y encargado de Negocios en Cenrroamerica. 

Picha 4 
NOMBRE Y APELLIDOS: Miguel Marfa Arrioja. 
LUGAR y PECHA DE NACIMIENTO: Puebla, 17v1807. 
LUGAR y PECHA DE PALLECIMIENTO: ciudad de Mexico, 31rn1867. 
NIVEL PORMATIVO: superior. Estudi6 Leyes en la ciudad de Mexico. 
PERPIL SOCIOPROPESIONAL: abogado. 
ADSCRIPCION IDEOLOGICAIENCUADRAMIENTO POLITICO: liberal puro. Miembro 

de la Junta Revolucionaria gue promovi6 la revoluci6n de Ayutla. Form6 
parte del Congreso Constituyenre de 18561857. 

CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republics de Mexico 
en las legislaturas 18441845 y 18561857. 

OTRos CARGOS POLITICOS: miembro de la Junta Departamental de Puebla (1841), 
secretario de Gobernaci6n, ministro de Gobernaci6n, secretario de Relaciones 
Exteriores (1855), ministro plenipotenciario de Mexico en Prusia y Sajonia 
(1856) y enviado extraordinario y ministro plenipotenciario cerca del Senado 
de Francia y Alemania. 

CAR GOS EN OTROS MIBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: mi em bro de la Junta de 
Industria de Puebla. 

CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 
en las legislaturas 1843, 1846 y 18561857. 

Ornos CARGOS POLITICOS: regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosf, minis 
tro de Justicia, Negocios Eclesiasticos e Instrucci6n Publica (13XII1852/ 
5I1853), presidente del Congreso Constituyente 18561857, gobernador 
interino del estado de Aguascalientes (1862) y gobernador del Estado de 
Mexico Disrriro Federal (1863). 
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Picha 8 
NoMBRE Y APELLIDOS: Felix Beistegui y Azcue. 
LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: Puebla. 
LUGAR y FECHA DE FALLECIMIENTO: Puebla, 3x1898. 
NIVEL FORMATIVO: superior. Estudi6 Leyes. 
PERFIL SOCIOPROFESIONAL: abogado. 
ADSCRIPCION IDEOLOGICA/encuadramiento politico: de tendencia tradiciona 

listaconservadora. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 

en las legislaturas 18481849 (suplente), 18501851 y 18521853 y sena 
dor en 1850. 

0TROS CARGOS POLITICOS: secretario del Senado (1850), presidente del Consejo 
de Gobierno y secretario de la legaci6n de Mexico en Roma. 

CARGOS EN OTROS AMBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: procurador de ] usticia, 
magistrado del Tribunal de Justicia y presidente de la Academia de 
] urisprudencia y Legislaci6n. 

Picha 7 
NOMBRE Y APELLIDOS:jose Rafael Berruecos. 
ADSCRIPCION IDEOLOGICA!ENCUADRAMIENTO POLITICO: de tendencia tradiciona 

listaconservadora. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 

en las legislaturas 1824, 1831, 18371838, 18391840, 18411843, 1843 
(notable) y 18521853 y senador en la legislatura 18331834. 

0TROS CARGOS POLITICOS: presidente de la Camara de Diputados (18391840). 

NIVEL FORMATNO: superior. Se doctor6 en Teologfa en la Universidad Pontificia 
de Mexico. 

PERFIL SOCIOPROFESIONAL: eclesiastico. Curaparroco. Obispo. 
ADSCRIPCION IDEOLOGICA!ENCUADRAMIENTO POLITICO: de tendencia tradiciona 

listaconservadora. Contrario a la desamortizaci6n de los bienes de la Iglesia 
ya la libertad de imprenta en materia religiosa. Santa Anna lo condecor6. 

CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en las Cortes espafiolas del Trienio Consti 
tucional (1820), diputado por Veracruz en el primer Congreso Constituyente 
de Mexico en 1823 y diputado por Puebla en el Congreso de la republica de 
Mexico en las legislaturas 18371838, 18391840, 18411843, 1843 (nota 
ble) y 18521853. 

OTROS CARGOS POLfTICOS: consejero de Gobierno, vicepresidente y presidente de 
la Camara de Diputados (1823 y 1839) y ministro de Justicia y Negocios 
Eclesiasticos (1846). 

CARGOS EN OTROS AMBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: caredratico de Humani 
dades, Filosoffa y Teologfa en el Seminario Palafoxiano de Puebla, obispo 
de Chiapas (18391852) y obispo de Puebla (18521854). 
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Picha 12 
NoMBRE Y APEUIDOS:]ose Marfa Cora. 
LUGAR y PECHA DE NACIMIENTO: Puebla, 1798. 
LUGAR y PECHA DE PAllECIMIENTO: ciudad de Mexico, 7x1865. 
NIVEL PORMATIVO: superior. Estudi6 Leyes. 
PERFIL SOCIOPROPESIONAL: abogado. 

Picha 11 
NOMBRE Y APEllIDOS: Aten6genes Mariano Castillero. 
LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: San Andres Chalchicomula, 1790. 
LUGAR y FECHA DE FAllECIMIENTO: ciudad de Mexico, 27XI1844. 
PERFIL SOCIOPROPESIONAL: escritor, periodista, impresor. 
RENTAS! ACTIVIDADES ECONOMICAS/INVERSIONES: duefio de una imprenta en Puebla. 
ADSCRIPCION IDEOLOGICAIENCUADRAMIENTO POLITICO: liberal puro. Fue uno de 

los redactores de.la Constituci6n federalista de 1824. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el primer Congreso Constituyente de 

Mexico en 1823, diputado en el Congreso de la republics de Mexico en las 
legislaturas 1835 y 1841 y senador en la legislatura 18441845. 

0TROS CARGOS POLITICOS: gobernador interino del estado de Puebla. 

Picha 10 
NOMBRE Y APEllIDOS: Martin Carrera de Lieja. 
LUGAR y PECHA DE NACIMIENTO: Puebla, 20XII1806. 
LUGAR Y PECHA DE FAllECIMIENTO: 22IV1871. 
PERFIL SOCIOPROFESIONAL: militar. lleg6 a general de division en el escalaf6n. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 

en la legislatura 1843 (notable) y senador en la legislatura 18441845. 
Oraos CARGOS POUTICOS: consejero de Gobierno (1846), consultor del Ministerio 

de Guerra, gobernador politico y militar de Mexico Distrito Federal y pre 
sidente interino de la republica (14vrn1855/12Ix1855). 

CARGOS EN OTROS AMBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: director general del cuerpo 
de artillerfa. 

Picha 9 
NOMBRE Y APEllIDOS:]oaquin Cardoso. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 1803. 
LUGAR y FECHA DE FAllECIMIENTO: ciudad de Mexico, 1880. 
NrvEL FORl\1ATIVO: superior. Esrudi6 Leyes. 
PERFIL SOCIOPROFESIONAL: abogado. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 

en las legislaturas 18331834, 18471848 y 18481849. 
CARGOS EN OTROS AMBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: magistrado de la Suprema 

Corte de Justicia y director de la Biblioteca Nacional de Mexico. 
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Picha 13 
NOMBRE Y APELLIDOS: Ignacio Comonfort. 
LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: Amozoc (Puebla), 12v1812. 
LUGAR y FECHA DE FALLECIMIENTO: Molino de Soria (Guanajuato), 13XI1863. 
NIVEL FORMATIVO: superior. Estudi6 Leyes. 
PERFIL SOCIOPROFESIONAL: abogado y militar (lleg6 a general en el escalaf6n mi 

litar). 
RENTAS/ ACTIVIDADES ECONOMICAS/INVERSIONES: duefio de bienes rafces en los 

estados de Mexico y Puebla. 
ADSCRIPCION IDEOLOGICA/ENCUADRAMIENTO POLITICO: liberal puro. En pleno 

ejercicio de su cargo de presidente de la republica de Mexico se aprob6 la 
Constitucion de 1857, rambien bajo su mandato se llev6 a cabo la separaci6n 
entre la Iglesia y el Estado. 

CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 
en las legislaturas 1842 (suplente), 18461847 y 18511852 y senador en la 
legislatura 18501851. 

Ornos CARGOS POLITICOS: miembro de la Junta Departamental de Puebla (1841), 
ministro de Guerra (1855), presidente de la republics sustituto (l lXII1855/ 
30XI1857), presidente de la republica constitucional (17XII1857111+ 
1858). 

CARGOS EN OTROS AMBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: administrador de la Aduana 
de Acapulco (1854). 

Picha 14 
NOMBRE Y APELLIDOS: Rafael Espinosa. 
LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: Puebla, 1803. 
PERFIL SOCIOPROFESIONAL: militar. Lleg6 a general en el escalaf6n y particip6 

en la batalla de Puebla contra el ejercito frances. 
ADSCRIPCION IDEOLOGICA/ENCUADRAMIENTO POLITICO: conservador. 
CARGOS PARLAL\1ENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 

en las legislaturas 1842, 1843 y 18481849. 
OTROS CARGOS POLITICOS: prefecto politico de la ciudad de Puebla, presidente 

de la Camara de Diputados (1844) y gobernador del estado de Baja California. 
CARGOS EN OTROS AMBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: comandante militar del 

estado de Puebla, comandante militar de Mexico (1858). 

ADSCRIPCION IDEOLOGICA/ENCUADRAMIENTO POLITICO: conservador. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: dipurado en el Congreso de la republics de Mexico 

en las legislaturas 18411843 (suplente) y 1843 (notable). 
CARGOS EN OTROS AMBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: consejero y procurador de 

Justicia en Puebla, promotor fiscal del Tribunal Superior de Hacienda (1853), 
consejero de Justicia, procurador general de Justicia y ministro de la Suprema 
Corte de J usticia. 
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Picha 17 
NoMBRE Y APELLIDOS: Carlos Garcia Arrieta. 
LUGAR y PECHA DE NACIMIENTO: Cuetzalan (partido de Zacapoaxtla), 17IX1778. 
LUGAR y PECHA DE PALLECIMIENTO: ciudad de Mexico, 28VI1838. 
NrvEL FORL\1ATIVO: superior. Estudi6 Leyes. 
PERFIL SOCIOPROFESIONAL: abogado. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 

en las legislaturas 1823, 18271828 y 18331834. 
OTROS CARGOS POLITICOS: alcalde constitucional de Puebla (1821), gobernador 

del estado de Puebla (1821), inrendenre y jefe politico de Puebla (1822), 
diputado en el Congreso estatal de Puebla (18241825), presidente del 
Congreso estatal de Puebla (1825), presidente de la Camara de Diputados de 

Picha 16 
NOMBRE Y APELLIDOS: Cosme Furlong Malpica y Salazar. 
LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: Puebla, 27rx1797. 
LUGAR y FECHA DE FALLECIMIENTO: Puebla, 21XI1863. 
PERFIL SOCIOPROFESIONAL: militar. Lleg6 en el escalaf6n hasta general de briga 

da en 1853. 
RENTAS/ ACTIVIDADES ECONOMICASIINVERSIONES: duefio de bienes inmuebles en 

Puebla. Hered6 el molino de Enmedio gue transform6 en fiibrica textil. 
ADSCRIPCION IDEOLOGICAIENCUADRAMIENTO POLITICO: liberal puro. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 

en las legislatura 1846. Otros cargos politicos: regidor del Ayuntamiento de 
Puebla (1827), segundo alcalde de Puebla (1829), consejero del estado 
de Puebla (1833), gobernador del estado de Puebla (1834 y 1853) y conse 
jero de Estado (18481853). 

CARGOS EN OTROS AMBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: miembro y vicepresidente 
de la Junta de Industria de Puebla y comandante militar de Mexico (1847 
y 1852). 

Picha 15 
NOMBRE Y APELLIDOS: Antonio Fernandez de Monjardfn. 
LUGAR y PECHA DE NACIMIENTO: Puebla, 1802. 
LUGAR y PECHA DE FALLECIMIENTO: ciudad de Mexico, 1870. 
NIVEL FORMATIVO: superior. Estudi6 Leyes en el Seminario y Colegio Carolino 

de Puebla. 
PERFIL SOCIOPROPESIONAL: abogado y escritor. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 

en las legislaturas 1835 y 1843 (notable) y senador en los periodos 18301832 
y 18401845. 

CARGOS EN OTROS AMBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: magistrado de la Suprema 
Corte de Justicia, socio, fundador y secretario del Ateneo Mexicano. 
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Picha 19 
NoMBRE Y APELLIDOS:]ose Maria Gonzalez de Mendoza. 
LUGAR y PECHA DE NACIMIENTO: Puebla, 19m1809. 
LUGAR y PECHA DE FAilECIMIENTO: Puebla, 9IV1875. 
PERFIL SOCIOPROFESIONAL: militar. Lleg6 a general en el escalaf6n. 
RENTAS/ ACTIVIDADES ECONOMICASIINVERSIONES: duefio de la Hacienda Santa 

Lucfa de Atlixco (Puebla). 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 

en la legislatura 18481849. 
0TROS CARGOS POLITICOS: prefecto de Puebla (1853), gobernador del estado de 

Puebla (1853 y 1862) y gobernador del Estado de Mexico. 

Picha 20 
NoMBRE Y APELLIDOS:]oaquin de Haro y Tamariz. 
LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: Puebla, 1798. 
LUGAR y FECHA DE FALLECIMIENTO: Puebla, 25xn1861. 
PERFIL SOCIOPROFESIONAL: industrial. Comerciante. 
RENTAS/ ACTIVIDADES ECONOMICAS!INVERSIONES: hered6 el molino de trigo mas 

irnportante de Puebla, el molino Amarian. Con posterioridad reorient6 sus 
actividades econ6micas a sectores industriales, asf reconvirtio en fabrica tex 
til el molino San Cristobal de Amatlan, 

ADSCRIPCION IDEOLOGICA/ENCUADRAMIENTO POLITICO: conservador. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico en 

las legislaturas 1843 (notable) y 1846 y senador en la legislatura 18411842. 
0TROS CARGOS POLITICOS: miembro de la Junta de Puebla (1823), diputado en 

el Congreso estatal de Puebla (18261827), presidente del Congreso estatal 

Picha 18 
NOMBRE Y APELLIDOS:]uan Gonzalez Cabofranco. 
LUGAR Y PECHA DE PAilECIMIENTO: 14v1851. 
PERPIL SOCIOPROPESIONAL: militar. Lleg6 a general en el escalaf6n. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 

en la legislatura 18441845. 
0TROS CARGOS POLITICOS: diputado en el Congreso estatal de Puebla (1831) y 

gobernador del estado de Puebla (1828 y 1843). 
CARGOS EN OTROS AMBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: director del Monte de Piedad. 

la republica (1827), secretario del Ministerio de Relaciones Interiores y 
Exteriores y ministro de Relaciones Interiores y Exteriores (27IV1833/15 
xn1833). 

CARGOS EN OTROS k\1BITOS DE NATURALEZA DIVERSA: presidente del Tribunal 
Superior de ] usticia ( 182 518 3 7) y presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia (18371838). 
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Picha 23 
NOMBRE Y APELLIDOS: Rafael Isunza Bernal. 
LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: Puebla. 
LUGAR y FECHA DE FALLECIMIENTO: Puebla, l 7XI1874. 

Picha 22 
NOMBRE Y APELLIDOS: Domingo Ibarra. 
LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: Saltillo, 23IX1804. 
LUGAR y FECHA DE FALLECIMIENTO: Puebla, 19vn1850. 
NIVEL FORMATIVO: superior. Estudi6 Leyes. 
PERFIL SOCIOPROFESIONAL: abogado. 
RENTAS! ACTIVIDADES ECONOMICAS!INVERSIONES: fabricante textil. 
ADSCRIPCION IDEOLOGICA/ENCUADRAMIENTO POLITICO: liberal puro. Cargos par 

lamentarios: diputado en el Congreso de la republica de Mexico en la legis 
latura 1842 y senador en la legislatura 18481849. 

OTROS CARGOS POLITICOS: gobernador del estado de Puebla (1846), presidente 
del Senado (1849), ministro de Relaciones Exteriores (18Iv1847/6vn 
1847) y ministro de Gobernaci6n. 

CAR GOS EN OTROS Ai\1BITOS DE NATURALEZA DIVERSA: miembro de la Junta de 
Industria de Puebla. 

Picha 21 
NOMBRE Y APELLIDOS: Antonio de Haro y Tamariz. 
LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: Puebla, 20VI1811. 
LUGAR y FECHA DE FALLECIMIENTO: Roma, 12n1869. 
NIVEL FORMATIVO: superior. Estudi6 Leyes en el Colegio de Nobles de Roma. 
PERFIL SOCIOPROFESIONAL: abogado. 
RENTAS/ ACTIVIDADES ECONOMICAS!INVERSIONES: posee bienes inmuebles en 

Puebla. 
ADSCRIPCION IDEOLOGICA/ENCUADRAMIENTO POLITICO: conservador. Fue uno de 

los Hderes del Partido Conservador durante este periodo, con posterioridad 
apoy6 el imperio de Maximiliano. 

CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico en 
las legislaturas 18441845 y 18521853 y senador en la legislatura 18501851. 

OTROS CARGOS POLITICOS: ministro de Hacienda (29x1844/6xn1844; 25 
IX1846/10XII1846; 20Iv l 8 5 3/5vrn185 3 ). 

CARGOS EN OTROS Ai\1BITOS DE NATURALEZA DIVERSA: presidente de la Junta de 
Industria de Puebla. 

de Puebla (1827), gobernador del estado de Puebla (1828, 1841 y 1845) y 
presidente de la Junta Departamental de Puebla (1841). 

CAR GOS EN OTROS AMBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: presidente de la Junta de 
Industria de Puebla (1846). 
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Picha 26 
NoMBRE Y APELLIDOS:]ose Antonio Marin. 
LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: Puebla, 1820. 

Picha 25 
NoMBRE Y APELLIDOS:]uan Mtigica y Osorio. 
LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: Puebla, 3I1810. 
LUGAR y FECHA DE FALLECIMIENTO: Puebla, 14I1875. 
PERFIL SOCIOPROFESIONAL: Industrial. Comerciante. Fue uno de los impulsores 

de la industria textil de Puebla. 
RENTAS/ ACTIVIDADES ECONOMICAS/INVERSIONES: propietario de varias haciendas 

e inmuebles. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la repiiblica de Mexico 

en las legislaturas 1842 y 1846.0tros cargos politicos: gobernador del estado 
de Puebla (1848 y 18511853) y ministro de Fomento. Fue nombrado pre 
sidente de la republica de Mexico el 20I1853, pero no acept6 el cargo. 

Picha 24 
NOMBRE y APELLIDOS:jose Maria Lafragua. 
LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: Puebla, 2IV1813. 
LUGAR y FECHA DE FALLECIMIENTO: ciudad de Mexico, 16XI1875. 
NIVEL FORMATIVO: superior. Estudi6 Leyes en el Colegio Carolino de Puebla. 
PERFIL SOCIOPROFESIONAL: abogado, escritor y diplornarico. 
ADSCRIPCION IDEOLOGICA!ENCUADRAMIENTO POLITICO: liberal puro. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la repiiblica de Mexico 

en las legislaturas 1842 y 18461847 y senador en las legislaturas 1848 
1849, 18501851 y 18521853. 

OTROS CARGOS POLITICOS: miembro del Consejo de Gobierno (1846), presidente 
de la Camara de Diputados (1847), diplomatico (en varias ocasiones), minis 
tro de Relaciones Interiores y Exteriores (21x1846/23XII1846) y secre 
tario de Relaciones Exteriores (en varias ocasiones). 

CARGOS EN OTROS AMBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: director de la Biblioteca 
Nacional de Mexico. 

NIVEL FORMATIVO: superior. Estudio Leyes. 
PERFIL SOCIOPROFESIONAL: abogado. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 

en la legislatura 1842. 
0TROS CARGOS POLITICOS: gobernador del estado de Puebla (18471848) y con 

sejero de Gobierno. 
CARGOS EN OTROS AMBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: director del Colegio de 

Abogados, magistrado y presidente del Tribunal Superior de J usticia y minis 
tro del Tribunal Supremo de Justicia (a partir de 1848). 
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Picha 29 
NOMBRE y APELLIDOS:]ose Maria Oller. 
NrVEL FORMATIVO: superior. Estudi6 Teologfa. 
PERPIL SOCIOPROFESIONAL: eclesiastico. Cura parroco. 
ADSCRIPCION IDEOLOGICAIENCUADRAMIENTO POLITICO: de tendencia tradiciona 

listaconservadora. 

Picha 28 
NOMBRE y APELLIDOS: Francisco Miranda. 
LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO: Puebla. 
LUGAR y FECHA DE PALLECIMIENTO: ciudad de Mexico, 7v1864. 
NIVEL FORMATIVO: superior. Estudi6 Teologfa. 
PERFIL SOCIOPROFESIONAL: eclcsiastico. Cura parroco, 
ADSCRIPCION IDEOLOGICA/ENCUADRAMIENTO POUTICO: conservador. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 

en la legislatura 18511852. 
OTROS CARGOS POLITICOS: consejero de Estado en la segunda dictadura de Santa 

Anna. 
CARGOS EN OTROS AMBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: vicerrector del Colegio 

del Espiritu Santo. 

Picha 27 
NOMBRE Y APELLIDOS: Te6filo Marin. 
LUGAR y PECHA DE NACIMIENTO: Puebla, 1825. 
LUGAR y FECHA DE FALLECIMIENTO: La Habana, 10XI1867. 
NIVEL FORMATIVO: superior. Estudi6 Leyes. 
PERPIL SOCIOPROFESIONAL: abogado. 
ADSCRIPCION IDEOLOGICAIENCUADRAMIENTO POUTICO: conservador. Partidario del 

imperio de Maximiliano. Fue miembro de la Asamblea de Notables que 
decidi6 restablecer la monarqufa en Mexico. 

CARGOS PARLA1\1ENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 
en la legislatura 18521853. 

0TROS CARGOS POLITICOS: ministro de Fomento (1860) y ministro de Gober 
naci6n (1866). 

LUGAR y PECHA DE PALLECIMIENTO: Puebla, VII1878. 
NIVEL PORMATIVO: superior. Estudi6 Leyes. 
PERPIL SOCIOPROFESIONAL: abogado. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 

en la legislatura 18501851. 
Ornos CARGOS POUTICOS: gobernador del estado de Puebla (18351836 y 1861). 
CARGOS EN OTROS AMBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: magistrado del Tribunal 

Supremo de Justicia. 
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Picha 32 
NOMBRE Y APEWDOS:]uan Rodriguez de San Miguel. 
LUGAR y PECHA DE NACIMIENTO: Puebla, 1808. 
LUGAR Y PECHA DE FALLECIMIENTO: 1877. 
NIVEL PORMATIVO: superior. Estudi6 Leyes. 
PERFIL SOCIOPROPESIONAL: abogado. 
ADSCRJPCI6N IDEOL6GICAIENCUADRAMIENTO POLITICO: conservador. 
CARGOS PARLAMENTARJOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 

en las legislaturas 1842, 1843 (notable) y 18441845 (suplente) y senador 
desde 1848 has ta 18 5 3. 

OTROS CARGOS POLITICOS: oficial mayor del Ayuntamiento de la ciudad de 
Mexico, miembro de la Junta de Notables convocada por los franceses donde 

Picha 31 
NOMBRE Y APELLIDOS: Guillermo Prieto. 
LUGAR y PECHA DE NACIMIENTO: ciudad de Mexico, 1818. 
LUGAR y PECHA DE PALLECIMIENTO: Tacubaya (Mexico Distrito Federal), 1897. 
PERFIL SOCIOPROPESIONAL: escritor. Periodista. 
ADSCRJPCI6N IDEOL6GICAIENCUADRAMIENTO POLITICO: liberal puro. 
CARGOS PARLAMENTARJOS: diputado en el Congreso de la republics de Mexico 

en las legislaturas 18511852 y 18561857. 
0TROS CARGOS POLfTICOS: secretario de Hacienda (1852) y ministro de Hacienda 

(14Ix185 2/5I185 3; 6x185 5/6XII185 5 ). 

CARGOS PARLAMENTARJOS: diputado en el Congreso de la republics de Mexico 
en la legislatura 1842. 

0TROS CARGOS POLITICOS: diputado provincial de Puebla (1823) y diputado en 
el Congreso estatal de Puebla (1824). 

Picha 30 
NOMBRE Y APELLIDOS: Manuel Payno y Bustamante. 
LUGAR y PECHA DE NACIMIENTO: ciudad de Mexico, 21VI1810. 
LUGAR Y PECHA DE PALLECIMIENTO: San Angel (Mexico Distrito Federal), 1894. 
NIVEL PORMATIVO: superior. Estudio Leyes. 
PERFIL SOCIOPROPESIONAL: abogado. 
CARGOS PARLAMENTARJOS: diputado en el Congreso de la republics de Mexico 

en la legislatura 18481849. Con posterioridad volvio a ser diputado y sena 
dor tras el final del imperio de Maximiliano y la restauracion de la republics. 

0TROS CARGOS POLITICOS: secretario de la legacion mexicana en Sudamerica 
(1842), secretario de Hacienda (1846), secretario de la Camara de Diputados 
(1848), ministro de Hacienda (4vrr1850/14I185 l; 16I1851129I185 l; 
14xn1855/5v1856), consul general de Mexico en Espana (1866) y con 
sul en Santander. 
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Nora: En el rubro de perfil socioprofesional, todos pueden considerarse como propietarios. 
Fuente: Elaboraci6n propia con base en Bazant, Antonio, 1985; Cordero. Diaionario, 1986; Diaionario, 
1964; Garcfa,jose, 2002; Gomez, Poblanos, 1910; Guta, 1851; Miquel, Diccionario, 1980; Morales, 
Familia, 1992; Moreno, Catdlogo, 1975; Noriega, Constituyente, 1985, y "Grupos", 1994, pp. 120 
158; Pani, Mexicanizar, 2001; Peral, Diccionario, 1971, y Gobernantes, 1975; Tecuanhuey, Clerigos, 
2002, y Thomson, Puebla, 2002. 

Picha 34 
NoMBRE Y APEllIDOS: Miguel Valentin y Tamayo. 
LUGAR y PECHA DE NACIMIENTO: Tlajiaco. 
LUGAR y PECHA DE PAllECIMIENTO: ciudad de Mexico, 1873. 
NIVEL PORMATIVO: superior. Estudi6 Teologfa. Se doctor6 en Sagrados Canones 

en la U niversidad de Mexico. 
PERFIL SOCIOPROPESIONAL: eclesiastico. Cura parroco. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado por Oaxaca en las Cortes espafiolas del Trienio 

Constitucional (1820), diputado suplente por Tlaxcala en las Cortes espafiolas 
del Trienio Constitucional (1821), diputado en el Congreso de la republica de 
Mexico en las legislaturas 1824, 1830 (por Oaxaca) y 1835 (por Puebla). 

0TROS CARGOS POLITICOS: Miembro de la Regencia del lmperio (1821), conse 
jero de Gobierno por el estado de Puebla (1824) y presidente de la Camara 
de Diputados (1831). 

CARGOS EN OTROS AMBITOS DE NATURALEZA DIVERSA: miembro de la] unta de 
Instrucci6n Publica (1827). 

Picha 33 
NoMBRE Y APEUIDOS:]ose Marfa Troncoso. 
LUGAR y PECHA DE NACIMIENTO: puerto de Veracruz, 1 777. 
LUGAR y PECHA DE PAllECIMIENTO: Puebla, 30v1841. 
NIVEL PORMATIVO: superior. Estudi6 Teologfa y Leyes. 
PERPIL SOCIOPROPESIONAL: eclesiastico. Cura parroco del sagrario de la catedral 

de Puebla. Abogado. 
RENTAS/ ACTIVIDADES ECONOMICAS/INVERSIONES: fue impresor; adscripci6n ideo 

16gica/encuadramiento politico: de rendencia tradicionalistaconservadora. 
CARGOS PARLAMENTARIOS: diputado en el Congreso de la republica de Mexico 

en las legislaturas 18331834 y 18391840. 
OTRos CARGOS POLITICOS: miembro de la Junta de la provincia de Puebla (1823) 

y diputado en el Congreso estatal de Puebla. 

se aprob6 la vuelta al sistema rnonarquico y consejero de Estado en epoca de 
Maximiliano. 

CARGOS EN OTROS AMBITOS DE NAWRALEZA DIVERSA: miembro de la Academia 
de Legislaci6n y Economfa Polirica (1827), magistrado de la Corte Suprema 
de] usticia en epoca de Max:imiliano. 
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