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Una necesaria introducción 

Este trabajo pretende dar una explicación so
bre las condiciones regionales de conflictividad 
política y social en que se desenvolvió la oposi
ción militante de derecha en Michoacán, en un 
afán explícito de lucha por el poder, y en campo 
infértil de una muy escasa organización política 
de la sociedad civil. Para ello se muestra el cami
no que siguió el Partido Acción Nacional en Mi
choacán a lo largo de más de dos décadas, desde 
sus orígenes en 1939, cuando se plantea como 
partido político de oposición a los regímenes "re
volucionarios", en especial al gobierno de Lázaro 
Cárdenas y a su partido oficial, y hasta 1962, 
cuando reorientó su estrategia política en torno 
a la sucesión estatal, pretendiendo abrirse aún 
más a la sociedad civil, y en especial a los sectores 
campesinos, hacia donde tradicionalmente no 
había podido penetrar ideológicamente. 

Por tanto, el tema gira alrededor de un análi
sis histórico sobre los orígenes y militancia del 
PAN en Michoacán, en un contexto de conflicti
vidad política y en un ambiente regional de fuer
te preeminencia política e ideológica del carde
nismo, y en un contexto nacional de un estado 
autoritario y un partido oficial hegemónico. 

Desde luego que la oposición del PAN no re
presentó una alternativa viable y real para rever-
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tir la tendencia general del periodo, en donde no 
hubo posibilidad de un régimen de partidos en un 
escenario de competencia electoral. Sin embar
go, de las opciones políticas que se asentaron en 
Michoacán, sólo el Partido Acción Nacional es
tuvo en él camino de lograrlo, con una estructura 
partidaria y una oferta político-ideológica (con un 
fuerte acento católico) más sistemática, más pe
netrante y con mayor poder de convocatoria den
tro de ciertos sectores urbanos michoacanos. Aun 
así fue incapaz de darle solidez permanente a esa 
estructura a escala regional. 

En el texto se muestra cómo surgió el PAN 
en Michoacán en el contexto y condiciones loca
les de fines de los años treinta y principios de los 
cuarenta, así como su organización y partici
pación electoral a lo largo de más de dos décadas, 
en condiciones verdaderamente desfavorables y 
de confrontación debido al clima de permanente 
violencia generada por las redes de poder local, de 
intermediarismo caciquil y el persistente frau
de electoral. También se aborda en el estudio el 
perfil de sus dirigentes y miembros fundadores, 
y el común ideológico y social que compartían ori
ginalmente. Nos detenemos en los liderazgos ba
jo los cuales se encaminó el partido política y elec
toralmente, y hacemos referencia a los sectores 
de la población que aceptaron su discurso ideo
lógico-político. El texto también alude a la expan
sión territorial del partido en Michoacán. 

Hasta la fecha existía una laguna historiográ-
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fica con respecto al impacto social y a la oferta 
política de carácter ideológico que representó el 
PAN como la oposición de derecha de mayor en
vergadura en el estado. No se ha valorado en toda 
su dimensión hasta dónde y bajo qué circunstan
cias el PAN en Michoacán logró desarrollar estra
tegias soc;iales y políticas en su enfrentamiento 
constante con el poder político. Es decir, cómo 
respondió social y políticamente a los cercos de la 
autoridad, y qué caminos siguió en la ruta de la re
sistencia opositora. Este trabajo pretende contri
buir a poner de relieve la participación del PAN 
en la vida política michoacana, y su relación del 
todo inequitativa con el poder político. 

También se explica por qué el común origen de 
su dirigencia (desde las filas de la Unión Nacio
nal de Estudiantes Católicos), marcó a su militan
cia, y cómo la homogeneidad del grupo provino 
sin duda de su afiliación al catolicismo acendra
do y militante. Detrás de esa militancia partida
ria quedó de manifiesto, reiteradamente, la ac
ción de la Iglesia en Michoacán en su calidad de 
grupo de presión. 

Los pocos triunfos electorales reconocidos al 
PAN a lo largo del periodo de estudio, pusieron 
en evidencia que en esos casos no eran fuertes los 
compromisos de la cúpula del poder con el candi
dato oficial, y que se hizo una ponderación de ca
da situación en particular. Probablemente también 
los electores no siempre votaron con la intención 
de favorecer al PAN, sino de rechazar a los can
didatos del PRI. Paradójicamente, esos triunfos 
fueron utilizados por el régimen para revestir de 
legalidad y legitimidad al sistema político, pero no 
hubo una intención real de considerar un régi
men democrático. "Se quería que hubiera un par
tido de derecha, pero no fuerte; en 1939 el PAN 
aceptaría este papel. La debilidad inicial de la 
oposición pudo perpetuarse por una decisión del 
régimen y se evitó así su fortalecimiento futu
r.o. "l 

El inicio incierto 

En el contexto de la administración presidencial 
de Lázaro Cárdenas, el Partido Acción Nacio
nal nació a la vida pública en septiembre de 1939 

como una organización política militante de de
recha, en cuyo seno albergó a personas proceden
tes de grupos católicos, capas medias, empresa
rios y prof esionistas conservadores. 

Se ha dicho que, con excepción de sus inte
grantes, nadie le auguraba una larga vida al PAN. 
Surgió a la luz pública en el último tramo del se
xenio cardenista como reacción a las reformas rea
lizadas en ese periodo. 

El grupo fundador panista era heterogéneo y 
se componía de católicos militantes provenientes 
de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos 
(UNEC), de la Asociación Católica de la Juventud 
Mexicana (ACJM) y elementos distanciados del 
sinarquismo. El inspirador del nuevo partido fue 
Manuel Gómez Morín. 2 El factor aglutinante de 
los miembros fundadores del PAN fue su oposi
ción a la administración presidencial de Lázaro 
Cárdenas, y su temor al socialismo. Sus princi
pios doctrinarios -inspirados en conceptos cris
tianos y de ascendencia conservadora- privile
giaban al hombre como ente individual; se 
lanzaban contra el derecho de huelga, y, por su
puesto, hacían una defensa acérrima de la pro
piedad privada, pronunciándose en contra de la 
reforma agraria. 3 Gómez Morín fincó la creación 
de Acción Nacional en una idea concebida desde 
los años veinte, acerca de que México necesitaba 
"un partido político formado por ciudadanos". 
También tuvo la convicción de que las condiciones 
del país eran tan graves, que la participación se 
imponía como un deber a todo ciudadano cons· 
ciente. A partir del verano de 1939, Gómez Mo
rín concentró la mayor parte de su actividad a la 
política oposicionista.4 Los trabajos de organiza
ción del nuevo partido alcanzaron forma defini
tiva en enero de 1939. Al mes siguiente quedó 
constituido el Comité Organizador, establecien
do comunicación con diversas personalidades tan
to de la ciudad de México como del resto del país, 
quienes respondieron a la convocatoria para la 
asamblea constitutiva del partido, señalada en
tre el 14 y el 17 de septiembre de aquel año. En 
dicha Asamblea Constituyente quedó de maní
fiesto lo que Soledad Loaeza llama el "dilema de 
la participación" con el que nació marcado Ac
ción Nacional, y "que reflejaba la dualidad del do
ble liderazgo de Gómez Morín y González Luna 



y sus discrepancias sobre el tema", derivadas de 
posiciones distintas con respecto a la relación en
tre moral y política y entre religión y política. 
"No obstante la indiscutible autoridad moral y 
política que Gómez Morín ejercía, y ejerció hasta 
el final de su vida, entre los panistas, su compro
miso con la acción y su fe en la importancia de la 
participación no fueron un punto de acuerdo en 
el p.artido." En este asunto salieron a flote "sobre 
todo las tensiones internas que en un primer mo
mento diferenciaban a los antiguos militantes 
católicos de los tecnócratas gomezmorinianos" .5 

Durante 1940 el PAN tuvo muy poca presen
cia en la tormentosa sucesión presidencial, dan
do su apoyo a Juan Andrew Almazán,6 pero sin 
sumarse explícitamente al almazanismo y per
mitiendo que su militancia votase con libertad. 
"Después de la campaña, el PAN orientó sus fuer
zas a la preparación ideológica de sus cuadros y 
a la propaganda de su ideología. "7 También pro
cedió a "cimentar la integración de sus órganos 
directivos regionales y locales". 8 

El arranque del partido en Michoacán 

En Michoacán, las autoridades estatales y el par
tido oficial caracterizaban a panistas y sinarquis
tas por igual como grupos reaccionarios. Pero, 
independientemente de esta etiqueta, lo cierto 
es que el discurso ideológico panista penetró muy 
rápidamente, y de manera significativa, entre los 
miembros de las capas medias de las principales 
ciudades michoacanas: profesionistas, comercian
tes, empleados, agricultores en pequeño, gente 
con oficios varios (sastre, albañil, ebanista, carpin
tero, mecánico, alfarero, zapatero, cargador, fun
didor, curtidor) y en menor medida obreros. Los 
temas recurrentes en el adoctrinamiento panista 
se referían al "Hombre, persona y ser social", la 
familia, la ciudad, municipio autónomo, la na
ción, el estado, el bien común, estado y persona, 
política y moral. Pero este discurso no logró pe
netrar entre los sectores campesinos rurales, en 
donde el sinarquismo tuvo su principal bastión. 9 

En Michoacán, el grupo fundador del PAN tu
vo un común origen católico aglutinado en la 

UNEC. La organización estatal de la UNEC es
taba dirigida desde 1937 por el sacerdote Xavier 
Guzmán. También buena parte de los fundado
res panistas michoacanos tuvieron en común 
haber pasado por las aulas de la Escuela Libre de 
Júrisprudencia de Michoacán (1928-1935), cuyo 
antecedente directo fue la Escuela Preparatoria 
Libre de Michoacán (nacida en 1923 a iniciativa 
de los arzobispos Leopoldo Ruiz y Flores y Luis 
María Martínez). Ambos centros escolares fun
gieron como bastiones intelectuales del catolicis
mo social, enfrentados ideológicamente a la Uni
versidad Nicolaíta. Entre los fundadores panistas 
que habían estudiado en la Escuela Libre de Ju
risprudencia, podemos mencionar a Miguel Es
trada lturbide, Francisco Chávez González, Ga
briel Pérez-Gil González, Gonzalo Chapela y 
Blanco, Filiberto Torres Caballero, Luis Calde
rón Vega, Juan José Páramo, y los docentes Mi
guel Ramírez Munguía y Guilebaldo Murillo.10 

El PAN surgió con base firme desde agosto de 
1939 en Morelia, con la fundación de su comité 
provisional. Para el 24 de diciembre de ese mis
mo año, se instaló en Michoacán el primer con
sejo regional de la provincia mexicana para Ac
ción Nacional; en febrero, julio y octubre de 1940 
se llevaron a cabo la segunda, tercera y cuarta 
reuniones de ese consejo. El liderazgo del panismo 
en Michoacán estuvo en manos del licenciado 
Miguel Estrada Iturbide, connotado líder católi
co11 cuya dirigencia panista se prolongó hasta 
1956. Entre los consejeros fundadores del conse
jo regional se encontraban el afamado maestro 
de música sacra Miguel Berna! Jiménez, Alejan
dro Ruiz Villaloz, quien fungió como secretario de 
organización, 12 el doctor Felipe Mendoza Díaz 
Barriga, Luis Calderón Vega, 13 el abogado y es
critor Guilebaldo Murillo, J. Jesús Guzmán Cor
tés, Manuel Ulloa, Juan José Páramo, así como 
el experimentado político católico Miguel Ramírez 
Munguía. Otros militantes fundadores del PAN 
en Michoacán fueron: Ezequiel Correa, José Ugar
te, Adolfo Barragán, Epifanio Verduzco, Anto
nio Tapia, José Córdoba Castro, Francisco García, 
Javier lbarrola, José Galván Zavala, Pórfirio Mar
tínez Peñalosa, José Manuel Caballero, Eduar
do Plaza Luviano, Felipe Rangel, Filiberto To
rres Caballero, Isidro Santoyo, Heliodoro Durán 
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Santoyo, Jesús Tovar, Pedro Díaz y Díaz, Salva
dor Esquivel, Manuel Guadarrama, Luis Ruano, 
Rafael Chávez, Eduardo Castrejón, Antonio Men
doza Díaz Barriga, Juan Ruiz Cornejo, José Li
mantour y el profesor Salvador Guerrero Monge. 14 

Al entrar el nuevo año de 1940, en el mes de 
febrero, el gobierno del estado recibió comunica
ción de Gobernación en el sentido de que el PAN 
había sido registrado ante esa secretaría. Unos 
días después de este aviso, Estrada Iturbide y En
rique Loaeza, delegado del Comité Directivo Na
cional del PAN, enviaron una larga protesta al 
presidente de la República15 por haberse impedi
do en Uruapan la realización de una "pacífica y 
ordenada manifestación y mitin preparados por 
Acción Nacional" para el domingo 18 de febrero, 
"en protesta contra el artículo tercero de la Cons
titución Federal y de su Ley Reglamentaria, 
habiendo dado a la autoridad municipal aviso de 
tales actos, que se celebrarían en las calles y Pla
za Principal de aquella población". De entrada, 
el presidente municipal no se opuso a los even
tos, pero un día antes de que se realizaran retiró 
el permiso. Al mismo tiempo, se giraron órdenes al 
coronel jefe del destacamento en Uruapan para 
hacer uso de las tropas federales con el fin de 
"impedir y disolver la manifestación y mitin". 
Los dirigentes panistas atribuyeron al goberna
dor interino Magaña el retiro de la autorización 
"para los actos públicos mencionados", y trata
ron· de entrevistarlo, pero sin conseguirlo. Ante 
la posibilidad de que dichos actos se pretendie
sen disolver "por la violencia", los panistas opta
ron por "suspender la manifestación y celebrar el 
mitin en un lugar privado". Ésta sería la prime
ra de una larga lista de manifestaciones públicas 
de Acción Nacional rodeadas de una atmósfera de 
violencia explícita o subterránea que persistiría 
a lo largo de los años. Las fuentes de que se dis
pone hablan insistentemente de que en los me
dios locales hubo consignas de las autoridades 
para evitar a toda costa reuniones, manif estacio
nes y prcmunciamientos públicos del PAN. En 
muy repetidas ocasiones se fustigó e intimidó a 
sus militantes mediante el uso de la fuerza, ya 
fuese a través de las comandancias de policía lo
cal, brigadas de choque de elementos sindicales 
(CTM) afiliados al partido oficial, o a través de 

los destacamentos militares. La cárcel y las agre
siones f"isicas y verbales fueron los signos que mar
caron a la militancia política del PAN en Mi
choacán. 

Pero a pesar de este clima político, poco favo
rable para la incipiente oposición, en octubre de 
1941 el PAN ya se preparaba para participar en 
las elecciones municipáles y disputar algunas re
gidurías, entre ellas la de Morelia, con la candi
datura del doctor Florentino Villalón Mercado, 16 

quien era presidente y miembro fundador de la 
Cámara Nacional de Comercio de Morelia. 

En otras zonas de la entidad, el PAN inició la 
integración de comités distritales, tales fueron los 
casos de Zamora, con un comité local en Jacona, 
muy activo, al frente del cual se hallaban Arca
dio Torres como presidente y Salvador Reyes 
como secretario de Actas y Acuerdos; 17 La Pie
dad, a cargo de Jesús Guillén; Zitácuaro, con Eze
quiel Correa, quien llegaría a distinguirse por su 
acendrada y activa militancia, y Coalcomán, 
dirigido por Carlos Garibay. 1ª 

· En esta printera etapa del panismo en Michoa
cán, destaca una marcada presencia fe menina 
en sus filas; sobre todo en Morelia, pero tam
bién en Zitácuaro y La Piedad las esposas de los 
militantes organizaron las secciones femeniles 
del partido. 19 

Acción Nacional, la oposición 
organizada y los primeros triunfos 

La oposición organizada frente a las candidatu
ras oficiales para los comicios federales de 1943, 
provino de Acción Nacional; sus candidatos tu
vieron una modesta participación durante el pro
ceso electoral, haciéndose evidente que ese par
tido aún no contaba con suficiente fuerza política 
en todo el estado para enfrentarse a la maquina
ria partidista oficial. 

De hecho, el PAN sólo postuló ·candidatos en 
aquellos distritos en donde consideraba tener al
gunas posibilidades de triunfo:20 en Zitácuaro 
defendió la candidatura de Luis Calderón Vega 
como propietario y Ezequiel Con·ea como suplen
te, y el comité distrital panista demandó garan-



tías a Gobernación en vísperas de las eleccio
nes. 21 En Morelia, el propio dirigente panista Mi
guel Estrada Iturbide lanzó su postulación, jun
to con Alejandro Ruiz Villaloz como suplente.22 

En Pátzcuaro, Guilebaldo Murillo fue el candi
dato del blanquiazul, llevando como suplente al 
doctor Felipe Mendoza Díaz Barriga. 

Durante la jornada electoral, Estrada Iturbide 
se comunicó a Gobernación para protestar 

porque la instalación de todas las casillas 
electorales de la ciudad de Morelia no ha po
dido hacerse hasta estos momentos conf or
me dispone Ley[ ... ]; instaladores proceden 
parcialidad manifiesta o no se presentan; 
no llevan boletas este partido no obstante 
haberlas proporcionado nosotros oportu
namente y tener recibo de ellas; casillas to
madas desde anoche por elementos PRM 
armados r. .. ]; varias casillas preséntanse 
diputados locales con camionadas gente de 
fuera, cometiendo atropellos. 

Después de las elecciones, Estrada Iturbide se 
dirigió al presidente Ávila Camacho para manif es
tarle que "junta computadora reunida hoy fue 
simplemente consumación farsa burda y fraude 
increíble". 23 

A partir de esa sensación de fraude electoral, 
Acción Nacional desarrolló, a lo largo de la se
gunda mitad de la década del cuarenta, una es
trategia de trabajo político e ideológico a largo 
plazo entre sectores urbanos michoacanos, prin
cipalmente. Hay que destacar la cohesión de su 
dirigencia política, la ampliación territorial de 
sus comités distritales y municipales, así como la 
consolidación de los ya existentes, pero sobre to
do la coincidencia de intereses con una clase me
dia desencantada del gobierno y del aparato elec
toral. 

Este contexto resulta referencia obligada para 
ubicar el proceso E:lectoral federal y la sucesión 
presidencial de 1946. El partido de estado, con el 
cambio de denominación de Partido de la Revo
luc\ón Mexicana a Partido Revolucionario Insti
tucional, no tuvo en Michoacán "carro comple
to" como esperaba el gobierno del estado. Para 

darle visos de legitimidad al proceso electoral en 
su conjunto, y "proyectar una imagen democrá
tica", las autoridades federales consintieron en re
conocer muy pocos triunfos a la oposición en todo 
el país, cuatro para el PAN, tres para el Parti
do Nacional Demócrata Independiente, uno para 
el partido Fuerza Popular y uno para el Frente 
de Unificación Revolucionaria.24 De las cuatro 
curules reconocidas como triunfos panistas, una 
fue la correspondiente al sexto distrito de Ta
cámbaro otorgada a Miguel Ramírez Munguía. 25 

En ese mismo año de 1946, en el mes de di
ciembre, el PAN obtuvo otra victoria relevante en 
Michoacán, pues ganó "su primer ayuntamiento 
en el país, el de Quiroga, encabezado por Manuel 
Torres Serranía",26 y con J. Jesús BarrigaAnaya 
como secretario. Sin duda alguna, este primer 
triunfo panista a nivel municipal se logró con ba
se en el trabajo político de su comité local y con 
el respaldo fundamental por parte de amplios 
sectores de esa población. Estos triunfos electo
rales, finalmente reconocidos por el gobierno fe
deral, abrieron una coyuntura favorable para el 
panismo en Michoacán, que aunque muy limi
tadamente le permitió encauzar con bases más 
firmes la actividad opositora en el estado. 27 En 
las elecciones municipales de 1946, el PAN, ade
más de obtener el triunfo en Quiroga, ya tuvo la 
capacidad, a través de sus cuadros políticos, para 
presentar oposición en once municipios más: Coal
comán, Ixtlán, La Piedad, Maravatío, Tancítaro, 
Turicato, Tuxpan, Uruapan, Yurécuaro, Zitácua
ro y Morelia. 

El PAN en el centro de la violencia 
política en el año electoral de 1947 

El año de 194 7 tuvo un fuerte tono de conflicto 
político con rumbo a la disputa por las curules en 
la cámara local. El propio gobernador José Ma
ría Mendoza Pardo se preparó desde fines de 
1946 con miras a esas elecciones, asegurando in
condicionales en los ayuntamientos renovados 
en diciembre de ese año. 28 

El 3 de octubre se dio a conocer la nueva ley 
electoral para la renovación de poderes locales y 
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El priista no las tuvo todas consigo luego de 
que Fuerza Popular protestara enérgicamente 
por la cantidad de irregularidades cometidas 
-sobre todo lo referente al funcionamiento ile
gal de un comité electoral afin al candidato ofi
cial en la cabecera distrital-, exigiendo además 
la desaparición de poderes en el estado "por com
plicidad" .45 Ante el flagrante fraude, corrobora
do por los informes del agente de Gobernación, 
quien ratificó "la presión ejercida por los elemen
tos del PRI",46 se procedió a la nulidad. 

En el cuarto distrito, correspondiente a La Pie
dad, se presentaron en la lid electoral, por el PRI, 
Vicente Chávez Chávez;47 por el PAN, Alejandro 
Ruiz Villaloz y Juan Núñez Celis, su suplente. El 
agente de Gobernación adujo que Ruiz Villaloz, 
aunque era un connotado dirigente panista, no 
era conocido del electorado de ese distrito por
que su radio de acción se encontraba en Morelia. 
Por su parte, los panistas aseguraron que Villaloz 
"luchó, no contra el inodoro adversario priista 
Chávez Chávez, sino contra el caciquismo de 
Abraham Martínez".48 Por su parte, el PFP lan
zó al licenciado Francisco Isaac Gallegos. 49 Fuer
za Popular coincidió con Acción Nacional al se
ñalar que durante el proceso electoral 

entró en funciones el cacicazgo de Abraham 
Martínez para mantener el terror en los mu
nicipios de Numarán, Peajamillo, Churint
zio y Zináparo, en los que ni padrones hubo 
[ ... ].Corre peligro la vida de quienes se pre
senten en gestiones político-electorales. Sólo 
el candidato del PRI tiene facilidades. 60 

Durante la jornada electoral, y según el re
cuento hecho por el agente de Gobernación en la 
cabecera distrital y en los municipios de Yuré
cuaro, Tanhuato y Penjamillo, los resultados 
fueron favorables para el partido oficial. 51 Sin 
embargo, hubo acusaciones mutuas entre panis
tas y priistas. 62 

Por su parte, el propio candidato panista se 
acercó al agente de Gobernación para pedirle 
que testificara de qué manera se estaba infrin
giendo la ley electoral, pero aquél le mani.f estó 
que su labor era meramente de observación del 

proceso electoral y por tal motivo no podía "in
tervenir en esos actos". Los panistas resolvieron 
entonces levantar un acta notariada en donde se 
hizo constar que no se instalaron padrones elec
torales en la cabecera distrital, ni se repartieron 
credenciales de elector entre numerosos ciuda
danos; en el municipio de Yurécuaro los priistas 
habían resuelto destruir el padrón electoral, y en 
Penjamillo no se habían entregado boletas del 
PAN, ni del PFP.5s 

También los panistas dirigieron un informe a 
Gobernación, respaldado por actas notariales, 
en donde se hicieron constar graves irregularida
des, destacando dos: aquella que se refiere a que 
el comité electoral municipal de La Piedad se 
"integró con personas interesadas y adictas al 
PRI [sic], siendo presidente del mismo el señor 
Gustavo Camarena, regenteador de la cantina 
Salón 'Gustavo'. Dicho señor Camarena despa
chaba los asuntos electorales en la propia canti
na". La otra se refiere al hecho de que en todo el 
distrito "se utilizó el cohecho en favor del PRI 
por medio de las tarjetas de bracero" , amén de 
que obreros y campesinos fueron amenaza~os 
por "los pistoleros del PRI"; los primeros "con la 
cláusula de exclusión", y a los ejidatarios "con 
arrebatarles su parcela".54 

Asimismo, el flamante diputado federal Mi
guel Ramírez Munguía, en su calidad de repre
sentante del PAN ante la junta computadora, 
envió una fuerte protesta al presidente Alemán 
por haber sufrido atropellos por parte de los 
prüstas, quienes lo expulsaron sin consideración 
alguna del local en donde sesionaba la computa
dora 55 Acción Nacional se encargó de magnificar 
el hecho dándolo a conocer a los medios perio
dísticos de la ciudad de México, que destacaron 
en sus primeras planas el atropello en el fuero de 
que gozaba el diputado federal. La orden del de
salojo del representante panista fue dada por el 
presidente del comité electoral y el presidente de 
la primera casilla de la cabecera distrital. Detrás 
de dicha orden hubo consigna del diputado priista 
Enrique Bravo Valencia, quien a toda costa pre
tendía evitar más triunfos panistas. 56 

Ante lo que calificó el PAN como "fraude mons
truoso" por parte del partido oficial, el comité 
distrital de Acción Nacional en La Piedad exigió 
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del presidente Alemán llevar a la práctica sus 
reiteradas promesas de "efectiva democracia".57 

No sirvieron las protestas, tampoco sirvió que 
una comisión de sesenta panistas saliera a Mo
relia para defender el triunfo de Villaloz ante el 
colegio electoral, 58 que finalmente dictaminó la 
nulidad de las elecciones en ese distrito. Después 
del desencanto sufrido por los panistas en La 
Piedad, llegó el triunfo esperado con el candida
to postulado por Acción Nacional en el quinto 
distrito de Zamora, el doctor Alfonso Hernández 
Sánchez, quien llevaba como suplente al ex cris
tero Francisco Méndez Arceo.59 

Durante la campaña electoral los panistas 
estuvieron muy activos en todo el distrito, y el 25 
de mayo, aprovechando la llegada del nuevo obis
po, organizaron un nutrido mitin, donde destacó 
la intervención del diputado Ramírez Munguía. 
Para ello contaron con un permiso del presiden
te municipal zamorano. Según la versión de Ru
fino Jara Delfín, agente de Gobernación, el ayun
tamiento de Zamora estuvo de parte del PAN, y 
en contra abierta del PRI. Agregó que el ayunta
miento, de acuerdo con el PAN, había repartido 
"credenciales a unos 200 seminaristas así como 
curas que votaron en diferentes casillas, así co
mo que los curas estuvieron dando consigna en 
diferentes casas de la ciudad para que votaran 
por la planilla del PAN". También acusó al cabil
do zamorano de no repartir "más de 2 mil creden
ciales que pertenecían a componentes del PRI". 60 

Semanas previas al día de las elecciones, la di
rigencia distrital panista se dirigió repetidamen
te al presidente Alemán para manifestarle que 
los comités electorales y las autoridades munici
pales de todo el distrito, "obedeciendo consignas 
candidatos del PRI, quienes dicen contar apoyo 
incondicional del gobernador, niegan contra la 
Ley toda intervención del PAN en las elecciones 
diputados Congreso estado. Gobernador niégase 
escucharnos". Por tal motivo se pedía la directa 
intervención del presidente de la República, "a 
fin de evitar fraude electoral vienen preparando 
PRI y sus candidatos", solicitándole en concreto 
que designara "personas de su confianza que vi
gilen procedimientos próximas elecciones; que 
las fuerzas federales garanticen orden y libertad 
ciudadanos para emitir sus votos, así como garan-

tías para nuestro representante en casillas elec
torales en municipios donde aún impera caci
quismo". 61 

Llegada la jornada electoral y en el transcurso 
de los días posteriores, el comité distrital panista 
-dirigido por Miguel Mendoza como presidente 

·y Epifanio Jiménez lgartúa como secretario ge
neral- estuvo demanciando equidad para su par
tido en la función electoral, y poniendo al descu
bierto múltiples prácticas ilegales. 62 La impresión 
de la dirigencia panista era que en aquellas ca
sillas "en que mediaron circunstancias para que 
los representantes del PAN no pudieran presen
tarse, [resultaba significativo que] la votación 
haya aparecido favorable al PRI". En cambio, en 
el resto de las casillas "donde se hizo escrutinio 
con participación de todos los partidos, los escru
tinios favorecen al PAN".63 Sin embargo, el tono 
de la versión del agente de Gobernación fue to
talmente en el otro sentido. Sin que se hubiese 
reunido aún la junta computadora, Rufino Jara 
ya afirmaba contundente que la planilla triunfa
dora era la priista, con un total de 7 ,211 votos, 
contra 1,480 obtenidos por Hernández Sánchez. 
La misma tónica triunfalista fue empleada por el 
presidente de la junta computadora, quien el 4 
de junio se dirigió a Gobernación para aseverar 
que los resultados finales arrojaban 7,009 votos 
a favor del candidato priista, contra sólo 2,276 
obtenidos por Hernández.64 

El colegio electoral se reunió el 21 de ese mes. 
Ahí se reconoció la victoria panista y se le en
tregó a Hernández Sánchez su constancia como 
diputado electo por el quinto distrito. Sin embar
go, hay un dato desconcertante. La diputación su
plente del panista no recayó en Francisco Méndez 
Arceo, quien había fungido como com:pañero de 
fórmula de Hernández. Tanto en las comunica
ciones dirigidas ·a Gobernación como en la circu
lar número 31 ·suscrita por los diputados repre
sentantes del colegio electoral, se afirma que el 
diputado suplente ganador por el quinto distrito 
electoral era Salvador Sotelo Arévalo, maestro 
rural agrarista, en cuya autobiografía65 no men
ciona para nada este hecho, si es que existió un 
acuerdo tras "bambalinas". No dispongo de do
cumentación adicional que pudiera despejar la 
duda de si hubo una negociación al más alto ni-
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vel, tanto para el reconocimiento del triunfo de 
Hernández Sánchez por parte del gobierno del 
estado, como para explicar si en esa negociación 
se eliminó a Francisco Méndez Arceo por su ori
gen cristero, suplantándolo en el último momen
to por Salvador Sotelo Arévalo -quien en esa 
época se desempeñaba como maestro rural en
Ario de Rayón- apareciendo en la documenta
ción oficial como el candidato suplente ganador 
por el quinto distrito y por un "Partido Indepen
diente" [sic].66 Tiendo a creer que don Salvador 
Sotelo ni siquiera se enteró de esta maniobra, 
pues en sus memorias no se menciona en lo ab
soluto este hecho. Además, es poco probable que 
el profesor Sotelo hubiese aceptado esta transac
ción por su definida trayectoria agrarista de ori
gen cardenista, y como maestro rural que no com
partía en lo absoluto la ideología panista. lQué 
fue entonces lo que sucedió cuando el gobierno 
reconoció por primera vez a nivel nacional el 
triunfo de un panista en una cámara local? 

En el caso del distrito de Coalcomán, el PRI 
tenía una red política a base de lazos familiares. 
El candidato oficial resultó ser Abraham Men
doza Valencia,67 quien era por supuesto pariente 
del gobernador. Su suplente Rosendo Tejeda San
doval68 era hermano del presidente municipal de 
esa misma localidad. Al mismo tiempo, el presi
dente del comité electoral era "sobrino tanto del 
presidente municipal como del candidato a dipu
tado suplente del PRI". A esta candidatura ofi
cial se opuso la panista, con su candidato Rubén 
Vargas Malina, 69 llevando como suplente a Alf on
so García Solórzano. 70 Las impugnaciones a lo 
largo del proceso electoral provinieron sobre to
do de Fuerza Popular, asegurando que los prüstas 
hacían "alarde de tener ya hechos hasta los pa
quetes electorales y planeado a la perfección el 
fraude". Por su parte, Acción Nacional se quejó 
desde el mes de abril de que el comité electoral se 
negaba a admitir a sus representantes, y tampo
co accedía a registrar a sus candidatos.71 En con
traste, para el agente de Gobernación Manuel 
Ríos Thivol, "los procedimientos electorales pre
vios a las elecciones de referencia, se ajustaron 
estrictamente a las disposiciones legales", aña
diendo que la jornada electoral se había desarro
llado "en perfecto orden favoreciendo la vota-

ción a los candidatos del PRI". 72 En cambio, en el 
noveno distrito con sede en Tacámbaro, el con
flicto se hizo evidente cuando el gobernador Men
doza Pardo influyó decisivamente73 para que la 
candidatura oficial quedara en manos de su ínti
mo amigo, el viejo político Ignacio Ochoa Reyes. 
El PAN lanzó a Jesús Gutiérrez como propieta
rio y a Jesús Sandoval como suplente;74 pero en 
realidad el más fuerte contrincante del priista 
fue Daniel Cervantes Garibay, 75 postulado por 
Fuerza Popular, llevando como suplente a Ber
nardino Ávila Ornela. 

Según el reporte del agente de Gobernación, 
los votos emitidos durante la jornada electoral 
favorecían a Ochoa Reyes. 76 Sin embargo, Cervan
tes Garibay, apoyado por la dirigencia sinar
quista, enumeró muchísimas irregularidades 
a lo largo de todo el proceso electoral, tanto en la 
cabecera como en cada municipio, poniendo al 
descubierto el fraude electoral. 77 A pesar de las 
airadas protestas, Ochoa Reyes llegó a la curul 
en la cámara local. En el décimo distrito de Zitá
cuaro ocurrió otro tanto bajo la égida del cacique 
Aquiles de la Peña, quien postulado por el PRI 
pretendió·no sólo obtener la curul en la cámara 
local, sino reafirmar su cacicazgo y continuar ejer
ciendo el poder local mediante medios violen
tos. 78 Su suplente era incondicional suyo, el co
nocido líder agrario Claudio Bolaños. 79 

El PAN y Fuerza Popular le disputaron a Aqui
les de la Peña el control del distrito. En el inf or
me de Gobernación se aseguraba que el panismo 
en ese distrito estaba integrado por comercian
tes y pequeños propietarios, "quienes suman a 
su partido a sus empleados y peones". Su princi
pal dirigente era Ezequiel Correa. 80 El propio Co
rrea, además de sostener económicamente a su 
partido, fungía ahora como el candidato a la dipu
tación y llevaba como suplente a un trabajador 
minero de Angangueo llamado Roberto Reséndiz. 

El agente de Gobernación hubo de reconocer 
que el partido oficial estaba 

bastante desprestigiado, por los procedi
mientos del mismo partido en otras épocas. 
No cuenta en la actualidad con muchos ele
mentos, y más bien podríamos decir que sus 
miembros son muy reducidos, hablándose 



muy despectivamente de él en todos los círcu
los sociales. 81 

Después de la jornada electoral, Acción Nacio
nal82 y Fuerza Popular pidieron la nulidad de las 
elecciones y la desaparición de poderes en el es
tado. 83 Hasta el agente de Gobernación recono
ció haber recibido de los partidos contendientes 
fuertes quejas que hacían evidente la parciali
dad e irregularidad del proceso electoral. 

Cuando finalmente estuvo integrada la LI le
gislatura del Congreso del estado,84 se levantó 
una voz crítica en Michoacán para denunciar la 
realidad politico-electoral que muchos electores 
seguramente habían vivido: 

Por desgracia coexiste todavía la corriente 
contraria [a la democracia] que, encarnada 
en los hombres que ciertamente no son los 
mejores, burla el sufragio, niega la partici
pación del pueblo en el Gobierno y hace del 
poder y del mando un objeto de ambiciones 
personales y de codicias plenas de egoísmo. 
Sobre el sudor de las gentes, trama un en
granaje de intereses económicos sobre los 
cuales se edifica un odioso sistema político 
de mentira y simulación que escinde profun
damente sociedad y gobierno( ... ]. Mendoza 
Pardo ha preparado las elecciones de dipu
tados con un sombrío silencio, precursor 
del asalto a la presa[ ... ]. La imposición fue 
silenciosa y cuidadosamente preparada y 
ahora trata de consumarse como la más bur
da y anacrónica[ ... ]; y la legalidad brilla por 
su ausencia [ .. . ]. El pueblo de Michoacán no 
se somete fácilmente a las depredaciones 
y escarnios de que se le quiere hacer obje
to; se encuentra grave y justamente indig
nado. 85 

Al final de la primera década de 
vida del PAN. Las elecciones federales 
de 1949 

Las convenciones distritales panistas fueron ce
lebradas en el curso del mes de mayo de ese año, 
postulando como candidatos por el primer dis-

trito a Guilebaldo Murillo y a Salvador Verduzco; 
Alejandro Ruiz Villaloz y Miguel Ramírez Agua
do por el tercer distrito; ,en el cuarto Miguel Es
trada lturbide y Francisco Elizalde García; quinto 
distrito al doctor Juan Ruiz Cornejo y Miguel Fer
nández Jr.; en el séptimo, de Zitácuaro, el PAN 
respaldó al licenciado Francisco Chávez González 
y a su suplente Isaac López Reyes. En el sexto 
distrito de Tacámbaro se postuló a Manuel To
rres Serranía y Ramón Gallardo. Las elecciones 
tuvieron lugar el domingo 3 de julio. La opo
sición a los candidatos oficiales fue presentada 
sobre todo por el P AN,86 que logró obtener la dipu
tación federal por el segundo distrito de Pátz
cuaro con el triunfo de Gonzalo Chapela y Blanco 
y su suplente Manuel García Padilla -origina
rio de Zacapu-, reconocido por el colegio electo
ral el 26 de agosto. 

Sin embargo, tanto Acción Nacional como el re
cién creado Partido Popular de Vicente Lombar
do Toledano enviaron reiteradas protestas por 
los fraudes electorales cometidos en distintos 
distritos. "En todas partes los caciques presio
naron sobre los campesinos, indicándoles, me
diante amenazas, que debían votar por el candi
dato del PRI. "87 Además, la dirigencia del PP 
acusó al PAN ante el colegio electoral de violar la 
Constitución mediante la intervención de la Igle
sia durante el proceso electoral, que a través de 
la hoja "El Pescador", órgano de la Unión Cató
lica Mexicana de la diócesis de Tacámbaro, en su 
edición de junio de 1949, publicó una exhorta
ción titulada 7 advertencias sobre el voto, en la 
que de una manera apenas encubierta se daba a 
los católicos la consigna de que votaran en favor 
de los candidatos del PAN. 

Durante las sesiones del colegio electoral los 
casos más controvertidos que correspondían a 
Michoacán fueron los de los candidatos priistas 
Norberto Vega, por el distrito de Morelia, y Ma
tías Rebollo, del séptimo. El PAN impugnó fuer
temente a Vega, y todavía a principios de sep
tiembre no había dictamen a su favor. Pero Vega 
se encargó de que "las fuerzas vivas" del distrito 
enviaran un alud de adhesiones al presidente 
Alemán, exigiendo fuera reconocido su triunfo 
como diputado. Por su parte, Matías Rebollo fue 
avalado directamente por Roberto Barrios, se-
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cretario general de la CNC, así como un grupo de 
funcionarios del Departamento Agrario y los 
diputados César Garizurieta y Roberto Sedas Do
mínguez. 88 Aunque tardíamente, el colegio elec
toral les dio luz verde, y Vega y Rebollo entraron 
a la Cámara de Diputados y ocuparon su curul. 
Y aunque en apariencia el proceso político elec
toral finalizó sin grandes sobresaltos, con sie
te diputaciones federales para el PRI y con un 
solo distrito obtenido por el PAN, el comienzo 
del segundo semestre de ese año de 1949 traería, 
con sorpresa para la clase política michoacana y 
para la sociedad civil en su conjunto, el derrum
be del gobierno de Mendoza Pardo. Pasada la cri
sis política, y con un gobierno interino estableci
do en agosto de ese año, los políticos locales y los 
grupos opositores se adentraron en la nueva dé
cada entrando de lleno en la sucesión política es
tatal de 1950. 

Los años cincuenta. El desgaste 
y repliegue de Acción Nacional 

En el proceso político-electoral de 1950, quien 
llevó la voz cantante fue el PRI. En un informe 
preparado por órdenes de la Secretaría de Gober
nación se manifestaba que el candidato oficial 
era nada menos que Dámaso Cárdenas, herma
no del ex presidente michoacano, añadiendo que 
la oposición panista no se había "resuelto a lan
zar candidato". El PAN llevó a cabo su conven
ción regional los días 4 y 5 de marzo. En el trans
curso de las sesiones los panistas se dividieron 
en tres grupos. El primero sostuvo "el criterio de 
que no participara el partido en las próximas 
elecciones". Un segundo grupo deseaba partici
par tanto con candidato a la gubernatura como 
con candidatos al Congreso del estado. Por últi
mo, el tercero insistía en participar sólo con can
didatos a las diputaciones locales en "aquellos 
distritos donde se tuvieran posibilidades de triun
fo". Después de intensos debates, prevaleció esta 
última posición. 89 De acuerdo con ésta, el PAN 
lanzó candidatos para las diputaciones locales 
en los siguientes distritos: en Morelia, a Eduar
do Plaza Luviano, quien era un rico comerciante 
y subgerente de la mueblería "El Carmen". Su 

suplente era Salvador López Martínez, también 
comerciante y propietario del molino de café "La 
Providencia". Antonio Tapia Díaz Barriga en el 
distrito de Pátzcuaro; era originario de Quiroga 
y residente de Morelia. Según el informe oficial, 
era un rotundo desconocido, así como también 
su suplente: Agustín García Navarro, comer
ciante y originario de Zacapu, aunque a éste sí se 
le conocía su militancia panista. De acuerdo con 
dicho informe, el PAN tenía "partidarios entre 
algunos campesinos de los municipios de Zacapu, 
Coeneo y Quiroga. Los comerciantes en general 
de Zacapu, son simpatizadores de esta planilla". 
Por Puruándiro, el PAN apoyó al licenciado En
rique Delgado Hurtado, originario y residente de 
Morelia que tenía un bufete y vivía de su profe
sión. Su suplente fue Rafael Servín Arroyo. El 
doctor Rafael Arredondo Olvera obtuvo la nomi
nación del PAN por el distrito de La Piedad; aun
que era originario de Guanajuato desde hacía 
ocho años residía en Michoacán. Su suplente era 
el conocido dirigente panista Jesús Guillén. En 
Zamora, el PAN apoyó la candidatura de Carlos 
Verduzco Gutiérrez, quien era un empresario 
dueño de una fábrica de hielo y paletas. Su su
plente fue J. Jesús Rojas Villaseñor, de oficio 
carpintero. Gabriel Pérez-Gil fue lanzado por el 
PAN para contender por el distrito de Uruapan. 
Era cajero en la sucursal del Banco Nacional de 
México. Federico Martínez Núñez fue su suplen
te, y de oficio sastre. Ezequiel Correa figuró co
mo contendiente por el distrito de Zitácuaro, lle
vando como compañero en su planilla a Roberto 
Maldonado Sánchez. Finalmente, en Maravatío 
el PAN respaldó a Tomás Garduño y a Tobías 
Palomino Vargas.90 

A lo largo del proceso político electoral, la Se
cretaría de Gobernación estuvo muy atenta a los 
movimientos de los candidatos panistas, y reco
noció que "el PAN ha desarrollado cierta activi
dad en relación con las elecciones", y estuvo muy 
al tanto del cierre de la campaña panista que se 
llevó a cabo el domingo 28 de mayo en Morelia. 
Al mitin asistieron alrededor de ciento cincuen
ta personas. En el acto tomó la palabra Antonio 
Tapia, el candidato por el distrito de Pátzcuaro, 
mencionando que le constaba que "el pueblo de
sea la limpieza de la Cámara", y que esperaba 



llegar a ocupar la curul "para defender los dere
chos del Distrito que se representa, así sea con
tra el Gobernador o contra el General Cárde
nas". Por su parte, Alejandro Ruiz Villaloz atacó 
al PRI, afirmando que "sus candidatos son co
munistas emboscados" .91 

La jornada electoral no estuvo exenta de un 
sinnúmero de acciones ilegales denunciadas por 
la oposición panista. Ante la declaratoria hecha 
por el Congreso del estado integrando la legisla
tura local, el PAN cuestionó ante Gobernación la 
legalidad de los procedimientos, solicitando que 
esa secretaría interviniera dando marcha atrás 
en la calificación de los presuntos diputados por 
los distritos de Zitácuaro y Uruapan. Solicitud 
que no prosperó, y la nueva legislatura quedó 
constituida bajo el esquema de la aplanadora 
priista. 

Dos años después, durante las elecciones fede
rales de 1952, el PAN quedó muy atrás frente a 
la fuerza de la maquinaria oficial, que sólo encon
tró oposición de parte del movimiento encabeza
do por Miguel Henríquez Guzmán. El candidato 
presidencial panista fue Efraín González Luna, 
quien realizó campaña por tierras michoacanas. 
El PAN respaldó las candidaturas· de Gonzalo 
Chapela, Ezequiel Correa, Alfonso Hernández 
Sánchez y Jesús Guillén para senadores, y lanzó 
candidatos para diputados en los distritos pri
mero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, sép
timo, octavo y noveno. 92 A pesar de los muchos 
obstáculos legales e ilegales, el PAN logró que se 
le reconociera el triunfo de su candidato Fran
cisco Chávez González por el octavo distrito. El 
resto de las curules las obtuvo el PRl.93 

Después de las agitadas elecciones de 1952, 
nuevamente el partido oficial y la débil oposición 
política se aprestaron a participar en la contien
da electoral de 1953; ahora estaban en disputa 
las diputaciones locales. De hecho, en la realidad 
el PAN ya no figuró ni siquiera en los informes 
oficiales; su trabajo político se había retraído 
considerablemente. En esas elecciones, la oposi
ción al partido oficial fue presentada por los gru
pos henriquistas, todavía con cierta presencia en 
el estado, y por parte del Partido Popular. Con
forme transcurrieron los años cincuenta se fue 
desinflando la escuálida acción política de los par-

tidos opositores, y especialmente de Acción Na
cional, que tampoco tuvo presencia política du
rante el proceso electoral para la renovación de 
las diputaciones federales de 1955.94 En Zitácua
ro, por ejemplo, donde había un bastión panista 
importante, el PAN tomó la decisión, errónea, de 
respaldar las candidaturas de militantes ajenos 
a dicho distrito. 95 El resultadq de todo ello fue un 
panorama estatal donde el partido oficial, sin mu
cho esfuerzo, hizo uso de su aplanadora política 
para lograr "carro completo" en una situación 
de nula competencia electoral. Todos los candi
datos oficiales nominados por el PRI en Michoa
cán, en las elecciones de 1955, ocuparon su curul · 
correspondiente en el Congreso de la Unión co
mo flamantes diputados federales. 

Unos meses después, los michoacanos ya esta
ban inmersos en la carrera sucesora estatal de 
1956. Ahora, la dirigencia panista trató de sub
sanar errores cometidos, y se aprestó a presen
tar batalla electoral después de que el 8 de abril 
de 1956 se reunió su convención estatal presidi
da por su líder Miguel Estrada Iturbide y Gabriel 
Pérez Gil, su secretario general. La resolución 
de los panistas fue participar tanto en la elec· 
ción para gobernador, como con candidatos a 
las diputaciones locales. Esperanza Avilés, por 
el décimo distrito, fue la primera mujer nominada 
como propietaria por un partido político en 
Michoacán.96 Ezequiel Correa, el experimentado 
líder zitacuarense, fue seleccionado por su par
tido como candidato a la gubernatura.97 En el 
momento de su nominación era consejero de la 
directiva panista. La plataforma panista presen
tó un programa cuya difusión fue más bien limi
tada.98 La gira política duró escasamente mes y 
medio, denunciando insistentemente que la ma
quinaria electoral obedecía a los requerimientos 
oficiales. El PAN era consciente de que sus tra
bajos electorales los desarrollaba bajo condicio
nes de desigualdad política, y en ambiente per
sistente de violencia encubierta. 99 Después de la 
jornada electoral todos los distritos fueron copa
dos por priistas, con cifras de votos emit idos muy 
por encima de los candidatos panistas. Se repitió 
el esquema de "carro completo" para el partido 
oficial, que llevó a la gubernatura del estado al 
cardenista David Franco Rodríguez, con un to-
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tal de 193,937 votos, muy por encima de los 
12,049 recibidos por Acción Nacional. Las cifras 
oficiales fueron impugnadas por Miguel Estrada 
lturbide. Todo fue inútil. En algunos casos hasta . 
la violencia encubierta se desbordó, y los panistas 
fueron expulsados de las casillas, "a balazos en 
el distrito de Zitácuaro, a golpes en el de La Pie
dad" . 100 

El saldo de la década fue el descontento en los 
espacios locales, pero que no pasó de ser eso, un 
descontento social que acumuló resentimiento 
colectivo. La organización partidista opositora y 
la militancia política contraria al partido oficial 
se realizó evidentemente a contracorriente y de 
manera muy limitada, con escasas y escuetas po
sibilidades para tomar el poder, aunque sólo fue
se en el ámbito municipal. 

Hacia el final de esa década, en 1958, Acción 
Nacional se encontraba en un periodo interme
dio dentro de una etapa más amplia -ubicada 
entre los años de 1949a1962. Jarquín y Romero 
afirman que dicha etapa se caracterizó "por el 
aumento de la influencia de la corriente católica 
y por la lucha interna que se desata por el cre
'cimiento de la influencia de la democracia cris
tiana en el PAN". Asimismo, Loaeza explica que 
la década "de los cincuenta fue para Acción Na
cional una larga travesía del desierto, en la que 
apenas logró hacerse presente durante los perio
dos electorales" .101 

Bajo la presidencia nacional de Alfonso ltuarte 
Servín se reunieron sus presidentes regionales 
en mayo de 1957 con la intención de "planear la 
estrategia electoral del partido para las eleccio
nes del año siguiente". Iniciado el proceso de 
selección de su candidato presidencial, se propu
sieron las precandidaturas de Ernesto P. Uru
churtu, Antonio L. Rodríguez, José González 
Torres y Luis H. Álvarez. En la convención na
cional panista de noviembre de 1957, Luis H. Ál
varez fue el elegido, después de haber llevado a 
cabo en 1956 una campaña elocuente por la gu
bernatura de Chihuahua, su estado natal; en 
territorio michoacano realizó mítines en Zamora, 
Purépero, Paracho y Uruapan.1º2 

Finalmente, en la jornada electoral de 1958, 
"el PAN se enfrentó solo, por primera vez, al 
PRI", con su candidato oficial Adolfo Ló.pez Ma-

teos.103 Sin embargo, todas las diputaciones mi
choacanas al Congreso de la Unión fueron obte
nidas por los candidatos del partido oficial. 104 

Los panistas, por boca del doctor Juan Ruiz Cor
nejo, candidato por el distrito de Uruapan, se do
lieron de la derrota, asegurando que habían per
dido "todas las casillas: en unas a la buena y en 
otras a la mala" . 

Con cierto dejo de orgullo expresó que Acción 
Nacional no buscaba "el poder por el poder, sino 
la evolución hacia metas de legalidad y de limpie
za en el sistema electoral". 105 Al año siguiente, 
en 1959, y con el término de la década, las elec
ciones para diputados locales dieron nueva evi
dencia de que la situación política en Michoacán, 
como en el resto del país, estaba trabada en un 
esquema autoritario y antidemocrático.106 Inclu
sive los comicios federales de 1961 se presenta
ron como el lastre político de la década anterior, 
y sellaron, de nueva cuenta, la práctica, ya co
mún, de la imposición desde las más altas esferas 
del poder ejecutivo federal. Acción Nacional sólo 
logró que las instancias electorales oficiales re
conocieran el triunfo de su candidato, Rafael Mo
relos V aldés, por el tercer distrito.107 En el resto de 
los distritos electorales la débil oposición brilló 
por su ausencia durante el proceso electoral. La 
aplanadora del partido oficial se hizo omnipre
sente, arrollándola. 

Epílogo. La sucesión política de 1962: 
el PAN sitiado dentro del cerco 
del poder 

A la fuerza de la campaña priista, encabezada 
por su candidato oficial Agustín Arriaga Rivera, 
se opuso la modesta oposición del PAN, que lan
zó la candidatura de Jorge Eugenio Ortiz Galle
gos.108 Dicha postulación se hizo el 18 de marzo 
durante la convención estatal panista. 109 La pro
puesta original fue hecha por la delegación za
morana. 110 

El primer mitin panista para presentar a su 
candidato se realizó en la plaza principal de Mo
relia el domingo 25 ele marzo. Ahí hicieron uso de 
la palabra, además del candidato, los directivos 
Alejandro Ruiz Villaloz y Gabriel Pérez-Gil.111 
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En el tono de sus discursos subyacía un feroz an
ticardenismo, y una férrea postura en contra del 
gobierno federal, interpretado como "el comunis
mo que está tomando posiciones en los gobier
nos estatales y municipales, protegido por los 
altos funcionarios y por la política 'de izquierda 
constitucional' del gobierno federal" .112 En el 
mitin de apertura de campaña, inclusive, se hizo 
un llamado a la población a la "insurgencia polí
tica", proclamando la soberanía y la independen
cia del estado de Michoacán. 

La dirigencia estatal panista y su candidato 
privilegiaron, ahora, el contacto con sectores 
campesinos, en un áfán de darle un vuelco popu
lar y de contundencia política a la campaña por 
la gubernatura. La gira panista resultó, por ello, 
más elocuente; tocó en total sesenta y ocho po
blaciones del interior del estado, 113 procurando 
impactar ideológicamente a un mayor número 
de grupos campesinos de los cuales el PAN había 
estado alejado. La campaña por el interior del es
tado resultó, para el candidato Ortiz y su comi
tiva, todo un reto, no sólo ideológico para sumar 
votos para su partido, sino también fisico y hu
mano, porque la ferocidad con la cual contesta
ron los priistas puso al candidato panista en gra
ve riesgo de perder la vida. El ambiente tenso y 
ofensivo (concentración de pistoleros, distribu
ción abundante d~ bebidas embriagantes, requi
samiento de equipo de sonido, dotación de armas 
de alto poder a esbirros, actos de fuerza y terror, 
etcétera) asomó en Tancítaro --donde el cacique 
y 40 de sus secuaces armados pretendieron inti
midar a los panistas-; Tanhuato, Huaniqueo, 
Tepalcatepec, Chavinda, Ciudad Hidalgo, Zina
pécuaro, Nocupétaro --donde los priistas corta
ron cartucho y encañonaron al presidente del 
PAN en la entidad, y hasta en la misma Morelia, 
donde fueron a dar a la cárcel los propagandistas 
de Acción Nacional. Era tal la atmósfera de en
frentamiento y choque ideológico que, en Cotija, 
viejos ex cristeros le susurraron al candidato 
panista en el oído: "el camino debería ser tomar 
de nuevo las armas para acabar con el carde
nismo" .114 El PAN acumuló una serie de protes
tas por las diversas irregularidades presentadas 
a lo largo del proceso político-electoral. 115 El 3 de 
junio, día de la elección, las autoridades locales 

y los representantes priistas en distintos puntos 
de la entidad hicieron uso de la fuerza. Se asaltó 
a los representantes panistas y se les hostilizó. 
El fraude electoral de nueva cuenta se consumó. 
La consigna oficial que se repitió constantemen
te fue "proceder 'a como haya lugar contra el 
PAN"'. 116 La votación resultó demasiado baja 
(272,791 votos que representan el 49.08 por cien
to del padrón), respecto del total de los ciudada
nos con derecho a voto, en total 557,478. 

El triunfo fue adjudicado a Arriaga Rivera con 
248,426 votos. Al panista Ortiz sólo se le reco
nocieron 24,070 votos. No hubo ninguna consi
deración de triunfo posible para el PAN con 
sus candidatos a diputados. Todo el "carro com
pleto" fue para el partido oficial. Con un dejo de 
orgullo, Jorge Eugenio Ortiz sólo alcanzó a bal
bucearle al gobernador electo: "Y de hombre a 
hombre, responsabilizo a Agustín Arriaga Rive
ra que me responderá de las vidas y de los de
rechos de todas y de cada una de las personas de 
Acción Nacional en Michoacán. "117 Al tomar po
sesión como gobernador constitucional el 15 de 
septiembre de 1962, Arriaga Rivera le contestó 
formalmente al PAN: "A las personas que [ ... ] 
militaron en otros partidos, les aseguramos nues
tro respeto y nuestra determinación de trabajar 
inspirados en el bien de Michoacán. "118 

Sin embargo, la realidad se impuso frente a la 
respuesta formal, es decir, la permanencia de las 
mismas condiciones político-electorales de des
ventaja y desigualdad en la competencia electo
ral en las que "contundentemente" triunfaba el 
partido en el poder d~sde hacía ya más de tres 
décadas. Finalmente, en el saldo de conjunto pa
ra Acción Nacional encontramos que sólo en su 
primera década de vida se constituyó en la más 
fuerte oposición organizada en Michoacán con po
cos, pero sonados y contundentes triunfos. En 
contraste, a lo largo de la década del cincuenta y 
a principios de la siguiente, el PAN fue perdien
do cada vez más importancia regional, y sus es
casos triunfos respondieron "más a situaciones 
circunstanciales que a una militancia regular". 
Aun así, debemos reconocer que de las opciones 
políticas que se asentaron en Michoacán, sólo el 
PAN tuvo una estructura partidaria y una of er
ta político-ideológica más sistemática, más pe-



netrante y con mayor poder de convocatoria den
tro de ciertos sectores urbanos michoacanos, a 
pesar de haber participado como oposición polí
tica al partido de estado en un álgido y prolonga
do periodo permeado por las abusos persistentes 
del poder público. En todo caso, no hay que dejar 
de lado la cuestión ideológica, que parece haber 
pesado mucho en la postura del PAN en Michoa
cán con respecto a cómo se asumió frente a una 
situación permanente de conflicto con el poder 
público. Es decir, creo que la idea que tuvo el 
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cional de Crédito Agrícola, delegación del Departamen
to Agrario, Federación de Pequeños Agricultores, Liga 
de Comunidades Agrarias, Universidad Michoacana, pre
sidente municipal de Morelia, diputados locales y federa
les; estos últimos supuestamente fungirían "como ele
mentos coordinadores en sus respectivos distritos", en 
AGN/Fondo Miguel Alemán Valdés (en adelante FMA V), 
exp. 425.5/2-15. 

34 Blanca Torres, Hacia la utopía industrial, Historia 
de la Revolución mexicana, 1940-1952, tomo 21, México, 
El Colegio de México, 1984, p. 266. Véase también el 
anexo 11 "El rifle sanitario", en Jean Meyer, El sinarquis
mo ¿un fascismo mexicano?, México, Joaquín Mortiz, 
1979, pp. 213-216. 

3li El doctor Manuel M. Bribiesca, médico pediatra de 
Zamora, se dirigió al presidente MA V para asegurarle: 
"En esta región se viene encima problema desnutrición 
infantil en forma terrible. Con matanza de vacas·no se 
solucionará problema aftosa en la forma que se sigue 
campaña, se están matando animales a · gente pobre y 
respetando animales gente rica, como médico que soy, sé 
que lo mismo son reservorios de virus los animaJ.es de 
pobres, que los de ricos, es decir, no se obtendrá con lo he
cho, otro resultado que sumir en la pobreza a nuestra gen
te y condenar a muerte por desnutrición a miles de niños 
pobres. Detengan esa matanza sin control", Zamora, 12 
julio 1947, en AGN!FMAV, exp. 425.5/2-15. 

36 Miguel Fernández V. a presidente MAV, Los Reyes, 
8 octubre 1947, manifestando que el caciquismo impe
raba en Michoacán, "por lo cual se favorece a los que es
tán negociando con motivo de la campaña antiaftosa", 
en AGN/FMAV, exp. 425.5/2-15. 

37 El diputado Norberto Vega se encargó de atizar el 
fuego político, enviándole un telegrama al presidente 
MA V para asegurarle que los sinarquistas se habían con
centrado en Morelia en número aproximado de quince 
mil individuos, "tenemos conocimiento viénese agitan
do campesinos aprovechando disposiciones giró comité 
nacional campaña fiebre aftosa, sentido matáranse sin 
consideración todos sus ganados y exhortándolos para 
que indisciplínense cualquier medida se dicte tendiente 
contener epizootia", Morelia, 31 de marzo de 1947, y Fe
lipe Navarro, secretario de relaciones de la UNS, a pre
sidente MAV, afirmando tajantemente que dichas acu
saciones eran falsas porque su intención no era sabotear 
"la campaña contra la fiebre aftosa. En nuestro perió
dico Orden repetidas veces hemos girado instrucciones 
para que acaten las disposiciones del gobierno[ ... ). Ene
migos políticos tratan de intrigar en contra nuestra", 
México, 2 de abril de 1947, en AGNJFMAV, exp. 425.5/ 
2-15. 

38 El ex gobernador Félix !reta y senador en funciones 
fue desaforado acusándosele por los delitos de falsifica-
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ción de documento, uso del mismo y tentativa de fraude 
en agravio de fondos públicos de la propia Comisión an
tiaftosa. El caso fue, por supuesto, motivo de escándalo 
político porque a Ireta se le conceptuaba como un políti
co ligado al general Cárdenas, quien se opuso de manera 
franca a la política del "rifle sanitario" seguida por el go
bierno federal. Véase el voluminoso expediente referen
te a este caso, en AGN/FMAV, exp. 425.5/2-15; Alonso 
Torres Aburto, Del uillismo a las instituciones. Biogra
fía de Félix lreta Viveros (1892-1978), document.o inédi
to, pp. 124 y ss.; para un panorama y contexto nacional 
sobre la aftosa, Blanca Torres, op. cit., tomo 21, pp. 252 
y ss. Los conceptos de Lázaro Cárdenas sobre dicha pro
blemática, en sus Apuntes, 1913-1940, 2a. ed., México, 
UNAM, 1972, t. II, pp. 257-260. 

39 Aguilar Ferreira se desempeñó en 1945 como presi
dente municipal de Morelia. Fue descrito por el agen
te de Gobernación enviado a reportar las elecciones, como 
"empleado del gobierno del estado y mantiene relaciones 
con las autoridades del mismo. Alternando sus activida
des burocráticas y políticas con actividades comercia
les". Véase dicho reporte suscrito por Luis Martínez M., 
México, 4 de junio de 1947, en AGN!FDGG, serie EDL, 
caja 99, exp. 2.311.D.L.(13).3. 

40 Sandoval· era de profesión ingeniero, y tenía "diver
sos contratos particulares para la construcción de edifi
cios". 

41 Los informe.s del agente de Gobernación enviado 
para dar cuenta de la jornada electoral, precisan que Pa
blo Rangel era vecino de La Angostura, municipio de Za
capu, en donde "está dedicado a labores agrícolas y a en
gorda de ganado porcino". No tenía arraigo en la ciudad 
de Pátzcuaro, donde era poco conocido. M. A. Ortega al 
jefe del Departamento de Investigaciones Políticas y 
Sociales, de la Secretaría de Gobernación, México, 3 de 
junio de 1947, en AGN!FDGG, serie EDL, caja 99, exp. 
2.311.D.L.(13).3. 

42 Agustín Hinojosa era "propietario de una carnice
ría ubicada en la colonia Revolución, de la propia ciudad 
de Pátzcuaro; es ampliamente conocido, diciéndose de él 
que es un elemento trabajador y bien intencionado", en 
informe de M. A. Ortega, ya citado. 

43 Calderón Vega, op. cit., t. II, p. 27. 
... Véanse las numerosas denuncias del PFP, en AGN/ 

FDGG, serie EDL, caja 98, exp. 2.311.D.L.(13).10 t. 1, y 
serie EDL, caja 99, exp. 2.311.D.L.(13).3, y AGN/FMAV, 
exp. 544.4/15. 

45 Véanse las numerosas y enérgicas protestas en 
AGN!FMAV, exp. 544.4/15, leg. s/n; en AGN!FDGG, 
serie EDL, caja 99, exp. 2.311.D.L.(13).3, y en AGN/ 
FDGG, serie EDL, caja 98, exp. 2.311.D.L.(13).10 t. I 

fe Revísese el informe del agente M. A. Ortega ya ci
tado. 

47 Vicente Chávez Chávez, abogado de profesión, ejer
ció como juez y se desempeñó como presidente municipal 
de Zamora hasta febrero de 1947. 

48 Informe de Fortunato Barajas Salcedo, agente de 
Gobernación, al jefe del Departamento de lnvestigacio-

nes Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, 
México, 2 de junio de 1947, enAGN/FDGG, serie EDL., 
caja 99, exp. 2.311.D.L.(13).3, y Calderón Vega, op. cit., 
t. 11, p. 28. 

49 Gallegos era originario y.vecino de Vista Hermosa. 
50 Los sinarquistas protestaron porque en todos los 

municipios de ese distrito "se negaron credenciales de 
elector a los ciudadanos que no simpatizaban con el can
didato del PRI". Se negó el registro· del PFP en Vista 
Hermosa, y a excepción de la cabecera distrital en todos 
los municipios "se negaron las boletas de Fuerza Popu
lar", enAGN!FDGG, serie EDL, caja 98, exp. 2.311. D.L. 
(13).10, t. I; serie EDL, caja 99, exp. 2.311.D.L.(13).3, y 
AGN!FMAV, exp. 544.4/15, leg. s/n. 

61 En La Piedad, el PRI obtuvo 912 votos, contra 325 
del PAN y 76 del PFP; en Yurécuaro, el PRI con 527, 
el PAN con 168 y PFP con 127; en Tanhuato, el PRI 848, 
PAN 63 y PFP 212, y Penjamillo, PRI con mil 170, PAN 
y PFP ningún voto. El agente de Gobernación añadió en 
su informe que no había recorrido los demás municipios 
por estar muy retirados, pero que le habían asegurado 
que el PRI había ganado, "en virtud de que en estos 
municipios no tienen partidarios ni los de Acción Nacio
nal ni los sinarquistas". Véase el informe del agente 
Barajas Salcedo, ya citado. 

62 Oficio con firma ilegible del representante priista a 
los presidentes de las casillas electorales, La Piedad, 1 de 
junio de 1947, en AGN/FDGG, serie EDL, caja 99, exp. 
2.311.D.L.(13).3. 

53 Informe del agente Barajas Salcedo, ya citado. El 
secretario del comité municipal panista en Yurécuaro, 
Pascual Olvera, se dirigió a Gobernación el 20 de mayo 
para informar que el secretario del ayuntamiento "obs
taculiza labor electoral para levantar padrón electoral 
objeto confrontar padrón tendencioso levantado por co
mité electoral indebidamente", AGN/FDGG, serie EDL, 
caja 98, exp. 2.311.D.L.(13).10 t. l. 

64 Fue un rosario de serias irregularidades las testifi
cadas por el PAN, tanto en la cabecera distrital como 
en los municipios de Penjamillo, Numarán, Churintzio, 
Ecuandureo,. Vista Hermosa, Angamacutiro, Tanhuato, 
Yurécuaro. El informe finaliza aseverando que los pisto
leros del cacique Martínez "sembraron el terror entre 
muchos ciudadanos independientes, amenazando con re
petir matanzas como la realizada en San José de Rába
go, perteneciente al municipio de Penjamillo". Se dijo en 
su momento que Martinez era el responsable directo de 
esa matanza, Cfr. Calderón Vega, op. cit., t. 11, p. 28. Véa
se el informe panista, s.f., en AGN/FDGG, serie E.D.L., 
caja 99, exp. 2.311.D.L.(13).3. . 

~véase la queja dirigida al presidente MAV, La 
Piedad, 4 dejµnio de 1947, en AGN/FDGG, serie E.D.L, 
caja 98, exp. 2.311.D.L.(13).10 tomo 1, y en AGNIFDGG, 
serie EDL, caja 99, exp. 2.311.D.L.(13).3. 

56 Bravo Valencia dirigió un escrito al secretario de 
Gobernación el 12junio 1947, para manifestarle que era 
"completamente inexacto que se le hayan cometido atro
pellos al señor diputado Miguel Ramírez Munguía, repre-



sen tan te del PAN", y que lo que había enojado al panista 
había sido el hecho de que "el señor presidente de la 
computadora negó el acceso a un grupo de miembros de 
Acción Nacional que inesperadamente se presentaron, 
que sin derecho y seguramente para provocar alguna re
flexionada anormalidad [sic], pretendían presenciar la 
expresada computadora. Ante la manifestación del pre
sidente de la computadora de que sólo los presidentes de 
casillas y un representante por cada partido podían estar 
presentes, el señor diputado Ranúrez Munguía argu
mentaba que eran actos electorales públicos, que todo el 
mundo tenía derecho de presenciarlos, pero como su di
cho no lo autoriza la Ley, se le negaron sus deseos y fue 
cuando dicen [sic] que salió diciendo que no firmaba nin
guna documentación, pero en cambio se salió directa
mente al telégrafo a poner las quejas que usted conoce 
señor Ministro [ ... ]. tenga la bondad de hacer una am
plia investigación de los hechos en La Piedad, Mich. [ ... ] 
que considero un ardid para insistir en un distrito donde 
no tienen simpatía, ya que la familia revolucionaria en 
dicho distrito es numerosísima y en esta ocasión res
paldó con toda energía al candidato del PRI", en AGN/ 
FDGG, serie EDL, caja 98, exp. 2.311.D.L.(13).10 to
mo l. 

57 Telegrama del comité distrital del PAN en La Pie
dad, al presidente Alemán, La Piedad, 12 de junio de 
1947, en AGN/FMAV, exp. 544.4/15, leg. sin, y en AGN/ 
FDGG, serie EDL, caja 98, exp. 2.311.D.L.(13).10 to
mo U. 

58 Comité distrital del PAN al presidente MAV, La 
Piedad, 17 de junio de 194 7, en AGN/FDGG, serie EDL, 
caja 98, exp. 2.311.D.L.(13).10 tomo 11 

59 Al momento de su postulación, Alfonso Hernández 
Sánchez -quien nació en Sahuayo 4 de mayo de 1893-
estaba dedicado a su profesión y tenía establecido un 
consultorio en Zamora. El informe del agente de Gober
nación reportó que Hernández no había militado hasta 
la fecha en "ningún bando político", pero Ochoa, op. cit., 
p. 190, señala que desde 1920 Hemández andaba metido 
en política, cuando fue candidato a diputado suplente 
por el Gran Partido Popular Republicano. Al año siguien
te fue presidente del Partido Electoral Independiente. 
En ese mismo año asumió la presidencia de la ACJM en 
Zamora. Entre 1921 y 1926 dirigió el periódico El Cruza
do. De acuerdo con la versión de Calderón Vega., op. cit., 
t . 11, p. 30, Hernández proporcionó los siguientes datos 
al órgano panista La Nación: "Pertenecí a las Brigadas 
Juveniles Reyistas y a los grupos estudiantiles maderistas 
de Guadalajara. Anduve con el general Villa .. En la divi
sión del Norte fui compañero de Rafael Buelna, amigo 
íntimo mío desde los viejos tiempos del Liceo de Guada
lajara. También en este Liceo fuimos amigos con Gilberto 
V alenzuela. En la División del Norte formé parte del Ser
vicio Médico. Estuve en la Batalla de Celaya y en la de 
León. En la de Lagos fui herido ... ". 

60 Véase el informe de Rufino Jara Delfln, agente de 
Gobernación, al jefe del Departamento de Investigacio
nes Políticas y Sociales de la Secretaria de Gobernación, 

México, 3 junio 194 7, en AGNIFDGG, serie EDL, caja 99, 
exp. 2.311.D.L.(13).3. 

61 Las quejas en AGNIFMAV, exp. 544.4/15, leg. 1, y 
enAGN/FDOO,serie EDL, caja 98, exp. 2.311.D.L.(13).10 
tomo l. 

62 Véanse las protestas y denuncias en AGN/FDGG, 
serie EDL, caja 99, exp. 2.311.D.L.(13).3. El presidente 
del comité electoral de Zamora era Juan Carreón, "pro
pietario de una cantina ubicada en la esquina de la plaza 
principal y Amado Nervo, y como secretario el señor Luis 
Arévalo, ambos incondicionales del PRI. El representan
te de dicho partido fue Miguel Díaz y el del PAN Fidencio 
Peña. Completaba el comité el doctor Salvador Tejeda. 
Poco tiempo después de haber sido integrado el comité, 

· el representante del PRI, Miguel Díaz, fue sustituido por 
Rodolfo Alfaro, individuo de pésimos antecedentes". 

63 /bid. 
64 Véase el informe de Jara Delfin, ya citado, y la co

municación de Rafael Mendoza Mendoza, presidente de 
la junta computadora, al secretario de Gobernación, Za
mora, 4junio 1947, en AGN/FDGG, serie EDL, caja 99, 
exp. 2.311.D.L.(13).3. 

66 Salvador Sotelo Arévalo, Historia de mi uida. Auto
biografía y memorias de un maestro rural en México, 
1904-1965, México, INEHRM, 1996, passim. 

68 Cfr. Telegrama de Norberto Vega, diputado secre
tario, y Atanasio Pineda Larios, diputado propietario, al 
presidente MA V, Morelia, 23 junio 194 7, en AGN/FMA V, 
exp. 544.4/15, legajo s/n y en AGN/FDGG, serie EDL, 
caja 98, exp. 2.311.D.L.(13).10 tomo II. Circular núm. 31 
suscrita por los diputados Norberto Vega y Atanasio Pi
neda Larios, informando sobre la validez de las eleccio
nes ordinarias del 1 junio, integrándose la LI legislatura. 
Por el distrito quinto, propietario Alfonso Hernández 
Sánchez. Suplente Salvador Sotelo A, Morelia, 23 junio 
1947, en AGN/FDGG, serie EDL, caja 98, exp. 2.311. 
D.L.(13).10 tomo II. 

61 Abraham Mendoza era originario de Cotija. Avecin
dado en el distrito de Coalcomán hacía diez años, "y con 
negocios de ganadería y comercio en el mismo; en sus ac
tividades de trabajo ha formado un capital que le permite 
vivir con holgura". 

68 Rosendo Tejerla Sandoval, originario de Cotija, ave
cindado en Coalcomán desde hacía cuarenta años; "con 
negocios de ganadería y agricultura en el mismo, habien
do formado un capital respetable". Había ocupado la 
presidencia municipal. Según la versión panista, Rosendo 
Tejerla había sido procesado por fraude "y con disfrute de 
libertad caucional", en Calderón Vega, op. cit., t. II, p. 27. 

69 Según la versión panista, Rubén Vargas Molina 
-de profesión abogado- llegó a Coalcomán a reorgani
zar el comité del partido, "recorriendo el distrito a lomo 
de mula", en Calderón Vega, op. cit., t . 11, p. 27. Según el 
informe del agente de Gobernación, Vargas no era origi
nario ni vecino ni conocido en el distrito. 

70 Alfonso García Solórzano era michoacano, pero no 
se sabía de qué localidad. Vecino de Tepalcatepec desde 
hacía unos treinta años, aunque últimamente se había 
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radicado en Apatzingán. "Comerciante establecido en el 
ramo de ropa". 

71 Véase la queja suscrita por el experimentado panista 
Carlos Garibay, y la comunicación de Gobernación gira
da al gobernador Mendoza Pardo para que ordenara dar 
garantías al PAN, abril y mayo 1947, en AGN/FDGG, se
rie EDL, caja 98, e:xp. 2.311.0.1.(13).10 tomo l. 

72 Los datos biográficos de los cont.endientes y las apre
ciaciones sobre el desarrollo de las elecciones, véanse en 
el informe de Manuel Ríos Thivol, agente de Goberna
ción, a Lamberto Ortega, jefe del Departamento de In
vestigaciones Políticas y Sociales, Secretaría de Gober
nación, Apatzingán, 1junio 1947, en AGN/FDGG, serie 
EDL, caja 99, e:xp. 2.311.D.L.(13).3. 

73 Los presidentes municipales recibieron órdenes pre- · 
cisas del gobierno del estado para lograr el triunfo de 
Ochoa Reyes. El presidente municipal de Turicato "tie
ne una carta que le dirigió el de este municipio [de Ta
cámbaro] diciéndole que hiciera todo lo que estuviera de 
su parte para que saliera triunfante Ochoa Reyes, candi
dato del PRI, porque esas eran las instrucciones superio
res que tenía". 

"Calderón Vega, op. cit. , t. II, p .. 27. 
76 Daniel Cervantes Garibay er.a litigante. Se le siguió 

proceso en 1943 por robo de documentos oficiales. 
76 Informe del agente de Gobernación Manuel de la 

Barrera a Lamberto Ortega, jefe del Departamento de 
Investigaciones Políticas y Sociales, Secretaría de Gober
nación, México, 2 junio 194 7, en AGN/FDG.G, serie EDL, 
caja 99, e:xp. 2.311.D.L.(13).3. 

77 Daniel Cervantes Garibay a secretario de Goberna
ción, Tacámbaro, 9 junio 1947, y Enrique Morffn Gon
zález a presidente MAV, Morelia, 7junio1947, en AGN/ 
FDGG, serie EDL, caja 98, e:xp. 2.311.D.L.(13).10 tomo l. 

78 AGN/FDGG, serie EPM, caja 23, exp. 2.311.M. 
(13).54 

79 Melchor Rubio fungía como el representante del can
didato prüsta. 

80 Ezequiel Correa nació en J ungapeo el 11 abril 1899. 
Recibió las primeras letras "en la casa de sus padres cam
pesinos". De joven se dedicó a las labores del campo y fue 
arriero. En 1921, bajo los auspicios del grupo católico, 
"llegó a presidir el ayuntamiento de Tuxpan". Se rebeló 
al gobierno del general Múgica, precisamente cuando fun
gía como presidente municipal de esa población. Tenía 
un origen crist.ero, comandando a un grupo que asaltó tre
nes para hacerse de dinero y comprar armamento para 
el levantamiento armado. Se le atribuían relaciones muy 
estrechas con la Iglesia. Entre la gente armada que mili
tó al lado de Correa y Nabor Orozco en sus correrlas co
mo cristeros, se mencionó a Cirilio García, Juvencio 
Flores, Lorenzo Cruz y Juan Ruiz. A la fecha se desem
peñaba como comerciante abarrotero de semillas y se le 
consideraba hombre rico poseedor de una gasolinera y 
seis camiones de carga; cfr. Gustavo A. Vicencio Acevedo, 
Memorias del PAN .. ., t . IV, p . 286. 

81 Informe del agentede GobernaciónAngelAndonegui 
a Lamberto Ortega, jefe del Departamento de Investiga-

ciones Políticas de la Secretaría de Gobernación, Méxi
co, 2junio 1947, en AGN/FDGG, serie EDL, caja 99, exp. 
2.311.D.L.(13).3. 

82 Véanse la lista interminable de irregularidades en 
cada casilla de cada municipio, reportada por el PAN, en 
"Proceso electoral en Zitácuaro, Mich.", s.f., en AGN/ 
FDGG, serie EDL, caja 99, e:xp. 2.311.D.L.(13).3. 

83 José Correa y Leobardo Escobedo, presidente y se
cretario del PFP en Ciudad Hidalgo, a presidente MA V, 
Ciudad Hidalgo, 2 junio 1947, en AGN/FDGG, serie 
EDL, caja 98, exp. 2.311.D.L.(13).10tomo11, y en este mis
mo expediente y tomo oficio de Luis Gart'ias a presidente 
MA V, Morelia, 9 de junio de 194 7. En este mismo expe
diente, t. I, Enrique Morffn, presidente del PFP a presi
dente MA V, Morelia, 28 de mayo y 7 de junio de 1947; en 
AGN/FMAV, exp. 544.4/15, leg. s/n, y en AGN!FDGG, 
serie EDL, caja 99, e:xp. 2.311 .D.L.(13).3. 

114 Mediante la circular núm. 1 el CEM comunicó la 
instalación de la LI legislatura constitucional y su pri
mer periodo ordinario de sesiones, Morelia, 16 septiem
bre 1947, en AGN/FMAV, exp. 201.1/11. 

86 Carta Abierta de Enrique Morfin González, pre
sidente del Comité Ejecutivo nacional del PFP, al presi
dente MAV, Morelia, 14 de junio de 1947, en AGN/ 
FDGG, serie EDL, caja 98, exp. 2.311.D.L.(13).10 to
mo Il. 

86 AGN!FDGG, serie EDF, caja 36, e:xp. 2.311.D.F. 
(13).4. 

87 Véanse la queja de la dirigencia del PP ante el Cole
gio Electoral, en AGN/FDGG, serie EDF, caja 36, exp. 
2.311.D.F.(13).4. Otras quejas del PAN en AGNfFDGG, 
serie EDF, caja 36, e:xp. 2.311.D.F.(13).2, y Juan Gu
t iérrez, secretario general del comité regional campe
sino de Zamora, a J . Guadalupe Rodríguez, secretario 
de acción juvenil en Ojo de Agua, Zamora, 30 de junio de 
1949, "procurando por todos los medios a su alcance que 
los compañeros ejidatarios de las comunidades agrarias 
ocurran a las casillas electorales a depositar su voto en 
favor de los candidatos del PRI. Como en las casillas a 
que se hace referencia habrá representantes del llamado 
PAN, este Comité lo responsabiliza a usted para que con
trarreste con nuestros elementos toda actividad de dicho 
partido", en B.Colmich/Fondo Juan Gutiérrez Flores 
(en adelante FJGF). 

88 Las adhesiones de los sectores obrero, campesino y 
popular a favor de Vega, en AGN!FDGG, serie EDF, caja 
36, exp. 2.311.D.F.(13).2, y en AGN/FMAV, expediente 
544.4/15, leg. s/n, y en este mismo expediente telegrama 
del propio Vega a Rogerio de la Selva, secretario particu
lar del presidente MAV, abogando por sí mismo y bus
cando "su valiosa intervención fin sea resuelto en la pri
mera oportunidad mi caso", y corieograma de Roberto 
Barrios, funcionarios del Departamento Agrario y dipu
tados Garizurieta y Sedas, al presidente MA V, México, 
5 de septiembre de 1949. Sólo hubo una solicitud de nuli
ficación de las elecciones en ese primer distrito de Morelia, 
suscrita por el comité ejecutivo de la Liga de Campesinos 
y Trabajadores de las industrias forestales, agrícolas, 



ganaderas y similares de Michoacán, cuyo secretario ge
neral era Jesús Herrejón Farfán, que impugnó abierta
mente la candidatura de Vega, porque "la sangre de las 
víctimas ocasionadas por la maldad de Norberto Vega 
está clamando justicia, las vi u das y huérfanos confían en 
que se les haga justicia, y hacer justicia señores Dipu
tados no es darle una curul a un delincuente de la cla
se de Norberto Vega", Morelia, 13 de septiembre de 
1949, en AGN/FDGG, serie EDF, caja 36, exp. 2.311.D.F. 
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