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INTRODUCCIÓN 

En la historia político de México y desde lo CTeoción en 1929 del 

partido de estado. la sucesión presidencial es el acontecimiento mós 

importante y esperado por todos los mexicanos. Para los miembros de la 

clase política en el poder. significo la posibilidad de llegar al sitio mós alto 

al que un político mexicano puede aspirar. Para los políticos de oposición 

significo la posibiHdad de arrebatar el poder al gobierno; aunque para la 

mayoria de los mexicanos sólo stgnifique incertidumbre respecto a lo que 

habrá de venir con el nuevo p<esidente. 

El papel de lo prenso en cada sucesión presidencial es crucial e infiere 

directamente en el resultado. tonto por lo que dice como pcx lo que no 

dice. Como portavoz de las ideas y propuestos de los partidos y candidatos 

los periodistas juegan un papel determinante en el desarrollo de tas 

campañas presidenciales. 

El compromiso de la prensa con grupos de poder que se encuentren 

en lucha. convier1en al periodismo en una poderosa arma que es 

conveniente tener bojo control. De igual manef'a los compromisos que 

periódicos o periodistas puedan tener con personas o grupos de podef' 

puede inclinar la balanza en favor de algún candidato. 

Durante la sucesión presidencial de 1952 cuando Miguel Alemón 

terminó su sexenio nace en México un movimiento politlco encabezado 

por el general Miguel Hennquez Guzmón quien fue postulado por la 

Federación del Partidos del Pueblo r..liexicono. A este movimiento al que se 

le denominó como henriquismo se le ha prestado poca atención o pesar 

de que este pasaje de lo histofia política de México tiene portlculor 

relevancia para los mexicanos. 



El henr1qu1smo fue el último movimiento de disidenck:J capaz de poner 

en crisis su supremacía: por1ido de estado después de este momento, la 

supremacía del gobierno me;.:.icano no ha podido ser amenazada por 

ningún otro grupo opositor. 

También es en el sexenio de Alemón donde se inicia el ansiado 

proceso de modernización económico del país. ademós de se< el 

momento cuando los militares salen definitivamente de la carre<a 

presidencial. O!ro aspecto importante es el fortalecimiento del poder 

presidencial como la autoridad móxima dentro del país. La consolidación 

de este poder absoluto abarcó todos los asuntos de lo vida nacional y no 

hubo entidad alguna que quedase fuera de su supervisiór> y control. 

El objetivo de este trabajo es analizar y evaluar el papel de la prensa 

en lo campaña política de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano 

encaoezada po4" el general Miguel Henriquez Guzmón en lo sucesión 

presidencial de 1952. 

Para lograr esto se realizó un análisis de contenido de uno muestra 

consistente en todo lo publicado durante noventa dios por tres de los 

diarios mas importante de la época. Paro lograr este objetivo se realizó un 

análisis de la información de toda la información publicada durante estos 

noventa días relacionada con el movimiento henriquista: en esta muestra 

se incluyeron notas informativas. editoriales y artículos editoriales 

publicados por los diarios Novedades. El Universal y El Popular. 

Los tres periodos de análisis fueron seleccionados por ser en estos 

donde ocurrieron los hechos mas importantes para el movimiento 

henriquista. El primer periodo comprende la campaña de la FPPM. hasta el 

día pos1etior a las elecciones del 6 de julio de 1952. El segundo abarca a 

partir de los incidentes violentos del 8 de julio de 1952 y los repercusiones 
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que estos tuvleron .• Y el tercero se ocupa de la declaración de Ilegalidad 

del partido henrlquista en el año de 1954 por orden kl Secretaria de 

Gobernación. 

Con la selección de estos diarios para conformar la muestra de 

estudio. se buscó cubrir- las tres corrientes predominantes en la prenso 

mexicana; la oficial. lo de oposición y la prensa de centro. 

Novedades res::>resentó a la pc-enso progobie<nista aunque no oficial. 

aun así la postura de este diario siempre respaldó la posición oficial en 

relación al henriquismo. La línea editorial de Novedades resultó ser siempre 

contrario al movimiento y dentro de este diario nunca encontraron cabida 

opiniones favC>íables al henriquisrno. 

El popular fue elegido como el representante de lo p-ensa de 

oposición. por ser el portavoz de el Par1ido Popular que junto con lo FPPM 

era el partido de oposición mas importante y representante de lo izquierdo 

mexicana encabezada por Vicente lombardo Toledano. también 

candidato a la presidencia por el Partido popular. 

El Universal representó el punto intermedio entre la prenso pr-o 

gobierno y la prenso de oposición. a este diario se le definió como de 

centro par no estar del todo a fav.:=:ir o en contra del gobierno corno es el 

caso de los otros dos. 

El método de anólisis utilizado fue el propuesto por Ole R. Holsfi. por 

permitir la correcta clasificación de la muestra de estudio al utmzar 

categorías marcadas de manera precisa dependiendo de la Pfegunta 

que se desea responder. Ademós de esto Hoisti no limita el anólisis o un 

enfoque cuantitativo sino por el contrario propone integrar1o al anólisis 

cualitativo de la información. Holstl también propane diseños de 

investigación concretos y sistemáticos dependiendo de la pregunta o 

contestar. 
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Es necesario mencionar que el onólisis se ocupó únicamente de 10 

información relacionado con el rnovimiento henriquista publicada por los 

tres diarios yo mencionado durant~ los periodos establecidos. Es tcmbión 

impc:>rtante tener en cuenta que en investigación se analizan únCarn~nte 

los características del texto es decir el QUE de lo comunicación como lo 

propone Ole R. HolstL 

El método propuesto por Berel:>on fue utili.lOdo para d~finir Ja 

tendencia u orientactóri en cado un.:J" de los notos. editoriales o crfículos 

ediforiafes. denominados corno "Jnidr:Jd~~s de onól1s1s. 

El presente trabajo fue divididc...., en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se e_xpiicari los car-::-.Jcteristicas pc...liticas 

económicas y social~__.-; que enrr'arcaron a este periodo con el fin de dar 

una visión mós arnplia de la probfeniótica e.-;istente en esto sucesiÓ'l 

presidencial en particulor ·¡de ro '>it1Jación política. cconórnica y social del 

México de 1952 

En el segundo capitulo se reseña dctailadarnentc ro campaña 

presidencial de la FPPM así como los sucesos Po'>fF:!'riores que llevaron a la 

Secretoria de Gobernación o declarar a esto organi.zac;ón ilegal. Este 

capitulo reserlo de manera cronológico los hechos n1os relevante:; de la 

campaña del candidato ae !o FPPM y i05 rc~ccionts que estos 

provocaron en lo prensa nacional e internacional. 

En el tercer capítulo se explicun ros procedimientos teóricos con los 

que se realizó el análisis del coniportarniento de ia prensa y también se 

presentan fas caracterislicas de la rnuestra de estudio y los resultados del 

anólisis cuantitativo de la inforn•oción reiacionado con E:!I henriquísmo. 

El último capítulo consiste en lo presentación e interpretación del 

cumulo de información obtenida para así proceder o dar una conclusión 

respecto o cual y qué tan imponente fue el papel de la prensa durante 



" 
esta compaña politice y en que medida pudo haber tntervenldo en el 

resultado de estos elecciones • 

. . ,' 
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CAPÍTULO UNO 

El SEXENIO DE MIGUEL ALEMÁN 



'º 
l . l POLÍTICA ALEMANISTA Y PRESIDENCIALISMO. 

Lo democratizocl6n politice y un acelerado crecimiento económico 

basado en lo Industrialización del pols fueron las dos propuestas principales 

de Miguel Alemón durante su campaña y las que niorcoríon la pauta 

durante todo su sexenio. Con estos propuestos Alemán revivía el viejo 

anhelo callista de llevar a México hacia lo modernidad , 

La propuesto de democratizar o México no rue mós olló de fomentar 

la portk:ipación electoral y permitrr lo coexistencia de otros partidos. El 

desarrollo económico se sustentó en lo iniciativa privada con el fin último 

de lograr lo pleno autonomía económico de México. 

El deseo democratizodor y de bienestar poro lo población no fue 

compatible con las ambiciones de la iniciativo privado y el capital 

extranjero: por uno parte el discurso oficial se pronunciaba por la 

Industrialización y el crecimiento de la producción agropecuario como los 

medios para generar mayor riqueza. para ser repartida posteriormente o 

todos los mexicanos: cunque por el otro lado. el presidente Alemán 

garantizó a los empresarios e inversionistas extranjeros un férreo control de 

las sindicatos y topes a las demandas salariales de obreras y también 

poner fin a la incertidumbre en la tenencia de la tierra. Esto dio como 

resultado fuertes contradicciones siendo la única alternativa et 

fortalecimiento del autoritarisn10 presidencial. como la forma de mantener 

la armonía de las cosas. ~ 

Al final del cardenismo el poder del presidente estaba Por encima de 

las instituciones y del propia régimen: este privilegio era considerado como 

una herencia. Durante el sexenio de Alemán esto se acentuó de manero 

notable; para lograr esto Alen1ón se propuso eliminar de la burOCTocla 
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política los saldos ideológicos y grupales del pasado reciente asocióndolos 

con el comunismo. con esto logró dejar fuera de lo escena política y social 

a todos aquellos que no coincidieran con su postura polillco y económico. 

Cualquier intento de obstocullzor la política de control social y el proceso 

de industrialización fue reprimido. 3 

Lo político alemonista también se caracterizó por la reot"ientoción de 

sus pt"ócticas hacia tendencias rnós conservadoras que permitieron 

cumplil'" con los objetivos económtcos trazados por el gobierno. 

principalmente lo rópido industrialización de México esto se manifestó por 

la entrada de capitales extranjeros con la garantía de altos indices de 

ganancia. estabilidad soctal y estricto control sobre los n1ovimtentos 

obreros y campesinos. 

Esto política también se vio caracterizada por el inicio de la guerra 

fria; esta situación acentuó la fobia anticomunista. a la vez sirvió de 

pretexto para justificar la represión contra todos aquellos elementos 

contrarios a la política propuesta por Alemán. que pugnaba por un 

modelo de producción capitalista. 

Los Estados unidos desde el momento mismo en que Alemón era 

mencionado como el sucesOf" de Ávita Comocho se preocuparon por 

saber cual seria su Posición respecto a este asunto. Alemón garantizó al 

Primer Secretarlo de la embajada norteamericana, su intención de no 

aceptar dentro de su gobierno personas con Ideas políticos extrañas y 

tampoco estar dispuesto a rdCibir presiones de ningún miembro del 

gobierno ... 

Con estas palabras Alemán ponía de manifiesto su intenci6n de 

romper con Lombardo Toledano y todos los elementos mar..dstas. Para 

lograrlo Ale~ _ _propició conflictos internos con el fin de expulsor a 
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Lombardo del PRI y de la CTM sin perder el control de ninguno. con esto 

también lograba la depuración de ambas en1idades. 

Otro aspecto donde Alen"lón puso particular intet"é4'> fue en eliminar de 

manero definitivo los restos existentes de gobiernos pasados. Es así como 

quedaron n"!arginodos todos aqu~llos rniernbro-::. de gobiernos anteriores y 

que no formaran parle del grupo de incondicionales. 

Esta mar9inación de los rnier.i.bfos no o\en1arüs.tas condujo finalmente 

a la disolución del PNR de rnanufactura cardenista. por considerar que su 

misión y su ciclo yo habían corcluido. Arte el vacío dejado. surgió lo 

necesidad de crear un nuevo partido quü acabara ..::on lo mala forna del 

PNR y se convirtiera en un eficaz niedio de control polit1co. 

Lo focmación del gabinete presidencial fue otra prueba del control 

político alcanzo-do por A!cnión: los pues.ros claves dentro de este fueron 

entregados a micrnbros de la burguesía nacional. que estuviefan 

dispuestos a colatx::>rar de manera incondicional con el régimen y cumplir 

los compromisos niarcados. por el gobierno. Este grupc se caracterizó por 

estor integrado pcr profesionistas universitarios y no po< mi!ilares o ¡:::>0liticos 

empíricos. 

Dentro de este grupo de r-o1íticos empíricos se encontraban un totai 

de diez gobernadores electos durante el gobierno avilacan"lachista; como 

el general Marcelino Garcia Barragán gobernador de Jalisco y conocido 

henniquista o Hugo Pedro GonzóJez gobernaaor de Tamaulipas e 

incondicional del ex presidente Ernilio Portes Gil: todos ellos. fueron for:zados 

o renunciar por no ser del todo leales al nuevo presidente. 

El control político del rnovin11ento obrero era indispensable para el 

régime,si_- 9~- Alemón. aún dentro de las centrales aliadas. Mediante la 

lealtad de los lideres al pre'::>idente. los rnórgenes de acción de los obfef"os 

y campesinos se verían limitados a lo que el propio gobierno deseara. 
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La forma en que Alemón limitó el poder de la CTM fue Incorporando 

nuevos centrales obreras al PRI. como 10 CGT y revltallzando a lo CROM. 

Con esto se produjo una disputa interna entre centrales que al mismo 

tlempo las neutrallzaba y mantenía el equilibrio. ~ 

El PRI resultó ser el instrumento rnás útil para el fortalecimiento de la 

autoridad presidencial. A partir de entonces el partido se encuentra 

totalmente e las ordenes del presidente: como se veró. el PRI odop!a el 

programa de Alemán y no Alemón el del PRI. 

Para Alcmón fue importante acabar con los resquicios de gobiernos 

anteriores qve pudiesen de alguna n...,onera detener el desarrollo de su 

proyecto de noción. 

Por ser el período de Córdena<> de marcada orientación socialista: 

Alemón decide ron"'lper con éste mediante un giro de 180° en lo referente 

a los acciones polilicas. y se indina por políticas de derecha. 

caracterizadas por lo apertura al capital extranjero. el control salarial. la 

concentración de lo riqueza y lo detención cas.i total de la reforma 

agraria. 

El periodo presidencial de Ávila Carnacho transcurrió durante los años 

de guerrc; lo que ponia a Móxico en una situación incier1a; Ávilo Camacho 

intenta adorar el panorama llan1ondo a la unidad nacional. como una 

medida para hacer frente a lo que el futuro pudiese deparar. 

La unidad nacional contemplaba la unión forzosa de grupos tan 

distintas como obr-eros y empr-esarios. Poro Alemán esto ya no era 

necesario ni conveniente: en su afón modernizador todo tenia que ocupar 

el lugar que le correspondía. solo así la maquinaria podría funcionar. 

En lugar de ICÍ ;unidad nacional Alemán fomenta el nacionalismo 

como la forma de mantener el orden interno. saprovechando la fobia 
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anticomunista y el temor al imperialismo yanqui. resultado del triunfo 

norteamericano en la segundo guerra. 

Lo Incorporación de la burguesia nacional o lo vida política noctonal. 

mediante la inclusión de industriales o impor1antes hombres de negock>s 

dentro del gobierno posibilitaba el cumplimento de las metas económtcas. 

pet'"O ademós propor-ctonoba disciplina inquebrantable y unidad. pagodas 

ambas con concesiones que posibilitaban el enniquecimiento casl 

instantáneo de estos sectOfes. 

El Pf"Opio Alemán decía que el presidente tenia ... 

la facultad de decidir lo solución de los más apremiantes 

problemas nacionales. Es una labor agotadora .... y aunque 

trote de distribuir el trabajo entre sus subordinados y aun sus 

ministros han de acudir a él pa,-a recibir" la autorización nnal. 

Y él ha de hallarse pleno en todo momento por-o asumir- lo 

r-esponsabilidad plena. sólo él posee la autoridad poro dirigir 

la vtda del país• 

~~~··---_.._..·~-----·---...:;.,."'°""~--·~·,..~-·-·-----·•"""----~C-o"•>---·--··· ... -~ .. -·••,,_._-.. ~·-~-·-··~~~_.,.-~.- ... --..~.~-.--..··-~H-

l 

\ 



l . l . l LA REFORMA POLÍTICA. 

El sistema electoral implan .. ado por Carranza en 1918. otorgaba a los 

autoridades estatales y municipales el manejo de los procesos electorales; 

estas autOt"idades integraban padrones. dividían municipios en distritos 

electorales y otorgaban constancias de mayoría a los candidatos 

gonadOf"es. 

Este tipo de sistema se ¡:><estaba para innumerables fraudes e 

imposiciones pcr par1--:: de los ho!'-nbres fuertes locales. que imponían a sus 

incondicionales a puestos públicos. 

En 1940 las fallas del sisterr1a ctect0<ol fueron evidentes cuando Ávila 

Camacho logró el triunfo de una manera poco convincente. Esto lo marcó 

todo su mandato y tan sólo despues de cinco años de unidad nacional 

pudo olvidarse este hecho. Las n'!ismas fallas estuvit.-ron presentes en las 

0--_),ecciones de 1 9A.3 para diputados y sen adore!> • 

En 1945 los partidos de oposición exigieron una reformo o la ley 

electoral para terminar con la intervención de las autoridades locales en 

las elecciones. Los allegados a Alemón también deseaban llegar o lo 

presidencía a través de elecciones limpias que no dejaran duda sobre la 

legalidad de su triunfo. 

Es así que el 7 de diciemb<e de 1945 la cómoro de diputados recibió 

del presldente Ja iniciativo de lo nueva ley fede<al electOf"ol: Ávila 

Comocho proponía centronzar los Pf"OCesos electOf"oles. quitándole a los 

autoridades estatales y municipales el control sobf"e padrones electorales, 

división de distritos. c;onstoncias de mayOf'"ÍO y todo lo relacionado con los 

p-ocesos. A partir de la reformo. un organismo de carácter federal llamado 

Comisión Federal de Vigilancia Electoral (CFVEJ esfario a cargo. 
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Lo CFVE se encargarla de el manejo y vigilancia de los pt'ocesos 

electorales. mediante le nombramiento de comisiones locales y distr1tales. 

además de esto se crearía un consejo encargado de formar et padrón 

electoral. Dentro de la Cornisión Fede<al de Vigilancio Electaal. los cargos 

de mayOf" importancia los ocuparían el Secretario de Gobernación en este 

caso Miguel Alemán y otro miembro del gabinete seleccionado a juicio 

del poder ejecutivo, el que también designaría que partidos políticos 

aportañan senadores y diputados para integrar lo comis.On. En fec>f"ia este 

método sólo le daba a la oposk:ión la posibilidad de dos votos contra 

cuatro del gobierno. e 

El segundo objetivo de la reforma buscaba la creación de partidos 

definitivos y sólidos. que no obedecieran a cW"cunstancias coyunturales o 

ambiciones personales: en forma contradictorio. resalta la reducción a 

30000 los militantes necesarios paro formar un partido. 

Las posiciones en contra vinieron de los miernbt-os de la CTM. quienes 

consideraban ol antiguo sistema como eficiente y sin necesidad de ningún 

cambio; el principal problema para los cetemistas ero la perdida de poder 

por fa marginación de sus delegados que genúfolmente controlaban el 

manejo de los procesos locales. 

Los diputados aprobaron la ley el 22 de diciembt-e no sin la oposición 

de los podillistas y henrriquistas que argumentaban los limltantes de la ley 

para los partidos de opcs.ición en los comicios. además de centr-allzar 

demasiados funciones en un solo organismo. Finalmente la ley aprobada 

por la mayoria priista en el senado. quedó listo para las elecciones de 

1946. 
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l . l .2 NACIMIENTO DEL PRI 

El PRM cordenlsto nació bajo la necesidad de defender el orden 

Interno de la def"echa callista; mós tarde con la guerra. lo polítk:a de 

unidad nocional fue adoptada por el partido como su lema de lucho. 

Poro 1946 el PRM empezaba a evidenciar sus fallos; la derecha y la 

lzquferda lo atacaban haciéndole notar sus vjcios y defectos. las 

elecc5ones 1940 no habían sido del todo transparentes. el final de la guerra 

ponía fin al compromiso de la unidad forzosa: todo esto hacia necesaria la 

reestructuración del PRM mós aún cuando las elecciones de 1946 estaban 

próximos.~ 

El PRM fue declarado disuelto el 18 de enero de 1946 Por considerar 

que su cometido histórico había sido cumplido.'º 

Ese mismo día ante mós de dos mil delegados nace el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). quedando en fornia temporal como 

presidente Rafael Pascacto Gamboa. Los 5.7 millones de agremiados del 

PRM pasaron a formar parte del PRI sin haber" sido consultados. su afiliación 

al nuevo partido fue automótica. 

La nueva denominación del Partido Revolucionario 

Institucional. traslucía el hecho de que el partido debía ser 

visto como una sólida institución del sistema gubernamental 

mexicano. y estaba. como fue evidente al fin de la era 

alemanista que recién comenzaba. orientado mós bien 

hacla la conservación del status quo. que hacia la 

consecución y el cumplimiento cabal de los postulados 

sociales inscritos en fa Constitución de t 91 7 1 1 

__ ..,_ .... ..._,,__ ... ____ ....__ ... ,._. __ . _________ . ____ ._~·------
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Los estatutos del nuevo partido dineren mucho de los del viejo PRM; 

con la creock5n del PRI Alemán y Ávila Camacho buscan terminar con Jo 

etapa de lo revolución mexicana caracterizado por la retórico e ideología 

socJalisto."' 

Se modifica la ··urgencia de conformar una economía agrícola 

colectiva .. ahora solo habfó colectivismo si se considero necesario y Jos 

interesados así lo desean. 

Se omite el término educación socialista: algo yo hecho por Ávila 

Camocho al refo<mor el artículo rercero: a cambio se Of"dena que •·Ja 

educación este orientada con el criterio avanzado y nacionalista que 

ordeno el artículo'' 

LOS lemas también cambian; se entierro el antiguo ·· Po< una 

democracia de Jos trabajadores" y nace "democracia y justicio sock::JI" 13 

Otro innovación dentro del nuevo partid-::> consistía en la forma paro 

elegir o los candidatos o puestos públicos. A f::XJrtir de este momento las 

bases serían los que eligierono estos condidafos. 

Esta libertad de elección podría conducir o pugnas por intereses 

personales o de grupos. Desde el princrpio se optó por utilizar r-necantsmos 

de concer--toción previa a los procesos; estos consisriaFI en pactos previos 

celebrados p<X las partes constitutivas del partido en los que se oce>rdobo 

quien sería el candidato cornún. 

El propio Miguel Alen1ón redacto su pion de gobierno apenas 

cuando iniciaba su actividad como precandidato; impreso en un folleto de 

91 paginas circulo por todo el país como un instrumento de propaganda. 

El general Sónchez Tcboodo nuevo presidente de PRI recibe su propio 

ejemplar y durante la convención del partido en enero de 1946 lo 

apruebo por "decisión acfomatoria" y le toma fa protesta de Ja siguiente 
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manera •• ¿ Protesta usted cumpllr con lealtad el programo de gobierno 

trozado por usted y que el PRI ha hecho suyo'e .. 1 .. 
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1 .2 ECONOMfA E INVERSIÓN EXTRAJERA. 

ECONOMÍA. 

El proyecto económico de Miguel Alernón se desarrolló en el 

escenario postbélico: sus dos carocteristicos rueron el fin del auge 

exportador mexicano y et regreso de la economía norteamericana a su 

producción habitual. En este sexenio pueden aprccíorse dos periodos: los 

primeros tres años se caracterizaron por una aguda crisis producto de la 

baja productividad en la industrio nocional asi como de la escosa 

presencio de inversión ex.tranjera aunque aquí se sentaron las bases poro 

los siguientes tres años caracterizados POf un sustancial incremento del PIB 

resultado de un sustancial incremento de lo producción debido esto a lo 

entrada de capitales e inversionista extranjeros y en menor medk:Ja a la 

modernización de lo planta productivo nocional. 

los principales problemas con los que se enfrenta lo economía 

resultaron ser el bojo nivel de e ... portaciones en n1oterias primas de tipo 

minero. agrícola y teJC.til; base de la economía rnexicana durante esos 

años. 

La demanda de bi.enes de consumo norteamericano. acumulada 

durante la guerra contribuyó significativamente a un desequilibrio en la 

balanza comercial. Junto a esto la ~onomía norteamericana se contrae 

durante 1946 y 1947. en consecuencia bajan las exPorfaciones mexk:anas. 

Toda esta problemática tiene como consecuencia un déficit 

significativo en la balanza comercial. Durante 1946 el déficit fue de 149 

millones de dólares en 1947 se incremento hasta 221 millones. como 
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consecuenc!a bojan las reservas de copltales. en 1946 posaron de 372 a 

240 millones de dólare'>. 1 ~ 

Estos factOfes obligan al gobierno o devaluar lo monedo en un 78%. 

pasando de 4.85 a 6.85 pesos por dólar. Posteriormente se decidió que la 

cotización se fijara de ocue!do a la oferta y :a dernanda del mercado: el 

resultado fue une fluctuación del tipo d~ carnbio hasta \logar en 1949 a 

8.65 pesos por dólar· .. 

La población en genoral fue lo n""\ÓS afcc1oda ~ esta situación: los 

prOductos de conc;un)o bós;co subic.-ron notoblen1ente y algunos de ellos 

esco.,,earon: u-1 indi<...e dL! pr"-..:c...irJ':> ..,..~ c.Juplicü en solo doo;. años. el gobierno 

optó pe< 1rnpcner topes salaria\..::'>. 4'>iend<..:> el resulta<jo una perdida del 40'7o 

del poder adquisitivo del salario. Se optó por la aplicación de rnedidas 

polla1ivas como control de pcecioc; sobrt~ alin1entos bÓ'.>1cos y subsidios a 

algunas o1ros. sin que esto llegue a ser la solución al problema.•-:-

P•:Jra solucionar estos problemas Alernón consideró necesario acelerar 

el desarrollo económico rned1an1c e\ oun"1cnto de lo ~oducción indu-:.trial 

y agrícola. bojo el esquen1a de sus1itución de importaciones. 

Con esto se pretendía qu(~ en México se dt:'.>orrol!ara una industrio 

pror_,;r.:J capuz Jr~ podur::ir tcx:)<.)~ aQut~llos productos que hasta entonces se 

tenían que importar. lniciolrnentc se prct09nd:a hacedos con los bienes de 

consumo. poro rnós tarde 1og:rar1o con los de consumo duradero: poro que 

SÓio fuese necesario lo importación de la n1aquinano necesaria paro lo 

fabricación de los n'lisn1os. 

El objetivo primordial de Alemán fue mantener el ritn"10 de crecimiento 

logrado durante la guerra: aunque en esta ocasión en circunstancias 

adversas. Lo t0...-conomio norteamericana estebo de nuevo 1robojando a su 

capactdad habitual, sin la carga de la guerra rápidamente hubo 

excedentes en la producción: estos se encontraban disponibles para ser 
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exportados. además de ya no ser necesarias los importaciones de 

manufacturas mexicanas. 18 

Se estableció como necesario el incremento de la producción 

agrícola paro pn::x::fucir lo~ materias primas necesarios paro la industrio 

manufacturera: por ende el aumento de ingresos en el secfOf' agrícola 

aumentaría la demando del mercado interno. que consumida los 

productos manufacturados en México. 

Se pensaba que los ingresos pDf" concepto de exportaciones de 

materias primas serían suficientes paro financiar la compra de bienes de 

capital necesarios paro lograr la industrialización deseada. 

El fin último del plan de industrialización era lograr la pleno autonomía 

económico. y la elevación de los niveles de vida de las masos. 19 

El presidente Alen-1ón se enfrentó a una serie de obstáculos que 

impidieron a su proyecto funcionar de lo manera esperada: el rnós grave 

fue la falta de recursos para financiar el crecimiento industrial. 

Los empresarios nocionales no contaban con el capital suficiente. 

desconfiaban respecto o la capacidad de la industria nocional paro 

competir con la norteamericana. el mercado interno resultaba ser muy 

débil. odem6s del :iesgo que representaba el movimiento obrero 

organizado. 

Un problema aun mayOt" era lo falta de infraestructura: se 

necesitaban fuertes inversiones paro construir caminos. producir 

electricídad. obras de riego etc. Estas obr"as requerían de una inversión que 

ni aun queriendo fa iniciativa privado hubiera sido capaz de hacer. 

tampoco el gobierno pudo llevarlas a cabo pc>f' falta de recursos. 

El gobierno de Alemón contempló la entrado de capitales extranjeros 

como lo manero de solucionar esto problemótica. Desde su discurso de 

tomo de posesión manifestó su intención de dar todo clase de garantías 



al capHol nock>nor o e_,.tranjero y e"'presó su benepfócíto pot" lo llegado de 

estos. especialmente el proveniente de Estados Unidos. 

Las gorontios ofrecidas por Alernón eran la estabilidad monetaria. paz 

interno y estabilidad politica. así como un rerreo cont•ol de los demandas 

obreros con lo que se garonrizobo altos indices de ganoncia~w:i 

Lo respuesto al ofrcciniicnto presidencial fue una inversión inicial de 

363.2 millones de dólares: 50% más que todo Jo invedido duranfe et sexenio 

anterior. Pero a posar de esto. los egresos por concepto de inte<eses 

regalías y utilidades remitidos de vuelto a Jos inversores sumaron ..164.4 

mi!Jones de Oólor~s. resu/!ondo esto en uno descapifafi.zoción def 27.9 % 

en relación con la inversión inic~p· 

Los inversiones c.vtrajeras directas posaron de 582 millones de dólares 

en r 946 a 7"29 millones en J 952: representando el 10% de la inversión total 

en M..:;.1<.ico: de esra 71% era capital nortearnedcano. en relación con un 

63% en f94o.=-i 

Contrariamente a fo ocurrido durante c.:I sexenio anterior donde las 

inversiones extranjeros se dirigíeron al renglón de los servícios. durante el 

se:.-enio de Afemón lo inversión se dedicó G priric..:ipcln')en1e o la industrio 

manvfac~urera y al comercio. Las principales monufactwras eran p<Oductos 

suntuarios. consumidos por tas copos superiores de fa socíedad; esto 

debido al bojo poder adquisitivo de lo mayor porte de la población. como 

consecuencia de la desequilibrado distribución del ingreso. 

los proyectos de infroestn.Jcturo que el país necesitaba para su 

crecimiento. requerion de uno enOt"me inversión gubernamental. Sin 

embargo: ef bojo nivet de ahorro interno y lo bojo captación fiscal. 

impedían al gobierno echar o andar esos proyectos. 

El financiamiento externo se contempló como uno soluclón oJ 

problema. A dos días de iniciado su sexenio Alemón anunció lo gestión de 



créditos en el extranjero. El Secretorio de Haciendo Ramón Beteta. 

gestionaba un .oréstarno Por 180 millones do dólares con el gobierno 

norteamef'icono. 

Los norteamericanos se rehusaron a hablar de cifras pero se ref'"l'ic-ron 

al Export fmport Bank y a/ Bank for Reconstruction and DoYelopment. como 

los organismo indiccdos para otorgar los créditosJ1 

En marzo de 1947 Horry Trurnan presidente de Estados Unidos ..... rsíto 

Mé>dco. Desde el momento mismo en que se anuncio su visita. se interpretó 

como la posibilidad de obtener los préstamos necesarios. pero Truman ni 

sJquiero se acomJJOñ6 de su Secretario del Te!.OJO lo que echó a tte<ra las 

esperanzas. 

Después de este primer ac.:e-rcan1iento. las cxpcctafiYas se fijoron en Ja 

futura visito de Miguel Alemán o Washington. El 15 de marzo la prensa 

anunció lo posibilidad de un enorme empréstito de Estados Unidos para 

México; más tarde Excélsior infoOl"mobo lo posible solicitud de 343 millones 

de dólares al gobierno de Estados Unidos. para programas de desarrollo 

agricolo e industrial. El 27 de marzo Tr-uman autoriza se gasten 9 millones de 

dólares poro combatir la fiebf"e aftosa en un programa conjunto Mexico 

Estados Unidos. 7 • El 24 de- mayo Alernón viajo a Washingto:-i, ~s~ rnismo día 

Excélsior da a conocer la existencia de un supuesto compromiso pof' 60 

mlllones de dólares:~ 

De todos estas especulaciones ninguna llega a concretarse en su 

fota/ídad; De la visita a Washington. sólo surge uno decJaracíón 

contemplando la r1rma de un convenio para estabilizar el tipo de cambio. 

Todos los compromisos de créditos fu~on ratificados. pero no se dief"on 

cifras ni fechas concretas. 
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Se anuncia que el gobierno de Estados Unid~ comproró pesos 

mexicanos durante un periodo de cuatro años y hasta llegar o un total de 

SO millones de dólares. como una medida de estaoilizar el peso. 

El 13 de moyo el BEi anuncia un préstamo por tan sólo 50 millones de 

dólares: ante tal desilusión el p<csidentc Alemán declara. que el objetivo 

del viaje había sido paro tratar asuntos diversos y que en ningún momento 

se pretendía firmar algún convenio.:" 

A pesar de la contradicción que significaba pedir financiamiento a los 

nor1ean1ericanos. e in1poncr cuotas arancelarias a sus productos. lo 

protección de la industria nacional era indispensable dentro del proyecto 

industrializad0< de Alemán. 

Los productos nacionales se fabricaban paro un mercado reducido. 

con procesos y mano de obras poco capacitada. aden1ás de un enorme 

desventaja tccno!r",.oi·:;a; en consecuencia los precios al consumidor ef"an 

significativamente altos. 

Alemán calificó a esta protección arancelaria como "prudente"': el 

objetivo de esta no era fijar impuestos prohibitivos a las impor1aciones: si no 

buscar la plena autonomía económica de la noción sin caer en el absurdo 

de la autosuficiencia.•· 

Como una medida para disminuir el desequilibrio en la balanza de 

comercial. el gobierno decreta et once de julio de 1947 una prohibición 

temporal a lo importación de todo tipo de artículos suntuarios como 

abrigos de pieles, alhajas. automóviles. refrigeradores entre otros. ExcélS:ior 

publica que en el pc.~iodo de 1945 a 1947 México importó 404 358 radios. 

45 500 retrfgeradores. 58 853 automóviles y 779 1 53 relojes~ 

En las condiciones en las que se encontraba México después de la 

guerra el trotado comercial de 1942 resultó ser un serio problema para 

Alemán; con el tiempo las condiciones acabaron beneficiando solamente 
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a los norteamerk:onos. Fue hasta 1950 cuando México logró cancelar este 

acuerdo. con lo que se facilitó la protección orancetodo. 

Durante los años do guerra. se incrementó el numero de industriales 

mexicanos que creían a México capaz de competir con la industrio 

mundkll; este gru¡:x:> de en1presarios se agrupó en lo llamado Cámara 

Nacional de la Industria de lo Transformación (CNIT}. Jos nliembros de este 

0<gonismo principc::1mcnte dt·:!'d•ccdos a la mediana y pequeño indusf,.ia se 

caracterizaban por su morcado nacionalismo. Cuando Alemán decide 

abór los puertas al capital extranjero la CNIT protesta por considerar esto 

como lo entrega del pais o mano'i e:.::tranjeras. 79 

La CNIT argumentaba que en f\.'\éxico ya e,(1sfinn industrias dentro de 

los romos textil. químico. alin1enticio. siderúrgico entre otros. que estaban 

siendo desplazadas por cornpafiías e...-tranjeras y no contribuían al 

incremento de la riqueza nacional. por el contrario se llevaban las 

ganancias a sus paises de origen. 

Contrarianiente a esto Jo COl"JCAr....-.1N celebró la entrada de capta! 

extranjero porque entre sus agreniiodos se encontraban varias empresas 

subsidiarias de firmas nor1eamcricanos. 

Como resultado de ~u sobr1~p<oducciór, posterior a la guerra. Estados 

Unidos se manifiesta por el libre cambio como 1a norma que debería de 

regir el comercio mundial. Como resultado de esto en 1947 se rrrma el 

Acuerdo General de Tarifas Aduaneros y Comercio {GATI) POf'" sus siglos en 

inglés. La creación de éste coincide con la iniciativa de Alemón de 

Pf"Ofeger la industria nac~nal. Corno apoyo a esto inictotivo la CONCAMIN 

la CONCANACO y la COPARMEX se unen a lo causo de CNIT 

Otra iniciativo proteccionista fue la promulgación de la Ley de 

Atribuciones al Ejecutivo en Materia Económica: por niedio de esto se 

pretendia otOf"gor al preskjente y o su Secretario de Economía facultades 
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para fijar controles de precios. formas de di5tribución. racionamiento de 

productos. restricciones a in1pcrtociones y exportaciones así como decidir 

que productos debían ser fabricados de rnonera preferencial: y rinalmente 

lo pasibilidad poro que el gobierno se hago cargo de industrias de 

cualquier tipc cuando !o considc""f"C n•"J"C•c:sario. L<::i> rni•:.:-rnbros de la CrHT 

apoyaron esta iniciativa mientras que la CONCAMIN Sü opuso por 

considera que esta !ey alerifaba contra la libertad de comercio y la 

propiedad privado. Y) 

Durante el primer periodo s~ logró que el rm posara de 69 020 

mi!lone~. en 1947 a 75 003 en 1 G49: la balanza corne<cial pasó del tener un 

déficit de 1 60 millones 

periodo. 

uno de 72 niilloncs de dólares en el mismo 

En 1950 inicia la guerTa de Corea. ésta resultó ser otra coyuntura 

favorat;lt_: para México: nucvarnente llegaron capitales extranjeros y la 

demanda de manufacturas nv-:?><.iconas se incre:rnentó. En esta ocasión el 

gobierno mexicano tomó precauciones ante !a posibi!idod de nuevas 

restricciones a la impC>f'"tación de productos norteamericanos. 

Durante el úlfin10 trienio del sexenio ofernantsto ci P!B pasó de 66 722 

en 19~6 a 93 315 rrtillon•.Jos de p.--..)sos ton 195::?. E! ingre;.o p~rcapita pasó d~ 

51 pesos en 1949 a 221 pc~os en 1952. La producción indu'.>trial tomando 

como referencia el año de 1900 hobia crecido en 9203 al finalizar el 

sexenio: para 1952 la mayoria de los ramo-::. productivas del pais 

terminaron el sexenio con cifras impresionantes principalmente en los 

sectores eléctrico. cementcro y s:d'°'"~rUrgico. El ramo ogricola ruvo un 

incremento sustancial del orden del 50%: por su parte el sector indiustrial 

paso de 16 904 en 1946 o 25 646 millones de peses en 1952 siendo esta la 

roma mas dinámica de la economía. 
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lo incorrecto disfribución de la riqueza fue uno de los problemas más 

graves del sexenio alemanista; durante este periodo la burguesía nacional 

se enriqueció de manera considerable mientras las mayorías veían caer 

sus niveles de vida de manera drósfico. Para el final del seJ<enio el solario 

real había perdido el 403 df'--.J su Poder de compra es decir la clase obrero 

y asalariados eran 403. rnos pob<es. esto o pesar de un sustancial 

incremento del PIS 

El incremeto del PIB fue del 5.7 % anual en promedio Sin embargo este 

crecimiento económico no se reflejó en la totalidad de lo Población: para 

1950 un l 0% de los mexicanos percibía el 59% del ingreso nacional de este 

porcentaje un 2.4 controlaba el 32% de este ingreso. 80% de los mexicanos 

percibían el 403 del ingreso nacional. 
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l .3 AGRICULTURA Y REFORMA AGRARIA. 

Como yo se señaló el presidente Alemán creía que el proceso de 

industrialización del país dependía dWectamenle del desarrollo del sector 

agropecuario mexicano; P<)f" considerar que al aumentar la producción de 

materias primas. se incrementaría el ingreso de este sect04'" y facmtario el 

consumo constante de los manufacturas fabricadas en México. El 

aumento del ingreso del campesino debería ser el resultado de una mayor 

producción y no consecuencia del reparto agror~. 

El primer paso poro lograr la optimización de este secta<, consistía en 

modernizar los procesos de producción rricdiantc lo n1odernización del 

equipe agrícola y la creación de obras de riego: se estableció el fin de la 

pOmero etapa enfocada a la distribución de lo mayor parte de los tterras. 

Sin embargo el rasgo n1ós caractet"istico de la política agraria alemonisto 

fueron los reformas legales orientados a la seguridad en lo tenencia de los 

tierras. 

Desde la campaña misma Alemón había señalado los tareas que la 

agricultura tenia encomendadas dentro del nuevo p<ograma de gobierno: 

resaltaban los objetivos de lograr lo sustitución de importaciones agrícolas 

y el aumento en la p<Oducción paro el consun10 interno. Alemán recibió 

Infinidad de peticiones y quejos respecto a la forma en que la reforma 

agraria se había llevado o cabo hasta esos momentos. 

Los ejidaforios reclamaban la disminución en el reparto de tierras. la 

mala calidad de las hasta entonces repartidas; la existencia y creactón de 

nuevos latifundios. Los que poseían tierras de riego se quejaban de la falta 

de ot:xas de riego y el incumplimiento de las dispcsiciones legales que les 

concedían uso prioritario del líquido ademós de la interminable burocracia 

en las oficinas de crédito.3 1 
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Otro sector importante eran los propietarios prfvodos o pequeños 

propietarios. que abarcaba desde minifundistas con 1 O hectóreas de riego 

hasta grandes propietarios con 1 00 o mós hectóreos. Se consideraban así 

mismos como los más capacitados para explotar la tierra y pedían el 

reconocimiento de su papel histórico: y principalmente exigían seguridad 

para en lo tenencia de la tierra. 

los ganaderos se unieron a Jos demandas de los pequeños 

propietarios. estos pedían la inofectabilldad de cualquier predio dedicado 

a lo ganadería no impor1ondo su extensión. Ambos bandos coincidían en 

la necesidad de una moy0< canalización de créditos para el sector. así 

como el apoyo del gobierno en la realización de obras de riego. 

mejot"amiento técnico y la eliminación de los topes a los precios de los 

cosechas. 

En diciembre de 1946. Ávilo Comacho reforma el artículo 27 

consfilucional otorgóndose el derecho de amparo: con esto se protege al 

sector capitalista contra lo afectación de sus propiedades. Este fue el 

rasgo característico de la política agrada de Alemán. resultante de esto es 

la formación de la llamada burguesía agraria.32 

Las modirtcociones declaraban inafectables superficies cultivadas de 

hasta 150 hectóreas cultivadas de algodón. hasta 300 sembradas con 

plátanos. vides, coña. cocos y otros p-oductos. Tambfén serían declarados 

como inofectables predios ganaderos dedicados a mantener 5CXJ cabezas 

de ganado. Como un paliativo al descontento que generó esta iniciativa. 

se amplía la extensión mínima de la parcela ejido! a djez hectáreas de 

riego o su equivalente en tierras de temporal. 

Estos cambios fueron aprobados unónimemente por el congreso. 

mientras que la CNC optó por guardar silencio; sólo una sociedad eftdal de 

La Laguna opuso resistencia sin que llegara a ser de importancia. los 
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diputados se aprestaron a declarar que la medido de ninguna manero era 

controrevolucionaria. y solo los ignorantes la podían juzgar asi. 33 

La formación de esta burguesía agraria era necesaria dentro del 

proyecto alemanista aunque en este intento se atentara contra el efldo y 

la mismo rerorrna agrario. Alemán se expresó al respecto diciendo que 

-1os únicos que estaban produciendo con eficiencia eran los pequeños 

propietarios y para preparar adecuadamente a los campesinos serian 

necesarios varios años. pues un cambio de mentalidad -hacia una 

capitalista- requerio de mucho tiempo'' 34 

Une porte importante de esto burguesía agrario estaba formado por 

los llamados agricultores nylon. estos e<on los familiares o amigos de los 

gobernadores o palíticos en turno: en realidad solo algunos eran 

campesinos. lo mayoría se dedicaba al comercio o la industria. pero 

adquirían tierras pct"que de antemano sabían que ;bon a ser beneficiadas 

con obras de riego. 

El discurso oficial siempre se pronunció más por el aumento de la 

producción. que por continuar con el reparto agrario. el mismo presidente 

ofreció no realizar más afectaciones de predios durante los tres años 

siguientes e 1946. 

Durante el sexenio alernanisfa las dotaciones de tierra beneficiaron o 

108 625 solicitantes con un total de 5.8 millones de hectóreas repartidas. A 

pesar de esto. las cifras son menores que los del sexenio de Ávila Comacho 

y mucho menores que en el de Cárdenas. En este sentido durante el 

sexenio de Alemán el ejldo colectivo que alcanzó su mayor desarrollo y 

promoción durante el cardenismo fue duramente atacado: el gobiemo 

congela el apoyo económico. quedando este en 775 millones de pesos 

para 1950: mientras que el capital privado pasa de 658 millones a 1164 

millones de pesos en el mismo año. 



Otros rasgo del reparto agrario en este periodo fue la mola cardad en 

las tierras repartidas. Durante el sexenlo cordenista 4.93 de los tierras 

otorgados o campesinos fueron de riego. 213 de temporal y el resto no 

laborables. Con Ávilo Comacho 1.6% de riego y 173 de temporal: Alemón 

disminuyó aun mós lo dotación de tterras de riego a 1.53 y 19.73 las de 

temporal. el 79% eran tierras no laborables. 

Todo esto da como resultado uno disminución de tierras en manos de 

ejidatorios pasando del 48% al 44% en tierras de temporal. mientras que las 

de riego se redujeron de 57.4 o 49.83 ~ 

las obras de irrigación fueron pdoritorlos en este sexenio. El primer 

poso consistió en lo creación de lo Secretario de Recursos Hidráulicos en 

1946; el lo futuro se ocuparía del desarrollo y administración de obras de 

riego y agua potable; al frente de lo dependencia quedó Adolfo Orive de 

Alvo. 

La totalidad de las inversiones fueron financiados po4" el gobierno. se 

buscó realizarlos en regiones especificas del país. que de antemano se 

sabio eran productivas: como lo son las cuencas de los ríos Popoloapon y 

Tepolcatepec que obso<bieron el 183 del presupuesto. a cada obra de 

irrigación se le acompañaba de lo infraestructura necesaria -cominos. 

ferrocaniles. electricidad- que aseguraron su rentabilidad en el corto plazo. 

El resto de los obras de irrigación se ubicaron en los estados de Sonora. 

Sinaloa. Tamoulipas. Chihuahua. y Baja California. 

El resultado de estas obras fue lo irrigación de 625 512 hectóreos solo 

durante el sexenio: en comparación con las 825 425 logradas desde 191 O 

hasta 1946. 

Para finales del sexenio la agricultura era el óreo con mayor 

crecimiento e.n México. La toso medio de crecimiento anual rue del 83. 

mientras que la superficie cultivado paso de 8.5 millones de hectóreos al 
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JnJclo de sexenio a 10.1 millones en 1952. La producción total pasó de 6220 

millones de pesos en 1946 a 9702 millones en 1952. 

A pesar de Importantes logros alcanzados en Jo agricultura. las 

utiUdades producidas quedaron en manos de un pequeño grupo de 

familias Integrantes de lo nueva burguesía agraria, mientras que lo 

Jnfroestrvctura en riego sólo beneflció a un pequeño sector y los supuestos 

créditos otorgados nunca llegaron a monos de los verdaderos campesinos 

con lo que se acentuó aun mós la problemótica agraria. 
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l .4 SINDICALISMO Y MOVIMIENTO OBRERO. 

Durante todo el sexenio de Ávila Camocho los demandas obreros 

fueron contenk:fos y paspuestos en base a la situación de guerra que vivía 

el país bajo la ideo de la unidad nacional. Después llegó el nuevo 

presidente que no estaba dispuesto a ceder terreno al movimiento otx"er-o 

y ademós impediría la pluralidad ideológica politice y organizativo o como 

dM9ra lugar.36 

El proyecto alemanista se basaba en la estabilidad soctol como 

elemento primordial si se deseaba alcanzar la industrialización: el control 

de las demandas obre<cs se logró mediante prácticas tales como 

intervención de locales sindicares. desalojos. despidos. imposición de 

lideres. desconocimientos. o bien fomentando las diferencias en el inferior 

de los sindicatos.3::> 

En este sexenio ta CTM experimentó un viraje ideológico que la 

acerca al proyecto alernanista y que Ja aleja de sus anteriores pcstulados; 

ahora repudiaba a la izquierda. sacrificaba su independencia en favor del 

proyecto de el gobierno. negaba lo lucha de clases e incluso cambió su 

femo .. POI'" una sociedad sin clases" pcx- uno mós conservador. ..por ro 

emancipación de México"~ 

En el año de 1947 llega el momento de renovar el comité ejecutivo 

de la CTM. Incluyendo el cargo de secretario general en monos de Adel 

Velázquez. 

Dentro de la CTM existían dos tendencias totalmente opuestas. la 

primero encabezado por el propio Velózquez con una morcacfa 
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tendencia conservod0<a y anticomunista. Este grupc pe>stulobo paro el 

cargo de secretario general a Fernando Amilpa, uno de los cinco lobitos. 

como se conocía al grupo formado Por" Velázquez. Amilpa, Luis Quintero. 

Sónchez Modariago y Jesús Yuren. 

En el otro lodo estaba Luis Gómez Zepeda, líder del sindicato 

ferrocarrilero y Volentín Campa antiguo miembro del partido comunista y 

expulsado de éste en 1940 por haber condenado públicamente el 

asesinato de León lr•.)tsb. fsto candidatura ero apoyado oficialmente por 

el sindicato de ferrocarriles y la alianza de tranviarios. aunque tamb~n 

confat_,,-i con lo s:~cpotia r:j•.::! petroleros. electricistas. telefonistas y 

ozucarer~s. 

En sus declaraciones Gómez? y Campa se monifies~an por lo crítica al 

gobierno. la democratización de los organizaciones obre~as. y la lucha 

antiirr1perialista: est·~ tipo de declaraciones los ubicaban dentro dü la lineo 

lombar •. :tsfaY. 

La candidatura de Amifpa contó desde el principio con el apoyo 

abierto de Velózquez. al tiernpo que se pronunció contrario a la 

oostulac;ón de Gómez Zep•:da. orgurnenfando que ningún miembro del 

cornittb ejecutivo en funciones acbería postular5t:: e candidato corno 

ocurría con Górnez. 

Lombardo Toledano coincidía con Gómez en la necesidad de 

depurar la organización. Por ser considerado todavía el hombre fuerte en 

lo CTM. se vio obligado o actuar corno mediador entre las dos facciones: 

propuso con-lo solución al conflicto. lanzar una candidatura de unidad 

como en 1944. sin embargo no había 5uficientes motivos para que ambos 

bandos pensaran en la unidad e hicieran de lado sus propios intereses . .ao 

Algunos personajes de la izquierda dentro del movimiento obre<o 

entre ellos el i:>ropio Campa. pensaron que la mejor solución a la 
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polarfzaclón dentro de :a CTM seria ¡:.>t""Oponer a Lombardo Toledano 

como el candidato común. a esto Velózquez y Amilpa se opusieron 

rotunoamente; también Lombardo la rechazó pcx- estar ocupado en la 

creación de su propio par1ido político. • · 

Como una tormo de ganarse e! apoyo de Lombardo Toledano. 

Amilpa y Vcló.:q~cz le ofrecen •=-1 respaldo de lo CTtv-. poro lo funaoción de 

su nuevo partido. A carnb•o de ~sto LOrrlbOrdo se limito a guardar sdenc10 

aun cuando Velázquez realizó maniobf'"os ilegales para garantizar io 

elección de su candidato. lo primera de estas maniobras consistió en 

convocar o un consejo nacional en el mes de enero. siendo que los 

estatutos de la CTM prot11bíon celebrar cualquier tipo de sesiones en el mes 

de enero del año de elección de el corn1t€-; duran1e esta convocatona se 

creó una comisión para convocar al conse10 nacional. Ante todo ~sto 

Lombardo no hace más que declarars.e neutral. aunque en su discurso 

Pf'Onunciado durante una sesión del congreso dejó claro su inclinación al 

grupo de Vclózquez. •·' 

La posición de Gómez y Campo resp€:Cfo al silencio de Lombcr..-jo tue 

seguir apoyando la crt-oción del Purtido Popular: el conflicto para to CUT 

era exclusivarnente con el grupo de \/eiázquez y Amilpo. 

Después de la celebraci6n del -w-yy Consejo Nacional. Ve!ózqucz ·, 

Amilpa lograron una convocatoria para el IV congreso ordinario que les 

era ravcx-able ademós de lograr modificaciones e los estatutos por rr.edio 

de los cuales se limitaba el voto a uno solo por cada sindicato agremiado 

no importando su tamaño: anteriormente cada sindicato podio votar 

proporc:onalrnente al número de agremtt::Jdos que tuviese. Esto afectaba a 

Campa y Gómez Z quienes tenian de su lado pecas sindicato.>. pero los 

de mós importancia y con el mayor número de agremiados. 



Como resultado de esta actitud el sindicato de ferrocarrileros junto 

con otros 20 organizaciones abandonan la CTM. y se declaran por la 

creación de aira central. al tiempc que Górnez renuncia a lo candidatura 

a secretario general. 

En marzo de 1947 Gómez Z lanza la convocatoria paro crear uno 

nuevo central con todos los sindicatos que abandonaron la CTM. Se 

convoca o la convención de lo Central Única de Trabajadores (CUT) 

contando in•cialmente con 06 ()(X) oureniiudos tOdos ellos ex militantes de 

loCTM. 

A esta desbandada Velózqucz lo califico de insignificante. solo 

admite haber perdido 60 000 agremiados y or-gumenta que lo CTM aun 

controla o 8(X) 000 trabajadores. A pesar de considerar a !a nuevo central 

como insignificante los dirigentes de lo CTM se dan a lo tarea de agremiar 

o 58 C'Xl ejidotorios. sin importarles las protestos de la CNC que veía o sus 

milifar1fes volverse cetemistas. 

Durante la convocatorio para formar a la nuevo central. Gómez Z 

establece uno serie de objetivos, entre los que destaca la elevación de Jos 

salarios. mejoras en los contratos colectivos. reformas o la Ley Federal 

Electoral y la organización de todo la clase traDoJOdora en sindicatos. 

La fortaleza de la CUT se perdió róptdament~ al abondonar1o los tres 

sindicatos mós fuertes junto con mineros. tranviarios y otros mós pequeños. 

Como alternativa a la nueva central los sindicatos de mineros. petroleros y 

ferrocarrileros firman el pacto de solidaridad y ayuda mutua como el 

primer paso para formar su propia central. Este se ratifica el 5 de febrero 

presidido par el secretario del trabajo Andrés Serra Rojas. 

Durante el sexenio de Miguel Alemán la represión a la disidencia 

sindical y la cooptación de los líderes se volvió práctica común. Durante 

este periodo se acuñó el termino "chonismo'" o .. líder chorro"; en alusión a 
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Jesús Diaz de León apodado ··e1 charro··. y quien fue impuesto en la 

secretaría general del Sindicato de Trabajadores ferrocarrileros de la 

República Mexicana (STFRM). 

El 31 de enero de 1948 Luis Gómcz z. finalizo su pet"iodo o cargo de la 

Secretaría Gent."f"OI del Sindicato F.,-:rrocarnl1.~ro. en su lugar fue designado 

Oiaz de León comprometido con el gobierno de Alemán. Esta decisiór

tenia el doble objetivo de controlar al sindicato. y ponef'" fin a la oposición 

política que representaba el STFRM."n 

La prim&a acción tomada por Oíoz de León fue formar una comisión 

integrado por un repesentante del gobierno, emp-esa. Secretaria del 

Transporte y el sindicato. reprusentado por el propio Gómcz z. 
En apariencia la inclusión de Gómez dentro de esta comisión se 

Interpretó como lo intención de colaborcr con el gobierno: sin embargo lo 

ruptura Alemán Górnez vino cuando é':>te encabe.tó un niitin a nombre de 

la CUT y el sindicato ferrocarrilero prote'>tando por las condictones de 'w"ida 

de los trabajadores. A partir de este rr-ornento Alernón ordena o Dioz de 

León hacer lo necesario para destituir a Górnez y a Campo su coloborodC>r' 

más cercano. 4
" 

El primef" paso de Díoz de león fue recurrir a la Procuraduría General 

de la República para entablar una den1onda cor:tra Gornez Z y Valentín 

Campo. por abuso de confianza y fraude cometido en perjuicio del STFR.~: 

se acusaba a los ex dirigentes de haber malversado 200 mil pesos 

propiedad del sindicato. La fa<rna en que esto demando se presentó e:J"O 

improcedente porque los estatutos del sindicato estoblecian que el comité 

directivo ef"O el autorizado paro resolver este asunto. 

Diez de León justifico su actuar "después de haber agotado todos los 

medidas posibles dentro del sindlcato .. c. 



En respuesto. Gómez publica un desplegado o rombre del Comité de 

Fiscalización y del Comité de Ajustes Generales. donde califica a Diez de 

León corno "agente político e;(terno" y de detener al sindicato justo 

cuando se gestionaban aumento salarial e incrementos a las tantas para 

tos fletes de e)tpodoción. Tan1bl.~n criticaban la intervención de la 

procuraduría. por considerar qu0 ~.'Jtentaba contra lo ;ndependencio del 

sindicato y del propio movimiento obrero. 

Mós tarde en otro dc·'>pleaado acusa a Díaz de León de traidor a su 

gremio / o su ctase. El l .j de octubre ambos cornites acuerdan lo 

suSf:'ensión temporal de Dioz de León corno secretario general del 

sindicato: el mismo día el dE:puesto Díaz dú León al mondo de un grupo de 

obreros y policías secretos torna el edificio d•al sindicato y las secciones 1 5. 

16. 17 y 18. 

O~spués de esto ambos bandos se quedaron en espe'f'"a de la 

resolución otOf"gada p0< el Secretario del Trabajo. Mientras tanto ExcélsiOf" 

publica que Diez de León ganaba terreno en los secciones sindicales de 

provincia y daba a conocer lo existencia de un folleto donde se atacaba 

o los grupos cornu~istos encabezados por Gómez y Campa. 

El episodio terminó con lo detención y encarcelarnien~o de Góme;;: Z: 

Campa logra escapar. pero es detenido y encarcelado seis meses más 

tarde acusados de fraude en contra del STFRM. En 1950 kl CUT se 

reincorporó a la CTM. En 1950 Gómez Zepedo estando preso. declaro 

nunca haber abandonado el PRl"6 

Et 27 de octul::Ye, la Secretaria del Trabajo se pronuncia o favor de 

Diez de León quedando fonnalmente electo como secretorio general. 

Yo como Secretorio General destituye a más de 500 líderes 

gómezetistas bajo la recién creada "campaña de moralización"'; luego 

declt31°'6 una severo crisis económica dentro de lo empresa. paro justificar 



modltk:aciones al contrato coleclivo. Antes ef p.-opto Alemón le había 

expc-esado lo que esperaba de los ferrocarrilet""os "ºproc:iuctividod. disciplina 

y moralidad'"•-' 

En marzo de 1947 durante el IV Congreso Nacional de la CTM. 

Fernando Amilpa es elegido secretario general. durante este evento se 

ratif"aca el comP<omiso con Lombardo Toledano poro Ja fundación del 

Partido Popular. Este respaldo duró solo algunos m~~es. Po' medio de 

Sónchez Tobooda i;:xesldent~ del PRI y de Manuel Ramírez Vózquez. 

Alemón inicia sus ataaues contra la CUT y el p<oyecro lombardista. 

Estos ataques inician con to"I d,.,__.sconocirrlie..,to de A.rnilpa al 

comp-omiso adquirido durante el IV congreso. Hasta el mes de octubre de 

1947 la CTM mantiene o;u apoyo a lon1bardo; PE..'"f'O desde el momento en 

que fue electo Amilpa -;e reunió varias vec'3'S con Sónchez TabOada lo que 

dio como resultado la declaración de Arnilpa diciendo que lo CTM no 

apoyará fa creación del Partido Popular y Pf-.?rmanecerá f7e/ al PRI. Como 

pruebo de ello. la afiliación ar partido seria en f0<ma colectiva: quien 

pertenezca a la CTM pertenecería al PRI. 

las protestas por parte de los dirigentes /on1bclrdista López. Palacios y 

Malzórraga fueron 1nrnediatos. tacharon a Arnilpo de t"aidor. en 

consecuencia son expulsados de la central: esto s;gnlficó la pet"dida total 

de la poco influencio que aún tenia Lombardo en la CTM . .&to 

Como respuesto a esta acción muchos sindk:atos y federaciones 

estatales abandonan lo CTM y posan a formar parte de lo Alianza Obrero-

Campesina de Móx.ico {AOCMJ y lidereado pcx Vidal Díaz Muñoz. Por su 

porte el Partido Comunista decid"'=!' no opcyor •a creación del nuevo 

partido .. ?si corno su central obrero, por considerar que lo Pf'OCedenfe era 

apoyar al partido y no crear uno nuevo que obedeciera a ambiciones 

personales. 
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Los ataques centro Lombardo siguen. Amilpa anuncia su rompimiento 

con Lombardo y califlco a la CT Al como una organización i::>ro comunista y 

al servicio de Intereses externos: los oficinas de lo AOCM en varios estados 

rueron Intervenidos constantemente por la Policia Secrete. 

DL•rant('? los mítin•3'S del t'PI y re!>paldados por lo CfM se atacó 

constantemente a Lornbardo y sus !>egu1dores acusóndolos de comunistas 

y enemigos del régimc-n: cosua!n1(_~nte estos n-1ífines so realizaban los 

mismos dios y a la nw;rna hc>ta quü ros hechos DO'" Jos tornbardistas. 

to AOCM r.::t::l~t:-iró su Congreso f><troc:xdinario en one'o de 1949. como 

objetivos aestacan lo necesidad de crear urio nueva centro/ obrera y 

campesina y aliarse con 10 CTAL. 

La nueva central obre<a sería llamado Unión GenCfaf de Obreros y 

Campe~nos de Mé)l'íco (UGOCMJ con~tit.._oda forn1aln1ente et 23 de junio 

d~ l :;..s9. aunque no se fe otorgó el registro de la Secretarla c~cr Trabajo. 

Lo nueva ceri!rol tuvo des.de su inicio una or-i-:~ntoción nack:>nalista y 

ontiimPériolista: su-:, pdn1eras df'-_--claraciones estuvieron rela.:::ionadas con la 

unidad ot>rero. la democratiLación de las a<ganizaciones y la defensa de 

lo refcJ1rna aararia_ CriticGron dvran1ente º' s.,•crefQriO del Trabajo por su 

posición oarc1al en ~cvor de• gobierno re':.p .. .o-ctc a IQ".. c_::,_,,-,t11c..::.tus obft-"f'O~. 

Esto le valió la enernistad con le gobit:rno de Alemán que desde el 

principio la atacó por medio d~ la CTM. el PRI y Sánchez Taboada o los 

organizaciones de d-::..4'echa: sin embargo la nueva central logró cobrar 

cierta fuer.za. nutriendosé de aquellos organizaciones obreras que 

abandonaron la CTM y que apoyaban el proyecto de Lombardo 

Toledano. 

La UGOCM se debilitó debido a los errores de Lombardo; como 

cuando acepto pactar con el gobierno uno diputación p<:)f" SonC>f"a o pesar 

de que dentro del parfido se había acordado rechazar cualquier triunfo si 



las elecciones no eran legales. esto acentuó las divisiones ya existentes 

dentro del Partido Popular. junto o esto Jos ataques del gobierno contra el 

movirniento obrero corno la interv~nción de la CUT y el STFRM. 

Aparte de lo!> errores. propios. la central ob<E...o<a !ornbard1sta fue víctima 

de la coalición rcxmado por el gobi'=."'fno. el PRI. la burgL•e-:.ic rndL·strial y 

comercial. la CTM y dernás cenlralcs obrera-:. pro-gobierno que. a P*-3"sar de 

la derrota de la UGOCM nunca dejaron de ctocorla. 

A pesar de los intentos POf crear rilial~s estatales d~ lo UGOCM con los 

sindicatos que abandonaron Jo CTM. ninguna 0<ganizacion estatal se 

organizó; al paso det tien1po le n:ayor pcJrte dt-_~ los orgonizac¡ones otxeras 

que la t1abíon abandonado Ja CTM regresan a ella. 

Poro 1951 la UGOCM c'::!'lccxc su prini~r congreso Ot"dinaoo donde se 

habla de una reunificación pero ésta nunca llega. Desput-·~s de esto Jacinto 

López se hace cargo de lo Ct!nlral y promueve un acercarniento con el 

movimiento campesino d•.:: Sonora. que da como resulfado la 

transformación de la centrar obrera en u~a organización campesina sin 

mayor trascendencia.•" 

En apariencia los cifras .,. resultados d~·I sex-=-nVJ al~manista son 

alentadoras: el crecimiento de! PIB. el aumento del ingreso percap1to. el 

crecimiento agrícola y la industrialización del país hacen suponer que el 

proyecto alemanista tuvo éxito. 

Las consecuencias de las oolíticas económicas. laborales y agrarias 

de Miguel Alemón fueron muchas y muy div~as. 

A pesar de haberse incrementado significativamente el PIS y la casi 

cuadruplicación del ingreso percapita ra distribución de estos benerlcios se 

dio de manera muy desigual incrementóndose el abismo entre ricos y 

pobl"es. 



La manera como se buscó lo industrlalizocJón del país condujo a una 

dependencia extremo del capital extranjero y de su tecnología. al mismo 

tiempo se acabó con la propuesto de lo CNJT de lograr lo industrialización 

del México con recursos propios: esto hubiese significado lo posibilidad de 

crear uno base industrial sóltdo y perrnanente. no sujeto o los intereses y 

caprictios de los empresarios extranjeros. 

El endurecimle~to del control político y la complicidad de senador-es. 

diputados. y lideres obreros. condujo o un presidencialisn10 despótico y 

soberbio además iniciarse abiertamente lo corpor-ativizoción de 

movirriicnto obrero y lu constante persecución o todos los lideres 

disklentes. 



1 .5 LA PRENSA EN EL SEXENIO DE ALEMÁN 

Durante el sexenio de Miguel Alemán el hecho más notable en su 

relación con la prensa mexicano. fue la instauración del dio de la libertad 

de e..-;presión. 

El 7 de junio de 1951. por iniciativa del coronel José García Volseca. 

dueño y fundador del emporio editorial que llevaba su nomtxe e 

integrado por Jos periódicos Esto. El Sol de Móxico. y todas las filiales en los 

estados. se celebró una fastuosa comida en el restaurante "Grillón" de la 

ciudad de México. con el fin de brindar un homenaje al Presidente de la 

RepúbHca. Miguel Alemán Valdés ··en agradecimiento por hacer posible el 

ejet"cicio de lo libertad de prensa"~ 

Al festejo asistieron además de García Vatseco: Martin Luis Guzmán. 

fundador y direclCM" de la revrsta tiempo Rornulo O' Farrill gerente de 

Novedades. Miguel Lonz Duret. director de El Universal. Gilberto Ftgueroa 

director de Excélsior. Guillermo lbarro director de El Nacional entre muchas 

otras personalidades del periodismo nacional. además de 30 invitados del 

gabinete P'esidencial. 

En la invitación redactada por Lufs Guzmán y que fue distribuida entre 

todos los asistentes se resaltaban los objetivos del festejo: 

La Pf"ensa mexicana. integrada por todos los dtorios. 

semanarios y revistas serios y de carácter informativo. se 

halla en deuda con el Pr~!:idente de la Repüblica, 

licenciado Miguel Alemán. Durante los cuatro años y medio 

ya transcurridos dentro de su periodo ha sido el constante y 

escrupuloso rnant0nedor de la libertad de prensa. así como 

la de pensamiento y palal:M"a. cosa que si es natural y propia 



en el jefe de un Estado como México garantiza 

constitucionalmente dichas libertades no Po" ello ha de 

encomiarse menos. 

Se ha extremado asimismo en mostrar su respeto por las 

opiniones de prenso :ncluso cuando ella ha stdo contraria 

juzgando momentos o acto~ del actual gobierno. pero sobre 

todo se ha esfor-2'ado rep~t1darnente en da!" a les penódicos 

me,.;:icanos ~in distinción d'~ ideologías. todo lo ayudo 

indispensaole paro resolver los problemas que lo crisis del 

mundo creo hoy a los empresas de México.· 

Aun los criticas del presidente Alemón corno el periodista José Pages 

Uergo director de la revista Hoy declararon en favOf" de lo iniclativa 

diciendo: 

Lo que Hoy ha dicho del ocf\.Jal régimen. le habría costado 

a la revista un COIOt"" de cabeza die~'º ba¡o otro gobierno. Es 

mós. considero que ningún gobierno se habría rnanifestado 

no sólo respetuoso. sino tan on,able y ou~1hodor de ta prensa 

como et actual. que procede sin emboscados y sin 

amenazas tócitas. ~= 

En 1952 fue institukjo oficialmente "El Dio de lo Libertad de Prensa .. 

nuevamente pOI'" iniciativo del coronel García Valseco. quien convocó a 

los periodistas a celebrar el primer aniversario del homenaje que los 

periodistas le rinden al presidente Alernón y como testimonio de 

agrodecin1iento se elaboró un gran pergamino que contenía los firmas de 

ciento once gerentes y directores de diarios de todo el país y decía: "Es 

honroso para la prenso mexicana otorgar a usted. señor presidente. este 
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pergamino como testimonio de reconocimiento por su respeto a lo libertad 

de expresión" !o-3 

Por su parte el CC>f'onel García expresó a nombre de todos los 

asistentes a lo comida: 

Como mexicanos y como periodistas alertas a los 

acontecimientos mundiales. tenemos el orgullo de 

pr-oclomar que. bajo el régimen de usted. Méx>co ha dado 

la mejor enseñanza de la liber1od ... 

Por eso proponemos hoy a lo nación mextcona que este día 

7 de junio seo. en años sucesivos. de consagración de los 

periodistas al ideal de la libertad de prensa. que usted señOf 

presidente, ha enaltecido con su respeto. como porte 

fundamental de nuestra nacionalidad. Tenemos la 

certidumbt'"e de que mientras este Día de la Libertad de 

Prensa se pueda celebrar en nuestro país. gozaremos de 

paz interior y podremos enfrentar los problemas ex;tefiores 

que se nos presenten.~ 

Alemón respondió a los halagos del coronel diciendo: 

Actos como éste. ofrecen wn gran ejemplo al país. La prensa 

nacional. lo he visto en los seis años de mi actuación ha sido 

Independiente y ha estado al servicio de los intereses patrios. 

En todo momento pudo ejercer ilimitadamente su liberl'ad 

de expc-esión y esto ha sido fundamental. porque ella es la 

base del pt"ogreso y sin ella no alcanzo lo felicidad ningún 

pueblo.~ 



Con estas palabras y de esta manera ton solemne los periodistas 

ratificaron su compromiso de lealtad al presidente y su gobferno n0 

importando las consecuencias quo esto pudiese tener. 

A pesar de lo dicho en los discursos. las relaciones de Alemán y su 

gobierno. con la ger.tt.: de- la prens'.;i no siempre fueron cordiales. La 

libertad de expresión de 10 que tanto se hablaba. frecuentemente se 

convirtió en represión y v1olencia. Uno de estos incidentes lo protagonizó el 

propio Pagues llego cuando dirigia el semanario Hoy 

La revista HOY fue fundada en 1937 por Pagues llego. por medio del 

semanario solio alocar constantemente al rógimen de Alemán. aunque 

sin olv1aar las dos excepciones mas importantes: el Presidente de la 

República y la Virgen de Guadalupe. Ar ··güero" Pagues como le 

/lamat:>on sus amigos fue a quien el general Hcnriquez declaró en 

exc!u~.i-.1-,. su decisión de no participar en lo lucha por fa candidatura del 

PRI en 1945. 

Lo carr~o de Pages en Hoy terminó cuando publicó una foto extraida 

del periódico cubano El Pafs donde se veian al esposo de la hija del ya ex 

presidente A!ernón Car1os Girón jr. coqueteando con una rnOdelo en un 

centro noc~.Jrno de París. Cuando Pages Llergo y los otros dos 

copropietarios de Hoy Ratael lebnja y Alfonso Arroche discutieron las 

consecuencias de publicar fa foto y el disgusto que provocaría en Alemán. 

advirtieron o Pages que de ahora en adelante tOdo el material a publicar. 

debería posar antes por sus monos para ser aprobado. A esto Poges 

contestó que mientras él fuera director nadie podría decirle que podio o 

no publicar. Después de este incidente Pages renuncio a to dirección de 

la revista y tunda el semanario Siempre/ siete semanas más tarde. 

Un incidente de mayores consecuencias fue el que involucró al 

periodista Rafael García Trovesí quien fue detenido en la ciudad de Los 



Angeles California. el 29 de junio de 1949 y llevado a la ciudad de México. 

Ese mismo dio fue declarado formalmente pt"eso y recluido en la córcel de 

la ciudad de Pachuca Hidalgo: desde la cárcel escrib*ó su "Testamento 

Político de un Periodista" que fue publicado en el periódico El Angelino de 

lo ciudad de Los Angeles California el 16 de diciembre de 1949. En ese 

documento Travesí narra la forma en que fue detenido y recluido en la 

cárcel de Pachuca T 30 dios pcx ordenes expresos del p-esidente 1'.'hguel 

Alemán. 

La historta de García Travesi comenzó en el sexenio de Ávila 

Camacho. cuando consideró que su vida estaba en peligro bojo et 

gobierno del general. El gobierno de los Estados Unidos le concede asilo 

Político y el 5 de febrero de 1948 funda el periódico El Angelino en la 

ciudad de Los Angeles. A través de este periÓdico García travesi se dedicó 

a denunciar "la ilegitimidad del régimen de Alemán y los atropellos e 

injusticias de que se hacia víctima al sufrido pueblo de México... Las 

inmoralidades y robos pUblicos que contra el pueblo de Mé.xico venían 

consumando los colaboradores del gobie<no espurio y anticonstituctonaJ 

que presidia Miguel Alemón .. !.4 

Orra de las tontas denuncias en contra del gobierno se refería al 

trófico de narcóticos. encabezado por los mós altos funcionarios del 

gobierno alemanista: entre ellos el gobernador del Territorio Norte de la 

Baja California. Alíonso García González y el senador Cortos 1 Serrano. cuyo 

automóvil tue detenido en los Estados Unidos transportando sesenta kilos 

de opio. 

En respuesta a esto el gobierno mexicano acusó a García Travesi de 

libelo y difamación ante los tribunales de la ciudad de Los Angeles. 10 

demanda no procedió. Después de este hecho fue enviado un funcionario 

del Departamento Agrario quien ofreció a Travesí la cantidad que él 



quisiera a cambio de su disciplina. o si lo deseaba. consegufrle un cargo 

diplomático. A todos estos ofrecimientO!. Gorcia Travesi se negó 

rotundamente. 

Por medio del empleado consular Salvador Duhart. Travesi fue 

apresado en Los Angeles y recluido en lo aduana de Tijuona: luego fue 

trasladado o la Ciudad de Mexico y entregado al senador Carlos 1 

Serrano. Los cargos que se le imputaban eran bigamia y fraude en contra 

de un sujeto llarnadc Arrioaa o qu:en Travesí jamás había visto: el cargo de 

bigornia ~a~ibién era irnprocedent~ porque Travesí yo se había divorciado 

de su anterior esposa. 

Un articulo publicado POf el diario tnrormac:e>nes de la ciudad de 

Pochuco "describía a Travesí en uno crujía maloliente y ton oscura que no 

se le distinguia ... se te vió tan demacrado como si estuviera en los Últimos 

mon1entos de su vida'" ~· 

Para pod~r obtener su hbertad García Travesi tue obligado a escribfr 

corlas conciliatorias al senador Serrano donde le pedía pef'dÓn por 

haberlo ofe-ndido. En respuesto le fue concedida lo libertad el 26 de 

diciembt"e de 1951. cuarenta dios antes de cumplir su condeno de dos 

años y seis rrieses. 

Aparte de los dos casos citados durante el régimen de Alemón se 

cometió el asesinato del director de Jo revisto Semana Ilustrado. Fec-nando 

Sónchez Bretón quien fue asesinado a las puertas de su casa. Como 

responsable del asesinato se culpó a Humberto Quiñones Tavares alias .. El 

Guanábano" quien siempre dijo ser inocente. Yo en el sexenio de Ruiz 

Cortines. el Ministro de la Suprema Corte de Justicio. responsabilizó e lo 

Dirección Federal de Seguridad Nocional como la respansoble de ordenar 

el asesinato de Sánchez Bretón. 



Otro periodista asesinado fue el coronel José lnclón quien decía ser el 

verdadero autor de lo novela Maria Candelaria. lnclón se dedicó por

olgún tiempo o publicar panfletos de oposici6n. adernás de dedicarse o su 

profesión como maestro. Fue detenido por varios individuos de la Policía 

Secreto quienes lo subieron a golpes a un automóvil. Dios después su 

cadáver fue encontrado en el estado de puebla; había recibido nueve 

tres. 

El director del periódico La oposición Ernesto Garza. estuvo a punto 

de ser asesinado cuando era llevado en avión a las Islas Marias acusado 

de tráfico de drogas. un agente de lo policía secreta abnó la escotilla y 

pretendió arrojarlo. sólo ante lo oposición del piloto fue como se evito el 

incidente. 

Al editor de la revista Presente JOC"ge Piño Sandovol se le obligo o salir 

del país luego de que su imprenta fue cateada y destruido por agentes de 

la Dirección Federal de Seguridad Nacional y varios de sus trobajadOC"es 

fueron golpeados. 

A pesar de todos estos hechos en contra de periodistas. durante el V 

Congreso de Prensa en Quito Ecuador. se felicitó al presidente Alemán 

porque ••México era un país donde lo libertad de prensa runcionoba 

adecuadamente'" !lo8 
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CAPITULO DOS 

LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL DE 1952 

: 



2. 1 PRIMERA ETAPA DEL HENRIOUISMO. 

El movimiento henriquista tiene su prfmer antecedente en el año de 

1945 cuando dentro del partido oficial. en ese entonces aun llamado 

Partido Revolucionario Mexicano. (PRMJ. se llegó er momento de manejar 

los nombres de los que serían los precandidatos a lo pre!JdencK:l en el 

periodo comprendido de 1946 a 1952. 

Eran un total de ocho los nombres que se manejaban con las mayores 

posibilidades de llegar a ser '"el bueno": en torno a estos personajes se 

formaron grupos politk:os con la intensk:>n de r:;:<omover o su candkjato. 

Los nombres de los aspirantes a la candidatura C"fari los siguientes: los 

generales Miguel Henriquez Guzmán. Enrique Calderón. Francisco Castillo 

Nájera. y Jesús Agustín Castro: y los civiles Miguel Alemán. Ezequiel Padilla. 

Marte R. Górnez y Javier Rojo Gómoz 

Finalmente lo lista se redujo a sólo tres nombres. Miguel Alemón 

Secretorio de Gobernación. Javier Rojo Górnez. Rc.-gente de ro Cutdod y el 

general Miguel Henriquez Guzmén. quien se enconlraba al mondo de lo 

15c zona militar en Guadofojara. pero no dentro del gabinete presk:iencial. 

El Secretario de Relaciones Exteriores Ezequiel Padilla salió del PRM al 

no ser elegido; fundó el Partido Demócrata Mextcano (POMJ y portK=.ip6 

como su candidato: creyendo que sus buenas relaciones con Washington 

le serian de utilidad. 

Henriquez Guzmán ero el últin10 de los generales revoluctonarios con 

los méritos suficientes poro aspVar o la presidencta; primero escolto del 

presidente Madero durante la Deceno Trágico. cornbafiÓ a los grupos de 

rebeldes y bandoleros en los estados de Chiapas. Tabasco. Guerrero y 

Michoacón recibiendo el 16 de moyo de 1935 el grado de general 

brigadier. Entre sus logros destacan los obtenidos durante su estancia en 

la zona militar de San Luis Potosi: donde comisionado por el entonces 



" 
presidente Lázaro Cárdenas. pone fin al alLomiento encabezado por el 

general Saturnino Cedilla. Tras aniquilar a los cedillistas. es asignado o la 

zona militar de Monterrey. paro posteriormente ser en·,...iado o la zona militar 

de Guodalajara. que por- su situación económica y estratégica es 

considerada la mós importante del país. 

Además de sus méritos como n1ílitar contaba con el aprecio del 

mismo Córdenas que uun tenia un en0fn1e peso en la pclitica nacional de 

aquellos ar)os; y quien se desempcoñaba corno secretario de Ja defensa. El 

apoyo. aunque n,J declarado de esta figura. daba al general HE:nriquez 

posibilidadc", reales de aspirar a la presidencia; a grado tal que n-1iembros 

del gobint-~le con10 Adolfo Ruiz Cortines. siendo oficial mayor de la 

Secretario de Gobf.~rnación y el propk) secretario de gobernación. viajaron 

has la dur .1..fr.1 Henric¡ue¿ para ponerse a sus orden~s. Es claro que estos dos 

personajt-.::s e~on los mó!:. enterados de la situación de lo político nacional y 

sabíCH! :u imoorloncia de dicho condidafL•ra en esos momentos. y más aun 

estaban consientes del apoyo que recibía. 1 

lo situación can-'lbió radicaln-1ente para el guneral Henriquez el día 1 7 

de febc'-ef"O do ese año. En la ciudad de Aflixco Puebla era ofrecida una 

comida en honor del genet""al Maximino Ávila Camacho. hermano del 

pt"esJdente y gobernadcx- de aquel estado: durante su discurso de 

agradecirnienlo n1uere rop.entinamente de un infarto. sucediendo esto en 

el momento en que !:.U hermano tenia que tomar la decisión de quien seria 

su sucesor. 

Si bten el general Maximino e<a el protector de Rojo Gómez : estaba 

en contra de que f'.-1iguel Alemán aspirara siquiera o la candidatura. 

Muerto Maximino. Alemón vio que las pasibilidades de ser el candidato 

estaban a su favor por tener el perfil más acorde con la nueva situación 

mundial. 
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En plena segunda guerra mundlol. MéKtco buscaba su ingreso o la 

modernldod. nace de entre los cenizas de fo revofución un nueva 

burguesía. lo clase media ganaba terreno y se consolJdobo. no siendo la 

mismo situación para los obre.-os. campesinos e indígenas que luchaban 

por sobrevivir ante los embotes del caplfal solapado pc;,r el gobierno 

ovnacamochista. La imagen que Ávila Camocho quería dar al mundo era 

la de un México en paz y dfscfpfinado. que había dejado atrós el 

caudillismo y el mHitorlsmo: respaldado esto úl1imo por- la desaparlcKSn en 

1940 del sector militar de PRM. A los mJembros del instituto armado que 

quisleron seguir militando en el partido. se res señaló que Podrían seguír 

haciéndolo en calidad de ciudadanos y que serian incc:xporados al sector 

popular del mismo. En el decreto aparecido en el Diario Oficial el 4 de 

dk:iembre de l 945 el p<csidente manirestó que ·10 participación de Jos 

militares en Ja acfivK:iad de los partidos políticos. pone en peligro lo 

necesaria cohesión entre fas militares; por lo tanto estos deberón 

perrnanec.et"" ajenos a elfo" 2 

Una de las ¡::xioridades dentro del sexenio avirocamachlsta. fue el 

romentar la llamado unidad nocional. consistente básicamente en 

concWar Jos inteteses de todos los sectores en beneficio de Jo nacJón; esto 

obUgabo al presidente a plantear cambios en las directrices seguidos hasta 

entonces por el cordenisrno. Como pretexto poro estos cambios se 

argumentó que el nuevo contexto mundial implicaba la necesidad de un 

país fuerte y unido para hacer frente o las nuevas condiciones: esto en 

relación o la supuesta amenaza nazi-fascista . 

La primera de ellas consistía en neutralizar Jo lucha de clases. es decÍf" .. 

neutralizar en Jo posible lo acción de los sindicatos obreros e imponer 

modiricaciones a lo Ley Federal del Trabajo particularmente en lo que se 

refería o los requis;tos para legitimar las huelgos. Finalmente se agrupó a 
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todos los organizaciones obreros en un Consejo Obre<o Nacional con lo 

que se logró monictor lo acción obret"a contraria 01 sis temo. 

La refor-ma agrario también sufrió combtos substanciales. Ávllo 

Camocho report~ tan solo la cuarta parte de Jo que Córdenos: en 

contraste. se inclinó más hacia la seguridad en la tenencia de la tierra con 

el fin de incrementar lo inversión y por ende la producción de ese sector. 

pruebo de ello fue ta declaraci6n de inofectobilidad de extensiones de 

tierra de hasta 150 hectáreas dedicadas al cultivo del algodón y hasta 300 

dedicados al cultivo del café o henequén. 

Con el fin de acelef'ar la indus1tializoción de México se estrecharon los 

vínculos de cooperación con los Estados Unidos lo que concluiría con el 

Acuerdo Comercial de 1942. 

Finalmente Ávila Camacho continuo con el p<oceso de consolidación 

del presidencialismo iniciado pcx Córdenas: al tiempo qu'-3' debilitó al PRM 

de origen cardenista y en que se le daba marcada preíerencio a lo clase 

obrera y campesina. Otro aspecto de la político social de este sexenio fue 

el fortalecimiento de la clase media: como una fama de respaldo y 

apoyo a esta se creo la CNOP como un contrapes.o a las organizaciones 

obreras y campesinas que durante el cardenismo cobraror. enorme 

influencia y poder. 

Económicamente la segunda guerra fue una coyuntura muy 

favorable poro México y sus ambiciones: al unirse a los aliados. México se 

congració con su principal enemigo los Estados Unidos. que ante la 

magnitud del conflicto se vieron en la necesidad de utilizar las materias 

primas y mano de ob<a mexicanas. De inmediato se resolvieron conflictos 

como el pago de la deuda petrolera y otras reclamaciones e incluso se 

financiaron prestamos internacionales en favor de México con el fin de 

poner e marcha la industria que produjera los insumos requeridos por el 

ejercito norteamerfcano. 



SI bien los Estados Unidos yo eran el principal socio comercial de 

México antes de Iniciarse ro guerra. esta acrecentó el comercio entre 

ambos de nionera rnuy significanva; los e)(portociones o EEUU pasaron del 

743 al 903 del total de las exportaciones mexicanos : mientras que las 

Importaciones pasaron del 663 al 79'3 en el periodo comprendido entre 

1939 y 1940. Esto fue originado principalmente par el cierre total del 

mercado europeo que aportaba y recibía una tercero parte de los bienes 

mextconos. 

Con lo transformación de lo industria civil norteamericana en industrio 

bélica. las e)(porfociones hacia México fueron restringidos drósticamente 

en lo que se renere o materiales industriales. bienes de uso duradero y 

aumentos. En 1941 las exportaciones al país llegaban a 771 millones de 

pesos para 1942 o 655 millones '.' . 

Lo escasez de bienes de consumo duradero. planteó lo necesidad de 

crear una industria nacional que produjera tales productos paro satisface.

los demandas de un mercado ansioso y cautivo; esta situación fue 

aprovechado por- los nuevos industriales mexicanos bajo el auspicio de le 

lnk:Jatfva presidencial de lo sustitución de importaciones: que a su vez 

gracias a la entrada de divisas POf' concepto de exportaciones. facilitó lo 

compra de lo rnaquinaria indispensable paro la fabricación de estos 

productos. Esto industrialización no pudo llevarse o cabo de lo manera en 

que los mexicanos lo hubieran deseado debido principalmente a las 

restricciones yo mencionadas sin embargo. fue suficiente poro que el PIB 

se incrementara de 20.5 billones en 1939 o 34.5 billones en 1950: mientras 

que lo producción industrial aumento en un 2003 en el periodo de 1939 o 

1956.• 

Al final del conflicto México se vio integrado a la zona de influencia 

económico de Estados Unidos. sin que corno en la anterioridad los países 

europeos pudieran servir de contrapeso a este nuevo dominio. Como 



resultado de la industrialización logrado en la guerra. casi la totalidad de 

las exportaciones nacionales principaln,ente moterios primas et""an 

enviadas al mercado norteamericano. a la vez que el 70 por ciento de los 

bienes de capital y tecnología provenían de este: dándose como 

resultado una dependencia de paises e>dranjeros ''º vista desde el 

port'orioto. 

Este nuevo panorama ponia ot cachorro de lo revolución en camino 

de la presidencia, por ser el punto medio entre la vinculación al posado. 

encarnada por Hcnriq....sez y su innegable nexo con el pensamiento 

cardenisto yo obsoleto bojo las nuevos circunstancias. pero sin hacer de 

lodo los ideales de la revolución cfcrnizodos por Córdenas: o la total 

entrega a los intereses extranjeros. corno sería supuestamente un gobiemo 

encabezado por Ezequiel Padilla quien durante la guc.....,-ra desempeñó un 

brillante papel corno secretario de rülaciones exteriores. y a quien se 

acusaba de ser pro-yanqui. 

El regente de la cuidad Rojo Górnez era un simple espectador de la 

contienda política. aunque aun no se autodescartaba; la muerte de su 

protector y aliado. te daban mínimas posibilidades de triunfo. 

Es aquí donde Miguel Alernán se convertía en el candidato idóneo. 

Hijo de un general revolucionario menor: habia estudiado derecho en la 

UNAM. escolando peldaños hasta llegar a la Secretaría de Gobernación; 

representaba en todo caso lo mejor de dos mundos; apego a los ideales 

revolucionarios al menos en apariencia. y la juventud y visión necesarias 

que llevaran al país hacia la ansiado modernidad. 

Con Alemán se lograba la total desvinculación de los militares de la 

política nacional. En caso de que Alemón fuese presidente sería el primer 

civil en lograrlo desde que Plutarco Elias Calles. fundó el PNR en 1929. 

Finalmente dentro del partido oficial quedaron tres p.-ecandidatos 

HenrSqucz.. Alemán y Rojo Gómez. 
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En torno del general Henrlquez se reunió un grupo de seguk1ores que 

aspiraban. junro con el llegar al peder. en caso de ser elegkjo por Ávila 

Ca mocho. 

los grupos mós numerosos de seguidores eran los que encabezaban 

Jos licenciados Rodolfo García de Alba. y Antonio C. Díaz. : el grupo al 

mondo de Salvod0< Camelo Soler y el señor Juan José Rangel . Otro 

importante grur;x:> estuvo bajo los ordenes de el escritor y periodista José C. 

Valodez. Estos grupcs contaban para su causa con el comp-omiso por 

escrito de varios con1andantes de zona. e infinidad de asociaciones civiles 

que se comprometían a respaldar lo candidatura del general Henriquez!. 

Aporte de estos grupos en apoyo del Henriquez Guzmón existían 

varios mós en diversos estados de lo república como Chiapas. Ooxaca. 

Coahuila. Michoocón y varios dentro del Distrito Federal. 

El 10 de junio de 1945 la prenso publica una declaración enviado por 

Henriquez donde explica porque no luchará por la candidatura diciendo 

que salvo algunas excepciones. el engranaje oficial se inclina por Alemán. 

y .. deseando no fomentar la división del elemento revolucionario al que se 

honra en pertenecer. se abstiene de luchar P0f' la candidatura" e. 

El 9 de julio de 1945 solicita su separación del servicio activo del 

ejército. Después de esto el general Henriquez se dedica o la vida privada: 

durante este periodo Henriquez dedica su tiemPo a la creación de planes 

de desarrollo para distintas partes de la república: el proyecto del noreste 

es ampliado. redacto un documento donde planteo la forma en que 

deberán ser explotados los yacirnientos carboníferos de Coohuila. así 

como planes globales de desarrollo para el bajío. la península de Yucatán. 

la mesa central de Oaxaca y Guerrero; bojo el lema de "guerra sin cuartel 

al hambre y la miseria'" todo esto sin perder contacto con los grupos y 

personas que lo apoyaron en su primer intento.' 
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El 31 de octubf"e del mismo año los miembros del comité Pro Henrlquez 

Guzmón acordaron constituir la fedet"oción de Partidos del Pueblo 

Mexicano (FPPM) con lo intención de participar en los siguientes 

elecciones. A pesar de que Henr1quez decide no participar en las 

elecciones de 1946 lo FPPM obtuvo se registro para estas. mismo que 

perdió el 21 de rebret"o de 1949 pc>f" no contar con los 30 000 militantes que 

ahon~ exigfa la Ley Federal Electoral de 1946. 

Miguel Alemón es postulado como candidato oflctal .. a cachos"~ 

primero la prensa empezó lo mencionó como el elegido. después 

empezaron los desplegados de apoyo y los trabajos de auscultación por 

porte de los diputados alemanistas; mós tarde la CTM y la CNC lo lanzaban 

como su candidato. acto seguido los demós contrincantes se hocen a un 

lado por ordenes superiaes. poro finalmente ser nominado por su propio 

partido cuando ya todos lo habían hecho su candidato. 
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2.2 LA CONSTITUCIÓN DE LA FPPM. 

los fundadores iniciales de lo Federación de Partidos del Pueblo de 

México. fueron en su mayoría ~najes con altos cargos en los sexenios 

de Córdenas y Ávila Camacho y luego marginados por el gobierno de 

Alemón: entre ellos puede citarse o Pedro Martínez Tornell. ex secretario de 

comunk:actones y obt"as públicas, Bortolomé Vargas Lugo. ex got:::>et"nador 

de Hidalgo. Emesto Soto Reyes. Lider del senado en el sexenio de 

Cárdenas. Wencesloo Labro ex gobernador del Estado de Mé•;co y ex 

director del Banco de Crédito Ejido!. Los generales Antonio Ríos Zertuche. 

Celestino Gasea. Luis Alomillo. y Marcelino García Barrogón gooernadOf" 

de Jalisco hasta que Miguel Alemán pidió su renuncio: el embajador de 

México en \.Vashington Antonio de los Monteros también t::ra fiel oortidario 

de Henriquez e incluso. se rumoraba que hacia propaganda a fo .... or de su 

candidato dentro de la Casa Blanca. 

La intención inicial de todos estos políticos no efa la de ::rear un 

partido nuevo sino la de presionar en favor de la candidatura de Menriquez 

dentro del mismo PRI. además de oponerse a la de Casas AJe....,-.óri. Ellos 

señalaban que a pe-:::ar de las grandes cantidades de d:nerc ::-Jest:nados 

poro el gobierno del Distrito Federal los progresos habían sido muy pocos 

durante su regencia: hasta ese momento Cosas Alemán et"O el único 

nombre mencionado como posible candidato del PRl.8 

Los henriquistas que se encontraban aun dentro del PRI ;l'""ltentaron 

promover la postulación de Henriquez mediante la creación de uno 

federación campesina pro Henriquez. a pesar de ir en contra de las reglas 

del partido. Sus creadores Labro y Marino argumentaron que esto nueva 

central podría si así lo deseaba adherirse al partido y coexistir con lo CNC~ 

la CTM y lo CROM. A Sónchez Tabooda esto nuevo central no le agradó 

en lo mós mínimo y declaró con desdén que no tenía conocimiento de 



que algún miembro del partido hubiese abandonado la CNC para 

Incorporarse a la nueva organización al mismo tiempo aprovechó poro 

declarar a Labro y Marino corno miembros "al margen.. del partido. 

término que Sónctlez utilizó queriendo decir expulsados. l~ motivos 

argumentados para es.lo puesta al margen fueron muy simples "Los 

señores Labra y Marino estén actuando fuL::>.f"O de los reglas de nuestra 

Institución hasla el punto en que indebidamente usan el nombre del PRI" .,. 

esto en relación a lo orden dada por el portkjo prohibiendo hacer 

propaganda futurista con fines electorales. 

Los 1-:enriquistas respond;eron con un comunicado donde criticaban la 

formo en que se ejercía 10 democracia dentro del partido diciendo ··no 

esto consignada la raculfad para que el presidente del partkjo se arrogue 

el papel de señalar la fecha e)(acta en que los niiembfos libres del partido 

pued0n tener sus opciones a n1enos que el presidente del PRI tenga su 

propio candidato" ') 

El 10 de enero de 1951. el general RodoJfo Sónchez Taboado 

Presidente del PRI declara a la prensa que el general Henriquez ··quedaba 

al margen del partido. es decir fuero" todo esto como reacción o las 

declaraciones hect1as el dio antc..~ior por el propio Heririquez donde decía 

estor dispuesto a aceptar ia candidatura o la presidencia. Ante estas 

declaraciones los grupas de henriquistas se reagruparon y comenzaron o 

trabajar en ese asunto. 11 

De el 29 al 31 de marzo fue convocada lo Asamblea Nocional 

Constituyente de la Federación de Partidos del Pueblo de Mf3xico 

proclamando como su candidato al General Miguel Henriquez Guzmán 

adoptando como programo mínimo: libertad efectivo al municipio. 

robustecimiento de la autonomía de los estados. igualdad de def"echos 

para la mujer. obatfr los trabas para lo inmigración sano y progresista. 
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supresión de todo control político. moralización de los funcionarfos públicos 

e independencia de las cámaros legisladoras. ' 2 

El partido fu~ constituido ante la presencia de notarios públicos y 

llenando todas lo exigencias de la ley. de tal manero que la Secretario de 

Gobernación no tuvo mós alternativa que conccde<1e registro; no sin lo 

oposk:ión de vanos dirigentes del PRI que o titulo personal solicitaron 

amparo pidiendo lo recon~ic...Jeroción del regi'.itro. 

El 29 de julio de 1951 el general Hcnriquez aceptó públicamente lo 

postulación lanzada por sus par1idarios para contender por lo presidencia 

del país en una asamblea pública celebrada en la glor:eta de Colón. ante 

cien mil partidarios de entre los que destacaban Francisco J. Múgica. 

Ignacio Ramos Prasio......,. Agustin Leñero fundador. de lo CNC entre muchos 

mós.u 

Henriquez dijo que aunque su persona no fuese rT)uy popular. su 

bandera de lucha sería acabar con ras injusticia~ con-1el1das por el régimen 

de Miguel Alemán principalmente en contra de la clase trabo1adora y del 

campesinado. 

Antes de hacer del dominio público su decisión: en marzo del mismo 

año visitó al general Córdenas para consultarlo al respecto. Córdenas le 

responde: "a la silla p-esidenciol sólo se !legaba de dos maneros par 

voluntad unánime del pueblo o tal grado que el gobierno se viera 

obligado a reconoce.- el triunfo o cuando el gobiefno simpatiza con la 

candidatura en juego y siempre y cuando no hoya oposición 

mayofitaria".1• 

Córdenas recomendó a Henriquez analizar cutdadosomente lo 

situación general debido a que la lucha podría ser desigual, sin embargo 

esto no amedrentó o Henriquez quien respondió: 

Es mi convicción que el pueblo res ponderó 

orrolladorarnente ante mi candidatura mós que por lo 



slmpatio a mi persona. por el descontento que se veía en 

todo ei país especialmente en los cenfros rurales que se 

consideraban afectados por la actitud del gobierno que 

venía creando nuevos latifundios paro benér.co de grupos 

amigos. 1 ~ 

6> 

Aún antes de esta entrevista en julio de 1950 el general Henriquez se 

entrevistó personalmente con el presidente Alemán pera informarle su 

Intención de lanzarse como condk:fcto; en estos momentos aun se 

rumoraba QL•e podía hacerlo como candidato del PRI. 

Ante esta noticia el presidente Alemán pcr conducto del ex 

presk::l~nte Á-.ri!o Comacho. le hace saber a Cárdenas en entrevista 

sostenido en Jiquilpan. que el General Henriquez no parece ser amigo del 

presidente A'emán además de informarle que se decia que amigos del 

general Cárdenas hacían trabajos en favor del general Henriquez.. A esto 

Cárdenas responde que es namal que en la Politice se den estos rumores 

y Henr1quez es simplemente su omigo como lo es también el general Ávila 

Comacho.'ª 
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2.3 LA CANDIDATURA DEL PRI 

El fin del sexenio alemanisfo planteaba dos disyuntivas en el ambiente 

político mexicano: una ero la po-sible reelección de Miguel Alemán, o en su 

defecto un alargamtento del perfodo presidencial mediante una 

enmienda o la constitución; o quien sef"Ía el sucesor del presidente. esto 

último parecía más difícil de resolver porque ningún candidato parecía 

tener la fuerzo y carisma necesario como paro ser el sustituto. 

Desde 1949 uno de los elementos mós allegados al presidente. su 

secretario particular Roge<io de lo Selva. encabezó el rr -vimiento 

reeleccionista al que si bien Alemán no apoyó. tompcco les impidió seguir 

trabajando: aunque a mediados de 1950 Alemón anuncio públicamente 

que no tenia intenciones de modificar la constitución. los recleccionistas 

argumentaban que el articulo 39 de la constitución decía que lo sobe-ronía 

nacional residía en el pueblo. siendo su derecho modificar su formo de 

gobierno si lo consideraba prudente. El 21 de junio de 1950 se constituye un 

nuevo partido que pron"loveria lo reelección de Alemón denominado 

como Partido Articulo 39 Consfirucionol f P 39 CJ 1 

Sónchez Taboado no tardó en reaccionar a este hecho. 

amenazando o los miembros del nuevo par1ido con expulsarlos del PRI si 

no dejaban de promover una reelección que el propio Alemón no quería. 

El intento reelecionisto terrninó cuando ros principales personajes de lo 

politlca entre los que se encontraban ex presidentes. gobemadores. 

mllltares y en particular los mlernbros del gabinete en espera de las futuros 

vacantes en el poder se opusieron o éste POf'" obvias razones; sólo aquellos 

burócratas de alto nivel corno el secretario del presidente que perdería su 

empleo irremediablemente. apoyaban la tesis de la reelección. 16 Cuando 

Cárdenas fue consultado al respecto por Adalberto Tejeda. enviado por 

Rogerio de la Selva. Córdenas exp-esó que. "sólo los falsos amigos del 
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presidente Alemán quieren que se reelija pero. el ya no CTee en lo falsa 

teoría de los hombres indispensables en el podef" y que la reelección solo 

llevoña a la dictadura y la dictadura a la violencia .. _"30 Ante semejante 

respuesto. Alemón le anuncia o Cárdenas dos días mós tarde que se ha 

dec::idkio por Rulz Cortinez.::ioo 

Paralelamente a lo compaña recleccionista. se iniciab<l dentro del 

PRI los campañas para encontrar al sustituto: inicialmente se manejó la 

candidatura del regente de la ciudad Fef"nondo Casos Alemán quien 

incluso ya hacía pr8porotivos para su can1paña y mondó imprimir sus 

carteles: a lo vez Que el presidente Alemán pidió al general Limón. 

secretario de la defensa. apoyara la candidaturc de Cosas Alemón. El 

mismo Casos Alemán buscando apoyo y simpatizantes para su campano 

llegó hasta el general Córdenos con el prcte:io:.to de hablar de los obras 

realizados por su dependencia y del apoyo que deberia recibir el sudeste. 

para termir.ar hablando de la sucesión presidencial y de las políticas que al 

respecto se siguen en el PRI 2• 

A pesar de lo orden presidencial de no caet" en prácticas futuristas y 

aún con lo ratificación hecho en Verocruz donde se reúnen 32 

gobernadores 2000 presidentes municipales 1 5 centrales obreras y lo 

mayor parte de los dirigentes del PRI con el fin de lanzar una campaña a 

nivel nacionot en cor.tro de uno compaña prematura; Lo Federación 

Verocruzono de Organizaciones Libres lanzo lo candidatura de Cosas 

Alemán en febrero de 1951. A partir de este momento un sin fin de 

organizaciones populares muestran su adhesión a lo campaña por lo que 

el candidato pide o sus partidarios que canalk:en sus esfuerzos al intefio< 

del portido.22 

El lanzamiento ton prematuro de la campaña de Casas Alemón 

como el candidato del PRI. lo puso en uno sJtuoción muy incomodo; a 

tonto tiempo de los elecciones. sus enemigos políticos tuvieron tiempo 



suficiente de organizar une ofensiva. esto le Impidió llegar en buenos 

condiciones a ro can1paño presidencial. Junto a esto estaba la presión 

ejercJda por grupos de oersonas inrluyentes que no estaban muy 

conformes con la postulac1ón de CGsas Alemán. por considerar futuras 

agresiones a sus intereses e-, caso do llegar a ser Pf"esid€nfc. 

Entre todo este caos s ..... rge lo figuro del Secretario de Gobernoctón 

que sin haber sido menciorado públicamente como presidencioble llegó 

o serta y más se convirtió en el candidato lo que paro muchos fue una 

sorpt""eso debido o su avanzada edad y a su no muy buena salud. Ruiz 

Cortínez era un p.ersonaje que dentro del entorno mundial y ante lo 

pasibilidad de un conflicto c~fico seria fácilmente de~echable dando poso 

o lo ambiciones ree!ecionistos de Alemán n 

Es así que el 13 de oc·ubre de 1951 en convención nacional el PRI 

proclamo unónimen1ente e Adolfo Ruiz Cortinc7 corno su candidato en 

esto ocasión a diferencio ::::.:.: la anterior el PRI fue el primero en hacerlo; sin 

que ninguna organización se atreviera o ron1per Jo disciplina exigida por el 

presidente: como es ob,,.:o posteriorrnente vinieron los adhesiones y 

desplegados de apoyo paro el ahora si candidato oficiar_ 

Previa a lo postulació-- de Ruiz Cortinez el general Henriquez declaró 

que lo consideraba tOdo ....... ~ caballero y que le complaceria fener1o como 

contrincante a la presidencia. Además de creer que la contienda se 

desarrollaría de una monet"o también caballerosa_ 2 " 



2.4 LOS PARTIDOS DE OPOS•CIÓN 

Para estas elecciones infinidad de partidos de oposición pretendían 

lanzar a un condfdoto aunque solo dos de ellos renían mós de treinta mil 

militantes anlíodos, los requeridos por lo fey poro conceder el registro. Para 

estos momentos /o FPPM no hab;•:: obtenido aún su registro como partido 

pofitico. 

El partido Acción Nocional debutaba en fas elecciones presidenciales 

pcstulondo o Enfrian González :..una un abogado tapotio fundador del 

partido. Acción Nocionar fue el ~r.,·n .. _-!rO r~r1 lanzar c;.us listas de cond:datos a 

diputados y senadora~: u los ::-<:Jnis'os no se 11-3 unió ningUn por!tdo sin 

registro por incornpatibilidades :d-=0Jógicas. aunque contó con ei apayo 

de los sinorquistas. 

Acción Nacional nace cr 1 939 de la unión de grupos cofólic05 y 

sinarquistas que duront8 el se~&.--.:c de Córdenas se opusi~ron a svs oolífica 

de izquierda. 

En 1946 intenta participar en las elecciones: pero aún no había 

lcorado cobrar la íut:-rza n•..:cesario pare: hacedo. El 3 eje f.:.::brerc ae 1946 

en convención nocional fon.za le candidatura de Luis Cabrcr:::J: al no 

contar con el apo,,-::J de un sec~cr signit1cativo d"':~ la oobloc:ün y •ompoco 

el de ningún partido independ~nte Cabrera renuncia a su condK:jafura; 

p-esentondo solamente algunos nombres para senadores y diputados 

como Gómez Morin. González luno, Pablo Emilio Madero entre otros. 

El Partido Popular postulaba a Vicente Lombardo Toledano: militante 

de lo CP.OM hasta J 933: cuando sus pugnas con Luis N, Morones lo llevan a 

crear la Coníederación Genef"ol d'::! Obreros y Campesinos de México 

(CGCOMJ; mós tarde apoya a Córdenas en contra de Calles con lo 

q:eoclón del Comité Nocional de Deíensa Proletaria. logrando finalmente 

la expulsión de Calles y Morones de México. 
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Finalmente con el apoyo de Cárdenas convoca en 1936 a el 

Congreso Constituyente de lo Central Sindk:al donde los cuatro míl 

delegados participantes aceptan disolver a la CGCOM poro crear lo 

Confedet"odón de Trabajador-es de México ICTM). Loniba:rdo Toledano 

ocupa el pue~to de secr.~torio general hasta el año de 194 l para cedet1o 

a Adel Velózquez. 

Cuando abandona el cargo pasó a ser secretario de lo 

Confederación de Trabajadores de América Latina {CTAL) esta tenia como 

objetivo la unión obrero-patronal en Latinoamérica como una ron-na de 

defender al continente de las potenctos del eje y su'> ideales fascistas. 

Durante los años de guerra Fidel '/clózquez. oc.upó el puesto de 

secretario general: let"minada lo guerra. Lombardo regreso o lo escena 

política mexicana; a pesar de ya no ocupar lo secretaria general de to 

CTM~ aún es la figura más importunt'8 dentro de esto. además de seguir 

contando con el opoyc de la rnayor parte de los líderes sindicales. 

Desde 1944 Lombardo corisideroba necesario la depuración de los 

organizaciones socia~ y del mismo gobierno: porque durante lo década 

de lo untdad nocional se hab;an infiltrado de hipócritas y corruptos. 

Consideraba que !a niejor fQf'"n-ia de combatirlos ero con lo creación de un 

partida propio en dondt:: se incluyeron lo<:. grupos y COf'"Tientes progresistas 

de Méxtco; y donde no fuese necesario contar con el fovOt" oficial como 

hasta entonces se veía obligado ro izquierda. 

Con la fcxmoción del nuevo par1ido se buscaba unificar a las distintas 

corrientes de izquie<da di .... idida y polarizada por diferencias ideológk:as y 

de actuar político. Paro tal fin Lombardo inicia sondeos entre Jos líderes del 

la izquiet"dO en busca de respaldo a su proyecto. Entre los consultados 

también se encontraban marxistas independientes como Narciso Bassols. 

Víctor Manuel Villaseñor quienes decían ser los únicos vocefO reales del 

marxismo mexicano y reacios a incorporarse al Partido Comunista 
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En 1945 lombardo postula a tas clecclones o Miguel Alemón o quten 

el definió como ·•cach01To de la revolución .. pcr considet"ar1o como el 

primer miembro de una gene<ación post revolucinoaria en llegar al Poder. 

Para este momento :a-s. condiciones del s::iais ya €..af'On distintos. la político 

piro-comuntsto de Córdenas y Lombardo estaba fue<a de lugar. Ftdel 

Velázquez declaro a Excéls1or que .. El proletariado Ofgoni.:!:odo de México 

ha tomado lo decisión más trascendental de su vtdo: identificarse 

definitivamente con lo revolución y con la patria. y d~echar por 

incompatibles las doctrinas>-..:!' ideologias e)(frañas":!'> 

El tiempo que Lombordo Toledano dedicó al ámbito internacional 

debilitó su presencia dentro del sector oCTcro mc .... icano: cuando quiso 

volver o ocupar su puesto corno el hon1bre fuerfe dentro de :a CTM. Fidel 

Velázquez le llevaba n1ucha ventaja y su posición dentro de la central 

estaba ya consolidada. 

Duranre la convención dr--1 PRI Lon1bardo Toledano declara ··que sin 

uno refo..-rna elc..-ctoral hab<ó s~io'> trastornos en el pais ... n Dos meses mós 

tarde la convención del Partido Popular lo lanzo corno su candidato el 16 

de diciembre se manifiesta por 8ncontror un candidato y programa Unicos. 

Una semana después el Por-tido Comur•sta. que no obtuvo registro pcx 

falta de militantes 10 hace <;.11 CG..,d:rjafo; Ja ca"Tipañc: d·::I PP Inicia el 13 de 

enero de 1952 en l:xcafeopan Guerrero. donde se supone fue enterrado 

Cuahutemoc. 

Legalmente lonibardo Toledano no podía ser candidato de ningUn 

partido. por haber estado fuera de México en tres ocasiones durante el 

ano previo o su registro como candidato. "En este caS<> el gobierno 

removió los barreras c:onsfifucionales para Lombardo. con el objeto de 

permitir un candidato de oposición en la campaña""' 

Otros cuatro partidos aporte de los ya mencionados salieron a 

escena: el Partido Constltucionalista, encabezado PQf' los generales 



72 

Múgfca y Joro. el Partido Nacionalista que nunca llegó a constituirse como 

partido. el Partido de la Revolución encabezado por Cándido Agullar y el 

Partido de Liberación Económica. que sólo fue un rumor. El fin último de 

todos estos partidos consistía en generar presión hacia el gobierno. a 

cambio de algún escaño; pr-ueba de esto. fueron los más de tres mil 

aspirantes a diputados y senadores faltando 

elecciones. 

seis meses paro 1as 

POI"" no haber llenado el requisito de contar con 30 mil agremiados y 

por ende no haber obtenido registro. todos Jos par1idos pequeños optaron 

por buscar aliarse a cualquiera de los tres partidos rnay0<itarios 

A fines de 1951 Cándido Aguilar y Francisco J Múgica intentaron 

convencer a los partidos popular. comunista. y obrero campesino de 

constituir una coalición pe.lítica. y postular un candidato comUn para los 

elecciones. En dicha coalición no se contemplaba a los henriquistas. por 

tener ya su propio condida~o y no verse pcsibllidades de que aceptara 

retirarse en favor de otro candidato. 

Tampoco el Partido Popular parecía estar dispuesto a sacrificar a su 

candidato: Alejandro Carrillo miembro de Comité Ejecutivo declaró que "'el 

único camino que le queda al Partido Popular es lo postulación de un 

candidato propio". :o"6 esto se ratificó cuando Lombardo acepta ser 

candkjato de su partido. 

El Partido Constitucionalista del genef"al Múgk:a cedtó su candidatura 

en favoc- de Henriquez. Cóndido Aguilor decide unirse a Lombardo 

Toledano y al Partido Comunista; el 28 de diciembre de 1951 se reúnen 

ambo~ en Tehuacán Puebla para hacer oficial le alianza a pesar de que 

Aguilar yo había pronunciado 52 discursos como candidato del Partido de 

la Revolución. Paro el 20 de enero de 1952 el Partido Obrero Campesino se 

une también al Partido Popular. 
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Cóndido Aguilar buscó y logró de Henriquez y Lombardo un "pacto 

de solldaridad frat&no'" qL!e pretendía unir al PP y a 10 FPPM en contra del 

candidato oficio/: si bien e)(istío el pocto lo coalición no se había 

concretado. 

El primero de abril se reunieron a come' en el restaurante Embassy. 

Aguilor. lombardo y Henriquez con el nn de acordar los térl"rlinos de 10 

unidad de los partidos. Las diferencias ideológicos y las ambiciones 

pe<s.onoles de los candidatos. hicieron imposible llevar a buen termino el 

proyecto. A raíz de este fracaso .Aguilor termína su alianza con Lombardo 

declarando que lon1bardo '"es sólo un palero del ,.égimen actual que trató 

no de unificar la oposicion. sino de destruirlo politicornenfe. para impedir 

su registro" .;'9 Después de esto. cede su candidatura en fav0< de Henriquez 

Guzmán. 

la prensa nacional y extranjero se mostró reservado respecto o la 

posible candidatura común de /a oposición; el corresponsal dei Times dijo 

que el programa de lo afianzo parecía haber sido pre,:>arado pcx los 

comunistas haciendo de lado o los otros dos grupos. Newsweek se limitó o 

decir. esta es ro primera vez que el PRI enfrentará a una oposición unida. 

Excéfslor comenta en su columna Frentes oofíficos que el poeta 

r,,modo por lombardo hobío provocado división interna dentro del Partido 

Popular :ao. Jos def Partk:Jo Popular se negaban a cargar con el cadóver 

polítk:o de Cándido Aguilor y le reprocha.bon a Lombardo no haberlos 

consultado o/ respecto. 

Poro las elecciones de 1952 fueron registrados cuatro candidatos: 

Adolfo Ruiz Cor1inez por el PRI, Efraín Gonzáfez Luna por el PAN. Vicente 

lombardo Toledano por el Partido Popular y Miguel Henriquez Guzmán por 

la FPPM. 



2.5 LA CAMPAÑA DE LA FPPM Y LAS ELECCIONES. 

Lo constitución de la Fede.-ac;ón de Partidos del Pueblo Mexicano 

obedeció a la necesidad de Henriquez de tener un partido propio que le 

permitiera llegar a lo presidencia. al t-)obefle sido nogada esta oportunidad 

dentro del parttdo oftcial. 

Según Rodríguez Arauja. en 1 946 los partidos Politices en Me.'lcico 

podían dividirse en tres tipos: los permanentes. los transitorios y los 

electoreros. 

Los permanentes son los que ttenen funciones instituc1onalizadas . .:Jue 

no surgen durante una coyuntura y no deben su pt:.'"fn1anencia o d•cna 

coyuntura. aún en el caso de haber sido construidos en uno s1tuaci6r de 

crisis. Ejemplos de estos partidos permanentes son el Partido Comunista 

Mexicano. el Re...-olucionario Institucional. Acción Nocional o el Par1kjo 

Popular. 

Los transitorios son definidos corno aquellos que surgen y desopare-::en 

en función de una elección presidencial. pero que deben su ex;ster.c;o y 

orientación a un líder retirado de la r:arnada ;o "farnilia revolucioncria'" 

como Calles llan1aba a ros políticos apegados a tos ideales de la 

revolución mexicana. Algunos ejernptos de estos son el PRUN de Almozan 

el PDM de Ezequiel Padilla y Ja mismo FPPM. 

A los electoreros. los define como aquello!'. con los mismas 

coracteríslicas de los trorisitorios pero sus lideres no pertenecieron a la 

"familia revolucionaria .. sino son elementos oposicionistas no relacionados 

con las decisiones paliticos de importancia 31 

la FPPM es un claro ejemplo de un partido transitorio; su candtdoto y 

líder. fue un prominente miembro de lo familia revolucionaria y del partido 

oficial que creyó tener el derecho de ser el candidato de la revolución: al 

serte negado este decide emprender su propio lucho. 



El carácter transitorio de lo FPPM queda probado en 1946. cuando yo 

habiendo obtenk:fo el registro como partido político deciden no portk:ipcr 

en las elecciones sólo parque su líder decid~ no hacetfo: después de esta 

decisión, todos los henriquistas se rettron de la actividad política al grado 

de perder el registro de su partido. 

A pesar de haber podido consolidarse como un partido palílico 

permanente, Jos henriquistas deciden esperar hasta los siguientes 

elecciones para reorgani.larse y participar en estas bajo el mando del 

mismo líder. Dcspu&s de este segundo intento y pese a los deseos de 

permanecer como partido permanente el n-1ovirni0nto henriquista pierde 

fuerza y desaparece. 

La gira electoral henriqui~ta comenzó el dorningo 19 de Agosto de 

1951 en el estado de Colima. después Nayarit. Julisco. El prime< hecho 

violento en la campaña henriquista fue la enlboscada a la .. caravana 

cívica henriquista·· por parte de pclicías municipales de Tlacotepec 

Puebla, en este hecho rnurieron 3 henriquistas y varios policías además del 

presidente municipal de Tlacotepe-c quien iba al mando de la 

emboscado. 

la gira continuo en Tlaxco/o donde el or-ador principal es Arsenio Farell 

Cubillas candidato o diputado p::>r el 5º Distrito del D.F. por la FPPM '"quien 

con candente discurso hizo vibrar de emoción o los concurrentes. ya que 

lanzó severas críticas al PRI y al gobierno"" 3~ 

El 6 de octub-e la Pf"ensa publica dec/aracíones de Damas.o 

Cárdenos. hermano del general Córdenas. diciéndose ruizcortinista a pesar 

de haber dado anteriormente su apoyo a Henriquez. A raíz de esta 

declaración Henriquez visita o Córdenas en busca de una e)(plicación; el 

general le ratifica su apoyo y le recomienda seguir con la gira pero ahora 

de ejido en ejido; ademós de recibir la orden de ovacionar durante los 

mítines primero al general Cárdenos y después o Henriquez. " 
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Al día siguiente en el teatro Abfeu de ta ciudad de México el general 

Francisco J Múglca Pronuncia un discu~o donde entre muchos otras cosas 

acusa o Rulz Cortinez. de haber servido a las fuerzas norteamericanos 

durante la invasión de 1914 al puerto de Veracruz. El 22 de octubre en el 

Mezquital San Luis Potosí ahora en boca de Ernesto Soto Reyes. Ruiz 

Cortlnez vuelve a ser tachado de traidor. 

El 31 de octubre se publica ro decisión de la Supremo Corte de 

Justicia para no investigar los hechos de Tlocotepec. La Pfenso hoce 

pública la alianza entre el Par1ido Popular y la FPPM; Henriquez declara .. el 

programa de nuestro partido es simple y llanamente el programa de la 

revolución" :M 

El 1 1 de noviembre viaja a Monterrey de ahí par1e hacia Piedras 

Negras Coahuila. donde supuestamente nació; aunque en realidad 

nunca presentó el ac1a de nacimiento que probara esto. El único 

docun1ento con el que Henriquez acreditó su nacionalidad mexicano fue 

una fe de boulisrno expedida en lo todavía Ciudad Porfirio Díaz. De esta 

situcción se aprovechó Sánchez Tobooda en repetidos ocasiones. 

publicando desplegados en los diarios diciendo que Henriquez no podía 

ser cond1doto porque no ero mexicano. sino norteamericano. 

En Jiquilpan Rayrnundo Cárdenas herrnano del general declara o los 

corresponsales henriquistas. que a pesar de las declaraciones de Dómoso 

Cárdenas diciéndose ruizcortinista. toda la familia Cárdenas apoyaba la 

candidatura de Henriquez. 

Estas declaraciones fueron enviadas pc>f" teléfono o telégrafo o los 

periódicos; sin embargo a los nueve de la noche de ese día Raymundo 

Cárdenas habla con el general Henriquez. mós tarde el general pide a los 

periodistas retiren los declaraciones hechos por el hermano del general 

Cárdenos. Todos los periodistas salieron hacia Zapopan para telefonear y 

pedir no se publicaron las declaraciones: sólo el corresponsal de El Popular 
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se negó o retirarla. porque dijo haber recibkjo una declaración clara y 

contundente.~ 

El año de 1 952 lo inician los henrlquistas el 6 de enero con lo 

convención del Partido Constitucionalista: dirigido por Ignacio Ramos 

Proslow. A esta convención asistió lo hermana del General Saturnino 

Cedilla, "quien testificó lo verdad hi~tórica en la muerte de su hermano: 

testimonio que favorece definitivamente al general Henriquez como un 

hombre que <>olani*"~nte cumplió con su deber militar" '6 

E::i.ta aclaración relocionooa con la rnuene del general Cedilla 

obedeció o las declaracior'ICS hechos en contra de Henriquez diciendo 

que rnató a mansalva a C0diflo. Una ac 1aración sirni!a.- fue hecha por la 

viuda de Frcncisco 1 Madero diciendo que el general Henriquez no tuvo 

ninguna responsabilidad en la muerte de su esposo. 

Ei 7 de enero el candidato del PRI Adolfo Ruiz Corfninez pr-onuncia en 

el D.F .. vn discurso ante la Agrupaci6n Politice de Constituyentes Pro Ruiz 

Cortinez en donde rechazo las acusac1ones hechas en su contra por los 

henriquistas. negando categóricamente su colaboración con el ejercito 

norteamericano en 191 .4. 

Como ahora que soy candidato o lo presidencia de io 

república ha vuelto a dirigirse el reproche de que serví al 

invasor en el año de 1 91 4 ... Eri el tiempa en que se dice 

presté servicios en el puerto de Veracruz. rne encontraba en 

lo capital de lo república prestando servicios a lo revolución 

mexicano. a los ord€nes del señcx ingeniero Alfredo Robles 

Dominguez y del general Herityd'rto Jara... Mientras la 

acusación fue lanzada anónimamente no ameritaba 

ocuparse de ella. pero ahcxa que ha sido hecha por el 

general Francisco J Múgica. cumplo con el deber de aclarar 

al pueblo mexicano lo Inexactitud del hecho que se me 



atribuye ... Sólo la mola fe de quienes pt'"etenden valerse de 

una calumnia explica que s.e vuelvan a paner a la 

consideración de la opinión pública. hechos cuya falsedad 

quedó probado hace 1 5 años; es por ello por Jo que dejo 

constancia de que no volveré a ocuparme de esta mal 

intencionada cuest~n y afirmo quo mantendré la lucha 

política dentro de las normas del decoro que exige lo 

dignidad de la patrla.3' 

Efectivamente Ruiz Cortinez nunca volvió a tocar el temo. Sus 

discursos están cortados todos con el mismo patrón; nUmero uno el saludo 

o los habitantes del lugar. en segundo lugar una remembranza de los 

héroes nacionales nacidos ahí o los hechos históricos que sucedieron en 

esa región. finalmente los males que los aquejan y los remedios que desea 

apncar. 36 

En respuesta a los acusaciones hechos por Múgica a Rulz Cor1ínez. la 

Federación Nacional de Trabajadores Intelectuales pe,.-feneciente o la 

CNOP pubrica una entrevista a Luis Urioste. cornercklnte del pueblo de 

Atoyoc en el estado de Guerrero. En 1928 rue encarcelado. acusado de 

pertenecer o un grupo rebelde por el entonces coronel Miguel Henriquez 

Guzrnón bajo las 0<denes del genet'o/ Cloudio Fox. Después se hace cargo 

de las operaciones militares en el estado er general Sánchez Tapio; 

superior de Múgica. al ente<arse de los hechos. Múgica entablo una 

demando legal ante lo Secretaría de Guerra en contra de Miguel 

Henriqucz Guzmán y el teniente Rcx~elio Gucdea acusóndolos de pillaje y 

violencia. Sólo el teniente Guedea rue declarado culpable o Henriquez 

nunca se le dictó sentencio alguno. Junto con el desplegado se imprimió 

una cOpia del acta. donde se puede lee,.- los cargos de que se acuso o 

Henrlquez Guzmán. 



ESTA TESIS 
fAUR /JE LA /lftJ CEBE 

BfílLIOTECA 
El Z2 de febrero es detenido acusado del delito do disolución social. 

Ignacio Ramos Praslow. dirigente del Partido Constitucionalisfa y 

constitucionolisro de 1Q1 7. 

El 23 fa ,:::-x-ensa publico lo supuesta alion/o H~n'•<"l\!•~7 lombardo; al día 

stguienfe el general Luis ..-....ramillo FIOf"es. d•.:smient•:: ro rv..:>ticia y dt::::cloro que 

.. ni Henriquez se retira. ni se uno al lon1bardi~n10" .... ~ 

El 27 la FPPM reo'izo pleb!scitos internos poro seleccionar candidatos a 

diputados y senadores. 

El 6 de marzo la colunina Frentes Políticos de Exc€-lsior publica "Lózoro 

Córdenas con Henriqucz Guzmán". mientras que el cnco~zado principal 

dice .. Lózaro Cárdenas no apoyo o ningUn candidato presidencial"' 

aclorac~n hecha Po< Dóniaso Cárdenas quien dice ··Mi herrnar.o Lázaro 

estó refírado de toda acLvidad po/it1ca desde qu0 cumplió su manooto 

presidencia1·· ....:. 

El 7 se publica "El PRI anuncio amnistia para los henriquistas que 

quieran incorpcrorse al ruizcortinismo ... El día 10 Cárdenas declara: 

Estoy cumpliendo con la línea de conducta de no 

participación en actividades ni en decisiones políticas del 

pais. Soy amigo pcr".;onar del señor general Miguel Henriquez 

Guzrnán. como lo soy del señor licenciado Vicente 

Lombardo Toledano. del serlO<" Adolfo Ruiz Corlínez y del 

señor genet"ol Cándido Aguilcr. • 1 

El 16 de marzo en lo colonia Tacuba del Distrito Federal. se celebró un 

mitin. pro Ruiz Caninez al que llegaron los henriquistas. ·~ Este terminó en 

batallo campal entre henrlquistos y priistas con un soldo de 20 heridos y un 

muerto. el occiso era un t.ronviar1o llamado Francisco Mer-cado. 

Los hentiquistos son acusados del homicidfo: el licenciado Marco 

Antonio Lonz Golet"a es señalado como el responsable del homk::Jdio. 



"" 
Ambos grupos alegan que et occiso pertenecía a su portk:lo; los henrlquista 

prueban fo fiUocJón henriqufsta del tranviario. lo prenso pub11ca .. lonz 

Gofero no motó y Francisco Mercado ero henrlquisto•• •3' 

El fk:enck:Jdo Lanz GoJera fue dectorado Inocente Por el dento de 

disparo de arma de ruego. pe<o fue declarado culpable Po' el homicidio 

del tronvtorio muerto ,:::>Of'" eJ disparo de un armo de fuego. los henrlquístos 

realizan mítines de protesta por la detencSón del Licenciado lanz Galero: 

a pesar de esto permanece encarcelado. 

Ef 3 de abril se reúnen en el restaurante Ernbassy, Lombardo. Múgic:o y 

Henrlquez, poro hablar de la yo cHada allanzo de la OPoStción. 

EJ 2 de mayo es registrado lo candidatura de Miguel Henriquez 

Guzmán: no hubo oposición y el registro se llevó a cabo normalmente. 

Romos Proslow declara o lo prrenso: 

Siempre he considerado o lombardo Toledano como un 

contratista de la política. y su deserción del grupa de 

partidos independientes. no significo otra coso que el 

exacto cumplimiento por su parte del contrato que celebf'ó 

con el actual gobierno ;::>aro dividir o lo oposicí6n •• 

Son asesinados los dirigentes de Jo FPPM en Mic:Hoacón por un 

supuesto gotillero priista llamado Felix Comoreno. En lo Cuidad de Méxk:o 

lo Comisión federal Electoral exhorta a los porlidos poritrcos o que se 

ajusten a Jos mandatos de lo constitución; esto en respuesta a ro petk:íón 

hecho por el senador Adolío López Meteos. donde pidió cesaros los injurias 

que en todos los actos públicos lonzon los voceros de la FPPM. Uno de los 

aJudidos por lópez Moteos fue el periodista Francisco Mortínez de la Vega 

importante vocero Henriquisto y quien durante el sexenio de López Meteos 

sería diputado federal y gobernador tempcral de Son Luis Potosí. 



... 
El Z3 de mayo Córdenas se reúne con el presk:lente Miguel Alemán en 

el puerto de Acapulco. Al siguiente día se reúnen nuevamente a bordo del 

yate presidencial .. Sotavento'' donde sostuvieron una plática que duró 

varias horas. 

El 3 de junto renuncia a su cargo al frente del Comité Henriquista del 

Estado de Guerrero. el general Alberto F Berber. En documento con fecha 

del 16 de moyo y publicado el 4 de junio el general Genovevo de la O 

anuncia su renuncio al frente del Comité Henriquista del Estado de Morelos 

argumentando que la planilta presentado por la FPPM. fue impuesta par el 

propio Henriquez y repudiada p0(" tOdo el estado. El seis de Junio. el comité 

henrfquisto del aun Territorio f'Jorte de la Baja CalifC>f"nia anuncia también 

su renuncia y deciden apayar ta candidatura de Rui:z Cortinez 

argumentado los mismos motivos. 

Estas declaraciones se hicieron a troves de desplegados. todos con el 

~ncabezado "El henriquisrno continua desrnoronandose" en cado uno de 

ellos se anunciaba la próxima renuncia de alaún otro comité- henriquista.'~ 

En Juchitón Oaxaca es asesinado J:)Of" la policía municipal. el teniente 

coronel Juan Solis miembro de la -::on-1itivo henriquista. En Tuxtepéc es 

asesinado otro partidorio henriquista. el ; 5 de junio en Toluca. Estado de 

México se reúnen cien mil personas en un mitin henriquista. la mayor 

concentración durante la com¡::x:Jrlo. 

El 1 6 Inicia la gira pcr el Distrito Federal. El 1 7 mitin trente a la refinería 

de PEMEX en Azcapotzalco Ernesto Soto Reyes declara: 

Hemos de aclarar que el henriquismo no se cobija ni se 

ampara en un hombre. Por mós que a este se le reconozca 

como el mós grande caudillo de nuestro tiempos. El 

henriquismo se apoya. si. en el pensamiento cardenista. 

porque es el pensamiento de la revolución. pero su único 

sostén, que lo habró de llevar al triunfo, es el pueblo. ~ 



El 18 de junio la prenso publico "Versión de embargues o bienes de 

Henriquez por haber eludido pagos fiscales" información dada por fa 

Confederación de TrabojodOf"es Intelectuales: lo información se exfi.ende 

dlclendo 

El emporio financiero del gene<al Henriquez Guzmán. 

calculado en clenfo cincuenta millones de pesos y puesto o 

nombre de su hermano Jorge. Ha recibkJo uno demoledora 

embestido del fisco. quien acaba de embargar todos los 

bienes y posesiones de la familia Henriquez Guzmón poro 

que respondan por lo sumo de veinticinco millones de pesos. 

Entre los bienes embargooos se encuentran lo gran planto 

side.-úrgica de Altos Hornos de Monc1ova; el hotel de San 

José Purua y diversas emr:xesas cor.structOf"as de caminos,.. 

No se tiene información p-ecisa sobre el monto e.xacto de los b•enes 

de los Henriquez. entre los conocidos están: cuatro agencias autornotr-ices. 

ogenctas de venta de rnaquinark:J agrícola e industrial. tres fóbriccs de 

cemento. seis constructoras. inmobiliarias. compc:H'=iios de segure>s. ~::.do 

sumo un total de 28 en1presas sin que esto se considere el total ::1e sus 

bienes."" 

Junio 20. Henriquez declara a la prenso "no habrá motivos paro 

alterar el orden si 'iC resp0fa lo voluntad ciudadana. Si llego al poder no 

tendré partido oficial" ese rnisrr10 día es entrevistado en exclusivo p<Y' José 

Luis Parra enviado de Et Universal. a quien declara: 

México ha convertido nuestro movimiento en la única 

posibilidad democrático. pacifica y legal para que la 

normas la revolución vuelvan a imperar en su vida público .... 

Los mexjcanos en aplastante mayoría han dado o conocer 



su soUd'arfdod con Jos pn::>gromos y candidatos de nuestro 

p::sr1kjo ..•. El gobierno que surjo de lo voluntad nac>onol. 

otorgará iguof trato o todos la tendencias políticas del 

pueblo. Sólo así podrá ser realidad to dernocraclo en 

nuestro país .,. 

El 20 de junio los empresas de Jorge Henriquez Guzmón solicitan 

emparo; la prenso publica 

los afectados colincan el procedimiento de la Secretorio de 

Haciendo como atentatorio y arbitrario. Argumenta que el 

motivo principol en que se apoyan pa,.o solicitar el omp.c:Jro 

(contra un abuso de autoridad ). es el hecho de que el 

procedimiento ha sido íulminonte y los perjudicados no 

gozaron del privi/eg¡o tegol de rnonifesta,. su inconformidad 

ante lo acciones fiscales. los ernpF'"esas continúan 

embaF'"QOdas :,V 

El 2 de julio. una comisión henriquisto llego o los Pinos paro discutir con 

Miguel Alemán problemas relacionados .::on el padrón e-lectorol. y lo 

situación de aquellos ciudadanos que no han F'"t:::Cib¡do su credencial ae 

elec.tor. Ese mismo dio termina en la Logunilfa. la gira henriquista por el 

Disfrlto Federal. Cóndido Aguilo,. reruto los F'"UmOfes acusóndolo de acopiar 

armas para un supuesto levantamiento despues de las elecciones. 

Finalmente se gua,.dó un minuto de silencio "en memoria de los mórtires y 

héroes de esta c,.uzada civico" 3 1 

El 3 de julio en cumplfmlento Por lo dispuesto por la Ley Federal 

ElecfOf"OI la FPPM al Igual que los demós partidos suspenden todo tipo de 

octlvk:fod político público. 



... 
Ef 5 de julio lo prensa publica la última decfaracfón de Henriquez 

Guzmón. "'Pueden ustedes decir que espero y deseo que todo ciudadano. 

al votar el dio de mañana. busque como nn supt"emo er bien de lo patria 

dejando que solo su razón y su conciencia le indiquen cual es el mejor 

s::;:w-ogroma y quienes los mejores candidatos'' .-.:-

En lo víspera de ros cfecctones :=1 New York Tirnes rxedijo que ··Adolfo 

Ruiz Cor1ínez parece el seguro vencedC< en las elecciones presidencia/es ... 

El general Hendquez Guzmán ha presentado una buena lucha .... pet"O que 

Jo maquinaria efectora/ del PRI puede hacer palidecer do envidio a 

nuestro Comité Nacional Republicano .. .-.3 

El seis de ju/;o Migue/ Henriquez Guzmán asistió a votar por la mañana. 

después realizó un recorrido por la ciudad poro obse<var el pi-oceso 

electoral; terminado este. regresó las oficinas de su por1ido en la avenido 

Reformo donde estuvo hosfa fa 23 h0<os. luego fue a su domicilio a esperar 

los resullados mientras su equipo de colaboradores le repartabo 

frecuentemente el resultado de los cómputos. 

Eso noche los henriquistas emitieron declorocjones a /os petiodisras. 

Muñoz Cota dijo ... Creo que vamos o ganar en un 80 por ciento. porque el 

pueblo de México se ha dado cuenta que Hcnriquez representa su Último 

esperanzo frente al caO"i reinonr..-""' .. ~ .. 

La compoña electoral fe habia costado a los henriquisto veintidós 

vidas. además de rnnumerobfes atropellos. detenciones y heridos. Los 

métodos utilizados para detener o obstaculizar la campaña de Ja FPPM 

fueron muy div€'f'SOS: se llego al grado de volar puentes o inundar caminos 

paro impedir el poso de /os contingentes a negar el hospedaje o incluso el 

se<"Viclo de meseros paro los comitivas henriquisfas. 

A pesar de esto ro campaña siguió gracias af apoyo de los Comités 

Estatales y el apoyo de los militantes. Jogróndose a pesar de Jos obstáculos 

concentraciones que rivalizaban con las del candidato oftciol que 



contaba con el apoyo incondíclonal del gobierno en cuar~uier lugar de lo 

repúbHco. 

En prevención de disturb+os corno los que ya habían ocurrido el 

gob+erno de Alemán dispuso para Jos elecciones más de ochenta mil 

elementos de segurk:fod entre soldados. policías unirormados y secretos; 

codo una de las 14 500 casillas estuvo custodiada pc.t" 5 soldados. 

los resultados oficiales de los elecciones rueron los stguienfes: 

PARTIDO CANDIDATO VOTOS PORCENTAJE 

PRI Adolfo Ru~ Cortinez 2713419 74.31 

FPPM Miguel Henriquoz 579 745 15.87 

PAN Efraín Gonz61ez Luna 285 555 7.82 

pp Vteente Lombardo 72482 1.08 

El PRI logró ganar los 58 senadurías en disputo y 146 de las 161 

diputaciones. De los otorgados a la oposición el PAN obtuvo 2. el PP 2. la 

FPPM 1: cinco quedaron vacantes PQf" irregularidades en las elecciones. En 

total a lo oposición se re reconoció poco más del 25 por ciento de Jos 

votos. siendo este el mayor r;>0rcentaje dado o lo oPosfción desde lo 

creaci6n del partido oficial en cualquiera de sus etapas anteriores. 

El siete de julio los encabezados de todos los perlódiccs anunciaban el 

tñunro de Rulz Cortínez. el Universal publicó ·•un triunfo arrollador obtuvo 

Don Adolfo Ruiz C<>Minez" 

El presidente Alemán declara "Nuestro pueblo ha adquirido la 

madurez democrática"' ~:1 

la Secretorio de Gobernación decretó que todo acto público 

relacionado con las erecciones quedaba estrictamente prohibido. en un 

comunk:ado de prenso se dijo: 

La campaña política para la elección de Poderes Federales 

ha terminado definitivamente. todo acto público mitin o 



monirestoción que quiet"o hacene con pretexto de dicha 

compaña no será permitido por ningún motivo. ya seo que 

pretendan reolizorfo los partidarios políticos o grupos que no 

tengan ese carácter. Lo Comisión Fede<ol Electoral y los 

organismos que dependen de ello. Henen la funcfón 

concreto de vigilancia de cualquier acto y resolución de 

todo problema que se presente relativo a fas elecciones yo 

erec:tuados. Ni la Comisión Federal Electoral ni dicha 

organizaciones puedan admitir la pesión injustificado de 

actos públicos ilegales de ninguno naturaleza. Esta 

dlsposk:ión comprende a todos los partidos políticos y a 

todos los grupcs de ciudadanos. quienes deben cumplir en 

esta materia con la ley y con los acuerdos de la Comisión 

Federal Elector-ol.!.4 
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No confon-nes con los resultados oric.ioles. y desafiando lo dispuesto 

po< Ja Secretaria de Gobernación. la FPPM convoc6 a sus partidarios a 

celebrar .. el mitin de la victoria" justo frente a los oficinas del Partido 

Constitucionoristo en avenida Juórez. frente a la Alameda Central. Lo 

concentración había sido convocada poro las seis de la tarde. El mitin 

estaría presidido PQf' Ignacio Ramos Praslow. Francisco J Múgic:a y Luis 

AJamiflo Flc:::>t"es a este asistieron mós de cien mil henriquistas ~, 

Acatando las disposiciones oficiales. a los 6:45 p.m. llegaron elementos 

de kJ Policía del Distrito Federal con ordenes de disolver la rnanifestacié>n; 

al no poder controlar o la multitud es enviada una brigada motor 

mecanizada del EJercito Mexicano ol mano del general Federico Amoyo. 

El mitin de la victoria degeneró en un enfrentamiento armado entre civiJes 

y policías que duró varias horas y se extendi6 por todo el centro de kl 

cuidad. 
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El saldo oficial del conflicto fue de siete muertos. cuarenta heridos y 

m6s de quinlentos detenk:tos: sin embargo la cifro real de muertos. heridos 

y desaparecidos nunca se ha sabido. La Secretaría de la Defensa Nacional 

rtncfió por1es de sin novedad en el resto del país. 

Después del enfrentamiento. el general Henriqucz Guzrnón quien no 

asistió al mitin. acudió o 1a Procuraduría Genet"OI de la República para 

levantar el acta CC>ITespondiente. donde responzobilizabo al gob4efno y 

concretamente o Ja policía de los hechos violentos: pc>f'" su parte el 

gobiet"no colifk::ó de sedición lo ocurrido y sin ofrec(...--1' moy°' explicación de 

los hechos. argumentó que los fuerzas polic:k:Jles y el ejercito se limitaron o 

mantener el orden público. 

ET 8 de julio los encabezados de los diarios se referlon a los 

acontecirnientos de lo noche onteriOf dic~ndo: "Enéf"gica acción 

gubernon1ental ante las extemporónc:..as manifestaciones políticas. Bo}o 

ningún concepto serón permitidas: Uruchurtu·•=.e 

Lamentables sucesos de origen polít}co en nuestra 

metrópoli. Henriquistos exaltados y agitadores profesionales 

de tendencias radicales p-ovocaron los penosos 

acontecimientos hactendo necesarkl lo intervención de 

policías y soldados que de no habe< actuado con la 

J:líUdencio con que lo hic~on. seguramente a estos horas 

Méxk:o tendría que lamentar lo muerte de muchos de sus 

hijos... Estaban reunidos entre setecientas y ochocientas 

personas: los disparos los hicieron los henriquistas desde et 

bok:ón. ~9 

El día 8 de julio es detenido en Veracruz el general Cándk:So Agullar. 

acusado de 28 dentas entre ellos. haber intentado roba~ las umas 

electaoles y de ataques a las vías genera~ de comunicación. Desde la 
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cárcel declaro "los ocontec·rnientos ocurrfdos en la capital del país fueron 

provocados Por ta falta de tacto de los organizador-es del mitin. pues estos 

no debían hoberfo efectuado por haberse terminado la campa"1a- .... : 

Henriquez aconsejo a sus seguidOf'"es ajustarse a la ley. 

Ese mismo dio la FPPM publica un desplegado donde da su versión de 

los hechos y el saldo de la batallo. Según ellos el total de muertos fue de 

25 y los heridos llegaron a 130 ademós de un número no determinado de 

detenidos y desaparecidos. Acusan directarnenft- 01 general Piña Soria 

como el responsable de ordenar o lo policía y al ejercito el ataque a los 

henriquistas. 

Los diputados piden se con~igne a Henriquez por los disturbios del 

siete de julio. Rarno~ Pras.ow de-tenido. en la r>enitenciario de Distrito 

Federal acusa a la FPPM de .,aber causado los disturbios 

El 1 1 de julio fue un die: de r-núltipl€•s dectoraciones primero el Partido 

Comunista en declaraciones a ro prensa reconoce lo derrota de Vicente 

lombardo "En justo e irnparcial análisis tenernos que reconocer que el 

triunfo ha correspondido al general Miguel Her:riquez .. 1''. 

Sónchez Toboada an•_,ncia que las puertas del PRI están abiertos paro 

todos los que se equivocaron "Sin rencor ni resentimientos el Partido 

Revolucionario lnstituciona1 abre sus puertas y c~tiende fraterna1rnente sus 

brazos o tOdos los elementos que durante la canipaña polifíca. rnilitaron 

equlvocadarnente en otros partidos" 6 2 

El 12 se anuncia el fin al embargo en contra de todas 1..:>s empresas 

propiedad de los hermanos H8nriquez. después de haber llegado o un 

acuerdo entre lo Secretorio de Haciendo y los abogados de lo familia 

Henriquez. El tipa de acuerdo mediante el cual se termino el proceso no 

fue revelado. pero se dijo que fue favorable o los. hermanos Henriquez. 63 

El 13 Henrfquez dice o lo prensa "Estaré al lodo del pueblo poro 

rechazar como inaceptot>ie la consumación del gran fraude electoral. 
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Alejado de amblciones de carácter personal mi actitud sólo esta inspirado 

en el respeto a mis convicciones revolucionarias"· °"' 
El 17 anuncia lo segunda etapa de su campaña poro IC>gTar que se 

respete el voto. al tiempo que e)(hortó o sus candidatos o seguir luchando. 

El presidente Alemón declara o la J'.)"ensa el 1 6 de julto "Lo acción del 

e}ercilo durante las rectentes elecciones fue altamente meritoria. cumplió 

con su deber" en todas portes y satisfizo el deseo del país que se 

garantizara lo emisión del voto" _.. 

Henriquez da 0<denes o sus subalternos de no osis1ir al recuento de 

votos para senadores ··por considc..c.rar qve la presencia de estos 

equivaldría a autorizar la ccnt;nuación del fraude que se viene 

desarrollando desde el 6 del actual'· ,,. 

El día f:>l'imero do sepliembr~ lo FPPM rP.aliza un mitin en lo casa de 

Henriquez. ahí die(.: que aún no se da por vencido y que esta lucho 

política todavía no termina. O~o a 1os periodistas .. vayan procurando lo 

formo de mantener sus pcri6dicos sin la ayuda oficial. Hobró r-estricciones 

en lo información: las noticias ya no serán falsa5 como hasta ahora. Sin 

embargo permitiré qu~~ hayo uno critico libre pero ':.ano .. ,,.,. 

Es asesinado el obOgodo Lanz Galera quien había sido puesto en 

libertad meses antes. su cadáve< fue encontrado tirado a varios kilómetros 

de la Ciudad de México 

El 28 de septiembre de 1953 HE:nriquez Guzmán anuncio que do por 

terminada su carrero politice 

No volveré a figurar como candidato a lo Presidencia de la 

República en las P'Óxirnas elecciones. Serviré como uno de 

los mós fieles servidores de la patria al candidato que 

designe lo Federación de Partidos del Pueblo. Así llegara a 

quedar solo. solo seguiría en pie de lucha reclamando que 



se le hago justicSo ol pueblo. Protesto contra los outoridodes 

mientras la Constilución no se cumplo y el pueblo se muero 

de hombre. No tengo ninguno ambición personal. mi 

ombtción es sólo s.eJVir o la patrio e-• 

El 1.4 de enero de 1954 un grupc armado intento tomar la guarnición 

mmtar en Cuidad Delicias Chihuahua. el intento fracasa. El gobierno del 

estado encabezado por el gobernador interino Alberto Rico respcnsobilizó 

a los henriquistas del ataque. 

El grupo palífk=o henriquisto que desde hoce tiempo ha 

tenido el propósito de provocar agitación en el estado se 

presentó en la madrugada frente o lo guarnición de lo plaza 

de Ciudad Delicias... de acuerdo con la investigaciones 

practicadas los cabecillas o dirigentes de este fracasado 

intento son Emiliano Ung. ex alcalde de Oel~ios y Rosendo 

Pérez. ex candidato o pt"esidente municipal de la capital del 

estado por el partido henriquisto. "D 

El 6 de febrero el Partido Constifucionalisto celebró un rnítin POI" el 

centro de lo ciudad. para celebrar el aniversario de la constitución: según 

la Secretaría de Gobt..~nación se lanzaro,., consigne!:. contra el gobierno 

además de agredirse a los transeúntes y comerciantes y disparar armas de 

fuego. haciéndose necesario la intervención de ra fuerzo pUblica. 

Este episodio dio lo pauto para que un grupo de senodCM"es 

ruizcortinisto encabezados por Teófilo Borunda soficifaro a la Secretaría de 

Gobernación que cancelara de manera definitivo el registro al partido. Al 

dio siguiente lo prensa publicó infinidad de desplegados. telegramas y 

comunicados apoyando la solicitud de los senadores: los sectOf""es obrero. 

. '~ •'- ,., 
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campesino y popular del PRI pidieron "se aplicara todo el peso de la ley a 

ros agitadores··. 

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI convocó a reunión. y en cjc..'"f'Cic¡o 

de lo Ley Federal Electoral. solicitó a lo secretaría de oo~rnoción la 

cancelación definitivo del registro de la FPPI\.~. la SfGOB de inrrledtoto 

atendió Ja petición priista y procedió a eniitir el dictamen que cancelaba 

el registro o la FPPM el 24 de febf"e<o de 1954. 

El comunicado publicado en el Diario Oficial el 25 de febre<o dice: 

De las constancias que obran on el expediente tanto 

judiciales corno administrativos aparece plenamente 

comprobado que !a Federación de Partidos del Pueblo 

Mexicano ha venido haciendo una pe<rnonente compaña 

de injurias personales y uno constante incitación a lo 

vioJenckJ. ocasionando que personas ignorantes y 

fócilmente sugestionables. se lancen a peligrosas aventuras 

que pueden contarles la vida ... El resultado de estas 

prédicas hace imP'".J'f"ativo no continuar tolerando este 

estado de cosas. ya que los miembros de ese par.ido han 

estado lanzando y renovado omer.a.zas d-:: subvertir el 

orden pUblico ... En consect.H~nc·1a. y c.on fundamento en lo 

dispuesto por tos ar1ículos 29 y 41 de la Ley Elec-roral Federal 

se resuelvé-. Primero Se cancela el registro como partido 

político nacional permanente. o la organización 

denominada Federación de Partidos del Pueblo Mexicano.7 1 

Lo prenso publicó al día siguiente la decisión de la SEGOB diciendo 

"Se epilogo serie de hechos sangrientos y de franco subversión" n 

.. Reiteradas y flagrantes violaciones de los ar1iculos 29 y 41 de lo Ley 

Federal Electoral. determinaron la muy saludable resolución" 73 
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El apoyo o la decisfón del gobierno no se hizo esperar: los 

encabezados del dio siguiente rezaban .. Aprobación general de lo 

cancelación del registro de !os rederaciones de Partidos del Pueblo-; 

.. Obreros. compesjn05 y pueblo satisfechos" ~· 

El 10 de septiembre de 1954 se anuncio que el Partido 

Constifucionolisto Mexicano rompe su comJ::)forniso con el generar 

- Henrlquez "Porque Hcnriqucz no pudo o no supo cumplir el solemne pacto 

de honor que celebró con el pueblo'" esta se dio o conocer a través de 

un manifiesto firmado Pof rgancio Pornos Praslow pt""esidenfc de PCM'~ 

Oespues de la disolución de la FPPM y respondiendo al llamado de 

Rulz Corlinez el "candidafo de la conciliación" la mayor parte de los 

henriquistas se reincorporan al partido oficial. Los militares a los que les 

habían concedido licüncia sin solicitarla ·'ganaron"' el ampara interpuesto 

por el ccw-onel Octavio Vejar Vázquez a la Secretaría de la Defensa 

Nocional y fueron reincorporados al servicio activo. El general Marcelino 

García Barragán. fue Secretario de lo Defensa Nacional durante el sexenio 

de Oíoz C:Xdoz. Antonio Ríos Zertuche quedó o dispasición de la SEDENA. 

Luis Alomillo Flores fue nombrado agregado militar en Brasil .. ,, 

Los civiles henriquistos lograron otro tipo de cargos: el representante 

de lo FPPM en Nue.,10 León Eduardo Livas llegó o ser gobernador de ese 

estado. Arsenio Farell Cubillos ha ocupado imPQrfantes puestos dentro de 

todos los gabinetes. direcfOt" de IMSS. Secretario del trabajo. y actualmente 

a cargo de la Confroloria; algunos otros ocuparon cargos medios dentro 

del aparato burocrático del estado. El genf"-'1"ol Ht~nriquez Guzmán y su 

familia regresaron o su vida privado para seguir atend¡endo sus 

muftfmlllonarlos negocios. 11 

Otro grupa de henriquistos inconformes. decidieron seguir la lucho por 

su cuento oc-gonizándose en las "Federaciones Leales" comandadas por el 
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general Celestino Gasea y el licenciado Mario Guerra Leal. El 15 de 

septCembre de 1961 tenían planeado alzarse en armas contra del 

gobierno: el intento es frustrado cuando Gasea fue detenido junto con 252 

de sus seguidores en el estado de Veracruz dios antes de intentar su 

hazaña. n1 

M¡guel Henriquez Guzmán n1urió ~I 79 de ago~fo de 1972 a lo edad de 

76 años victima de uno complicación cardiocn-culoTorlo producto de lo 

dklbetes. Su cuerpo fue incinerado según su última voluntad y sus cenizos 

esparcidas por el estado de Coohuila. antes de incinerar su cuerpo recibió 

honores militares a cargo de uno división de infonterio. 



2.6 PROPUESTA POL1TICA DEL HENRIQUISMO. 

Lo decisión de Henriquez Guzm6n de lanzarse en una empt"esa de 1o 

magnitud de llegar o la s:xesidencia de México y más aun estor s.eguro de 

poder derrotar al portido-gobtei"no. poro muchos autores es p-oducto de 

Ja ambición de un miembro del portkio oficial que creia tener el derecho 

legítimo de llegar o la presidencia cuando le fue negado por los miembros 

del mismo. 

Como antiguo miembro del por1Kio gobei'"nante. Henriquez conocía 

lo fuerzo real de éste y las técnicos utilizadas poro antqui1or a los 

orgoniZactones disidentes: pero corno él mismo lo manifestó o Cárdenas. 

sabio que pedía ganar el apoyo de todos los inconformes con la política 

económ~a y social de Alemón. 

Los seguK::tOf'"es de Henriquez Guzmón. como Francisco Múgica. 

Marcellno García Borrogón. lgnacio Ramos Proslow o Cóndido Aguilar eren 

viejos pcliticos cardenistas que yo no encontraron acomodo dentro del 

sexenio olernanisto. y que fueron mós tarde expulsados del PR1 cuando 

intentaron promover lo candidatura de Henriquez dentro del ~rtido. De 

ahí su decisión de respaldar o Hcnriquez en to podria considerarse su Ultima 

corto a jugar. 

A lo largo de su campaña Henriquez hizo del conocimiento del 

pueblo lo que ser-ía et programa de la FPPM inspirado en los pincipios ... 

que fueron plasmados en el Plan de Son Luis y en lo 

ConsHtución de \ 91 7. Del primero tomó lo exigencia de 

efectividad del sufragio: de lo !:.egunda la necesidad de 

organizar lo economía nacional conforme o princip;Qs 

liberales clósk:os. con los límites contenidos en los artículos 

27 y 123 constitucional. 



En lo político. lo FPPM pugnó por lo libertad del municipio 

tonto políticamente como econ6mlcamente~ por hacer 

respetar y mantener como una realldad el sistema federal. 

junto con la soberanía de los estados y por una efectiva 

división de poderes 

Según los prfncipios sostenidos por el partk:X> la actividad 

económica debe quedar en manos de la intclotiva privada 

por lo que sería necesario abolir los monopolios 

guberrlamentales. 

En lo refet"ente o los aspectos agrario y obrero su postura fue 

la de exigir que se aplicaran los prfncipios constitucionales y 

su tendencJa a solucionar de modo adecuado los 

problemas económicos de ambas clases sociales y lograr 

un pleno empleo de las mismas 79 

A través de sus discursos Henrlquez hizo saber a sus partidarios cuales 

serian sus ideales y como gober"naria en coso de resultar gonadOf". 

El 30 de julio declaró a Excélsior "sus ideales y sus metas" en un total 

de 27 puntos resume su Pf"Oyecto de gobiefno en caso de llegar a lo 

presidencia. El tercer punto dice: "la revolución ha sido falseado y por 

todas partes cunde lo corrupción ... El PRI bojo el mando actual no p-esta o 

la revolución ningún apoyo efectivo pot"que ha desviado por- completo su 

trayector-io moral y social'" eo 

En otro punto se reriere a la Constitución: •• Como la Constitución no 

ha sido observada íntegramente se lucharó PQf" el estricto cumplimiento de 

todos sus preceptos# con la mira de que real y positivamente disfrutemos 

de un régimen de derecho" 0 1 

En Chihuahua el general Henr1quez denuncia que 



la Revolución mexicana ha sido traicionada y que volvef1a a 

sus causes originales es lo justi0coci6n de su movimiento. Se 

pronunció porque obt"eros y campesinos pudieron de nuevo 

cí.sfrutor íntegramente de las conquistas logrados en el 

•movimiento social-. por el respeto o to ley y porque la 

democracia llegase a convertirse en una realidad 

cotidlano1S2 

En Tompico habló del movimiento obf"ero dictendo .. si el voto de los 

ciudadanos me llevara al poder. sef'Ón respeotados el det"echo de huelga y 

lo autonomía sindical y que el movimiento obrero gozaró de todas de 

todas las garantías señalados en el articulo 123 constitucional"" &3 

El 24 de febrero de 1952 Henriquez da a conocer los objetivos de su 

campaña 

Lucharemos pc:lf"que en la patria de los mexicanos 

resplandezca la tea luminosa de la libef""tad que levantaron 

Hidalgo. Maelos y tantos otros he.roes y mártires: luchamos 

también por lo justicia social que inspiró el movimiento 

revolucionario: p<:M"que lo reformo agrario no se detengo: 

porque el usufructo de los det"echos sindicole~ no esté suje1o 

al caprichoso arbitrio de los funcionarios. sino que sea una 

realidad cotidiano: luchamos también por garantizar las 

ribertades de carácter especifico. sin los cuales no se puede 

vivW- la democracto. y que son libertad de expresión del 

pensamiento, libertod irTestricto de creencias. libertad de 

trabajo y asociación. 6ol 

El programo económico henriquista. resultó ser extremadamente 

pobre y anacrónico aun p:1ra el Méxk:o de 1952. Su apego a los ideales 



revolucionarios hoc;a de fado e ignoraba por completo en entorno 

mundkll donde se situaba el país. Los p--opuesfos económicos no 

contemplaban lo entrado de capitales e)(fronjeros. o el intercambio 

comef"ckll. o pesar de ser lo pauta a seguir después de lo Segunda Guerra 

Mundial. 

En lo referente al campo su mayor oferto fue reactivar fo reformo 

agrario. y repartit'" Jos latifundios existentes. pero nunca presentó uno 

propuesta efectivo paro incrementar lo producción o mejorar el nivel de 

vida del cornpesinocJo. 

Tan patxe fueron las propuestos he-nriqursfos. como demagógicas 

fueron !as del PRI: en el fondo ambos proyectos d<9 noción tienen mós 

similitudes que diferencias. quizó por eso Jos tlénriquistas constanten1ente se 

manifestaran por un cambio de hombres en el pociCf". mós que por un 

cambio en los estrategias. 

Si bien los henriquistos se outocalificabon con10 revolucionarios y 

proponían regr~sor a los ideales de lo revolución y la Constitucián, el PRI se 

encargó de hacer de Ruiz Cortinez el auténtico candidato de lo 

revolución. Poro este fin. Alemán se encargó de creor en 1951 lo legión de 

Honer l"..1e.xjcana que otorgó no~da!la~ ar ··mérilo revolucionario" o los 

veteranos de lo Revolución. ··En tal organismo convivirón en carnavalesco 

y depirnenre espectóculo trfunradores y derrotados: maderistas. 

carrancístas. vi/listas. zapo listas y obregonistas. pet"o 'todos unidos'." 8!!o 

Así pues el candidato oficial se hizo acompañar en su gira presidencial 

por el ··carro comprero ideológk:o"" para lo que se pudiese orrecer. Para 

probar su ideología revolucionaria cargó con los veteranos y el grueso de 

Jos constituyentes de 191 7 agrupados en la Organización CostitucionaUsta 

Pro Rufz Cortinez. Durante su visito por la zona cristera se hizo representar 

por el Frente Popular Anticomunista. encargado de denunciar a los falsos 
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católicos. el PAN y la FPPM o a los pcrtadores de doctrinas exótk:as como 

el Partido Popular o el comunista. 

Así fue como el PRI se pres~ntó o fas elecciones con la fórmula 

móglca compuesto por los rnt.::jores e..c;pone•ntes de las mej0<es tradiciones 

morales. civiles y r~IP9i~~-:.-:!s d-_! "·"'·•ico: ,., clr:lro bojo el rnando del auténtico 

candidato de la revolución. 

El henriquisn'lo fue constanten.,ente vinculado al pensamien~o 

cardenista por p<opios y extraños. Los henriquistos no p-erdian la 

oportunidad de exaltar los logros cordcnistas y jurar regresar o aquellos 

dios de gloria. 

A pesar de nunca haberse opuesto a que se le vinculara con 

Henriquez. Córdenas nunca lo aJ:".)OyÓ abiertamente. Sin embargo la figuro 

del general Córdenas estuvo presente duronl'? lodo la compaña de JO 

FPPM. 

Los motivos de Córdcncs para jugar ese juego sólo él los sabia: el 

apoyo real o imaginario ll~vó a los henriquistas hasta el finar sin que nunca 

el ex presiclente hubiese usado la influencia que aun pcseia en favor del 

general Henriquez. 

Al final del rc..~uento de votos al ht-3-nriquisrno le fue conccdid=i el J 63 

de la votación: es decir uno de coda seis votos fue para lo FPPM. este es el 

pQf'centaje mós alto reccnocido a un solo par1idc de oposición desde la 

creación del partido de estodo. este porcentaje puede Incrementarse 

significativarnente si ton1arnos ·~n cuenta los prócticas habituales durante 

los recuentos de sufragios. 

El voto henriquista 5"".:? presentó casi totafrnente en ciudades grandes y 

medianos. en el medio rural su presencia fue mínima. en esencia fue un 

movimiento de carácter urbano. El perfil del votante henriquisto se 

caracterizó por ser aquel sector de la población descontento con el 

sistema político y económico impuesto por Alernón. pero que no se 
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identificaba con las ideas de izquierda de el Partido Popular o con el 

cleMcalismo de Acción Nocional. 

Puede arirmarsc que et henriquismo úS el resultado de la 

inconformidad de impartantes sectores de Ja poblaci6n en su mayoría 

urtxl'no. que fue aprovechado y convertido en bandera política por un 

grupo de políticos también inconformes con las políticos gubE>rnamentales. 

Fue en sí un movimiento confe":>forio al régirren de A.!emón que aprovechó 

el vitaje politico-econórnico para atacar ar s:sterno. 

De entre los :.ectores de la poblaci6n ..:Jfines a los ideales henriquistas 

pueden destacarse el sector popular con1puesto por asalariados de clase 

media w~r:dos a n1enos por las pc,fiticas cconórnicos de Alemán. También 

importantes sectores de campesinos QUt°.! vc:an en Henr1quez al sucesor de 

aquel lázaro Córdenos nocionalisfr:J y agruristu. y otro muy irnPOf"fante 

compuesto por la pequeña bvrguesía industrial. inrrrersa en una situación 

económica en extremo grave. producto de la política económica de 

Alemán claramente inclinada a favorecer el capital extranjero y las 

empresas tronsnacionales. 

A final de cuentas el henriquisrno resultó ser un movimiento plural 

donde fo misnio cabían ricos o pebres. 0brO::o"ros o "-=.!'mpresarios. sTen1pre y 

cuando estuviesen en desacuerdo con ef gobierno de Alcn1án y con el 

PRL En reol;dad el voto henriquista mós que un voto razonado. fue un voto 

de castigo para el régimen de Alemón. 

El proyecto político-económico henriquista fue desarrollado con miras 

a la elección presidencial de 1952. A lo largo de la campaña sólo se puso 

énfasis en Jo que seria el gobierno henriquista. pero se olvidaron de crear 

Jos bases necesarias que garantizaran su permanencia como parfjdo 

político. Sus discursos siempre estuvieron enfocados a las propuestas de 

gObiefTIO, si bien esto era lo procedente dado el momento político que se 
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vivía. también hizo evidente la carencia de uno pt'Opuesta ideológica 

concreta más afió de reivindicar los ideales revolucionarios y cardenistas. 

Al no llegar al poder los henriquistas carecieron de argumentos que 

les permitieran permanecer en ro vk:la política mexicana; incluso la 

llamado .. segunda parte de lo campaña henriquisto .. se dirigió únicamente 

o luchar en contra del supuesto fraude electoral. sin plantear alguna 

alternativa como partido político en coso de que el fraude se consumara. 

Para el gobierno. el henriquismo fue una crisis que puso a P"Ueba lo 

disciplina y fuerza del grupo dominante. la forma en que el aparato 

politico-eJectoraJ se organizó paro resistir los ataques henriquistas fortaleció 

al grupo dominante rnós que si se lo hubtesen propuesto. 

En síntesis el henriquisn10 resultó mós provechoso para el go~o y su 

partido que paro lo sociedad en general: en realidad el henriquismo dio al 

sistema gobernante me>1cono la experiencia nece-r.Álria paro volverse 

invencible. o pesar de que se han presentado nuevos situaciones que 

guardan cierta similitud con el movimiento henriquista; en ningún momento 

se ha logrado paner en peligro lo supremacía del gobierno mexicano. 
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2.7 LOS CORRESPONSALES HENRIQUISTAS. 

Durante toda su giro política el general Henriquez fue acompañado 

por corresponsales de algunos de los principales diarios. Excélslor. El 

noclonol o Novedades nunca enviaron reporteros a cubrir las actividades 

henriquistas: los notas relacionados con !o campaña que aparecieron en 

estos diarios no están firmados. 

Los principales corresponsalt-:s fueron José Luis Parro de El Universal a 

quien el candidato de la FPPM le concedió varias entrevistos en exclusivo 

luego llegaría o ser p<esidente de la Asociación Nacional de Periodistas . 

Armando Gonzólcz Tejedo era el corresponsal de la Prensa; Adolfo 

Olmedo luna cubrió lo gira henriquista poro Ovaciones; Manuel Lorenas 

Velasco de El Popular cubrió la totalidad de la gira. y fue el único de todos 

los conespcnso!es que se negó a retirar los declaraciones ht.-chos por Jase 

Raymundo Cárdenos en nornbre de lo farnilia Cárdenas. 

El fotógrafo oficial de la gira fue JuHo Mayo adern6s de Rafael F. 

Muñoz. historiador. narrador y amigo personal del Henriquez. quen lo 

acompañó durante toda la campaña. 
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CAPITULO TRES 

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

'°" 
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3. 1 MARCO TEÓRICO. 

Dentro de este morco teórico se presentan loS conceptos urmzodos 

en el desarrollo del diseño de esta investigación. Los conceptos fueron 

tomados del libro de Ole R. Holsff Conlent Anolysis for the Social Sclences 

ond Hurnanilles publicado en 1969. y del libro del Bernard Ber-elson 

Hondbook of Socio/ Psfchology publicado en l 954: algunos de manero 

textual y otros fueron sintetizados para mayor conveniencia. 

Inicialmente se eligió lo técnico propuesta por Berelson poro realizar 

el anólisis de contenido. por propcner ef método mós erteaz para obtener 

datos aunque debido o sus lin"'litack>nes para establecer claramente Jos 

alcances y limites de Ja invesHgactón se decidió utilizarla solamente para 

det~minar la tendencia de Jos unk:::fades de anófisis. 

Los motivos para ufil!zar los conceptos propuestos por Ole R. Holsti. 

en su libro Contenf Anolysis for the Socio/ Sciences ond Human/fies: fueron 

los slguJentes: 

Integra nuevos elementos a la técnico de anólisis de contenido con 

lo que se logra un diseño mós completo y preciso. 

Rompe con la Jimitante del enfoque cuantitativo. Redefine !a forma 

de realizar diseños de investigación. permitiendo establecer fndfcadores 

generales de contenido. establecer variables y comparar datos con 

modelos específicos. 

Hoce explícitas ras relaciones que existen entre el análisis de 

contenido. el proceso de comunk:ación. y fas preguntas que deben 

plantearse acerca de los elementos del proceso de comunk:ación poro 

obtener un diseño adecuado. 
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Propone mOdelos de onólisfs comporotivos; por ejemplo. de mensoje 

o mensaje. de mensaje y tiempo. de mensaje y comunicador o de 

mensaje y medio. 

Se basa en el esquema clásico del proceso de la comunicación 

propuesto pe,.- Losswell. ¿QUIEN DICE QUÉ. A QUIEN. COMO Y CON QUE 

EFECTO? o estos p-egunfas Holsti añade lo pregunta ¿POR QUÉ?. Además 

de esto Holstl represento esquemáticamente lo relación entre estos 

preguntas. su definición de análisis de conrenido y el proceso de 

comunicación (ver cuadro 1 ) 

Cado uno de estas seis preguntas puede ser clasificada para lograr 

tres propósitos distintos. Pueden analizarse mensajes poro hacer inferencias 

acerca de; 

1 J los coracteristicas del texto. 

2} Los causas ó antecedentes en Jos mensajes. 

3) los efectos de Ja comunicación. 

Es importante no olvidarse que el anólisis de contenido siempre se 

reolizoró en el mensaje. 

En este diseño solamente se descrfbirón los caracteristlcos del 

mensaje. 
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EL ANAUSIS DE CONTENIDO Y EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

ANAUS:S DE CONTENIDO 
ES CUALQUIER nCNICA 

PARA HACER 
INFERENCIAS 

MEDCANTE LA IOENTlFICACION ------i 08.JETIVA ~ SISTE:.MÁTtcA DE 
CARACTERISTICAS E&PEClf'ICAS 

EN LOS MENSA.IES 

TT-c:r-·--¡ 
¿QUIEN? ¿POR auE? ¿COMO? ~gu~6? ¿~~g~; ¿A QUIEN? 

Ole R. Holsli, Content Anolysls for the social sciences and Humonltles. 
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ANÁLISIS DE CONTENIDO. 

A pesar de los diferencias entre las dístintos definiciones de anólisis de 

contenido. la mayoría de los investigadores han llegado o una conclusión 

en común. El análisis de contenido es uno herramienta básica en la 

investigación. que puede ser utilizada ~n varias disciplinas y para muchos 

tipos de investigaciones. 

Algunos definicionés paro el análisis de contenido son las siguientes: 

Et análisis de contenido es una técnica de investigación para lo 

descripción objetiva. sisternática y cuantilotiva del contenido manifiesto de 

ro comunicación. Puede utilizarse tanto poro definir las características del 

contenido de la cornunicación como sus causas y consecuencias. 

(Be<elson. 1952) 

Nosotros proponenios usar los t&rrninos análisis de contenido y 

codificación de manero in1ercambiable para referirnos a la descripclón 

sistemótica. objetiva y cuantitativa de cualquier comportamiento 

slmbóllco. (Ccrtwright 1953). 

El término onóHsis de contenido es usado paro referLrse al análisis 

científico de mensajes comunicativos. (Borcus l 959j 

El análisis de contenido es uno fose en el P"OCesamiento de lo 

infonnoción en el que el contenido comunicativo es transfcxmado a 

través de la aplicación objetiva y sistemático de reglas de categortzación 

a datos que pueden ser sur sumados y comparados. (Paisley 1969) 

OBJETIVIDAD SITEMATICIDAD Y GENERALIDAD 

Un punto en común dentro de los conceptos menck)nados. es la 

necesidad de cumplir con los requisitos de objetividad. sisfemotk:idad y 

generalidad. 
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OBJETIVIDAD: La objetividad estipula que cado etapa en el proceso 

de Investigación debe realizarse mediante reglas y procedimientos 

claramente formulados. Hasta la forma más simple y mecánico de análisis 

de contenido requiere que el investigador aplique su criterio en relación al 

anólisis que practico. El investigador que no pueda transmitir a otros 

investigadores sus procedimientos y cnterios para la selección de datos. 

paro determinar cuales son relevantes y cuales no. así corno poro 

interpretar sus resultados habró fallado en cumplir con el requisito de 

objetividad. 

SISTEMATICIDAD: La sistemoticidad significa que la inclu5'ón o 

exclusión de contenidos o categorías se hace de acuerdo a reglas 

aplicados de manera consistente. Este requisito elimina anólisis en los que 

únicamente se ha seleccivnado material que sostiene la hipótesis del 

Investigador. También implica que las categOf'"ios son definidas de uno 

manera que permite sean usadas de acuerdo a regios Pf'evfamente 

marcadas. 

GENERALIDAD: la gener-olidod se refiero a que todos los hallazgos 

deben de tener relevancia teórica. lnfOf'"mación puramente descriptiva 

acerca del contenido. sin relación con otros atributos de los documentos o 

con las características de emisor o del receptOf". tendrá poco valor. 

Los tres requisitos mencbnodos no son exclusivos del anólisis de 

contenido. por el contrario son condiciones necesarios en toda 

lnvest)gacJón científica. 

ENFOQUE CUALITATIVO Y CUANTITATIVO. 

El análisis cuantitativo ha sido considerado como esencial tanto pc:ir 

aquellos que están o favor del análisis de contenido como por sus criticas: 

se puede definir como una técnica para obtener datos descriptfvos 

acerca de los voriobJes del contenido. Su valOf'" reside en lo posibilidad de 
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obtener observaciones mós precisas. objetfvas y veraces sobr"e Jo 

frecuencia con que ocurren determinados caracteristk:as del contenk:lo. 

yo seo que tengan o no relación con otras coracterístfcos del mismo. 

Este tipo de análisis presenta serios desventajas la prfncipat es el 

riesgo que se corre de reallzar simplemente una análisis reducido a Jo 

medición de frecuencia con que aparecen ciertas unk1ades o símbolos 

dentro de un contenJdo. 

SI esto sucede únicamente se logrará Ja cuantmcación de palabras 

o frases dentro de un contexto en particular, perdiéndose la posibiUdad de 

realizar infet"encios a parlir de Ja diferente s;gnificación de palabras o fTases 

que aunque se repitan solo algunas veces proporcionan elementos paro 

reollzOf'" infe<encios que conduzcan a conclusiones claves. 

A pesar de estas desventajas el análisis cuantitativo ofrece lo 

posibilidad de obtener conclusiones basadas en descripciones mós 

p-ecisas. como pc><centajes concretos o frecuencias. Esto siempre seró 

mejor que conformarse con expreslones como "casi la mitad" • 

... generalmente" o "casi siempre". 

El anólisis cualitativo ha sido definido como la extracción de 

inferencias mediante la existencia o no existencia de atributos en el 

mensaje. estas inferencias pueden ser mós significativo que las obtenidos 

medkJnte medtos numéf-icos. 

"Mós aún. muchos de los más rigurosos estudios cuantitativos usan 

pr-ocedimientos no numéricos en varios etapas de la investigación. Este es 

el caso de la selección de categorías ... Frecuentemente el investigador se 

encuentra en la necesidad de desarrollar sus propios categor-ias. para 

responder a la pregunta que tiene en las manos"' 

.. Es así que el investigador debei"ía usar métodos cualitativos y 

cuantitativos de manera complementario. Y así moviéndose dentro de 
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estos conceptos es como el investigador conseguirá mayor percepc'6n del 

significado de sus datos" 2 

.. No debe osurr1irse que el enroque cualitativo es penetrante. y el 

cuantitativo es meramente mecónico utmzado únk:amente poro 

comprobar hipótesis. la relación es circular y coda uno provee nuevas 

percepciones de las que el otro se puede alimentar .. 3 

Para nnes de este trabajo los términos cuantitativo y cualitativos. no 

se tomaran como enfoque~ opuestos y e.J(cluyentcs: por el contrario como 

lo propone Holsti sefón considerados procedirnientos complementarlos, 

necesarios durante las distintas etapas del análisis de contenido a realizar. 

CONTENIDO MANIFIESTO Y CONTENIDO LATENTE. 

Otro punto de conflicto entre los estudiosos del análisis de contenido 

es si este debe limitarse al contenido manifiesto {el significado superfictol 

del texto} o si debe de utilizarse para analizar niveles rTlÓS p-ofundos del 

significado del contenido. El requisito de objetividad nos dice que el anólisis 

debe de limitarse al registro de aquellos símbolos y sus combinaciones que 

aparecen en el texto. 

El anólisis de contenido se limita PQf" lo general al estudio del 

contenido manifiesto de la comunicación y hobitualn"lente no se aplico en 

forma directa al anólisis de las intensiones latentes que puedo p-ovocar . 

.. Sin embargo los resultados del análisis de contenido sirven 

frecuentemente como base para hacer estos inteq:1<etaciones del 

contenido latente ... " 

"La lectura .. entre líneos". debe dejarse para la etapa de 

interpretación. en cuyo momento el investigadOf" es libre de usar todos sus 

poderes de Imaginación e intuJción con el p-opósito de extraer 

conclusiones significativas de los datos"~ 



Nosotros consideramos que el onóllsis de contenido 

debe de limitarse a describir el contenido manifiesto del 

mensaje. Es cierto que solo el contenido manifiesto puede 

ser codfflcado ademós que el requtsito de objetividad así lo 

establece. Inferencias acerca del contenido latente 

pueden permitirse pero s~mpre se requef"iró de su 

corToboración 

independientes e 

mediante evidencia de fuentes 
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En este trabajo los primeros dos capítulos ttenes el propósito de servir 

como introducción o la pregunta de investigación. De igual manero 

pueden ser considerados como fuentes independ~ntes por haber sido 

realizados mediante fuentes bibliográficas ajenas al objeto de 

investigación. 

EL ANÁLISIS DE CONTENIDO Y EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Un diseño de investigación es un plan poro recolectar infOf"mación o 

fin de responder la pregunta del investigador. Un buen diseño de 

investigación hoce explícitos e integro procedimientos poro seleccionar 

una muestro de datos paro el onófisis. para seleccionar categorios y 

unidades de análisis. comparaciones entre categOfios e inferencias que se 

pueden obtener de los datos. El tipo de diseño dependerá de la p-egunta 

que el investigador busque responder con los datos para obtene< 

conclusiones significativas. 

El investigador también puede comparar mensajes de un emisor en 

situaciones distintos. Este diseño es aplicable poro determinar el efecto de 

lo comunk:ación en distintos circunstancias.·" 

Uno hipótesis también puede ser comprobada. comparando los 

mensajes producidos por dos o más fuentes. Usualmente el propósito es 
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relacionar teóricamente atributos slgniflcotlvos de Jos comunicadores. 

mecBonte las diferencias en los mensajes que producen. 

Paro que las Inferencias obtenidos de los mensajes obtenidos de los 

fuentes sean vendos los datos deberán ser compa,.-ados con datos de 

fuentes independientes. 
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CODIFICACIÓN. 

lo codificación es el proceso en el que los datos son 

sistemóttcomenfe tronsfOfmados y puestos dentro de untdodes que 

permiten una descripción precisa de los caracteristicos relevantes del 

contenido. 

Los regios de codificación se convierten de esta manera en una 

porte central del diseño de investigación en las que el investigador t~ne 

que decidir. 

¿Como se dividiró el problema de investigación en categorías? 

¿Qué unidad de contenido se usaró para clasificar? 

¿Qué sistema de enumeración se usará~ 

La selección de categorías. unidades y sistemas de enumeración no 

se puede hacer de manero separada. Pc::>4'" el contrario. lo selección de 

estos repiresento uno sei"ie de selecctones interrelacionados. 

CATEGORÍAS. 

Un P'Oblema en cualquier diseño de investigación es la selección y 

definición de las categorías dentro de las que los unidades de contenido 

SE!f"Ón clasificado!:.. 

El análisis de contenido se sostiene o se derrumba por sus categorías. 

Los estudios son productivos únicamente cuando los categorías se 

formulan con claridad y se adoptan bien al problema y al contenido. los 

análisis de contenido hechos o tientas. sin problemas de investigación 

claramente fe:>rrnulodos y con categorías vagamente definidos o 

pobremente articuladas . casi con seguridad tendrá~ uno boja o mediana 

calidad como productos de investigación. 

"El análisis de contenido se sostiene en sus cotegorias. Algunos 

estudios han sido productivos en el grado en el que sus categorías fueron 

claramente fo...-mulodos y bien adoptados al problema y al contenido .. 8 
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Los categorios deben reflejar el pro~lto de la investlgoción. ser 

exhaustivas. reciprocas, únicos. independientes y provenir de un sólo 

método de clasificación. 

El requisito más impor1ante poro los cotegorias es que deben reflejar 

adecuadamente lo pegun~o de investigoci6n. Esto significo que el 

investigadOf'" debe definir claramente los variables con los que esto 

trabajando y segundo especificar los indicadores que dete<Trtinan cuando 

un doto entro dentro de cierto categoría. 

Un segundo requisito es lo e>".ohus1ividod de los categorías: esto se 

ref1ero a que todos los elementos de lo muestro en estudto deben poder 

ser situados dentro de uno categoría. 

El requisito de exclusividad mutuo estipulo que ningún doto den 

contenido puede ser situado en más de uno cotegorio. 

La independencia de los catege>f"ías se refiere a que lo clasiflcoción 

de un date dentro de uno categoría no deba de afectar lo clasificoción 

de otros datos. 

Puede hacerse uno distinción entre el QUE y el COMO es decir- entre 

lo sustancio y la forma de los mensa}es. Algunas categorías se refieren o los 

que se expreso y otros oi como se expresa: aunque no siempre es posible 

morcar un limite preciso entre estas. 

CATEGORÍAS RELATIVAS A LA ESENCIA DEL CONTENIDO (QUÉ) 

ASUNTO: esto es quizós lo categoría mós aplicada en los anólisis de 

contenido. Responde lo pregunto más elemental ¿De que tToto lo 

comunicación? Esta es la pregunta fundamental de los análisis que se 

proponen primordialmente delimitar los énfasis relativos dados a diferentes 

tóplcos en cierto porción del contenido do la comunicación. los tópicos 

son categorías del asunto de lo mismo manero que el sujeto de una 

oración activa es el asunto. Los asuntos son por lo genef"al bastante obvios 



116 

cuando se presentan dentro de un trozo de contenido y por esto razón son 

fácilmente analizables. Los categorías de asunto se han utilizado 

especialmente en los estudios de tendencia sobre diversos medios de 

comunicación colectivo. con los mismos categorías analizados en 

diferentes momentos en el transcurso del tiempo. 

TENDENCIA: esto categoría tombien es denominado como 

orientación o carácter se refiere al tratan1ientq~que se hoce en pro o en 

contra de un asunto. Bósícornente ro cuestión es esta ¿Esta lo 

comunicación o favor o en contra de un asunto particular o es neutral 

ante el? Es posible hacer subdivisiones de esta formulación general y se 

han hecho, pero lo esencia de la categoría consiste en el grado de 

"positlvidod" o de .. negatividad" del contenido en relación o un tóP.ico. El 

anólisls par asuntos nos manifiesto que el 2'3 del contenido tiene que ve< 

con un determinado temo. y el onólisis de ori~ntoción nos revelo que una 

porción de este 23 esta en pro, en contra o pet"manecío neutral. 

PAUTA: Esta categoría frecuentemente denominado fundamentos se 

refiere a la base sobre lo cual se realiza la clasJficoctón pol"'oóentación " 

caracteriza la naturaleza de la satisfacción privación" {laswell 1942). 

averiguando en que términos se hace la evaluación. 

Las pautas mós generales son dos consistencia-debiUdad y 

rTlO<aUdad-inmoralidad ¿Se OPf'ueba el asunto porque es consistente o 

porque es moral? Dentro de esta dicotomía se han hecho sin embargo 

varias subdivisiones representativas. incluyendo las categorías de 

seguridad. eficiencia. poder. bienes. dentro de la alternativa consistencia

debilidad y las categorías de verdad miseficordia. heroísmo. y lealtad, 

dentro de la alternativo moralidad-Inmoralidad se han especificado 

además otros pautas; propiedad. divinidad. legaHdad. belleza, coherencia. 

euforia y otras. 
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MUESTRA. 

El objetivo inicial de seleccionar una muestra puede deberse a lo 

necesidad de reducir el volumen total de datos disponibles a proporciones 

manejables. 

Poro lograr esto pueden seguirse tres pasos; seleccionar las fuentes 

de comunicación -emisor- seleccionar los documentos y seleccionar 

dentro de los documentos. 

Lo selección de la fuente de comunicación es el primet" paso en la 

selección de la muestra. Este procedimiento puede ser aplicado cuando 

cada fuente puede ser considerada como de igual imPorfancia para los 

propósitos del estudio . 

.. Los anólisis hechos a editOfiales se han enfocado en el '¡::>restigio' 

de los periódicos y periodistas. porque consideran que rer:;:iresentan más 

adecuadan1ente los puntos de vista de las elites políticas" 0 

También existe la posibilidad de seleccionar sólo uno muestro de los 

documentos. Aquí "'documento" se refiet"e o coda ob¡eto dentro del 

universo del total de objetos producidos por el emisor o fuente c.;e 

comunicación. 

Un nuevo muestreo de documentos puede ser necesario cuando los 

dos primet"os posos no redujef"on el volumen de datos a proporciones 

manejables. Después de reducir el númerc- de documentos mediante los 

dos primeros pasos. el investigador puede volver o hacerlo mediante una 

muestra dentro de la muestro inicial.. 

El tamaño de la muestra dependerá del tipo de pregunta a ser 

respondida y del grado de precisión con que deba ser contestada. La 

selección de una muestra siempre producirá un .. error en la muestra" que 

se renere a las variaciones que se pueden dar en el untverso de la 

muestra. 
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Este error se puede reducir aumentando el tamaño de la muestra o 

usando mejores instrumentos de medición. como categorías definidos de 

manero preciso. 

UNIDADES DE ANÁLISIS. 

Aparte de definir" las cotegorias dentro de las que los datos serán 

clasmcados. el investigador deberá elegir los unidades de análisis Esto se 

reítet"e a lo cantidad de info,-madón que será clos.ifk::ada dentro de una 

categoria. Existen paf" lo menos cinco tipos de untdad de análisis: la 

palabro o símbolo es lo unidad más pequeña que se puede utilizar. 

También puede utilizarse el pórrofo o oración. aunque eslo i:>resento 

problemas cuando se les desea codificar dentro de uno categoría. 

los estudios reorlZados a películas. radionovelas o programas de 

televisión genet"olmente utilizan al pef>()naje como unidad de anólisis. 

estudiando cuestiones de tipo racial. socioeconómico. psicológico entre 

ofTas caroctef'"ísticas de los personajes. 

Por definición. el onólisis de contenido exige la cuantificación de los 

elementos del contentdo. Corno base paro lograr eso cuantificación del 

contenido. se deben utilizar algunas subdivisiones estandarizadas. 

Se debe distinguir enfTe unidad de registro y la unidad de contexto. 

fa unidad de registro es 

la porción mós pequeña del contenido dentro de Jo 

cual se cuantmco lo apark:KSn de una refe<encia (uno 

referencia es la parición única. de un elemento del 

contentdo).. la unidad de contexto es ''la porción mós 

grande de contenido que se puede analizar paro 

co.-acteflzOf" a la unidad de registro. Lo unidad de regisfTo 

puede sef'", por ejemplo una solo palabra o termino. pero 



poro distlngur sJ el termino portk:ulor se trató favOl'"able o 

desfavOl'"ablemente se adiestro al analista para que tome en 

cuenta a la oración completo en lo que aparece el ter-mino. 

es deci'" la unidad de contexto •-;i 
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La unidad mós pequeña que gencrolmente se aplica en el anólisis 

de contenido es la palabra. Esta unidad que incluye tonto composlciones 

de palabf"os en fOf'"ma de frases. como palabras Otsladas. Su aplicación 

tiene como resultado una lista de frecuencia de palabras selecciOnodos o 

de catcgOf'"ías seleccionadas de palabras. 

Esta unidad ha sido empl.eodo en el anólrsis de 

símbolos politices hecho por laswell en su lib<o World 

Attention Survey donde estudió la aparición relativa en la 

preso mundial de una l~to de .. simbolos clave·· de la política 

moderna: fi~-=-rtad. independencia. gobiefTIO constitucional. 

fascismo, nocional-socilaisrno. comunismo y otros. '' 

La palabra como unidad también ha sido empleada en algunos 

análisis de estilo literario; o para determinar Ja legibilidad. es decir la 

facilidad con que un material escrito puede leerse o comprenderse. 

Otra unidad de anólisis es el terna. En su formo mós compacta el 

tema es la °'ación simple. el sujeto y el p<edicado ··e: tema es uno 

afirmación acerca de un asunto determinado'" 1 :-

EI temo se encuentra entre las aftrrnaciones mós útiles de! onólisis de 

contenido. partlcularmente para los ~fudios de los efectos de la 

comunk:acK>n en la opini6n pública. debido a que toma en cuenta la 

fc::irma en que Poí lo general se discuten los asuntos y los actitudes. 

Presenta dos problemas el primero es que el muy laborioso y 

generalmente tomo mucho tiempo; el segundo es lo dificultad paro 



120 

identmcor los temas que serón incluidos dentro de los categorías. Este 

proceso se logro transforrnondo oraciones o párrafos en sus comPonentes 

temóticos. aunque esto puede reducir la confiabdidad del estudio ~¡ los 

temas no son correctamente clasiricodos. 

la unidad que se uso mós frecuentemente en el onólisis de 

contenido es el ITEM. es decir lo unidr:Jd "natural'" total empleado por los 

productores de material simbólico. el ITEM difiere según los medios de 

comunicación colectiva: puede tratarse de un libro. un articulo o uno 

narración aparecidos en una revista. un dtscurso o un programa de radio. 

uno carla. un reportaje un editorial o cualquier c:icprcsi6n autocontenido. 

Los análisis por n-,edk> del ITEM cornplefo son apropiados siempre que las 

variaciones que se producen dentro del ITEM sean pequeñas y de escaso 

importancia. así por eJerr1plo. l".::ls repc;.r1ojes se pueden clasificar 

frecuentemente con confiabilidad tomando corno base un tema. (politk:a 

local. asuntos internacionales. crimenes etc.) pero si se introducen 

categorías detallados QL.'C infroducen variaciones dentro del ITEM la 

unidad de ITEM puede llegar a ser inapropiado: odernás presenta el 

problema de ser muy grande y generalmente se lt: puede Incluir dentro de 

mós de una categoría. ·::i 

El caso más simple dentro de los diversos tipos de 

unidades de análisis lo constituyen una lista exhaustiva de ias 

palabras del texto con un índice de frecuencia y ordenadas 

alfabéticamente Un método ya más elaborado contempla 

una selección de las palabras que se desea contemplar. 

siempre consideradas aisladamente. 1
" 
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UNIDAD DE CONTEXTO. 

No es del todo posible clasificar una unidad de onólisis sin hacer 

referencia al contexto que ta rodea. los unidades de contexto son la porte 

más grande del contenk:to que puede ser considerado como la 

característico principal del este. 

Lo selección de las unidades de contexto se basa en dos 

consideraciones: 

¿Que unidad cumplirá mejof'" con los requisitos del problema de 

investigaciór'I? 

¿Qué unidad doró resultados satisfactorios con el menor gasto de 

recursos? 
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3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Mediante el siguiente drseño de investigocK>n se pretende d·3."finir y 

analizar los coracte<ísticos del trotorniento períodístico dado a los 

acontecimientos más relevantes del mov1mien!o henriquisto (las 

elecciones. los disturbios post electorales y la declaración de ilogolidad del 

portk::lo henriquisto) Po'" los diarios Novedod..¿~s. El Popular. y El Universal: 

durante los periodos comprendidos entre el 7 de junio al 7 de julio: del 8 de 

julio al 7 de agosto de 1952 y del 5 de febrct"o al 5 de marzo do 1954. 

HIPÓTESIS: La prens.::i naclonol contribuyo a !a derrota del candidato 

de la FPPM mediante ataques y criticas {por medio de notas informativos. 

editoriales y artículos editoriales) al candidato de oposición de rnaycx

importoncio; el general Miguel Henriquez Guzrnón. Estos ataques estaban 

dirigidos tanto a su persono. partido y programo de gobier-no. 

También se encargó de deslegitimor las protestas henriquistas por el 

supuesto fraude electOf'"ol y se mostró favorable con lo decisión 

gubernamental de declarar ilegal a la federación de partidos del pueblo. 

Los periódicos Novedades y El Univc~a/ respaldaron ampliamente los 

argumentos dados a la opinión pública respecto a las elecciones. los 

incidentes del 7 de julio y la proh;oición de la FPPM. E! diario de oposición El 

Popular fue mós crítico respecto a los niisrnos puntos. pero no llegó a 

ejercer presión significativa contra loe; decisiones gubernamentales. 

MUESTRA: Se tomó como muestro de estudio las notas de prenso y 

editoriales publicados en !os diarios Novedades, El universal. y El Popular 

intentando con esto cubrir las tres principales COtTientes de opinión. 

Novedades se escogió por ser un periódico a favor del rxesldente 

Miguel Alemón. esta conjetura se hace porque en 1946 entro o la gerencia 
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general del periódico Jorge Posquel. amigo y hombre de conflonza del 

aun candidato Miguel Alemón. A partir de ese momento se dier-on infinidad 

de cambios en los puestos de mando del periódico. 

El periódico El Popular representa o la prensa de oposición: su 

fundador y director general c--<o Vicente Lombardo Toledano. Este dklrio 

fue usado como el po<fovoz del Porlido Popular durante la campaña 

presidencia/. 

El Universal se consideró como el punto medio entre ambas 

corrientes ya que siempre 5e ha definido como un diario plural y s;n 

partidismos. 

El análisis dé contenido se aplicó a las nota-:. :f'"'lf0<rnotivas. teniendo 

estas como característico presentar la información de manera imparcial y 

sin emitir juicios de ningún tipo. De igual n1anero a los c-ditodales y artículos 

editoriales pcr ser oqui donde el periódico y los líderes de opinión cxpir-esan 

sus puntos de vista 

Los motivos poro elegil" estos tres periodos fue porque durante estos 

ocurrieron los hechos más importantes para el movimiento henriquista. 

El primer periodo tomado corno muestra fue d~"°r 7 de jL•nio al 7 de 

julio de 1952. este periodo se e:-::cogió por ser el pr¿-:vio a las elecciones y e! 

que oborca lo parte fundan1cntal de: las cornpcr1os electorales. 

El segundo pe."iodo comprende del 8 de julio al 7 de agosto de J 952. 

durante este lapso se dan los conílictos post elecf04'"ales y los protestos de 

Jos partidos de oposición. 

El tercer periodo va del 5 de febrero de al 5 de marzo de 1954. en 

este periodo sucedieron Jos hechos que dieron al gobierno los elementos 

paro declarar ilegal o la FPPM. 
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El tiempo franscurTldo entre el 8 de agosto de 1952 al 4 de feb<ero de 

1954. no se tomo en cuenta por no habr--3-f" sucedido ningún hecho de 

importaricio para el movimíento henriquista. 

El lapso de tk3mpo que se le dio seguimiento o los notos y editoriales 

fue de un mes en caaa periodo. Este lternpo resultó set" suftc:tente poro 

cumplir con los obfelivos del estudio. 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

La untdad de anólisis para la rccoptlación y f=l'CS.Cntactór. de datos 

fue la nota. editorial y artículos editorial. dentro del reporte se indicara la 

cantk:fad que cada diario publico relacionadas con el henriqu~mo. 

Se consideró como unidades de anólis.is diret"entes o editoriales 

artículos editoriales y notos infOf"mativas debido a que su contcnk:So reflejo 

situaciones distintas: las notas exp-eson la información recopilada por los 

corresponsales y reporleros. las cditorialt?s e ... presan el punto de vista de 

los diarios y los ar1ículos editorklles el de los. líde-res de opinión de lo épe>Ca; 

a todos estos unidades se le5 aplicaron los mismos criterios y t¿<nicas de 

anólisis. 

Poro vincular las unidades de onólisis con el contexto en el que 

ocurren se tomó sólo lo por1e medular de su contenido o esto se le 

denomino unidad de contexto. Estas unidades de contexto fueron 

clasmcodos dentro de las categorias propuestas para así determinar o que 

asuntos relacionados con la información henriquista se les p-estó mayor 

atención. 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

Los siguientes categorías y subcafegorías han sido disei'M:Jdos para 

codificar lo información relacionada con el henn1quismo. publicado por los 

dlarios eleg~ro conformar la muestra de estudio. 
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Las cotegOt"ias estón compuestas por uno cotegodo que es el asunto 

general: dentro de esto categoria no se codificara ninguno noto. solo es la 

referenckl del tenia que se esta trotando. 

Los notos publicados fueron codincados dentro de los distintos 

subcotegorío que a su vez pcflenecen a uno calegoria. estas categorías 

son temas específicos dentro de los que es posible codificar coda uno de 

las notas publieodos además do def:mitor su tendencia. 

lo selección de categorías y subcatcgoria obedeció o críferio'S 

persona/es y arbitrarios. siendo el ,:.>rincipal objetivo cubrir de la manera mós 

precisa el total de tas variables donde lo inforrr-ación relacionado con el 

henriquismo pudtese ser closiflcado. 

Paro lo selección do las categorías se tomaron en cuenta los 

requisitos planteados pcx HolstL mismos que fueron descritos en este 

capitulo. 

El fin de estas categoríos es contestar Jo pregunta de estudk> 

mediante lo correcta closificac~n de la información henfiquista y de los 

inferencias que se puedan obtener de esta closmcoción. 

Es de señalarse que al inicio del estudio se contoba con nueve 

categorias; cuatro de ellas fueron desechocfos por no haber habido 

frecuencfa en ninguna de ellas. 
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DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
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1 l.A CAMPAA'A HENRIQUISTA: Información o jufctos emitidos respecto 

o la campaba del la FPPM. 

1.1 LOS ACTOS DE CAMPAIÍIA: Todos los ocios polillcos y 

concentraciones masivas realizadas por la FPPM. 

1..2 LOS ÚDERES DE LA FPPM: Todo lo relacionado con los p"fncfpales 

líderes de la FPPM. 

1.3 El RESULTADO DE LAS ELECCIONES: Todo lo reloclonodo con el 

resultado de las elecciones. 

1 .. 4 LA VIOLENCIA: Tcx::los los hechos violentos en contra o cometidos 

por henrfquistos fuero de los actos de campaña. 

2 El CANDIDATO DE LA FPPM: Información O juicios emitidos respecto 

del candidato de la FPPM 

2.1 sus ANTECEDENTES: Todo lo relacionado con sus antecedentes 

como mifitor y militante priisto. 

2-2 SU PERSONA: Todo lo relocJonado con la personorldod del 

candJdato. 

2.3 SU FORTUNA: Todo lo relacionado con sus bienes y negocios. 

3 PROPUESTA POÚTICA: DEL HENRIQUISMO: Información o juicios 

emltk:fos respecto al programo propuesto por la FPPM. 

3.1 EL PROGRAMA DE LA REVOLUCIÓN: Henrlquez conllnuora con el 

proyecto de la revolución. 

3.2 El •aoGllAMA DE LA CONSTITUCIÓN: Henriquez gobemora con 

estr1cto apego a la constitución 
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3.3 El CARDENISMO: Henrlquez continuara con fa ot::.w-o de Lózoro 

Cárdenos. 

4 El MOVIMIENTO HENRIQUISTA: Información o juicios emllldos 

respecto al movimiento heririquista visto como un todo. 

4.1 EL MOVIMIENTO SEDICIOSO: El henriquismo es un movimiento 

sedicioso que busca desestabmzar a México 

4..2 El MOVIMIENTO COYUNTURAL; El movimiento henriquista es 

coyuntural y no tiene futuro. 

4.3 UN MOVIMIENTO DE OPORTUNISTAS: TOdos los henriquistas son 

opQrtunistos que solo buscan beneficio personal. 

5 LOS COMENTARIOS DE LA OPOSICIÓN: Información o juicios emllldos 

respecto a la opinión que tienen los partidos pclíticos o grupcs sociales mós 

importantes respecto al henriquisn10. 

5.1 El PARTIDO POPULAR 

5.2 El PARTIDO COMUNISTA 

5.3 El PAN 

5.4 El PRI 

5-5 LOS SECTORES: ta opinión que tos maestros. obreros. petroleros. 

etc. emiten respecto ar henriquismo. 

6 OTROS 

6.1 OTROS: Cualquier otros asunto no. closificable dentro de las 

categorías a~nterJores. 
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DELIMITACIÓN DE LA TENDENCIA. 

Poro delimitar la tendencia en los unidades de onólisis denominados 

como editOf"ioles. artículos edito<ioles y notas inforrr'ativas se utilizaron los 

siguientes criterios FAVORABLE (+). DESFAVORABLE (·) y NEUTRO (0). para 

expt'esar el tratamiento que se le dio a cado nota o edita<iol o ar1ículos 

editorial. 

Lo forma en la que se delimitó la tendencia en los untdades de 

análisis que forman la muestra de estudio. fue mediante la ¡::x:Jlabfo por ser 

esta suficiente para delin-,itar la tendencia en :a mayoría de las notos. 

Lo tendencia negativo y positiva se deter,.,,·n6 de acuerdo a los 

adjetivos, sustantivos y verbos que ocurrieron en los notas . Por esto si una 

unidad de análisis contenía algún adjetivo vefbo o sustantivo favorable al 

henriquismo. se codificó como positiva. en cambio s.1 la unidad contenia 

algún adjetivo sustantivo o vetbO en contra del henr'quisrno fue codificada 

como negativo 

En los casos donde se recurrió al uso de la <Xación para determinar 

la tendencia esto se debió a que la técnica de Befelson no fue suficiente 

por no conten1plar el seguimiento de los ocontec:rnientos. l':l ironía o el 

sarcasmo. 

Se consideró corno unidades de tendenci.::i neutral a todas aquellas 

notas informativas que se limitaban a inf<Xmar sin abundar en detalles y sin 

calificativos respecto a hechos relacionados con el henriquismo. 

Otro tipo de notas que fueron consideradas como neutrales fueron 

aquellas que redacto el comité de prensa henrfquista y que los diarios en 

este caso Novedades se limitaban o publicar aclarando que la 

lnformac;:~n les había sido enviado por el partido henriquista y ellos solo se 

limitaban a su publicación: el contenido de estas notas siempre esto 

entrecomillado. 
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No se codificaron editoriales o artículos editoriales de tendencia 

neutra porque el fin de los artículos y editorial es ernittr un juicio u opinión 

respecto a un asunto particular por lo tanto deben estar a favor o esta en 

contra. Dentro del análisis tampoco se tomaron en cuenta los 

desplegados. porque obviamente reflejan el punto de vista del que 

ordenó su publicación y no del diario que los publica. 
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3.3 CRITICA A LA DELIMITACIÓN DE TENDENCIA EN EL MÉTODO 

PROPUESTO POR BERNARD BERELSON Y OLE R HOLSTI: 

Berelson propane detet"minor la tendencia u orientación por medio 

del tra1omiento que se da en por o en contra de un asunto. El cuestiono si 

la comunk:octón esto en pro o en contra de un asunto en particular o si es 

neutra ante el. 

Brelson también PfOpone una división pfimeramente pc:w- asuntos en 

lo que se indica el por-centoje de ltems relacionados. con c~o asunto. 

Una vez que se tlenen Kjen1ificados los asuntos sigue detef'minor lo 

tendencia de estos. es decir" si son favorables. desfavorables o neutros. 

Lo técnica Pf'Opuesto par Bet"elson no contemplo el seguimiento de 

los notas no torno en cuento los acontecimientos reseñados en días 

anteriores y que pueden dar sentido o lo escrito el dio de hoy. 

Otro problema en lo técnica de Se<elson e incluso en la del pr-opio 

Holsti es su incapacidad poro clasificar el sarcasmo. lo ironía o el doble 

sentk:io. 

Beretson propone realizar et análisis de contenido par medio de 

distintas unidades de anólisis (palat:xo. a<oci6n, párrafo o el item). 

En este caso se seJeccionó et Jtem corno unidad de onólisó. siendo su 

extensión la de lo noto. editorial o articulo editoriol La tendencto se 

delimitó por medio de los sustantivos, adjetivos y verbos escritos en los 

ltems. En ta moyorio de los ltems analizados la tendencia fue !ócilmente 

deter-minoda de acuerdo a los criterios y métodos ya señalados: sin 

embargo en algunas ocasiones fue necesario remitirse al acontecimiento 

que die origen a los noto poro poder determinar la tendencia esto debido 

a que en las notos se hoce referencia directa a los hechos ocurridos en los 
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dios onteriol"es o con situaciones refack>nodas con el contexto de los 

notos. 

En et caso del onólisis realizado a la~ notos publicadas durante lo 

campaña henrfquista fue necesario en muchos casos no pe<d~ de visto Jo 

noto original poro marcar la tendencia de las subsecuentes. 

- Violentos incider te protagonizaron los hennquistos en Arcos de 

Belén. 

En este caso es fócil determinar la tendencia. el adjetivo "violentos'" 

nos indica una tendencia negativa. 

- Se investigan las causas de los hechos en Arcos de Belén. 

Aquí no se puede determinar la tendencia por- el ~nificado de los 

palabr-os; no hay un sofo verbo adjetivo o sustantivo que no indique cual es 

lo tendencia de los notas. tampoco en el cuet"po de la noto se encuentran 

elementos paro marcar fa ortentactón: sin embargo lo Of'"ientación se 

encuentra ohí de manera implícita. pero es necesario hacer rererencia a 

Ja nota fniciat que nos dice que los hechos en Arcos de Belén fueron 

violentos. 

En el caso de /as edito.-iales y los ar1iculos editoriales el principal 

problerna fue el sarcasmo o la ironía con que fueron escritas. SI se 

tomaran las palabras poi' su significado concreto como lo prop<Jne 

Berelson el resultado sef"ia incorrecto. corno ejemplo se puede citar fa frase 

- El candidato bonquef"o. 

Esta mote se le dió al general Henrlquez debido a su enOf"me fortuno 

de la que nunca pudo probar el origen y que acumuló a base de 

corru,:>ción y molos manejos. SJ se aplica el análisis de lo manero propuesta 

por Berelson la tendencia podría ser neutra o positiva. porque se 

Interpretaría como.~'. Ur) bcnquero hubiese decidido entrar al mundo de la 

político. 
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A pesor de estos fimlfaclones lo técnico de Berelson resulfó efectivo 

en la mayof'"Ío de los casos. y solo en contados ocasiones presentó 

problemas. Pero si es recomendab'e tomar en cuento estos limitaciones 

particularmente en lo que se renere al análisis de resonancias de Jo 

contrario se puede coec- en uno apreciación incorrecto de lo información si 

no se Je vincula con I hecho de origen. 

En el coso del sarcasmo lo manera mas fócíl ae evlror este problema 

es teniendo siempre en cuenta el contexto donde se presento la 

Información poro no llegar a conclusJones falsas al poder ser engañados 

por el sarcasmo. la ir"onio o el doble sentido. 

·.: __ 
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CAPITULO CUATRO 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

·. 
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4. l PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

Del estudio proctlcado a los diarios El Universal. Novedades y El 

Popular durante los tres periodos establecidos. se obtuvo lo siguiente 

muestra. Los caractefístk:as de esto se explican mediante las tablas y 

gróficos (:J"esentodos en este capitulo. 

El análisis de los tres periódicos comprendió la revisión de 91 dios por 

codo diario. de lunes a domingo durante los periodos establecidos. 

Se obtuvo un universo total de trabajo de 238 unkiodes de análisis. 

entre notas informativos editonoles y artículos editoriales. Este total Incluye 

a los tres diarios durante los tres periodos. 

COBERTURA GENERAL 

PERIÓDICO COBERTURA PORCENTAJE 

EL UNIVERSAL 124 52 

NOVEDADES 79 33 

POPULAR 35 15 

TOTAL 238 100 

Esta tablo delimita el tamaño de lo muestra obtenida durante la 

práctico del estudio. en esto no se hoce distinción entre género: 

únicamente se exp-eso el total de notas publicadas por coda diario a lo 

largo de los tres periodos de estudio y el porcento}e que codo uno 

representó. 
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COBERTURA POR PERIODO Y PERIÓDICO 

1 N=238) 

PERIODO EL UNIVERSAL NOVEDADES POPULAR 

Iº 52 23 4 

Z"' 51 41 21 

3º 21 15 10 

TOTAL 124 79 35 

Por medio de esta fabla se CXl='f'"eSO la cobertura dada Por coda uno 

de los diarios analizados. durante coda uno de los periodos establecidos: 

poro logrorse un total de 238 notos publicadas entre editoriales. orliculos 

editoriales y notas informativos. Se indica de igual manera la cobertura 

dado a la información relacionado con el henriquisrno pe>< codo uno de 

los diarios y en codo uno de fos pertodos 

COBERTURA POR GENERO 

(N=238) 

PERIÓDICO NOTAS 3 ARTiCULOS % EDITORIALES % 

EL UNIVERSAL 97 41 23 9 4 2 

NOVEDADES 55 24 19 6 5 2 

POPULAR 33 IS 2 o o 
TOTAL 185 80 44 16 9 4 
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La cobertura por genero dada a lo información henriqulsto se 

expreso en esta tabla : aquí se puede apreciar como rue cubierto la 

informocfón por coda uno de los periódicos y el porcentaje que esta 

representa dentro del total general. 

Mediante el cronograma se reseñan los hechos más relevantes para 

el movimiento henrlquista: incluyéndose las fechas y el pet"iodo en el que 

ocurrieron. En lo gráfica siguiente se ilustra lo cobertura diaria dado por 

cada pefiódico. Dentro de esta grófica se marca el inicio de cada uno de 

los periodos y cada uno de los días cubiertos por el estudio. 

Debe tomarse en cuenta que ias notos aparecidas despues de un 

acontecimiento significativo son en muchas ocasiones "resonancias .. de 

ese misnio hecho: es decir se continuó con el seguimiento de esa noticia. 

aunque esto generalmente sólo ocurre con las notas infQf"n1ativas. 

En las tres gráficas posfe<iOf"es al cronograma. se muestra ta 

cobertura dada a cada uno de los hechos. pero en esto ocasión se separo 

por periódicos. Aquí se puede distinguir claramente el genero. el día y lo 

frecuencia de las notas publicadas por cada uno de los dKlrios analizados. 
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JULIO 8 
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JULIO 11 
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CRONOGRAMA 

PRIMER PERIODO (JUNIO-JULIO 1952) 

RENUNCIA DEL COMITE HENRIQUISTA DE MORELOS 

RENUNCIA DEL COMITE HENRIQUISTA DEL 

TERRITORIO NORTE DE LA BAJA CALIFORNIA 

MITIN EN TOLUCA 

INICIO DE LA CAMPAÑA POR EL DISTRITO FEDERAL 

MITIN FRENTE A LA REFINERÍA DE AZCAPOTZALCO 

EMBARGO A LOS BIENES DE LA FAMILIA HENRIOUEZ 

LAS EMPRESAS DE LOS HERMANOS HENRIOUEZ 

SOLICITAN AMPARO 

ENTREVISTA DE UN COMITE HENRIOUISTA CON EL 

PRESIDENTE ALEMÁN 

FIN DE LA CAMPAÑA HENRIQUISTA 

ÚLTIMA DECLARACIÓN DE HENRIOUEZ A LA PRENSA 

DECLARACIONES DE HENRIOUEZ RESPECTO A LAS 

ELECCIONES 

DISTURBIOS EN LA CUIDAD DE MÉXICO 

SEGUNDO PERIODO (JULIO-AGOSTO 1952) 

ES DETENIDO CÁNDIDO AGUILAR EN VERACRUZ 

ES DETENIDO RAMOS PRASLOW ACUSADO DE LOS 

DISTURBIOS POST ELECTORALES 

EL PARTIDO COMUNISTA RECONOCE EL TRIUNFO DE 

HENRIOUEZ 
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JULIO 12 

JULIO 13 

JULIO 17 

FEBRERO 7 

FEBRERO 15 

FEBRERO 20 

FEBRERO 25 

FEBRERO 27 

FIN AL EMBARGO DE LOS BIENES DE LA FAMILIA 

HENRIOUEZ 

DECLARACIONES DEL GENERAL HENRIOUEZ 
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INICIA LA SEGUNDA PARTE DE LA CAMPAÑA EN 

CONTRA DEL FRAUDE ELECTORAL 

TERCER PERIODO (FEBRERO-MARZO 1954) 

MITIN DEL PARTIDO CONSTITUCIONALISTA 

LOS DIPUTADOS PRllSTAS PIDEN A LA SEGOB SE LE 

CANCELE EL RtG1STRO A LA FPPM 

LA C.T.M. SE UNE A LA PROPUESTA DEL PRI 

LA SEGOB DECLARA ILEGAL A LA FPPM 

LOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN DECLARAN Al 

RESPECTO 
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COBERTURA EL POPULAR 

liJ ARTicULOS POPWR 

l tiOTAS POPUIAR 

1i!!l u " J"'""+ .. J1J1 7 10 1l 16 19 22 25 28 1 4 7 10 1l 16 19 22 25 28 31 3 6 6 
PRIMERPERIOOO ·.~.~i{i!c¡PERtpOO ¡i¡~ii. 

143 

12 15 ta 21 24 27 2 ; 
TERCERPERIOOO 



·. 

4.2 ANÁLISIS POR CATEGORÍAS. 

Los resultados que a continuación se presentan son el producto del 

an6lisls por categorías practicado a kJ infOl"mocón henriquisto de acuerdo 

al método expuesto en el capitulo tres. Paro mayor conveniencia y 

focilldod de consulta se vuelven a citar las categorías y posteriormente se 

presenta el onólisis por periodo y por génet"o: en cada fragmento del 

anólisis se menciono la cantidad de notos que ocurrió en cado categoría y 

la tendencia con que fuefon closmcados. 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍA 

DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

LA CAMPAAA HENRIQUISTA: Información o juicios emitidos respecto 

a lo campaba del lo FPPM. 

1.1 LOS ACTOS DE CAMPAAA: Todos los actos políticos y 

concentraciones masivas realizados pot" la FPPM. 

1.2 LOS LÍDERES DE LA FPPM: Todo lo relacionado con los principales 

lideres de lo FPPM. 

1.3 EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES: Todo lo relacionado con el 

resultado de las elecciones. 

1.4 LA VIOLENCIA: Todos los hechos violentos en contra o cometidos 

por henrlquistas fuera de los actos de campaña. 

2 EL CANDIDATO DE LA FPPM: Información o juicios emitidos respecto 

del candidato de la FPPM 

2.1 SUS ANTECEDENTES: Todo lo relacionado con sus antecedentes 

como militar y militante pnlsta. 
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2.2 SU PERSONA: Todo lo relacionado con lo personolkjad del 

candJdato. 

2..3 SU FORTUNA: Todo lo relacionado con sus bienes y negocios. 

3 PROPUESTA POÚTICA DEL HENRIQUISMO: lnfO<"maclón o juicios 

emitkjos respecto al programa propuesto por la FPPM. 

3.1 EL PROGRAMA DE lA REVOLUCIÓN: Henriquez continuara con el 

proyecto de lo revotuctón. 

3.2 EL PROGRAMA DE LA CONSTITUCIÓN: Henriquez gobernara con 

estricto apego a la constitución 

3.3 EL CARDENISMO: Henriquez continuara con la obro de Lózaro 

Cárdenas. 

4 EL MOVIMIENTO HENRIQUISTA: lnfOt"maclón o juicios emitidos 

respecto al movimiento henrJquista visto como un todo. 

4.1 El MOVIMIENTO SEDICIOSO: El henriquismo es un movimiento 

sedicioso que busca desestabilizar a México 

4.2 EL MOVIMIENTO COYUNTURAL: El movimiento henriquista es 

coyuntural y no tiene futuro. 

4.3 UN MOVIMIENTO DE OPORTUNISTAS: Todos los henriquistas son 

opor1untstos que solo buscan beneficie> personal. 

5 LOS COMENTARIOS DE LA OPOSICIÓN: Información o juicios emitidos 

respecto a la opinión que tienen los partidos pofftk:os o grupos sociales más 

Importantes respecto al henriqulsmo. 

5.1 EL rARTIDO POPULAR 

5.2 El rARTIDO COMUNISTA 

5.3 ELrAN 
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S.4 ElPlfl 

S.S LOS SECTORES: lo opinión que los maestros. ob<-=. petroleros. 

efe. emiten respecto al henriquismo. 

6 OTROS 

6.1 OTROS: Cualquier otros asunto no. cJosfflcoble dentro de fas 

categorlas anteriores. 

ANÁLISIS NOTAS PRIMER PERIODO 

Durante el primer periodo la primera categcit"io fue la que recibió 

mayor atención por parte de dos de los diarios. lo campaña henriqufsta 

fue lo categoría que tuvo uno mayor frecuencia: en esta categoría la 

tendenc;o dominante fue lo neutra. sin embargo se observó que Jos 

posturas son muy distintas respecto a los mismos acontecimíentos. 

Para Novedades la tendencia dominante fue la negativa con un 

76%: paro El Universal Ja tendenc~ dominante fue la neutra. pero un 183 

fuei'"on notas de tendencia pcsitiva. En el caso de El Popular no es 

conveniente hablar de tendencias o porcentajes debido o que solo fueron 

publicadas dos notas de tendenc~ neutral relccioncdas con le compaña 

henriquista. en este coso lo tendencia podría ser denominado como 

.. indiferente'". 

Al practrcor el análisis a cado una de las subcategoríos se observó 

que los actos de campaña fueron los que recíbfefon mayor atención. 

Novedades publicó ocho notas. seis de tendencia negativa y dos neutros; 

El Universo/ publicó dieciséis notas neutras y seis positivos mientras que El 
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Popufor solo publicó dos notas o ro largo de los treinta dios que cubf'e el 

primer periodo. 

ta sigu~nte subcatego..-io. los lideres henriquistas recibió mucho 

menOf" atención. una nota pcsitivo ~ El Univ~sol. dos negativos en 

Novedades y ninguno mención en El Popular. 

La siguiente subcotegorio no tuvo ninguna frecuencia. porque aquí 

solo se clasifk:6 inrorrnación relacionada con el resulrado de los elecciones 

y para este periodo aun no se llevaban o cabo. 

En la cuarta subcalegoria solo se publicaron dos notas neutros en 

este caso relack)nados con los henriquistas muertos en Juchitón Ooxaca. 

la categoría relacionado con el candidato fue la que ocupó el 

segundo Jugar en cuanto a cobertura. Nucvarnente las Posturas fueron 

iguoft?s que en lo categoría anterior: poro Novedades lo tendencia 

dominante fue negativa. paro El Universal neutra y El Popular no publicó 

ninguna nota al respecto_ 

La primera subcategoria recibió poca atención. solo una nota 

negativa en Novedades: la segundo subcotegoria obtuvo dos menciones 

r.eutras en El Universal y uno negativo en Novedades_ 

Lo tercero subcategoria recibió una mayor cob•.?rfurc debido al 

embargo a los bienes de los hermanos Henriquez; aquí re~lto el 

tratamiento neutral que tanto El Universal como Novedades dieron a esta 

Información. 

La tercera categoría no recibió ninguno mención. pe< ninguno de los 

tres diarios; jamás fue publicada información alguna u opiniones 

relacionadas con el programa de gobierno propuesto por Jo FPPM. En este 

caso la cobertura de esta información se encuentra dentro de los discursos 

dlchos por los líderes del partido. 
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Dentro de lo cuarta cafegoria Novedades publicó tres notas donde 

se consideró al henrlquismo como un movimiento sedicioso. mie~.tros que 

El Univenol pubHcó uno nota de tendencia positiva donde se considera al 

henrfqutsmo como un movimiento no sedicioso. El Popular reseñó dos 

opiniones de tendencia neutra donde se considera al hendquismo como 

un movimiento sedicio~o. En la quinto categoría Novedades no publicó 

ninguno noto. m~ntras que El Univ~al publico tres notos con lo opinión 

del PRJ. todos ellos de tendencia negativo. 

ANÁLISIS EDITQk'IALES PP.lf0ff'.Ef8JQQ.Q. 

Antes de reatlzor el estudio pcx- caregoríos hay que señalar que El 

Popular no publicó ninguna editorial o articulo relacionado con la 

campaña henriquista. Esto se puede justificar debido a los siguiente; El 

Popular carecía de una página cditorlaf diaria y completa. solo se 

publicaban uno o dos ar1iculos sin que hubiese una pe<iodicidad clara. 

ademós de esto durante el pfin-ier período el interés P'OPogandistico 

estuvo por encima de las opiniones plurales. 

En lo que respecto a los otros dos diurios las tendencias fu~ron 100% 

negativas en ambos casos. Durante el primer- periodo fuef"on publicadas un 

total de 16 articules editoriales y una editorial todos de tendencia 

negotívo. 

Dentro del análisis pcr categOf"ías se pudo observar que dentro de la 

primera categoría solo se clasificó una articulo pubUcado por El Universal 

donde se critica a los henriquistas por ros supuestos destrozos cometidos 

durante sus mítines. Dentro de la primera categoría ya no fue publicada 

ninguna editorial por ninguno de los tres d&arios. 
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Por el contrario la segunda categoría captó cas.i el total de las 

fTecuenckJs (703). dentro de esta categoría Novedades publicó tres 

artículos rirmados por JesUs Gulza y Acevedo en su columna " lo del dio " . 

En la primer-a subcafcgOf"ía no hubo frecuencia. en la ~gunda Guiza 

y Acevedo critica a la pet'!.ona del Genürol Hcnriquez tachóndolo de 

ambick>so. Dentro de lo siguiente subcategoria es cuestionado el origen 

de lo fortuna y los recursos con que el Genc..--ral Ht!nriqucz financió su 

campaña. entre la publicación de do'l. articulos editoriales _ 

El Universal dedicó mucho mayor atención a esta categoría que a 

cualq..Jier otra: en el primer periodo fueron pvolicados nuf'.-~ve artículos 

editoriales todos de tendenc¡a negativo. 

La primera subcategoria recibió tres rncnck>nes adonde se 

cuestionan los antecedentes del Gcnefal Henriqucz en la siguiente 

subcatcgoria también se publicaron tres articules cditonales criticar.do la 

persona del Gento.~al y tres rnás cuestionando la foduna del General 

Henriquez. De estos nueve articulas de tendencia negativa siete fueron 

firmados por Jorge Espino de El Univer~I. quien al igual que GuiZa y 

Acevedo se dedicó o atacar directamente al G(..:nt....:.ral Henriquez 

criticando su fortuna. su"> antecedentes y en oor1icula.. la supuesto 

nacionalidad norteomeficona del General. quien s.olo pudo ofrecer como 

prueba de su nacionalidad mexicana uno fe de bautismo. 

Dentro de la tercera categoría El Universal pub!icó dos editoriales. en 

donde se criticaba el prograrna políttco de 105 henriqufstas. Novedades 

sólo publicó un artículo editorial dentro de esta categoría. 

Dentro de la cuarta categoría sólo El Universal publicó un artículo 

editorlol en donde se criticaba al henriquismo como un movimiento 

sedicioso. 
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Dentro de lo quinto categoría no fue publicada ninguna editorial o 

articulo edlloriol. 

ANÁLISIS NOTAS INFORMATIVAS SEGUNPO PERÍODO 

la octivtdad periodístico en el segundo periodo se encuentra 

totalmente marcada ~ el resultado de las elecciones. pero 

principalmente pot'" los incidentes violentos del 7 de jullC>. 

Los incidentes violentos fueron primera plano en los tres diarios. 

siendo el 8 de ju:io et día con nicyor cobertura de la infOf'"rnocKSn 

henriquista. Los trc...o-s dianas dedicaron gran espacio a lo reseña de estos 

hechos, pero nuevamente se volvió a observar marcadas diferencias en 

las posturas de cada diario respecto a los mismos acontecimientos. 

A diferencia del periodo antenor El Popular publicó diecis.iete notas 

dedicadas a reseñar lo ocurrido el 7 de julio y los días siguientes: 603 de 

estas notas son de tendencia pos.itiva. 353 neutra y 5 % negativa. 

Por su parte El Universal dedicó un total de 39 notas a lo infOímación 

henriquista .50'Yo neutrales 30% negativas y 20C?o positivas. Novedades 

publicó un total de 23 notas: 60% fueron negativas. 353 neutros y 53 

poslllvos. 

Nuevamente la p<irnera categoría rue la que recibió mayor atención 

P'CM" porte de los tres diarios. En El Popular dentro de la primero 

subcategorio fueron publicadas 8 notas: 3 de tendencia pcsitiva una 

negativa y cuatro neutras. El Univer~al publicó 1 5 notas 3 positivas 3 

negativas y 9 neutras. Novedades solo publicó 3 notas una negativa y dos {___: 

neutras. 

Lo segunda subcotegoria recibió menor atención. en El Popular 

fueron publicadas 3 notas positivos. El UnivOOol publicó dos positivas una 
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nega1iva y 5 neutrales; por su parte Novedad~ dedicó mayor atención o 

este temo con la publicación de seis notas negativos y dos neutros. 

En ta tercera subeafegoría no hubo frecuencia clguno; mientras que 

en lo cuarta fue reseñada una noto neutral por Novedades. 

Lo segvnda categoría ocupó el segundo lugar en cuanto o 

cobertura se refiere. en esto categoría fut...~ron publicodos 18 notas; tres por 

El Popvfar nueve por El Universal y seis por Novedades. 

ta primero subcotegoría no recibió ningún tipo de o1ención. en 

cambio lo siguiente. lo per-;ono del general fue lo qve mayor cobertura 

recibió; doce notas fueron publicada-:;. tres r.cgcfivas por Novedades. dos 

positivos y una negoriva Poi" El Popular y dos positivas. una negativa y tres 

neutras por El Universal. 

lo fortuna del genero/ volvió a recibir atencíón debido al nuevo 

embargo e ras empresas de los hermanos Henriqucz; s.ci$. notos fueron 

publicados al respecto donde r:xedominó la tendencia neutral y 

nuevamente El Popular se abstuvo de hacer comentarios alguno_ 

En esta categoría es importante destacar los diferencias entre los 

pos1uras de los tres diarios m1entros que poro Novedades la rendencio 

dominante es 10 negohvo, poro El Universa/ y p.opulor es la neutro. 

la siguiente cotegorio la p<opuesto político del henriquismo no 

recibió ningún 1ipo de ccberlwra por nínguno de los tre:s díorios. esto es 

lógk:o si se toma en cuenta que después de las elecciones y lo derrota de 

lo FPPM. su propuesto política era totalmente irrelevante, 

En lo cuarto catcgorfa Jo cobertura fue mayor. 12 notas fueron 

publicadas. Aquí lo tendencia negativa fue fa ,:::iredominante. EJ Uníver"SOI 

publicó 5 notos todas negativos. Novedades otras cuatro también 

negativos mientras que El Popular publico 2 pcsiti\l'aS y uno neutra_ 
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En la quinta categoría fueron publicadas cuatro notos; El Unfv~I 

publico una nota positiva donde el Partido Comunista reconoce el triunfo 

del general Henriquez y dos negativas con opiniones del DAN y del PRI. El 

Popular no publicó ninguna noto y Novedades pubJic6 una nota positiva 

con lo op¡nión del PAN donde critica los excesos del gobie<no. 

ANÁLISIS EDITORIALES SEGUNDO PEPIODO 

En lo referente a las editoriales durante el segundo pet"iodo la 

cobertura fue mucho mayor que en los otros dos periodos. La tendencia 

dominante en este pe<Íodo fue la negativa en un 89% de los casos: en este 

período el henriquisn-10 sólo recibió tres menciones positivas. dos en El 

Popular y una en Novedades. 

En el análtsis por categorías se observó que dentro de la primera 

categor-io aparecieron las tres artículos cdit01'iales pcsitivos. 

En la primera subcategoría. los actos de campaña. aparecen los dos 

únicos or1iculos editoriales que El Popular publicó durante los tres períodos 

y también el artículo pcsitivo publicado por Novedades. Mediante estos 

artículos se critic-::J al gobierno y en especial a la Secretoria de 

Gobernación por habet" utilizado o los fuerzas policiacas en contra de los 

ciudadanos que asistieron al mitin el día 8 de Julio. 

Lo siguiente subcategOfío recibió también mucha atención: después 

del arresto de Ramos Proslow y del General Múgica. los articulistas tuvieron 

suficiente material poro publicar cinco artículos donde acusaban a estos 

dos líderes como los responsables de haber incitado a sus partidarios a 

cometer actos violentos en contra del gobierno con intención de 

derrocar1o. 

La tercero subcatego...-ía. las elecciones. registró una editorial 

negatfva; la cuarta no registró ninguno frecuencia. 
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En la slguiente categoría. el candidato. se publicaron cuatro 

editoriales. Aquí hoy que recordar que el mitin del dio 7 fue organizado por 

el Partido Constitucionalista. que Cf"CJ ditigido PQf" Romos Proslow: en e5e 

mitin el General Henrlquez no estaba presente por esto rozón. las cr1tlcas 

en los artículos no se dieron de manera directo y nunca se le me,,ciono 

como el responsable directo. sin embargo se criticó a su persono por haber 

utilizado lo violencia como el medio para alcanzar sus ambiciones 

personales o canalizar su frustración por el resultado de los elecciones. 

Lo primera subcategcxia. sus antecedentes. fueron publicados dos 

artículos y uno mós criticando o su persono. 

Lo stguiente subcotegoría. su familia y fortuno. no recibió ninguna 

mención. 

En la s>Quiente categoría solo fue publicado un anículo por 

Novedades en donde califican al henriquisrno como un rnovlmiento 

contrario a los principio~ de la revolución mexicana. aporte de este artículo 

no hubo ninguna otra mención dentro de esta categoría por ninguno de 

los tres diarios. 

En lo siguiente categoría. el movimiento henriquista. Novedades 

publicó un total de tres editodales y dos artículos. mientras que El Universal 

publicó tres editoriales y tres artículos. En las seis editoriales publicadas se 

califtea al henriquismo como un movin,iento sedicioso que pC"etende 

derrocar al gobierno mexicano: en tres de los cinco artículos también se 

califico al henriquismo de la misma manera. los otros dos artículos lo 

callfican como un movimiento coyuntural. 

En la siguiente categoria. la oposición. no se registró ninguna 

frecuencia. 



154 

ANÁLISIS NOTAS TERCER PERIODO 

El tercer periodo se desarrollo ya a dos años de ocunidas los 

elecciones: para este momento el general Henrfquez había anunciado 

tiempo atrás su decisión de retirarse de Ja Politk:o activa. aunque dejó 

cloro que seguiría siendo un rtel partkJarJo de la FPPM 

A dos años de las elecciones sj bten la situación interna del país 

seguía siendo la mismo. el contexto mundial marcado por la guerra fria y la 

fobia contra el comunismo captó la casi total atenc~n de la prenso en 

Méxlco. 

En este sentido la cancelación del registro o la FPPM fue un incidente 

aislado. motivado por otros incidente que sólo captó la atenci6n de la 

prensa de manera momcntóneo pero a pesar de esto tuvo una presencia 

signincativo en los tres diarios analizados. 

En este periodo fueron publicados un total de 46 notas 3 de 

tendencia positiva '27 negativas y 1 6 neutros. 

En el onórisis pcx- categOt"ias se observó que lo primero categcirio fue 

la que captó lo moyC>f"" atención en los tres dlarios y nuevamente en la 

primet"a subc.ategoría, los actos de campaña fueron pubrK:odos quince 

notos : 8 negativas 6 neutros y solo una positiva por El Universal. 

La segunda subcategoria los líderes fueron publicados cuatro notas. 

3 negativos y una neutra las otros tres subcofegorias yo no recibieron 

atención. 

lo segundo cotegOf'"io el candkfoto solo tuvo una rnenctón neutra 

en la segunda subcotegorío por parte de El Universal. Lo razón de esto es 

que en el mitin del 5 de febrero de 1954. el general Henriquez no tuvo 

intervención alguna y pe< lo tanto no había formo de vinculono a los 

ocontecimJentos. 
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lo tercera subcotegorio no recibió ninguna mención en ninguno de 

sus subcofegorias. A dos años de las elecciones el programo político de lo 

FPPM resultaba totalmente irrelevante y es normal que no hayo tenido 

ningún tipo de cobertura. 

La cuarta categoría fue la que ocupó el te<cer lugar en cuanto a 

cobertura; en esta fuef"on publicadas un total de once notos 7 negativos y 

4 neutras. 

En lo primero subcoteg0<ía fueron publicado!> cuatro neutrales por El 

Popular 3 negativas ¡::JC>r Novedades 'f dos negotivos por El Universal. Los 

siguientes dos subcategorías sólo recibieron una mención negativo coda 

uno por El Universal. mientras que los otros dos diarios no publicaron 

ninguna nota que entrara dentro de esta categOf"ia. 

lo quita categc:::><Ío obtuvo el segundo lugar en cuanto o cobertura 

se refier•.;::- dentro d~ esta se publicaron un total de T 5 notas. Las 

frecuencias en esta categoría se deben principalmente a que aquí se 

clasificaron todas las notas relacionadas con las declaraciones y 

peticiones de los diputad-:>s p<iistas solicitando la cancelación del registro 

de la FPPM. 

En lo primera subcatego.-ía fue publicada Lino nota de tenaencio 

neutra en El Universal y otra de tendencia negativa en !'..levedades con las 

declaraciones del partido popular respecto a la cancelación. 

El partido comunista no emitió ninguna declaración o bien esta no 

fue cublerla por ninguno de los tres diarios. En cambio Acción Nocional 

emitió la única declaración positiva en relación a la cancelación del 

registro. El PAN declaró. "Al PRI es a quien se le debef"ia cancelar el 

registro" 

Por porte del PRI fue-on publicados ocho notas. seis negativos y dos 

neutras. todas relacionadas con la petición hecha a la SEGOB por los 
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diputados prf1Stas. En to quinto subcotegoría fueron pubUcados 3 notas 

negativas donde la CTM y fos maestros se unen o lo petición del PRI 

ANÁLISIS EDITORIALES TERCER PERIODO 

La actividad editorial en el tercer periodo fue P<Ócticamente nula. 

Novedades publicó únicamente un artículo de tendencta negar/va dentro 

de la cuarta cotegoria donde se califica al henriquismo como un 

movimiento sedick>so. 

En cambio El Universal publicó la única editorlal positiva que recibió 

el henriquismo: por medio de esta editorial El Unive<sol critica los excesos de 

to pofk:ío en contra de los henriquistas asesinados en Mor-elos cuando la 

FPPM ya había sido declarada ilegal. 

Más allá de estos pubrfCactones el henriquismo no recib4ó mós 

atención por- porte de Jos editOl'"es o articulistas. En esta periodo Ja casi 

totaltd'od de los editoriales y los ortiCu:os editoriales se enfocaron hacia lo 

guetTo trio y en particular a Jo fobia anticomunista. 
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4.3 DELIMITACIÓN DE LA TENDENCIA. 

La dellmitack>n de la tendencia en la~ notas informativos. editoriales 

y artículos editoriales fue de acuerdo al mótodo e)(plicado en el capitulo 

tres; este método sirvió para delimitar Jo tendencia positivo. negativa o 

neutra de fo información relacionado con el henriquismo y Poder así 

determinar ta tendencia de las unidades de anólisls clasmcados dentro de 

los seis categOfías propuestos. 

Una vez que se ha deterrnir.ado lo tendencia d~ estas notas. esta 

misma información vuelve a ser útil para particularizar aun mós en el 

tratam.ento que la prensa Oio a la inforrnación henriquista por medio de un 

anólisis y recuento de !os adjetivos sustantivos verbos y frases que los 

periodistas utilizaron para referirse al henrquisrno 

A continuación se presentan los palabras adjetivos. sustantivos y 

vef'bos que !:.irvicron para delimitar la tendenc~ positiva o negativo de 

notas. editoriales y artículos editoriales. Se incluye además lo frecuencia 

con que estos palabras aparecieron haciéndose la aclaración que en una 

nota o editorial o artículo pudo aparecer mós de una palabro que 

determinara la tendencia. 

También so citan textualmente las frases que sirvieron poro delimitar 

la tendencia en aquellas notas donde la palabra no rue suficiente. 

Los tres gráficos presentados después de las listos de palabras 

representan los porcentajes resultado del estudio. 

Lo primer gróflca ilustra las tendencias generales y Po" genero. La 

segunda muestra ras tendencias encontradas en coda perl6dk:o al 

anallzar las notos infOt"motivas. La tercer grófico muestra las tendencias 

encontrados en cado uno de los periódicos al anoU.zar los editoriales y 
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artículos editoriales. En cada una puede verse el porcentaje que coda 

tendencia representa. 

TENDENCIA NEGATIVA NOTAS 

ADJETIVO FRECUENCIA 

Agitadores 7 

Antlpotr16ticos 2 

Bochornoso 

Burdo 1 

Cínk:os 3 

Comunistas 3 

Delictuosas 4 

Depredad0<es 3 

Desordenadamente 

Destructe<es 

Escandalosos 7 

Falso 

Ilegales 2 
lmpctentes 

lnsttgadOfes 2 

Irresponsables 

Ladinos 

Perturbados 2 

Provoc<:>(jOC"es 3 

Rojos 1 

Sangrientos 3 

Sediciosos 2 
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Subversivos 8 

Sucios 

Tendenciosos 

SUSTANTIVOS FRECUENCIA 

Agltcclón 5 

Agresión 

Alboroto 

Atentados 

Bunc 

CalumnkJ 

Conflic1o 

Desmanes 2 

DesOf'"den 4 

OisolucJón social 4 

Disturbios 3 

Fraude 3 

Improperios 

Injurias 6 

Homicidio 2 

Lastimo 

Lesiones 2 

Motines 3 

Rebeldía 3 

Repudio 1 

Sedición 3 

Traición 

Turbos 



Vlolenc:la 

Zafarrancho 

Zozobro 

VERBOS 

Alfe<ocf6n del C>r"den 

Amenazar 

Condenar 

Desorienta,.. 

Destruir 

Envenenar 

Escandalizar 

Folsil'icor 

Injuria< 

Uquld= 

Suplantar 

Vlc:>lor 

FRASES DE TENDENCIA NEGATIVA. NOTAS 

- Se profundizo Ja división. 

14 

FRECUENCIA 

2 

1 

3 

- Se pide se cosf~ue a Jos responsables de los actos. 

- Estón fuera de la ley. 

- !Henrlquez habla de ley y justicia! 

- Titubeaste declaración de Henriquez. 

- Se investigan las causas de los hechos en Arcos de Belén. 

TENDENCIA POSITIVA NOTAS. 

ADJETIVOS 

Animado 

FRECUENCIA 
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Entusiasta 

Imponente 

Importante 

Inerme 

Inusitado 

Legitimo 

Nutrida 

Sin precedentes 

SUSTANTIVOS 

Adhe<ión 

Entusiasmo 

Justk:ie<o 

Ley 

SimpafiO 

Solidaridad 

Respeto 

Triunfo 

Unión 

VERBOS 

Aciamar 

Apegarse 

Ap<:>yor 

Exhortar 

Luchar 

Respaldar 

VltOf°eor 

1 

2 

1 

3 

2 

FRECUENCIA 

2 

1 

3 

2 

FRECUENCIA 

4 

2 

2 

1 

3 

2 

3 
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FRASES DE TENDENCIA POSITIVA NOTAS 

- Al PRI es o quien debe cancelórsele el regtstro: PAN. 

- los diputados prrrstas nos atacan porque le deben su curul al 

gobie<no. 

- Conslderon su detención como un atentado a la democracla. 

- Nuevo secuestro a los empresas de los hermanos Henrlquez. 

- Fue detenido de mone<o Ilegal el general Madrigal Cárdenos. 

- El Secretorio de Gobernación actuó arbitrariamente. 

- Acusan al PRI de torturar o dos menores henriquistos. 

- Si tenía autorización para realizar el mitin. 

- Lo acusan del supuesto de disolución. 

- Lo procuraduría juzgó o priori. y juzgó que e<o poro perlurbar el 

orden públk:o. 

- No han Podido Pf'"Obar los cargos contra Ramos Proslow. 

Se pide se investiguen las violaciones o las garantías 

constitucionales. 

TENDENCIA NEGATIVA EDITORIALES. 

ADJETIVO FRECUENCIA 

Agitadores 3 

Alborotadores 2 

Antidemocrótlcos 

Amorgados 2 

Asesinos 

Brutales 2 

Comunista 2 
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Comunfstoide 

Corrupto 1 
Cruentos 2 
Débil 

Defraudador 

Desastroso 

Enfermos 

Enriquecidos 

Falso 

Ilusos 

Impertinentes 3 
Inmoral 

Instigadores 

Hediondo 1 
Hip6crltos 2 
lépero 

Monstruosos 

Nefasto 

Odioso 

Oportunista 

Payasos 

Petulante 1 

Rebeldes 2 
Sangrientos 

Sediciosos 1 

Subvenivo 3 
Turbio 1 
Vergonzoso 2 
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Vlolencla 12 

Vividor 

SUSTANTIVOS FRECUENCIA 

Albero lo 

Asonadas 

Atentados 

Criminal 

Derroto 1 

Desorden 2 

Engaño 2 

Injurio 4 

ladrones 1 

molo fe 2 

mentira 1 

mitote 2 

motines 3 

Pandilla 

Rebelión 1 

Turbos 2 

Tumultos 2 

Venganza 2 

Zozobra 

VERBOS FRECUENCIA 

Agitar 

Alterar el orden 2 

Atacar 



Atentar 

Desprestigiar 

Destruir 

Engañar 

Sabotear 

FRASES TENDENCIA NEGATIVA EDITORIALES: 

3 

2 
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- El candidato banquero nunca podró obtener el número de votos 

necesarios paro obtener tan alto cargo. 

- El cuento del candidato que dice que es un hombre pobre y de 

repente es millonario. 

TENDENCIA POSITIVA EDITORIALES. 

- Critican Jos oficiales el uso del ejercito paro disolver el mitin. 

- Al pueblo que protesta se Je acusa asesino y encarcela. 

- Excesivo represión en contra de henriquistos. 

- Se aplicó demasiada fuerzo contra el pueblo. 
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4.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

De los tres análisis pr-ocHcados o la información henriquisto es posible 

hacer observaciones que conduzcan o juicios concretos respecto al papel 

desempeñado por- lo ¡:;i<ensa mexicano de esos años en lo compaña 

presidencial de 1952. 

El primer estudio anollzó la cobertura dado o lo infOíTTIOción 

generado por- el henriquismo. Lo cobertura de los octivk:1odes henriQuistas 

siempre fue constante. Aqui el punto o destocar es la forma tendenciosa 

de dk:ha cobertura. donde destaca lo enorme cantidad de notos 

informativos parcializados y más aun lo casi totaHdad de editofioles y 

artículos editoriales contrarios al henriquismo. 

Lo cobertura expresada en el cronograma muestra una cobertura 

normal y muy parecido en Novedades y El Universal: la cobertura dada al 

primer periodo por El Popular fue mínima. aunque paro los dos periodos 

siguientes esto yo fue mayor. Lo mayor frecuenckl como ef"a de espefarse 

ocurrié> en los días posteriof"es al 7 de julio. La cobertura de los otros dos 

periodos fue más constante en El Universal. donde casi a diario fue 

publicada al menos una nota. 

En el segundo estudio donde se clasificó a las notas dentro de las seis 

categClf"Ías propuesta fue significativo encontrar que las cafegClf"io que mós 

atención recibief"on después de los actos de campaña fueron la !;egunda. 

relacionada con la persono del general Henrtquez y la relacionada con los 

lidet""es de la FPPM y lo cuarta También fue significativo encontrar que la 

tercera calegClf"ía relacionada con la propuesto po:ítico del henriquismo 

recibió muy poca atención en k>s tres diarios. 

Esto se puede interpretar como la aun existencia de un fuerte 

caudillismo. en la sociedad me>Ocana. Las criticas al General Henriquez 
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como una persona. sus propios aspiraciones. Jo necesidad de ten.e< uno 

figuro superior como lo de Córdenas: la existencia de uno campaña 

política basada casi en su totalidad en Ja rlguro de un hombre que 

proponía un p<ogramo simple. sin aspiraciones y bósicomente uno copio 

del p-opuesto por el candidato oficial evidencia ro poco culturo p-olifica 

de fa sociedad mexk:ona. 

Paro ro prenso me.-.icona de esos años lo más importante eran los 

hombres y no los propuestas. en gene<ol siempre rue mayor lo cobertura 

dada o las actividades y siempre los críticos fueron mayores o los 

actividades de Jos hombres. sus actos y comportamientos: ros criticas a los 

propuestos. fueron pocas parecería !>C.~ que los planes de gobiefno eran 

argo secundario siendo que en realidad eran las formas en que estos 

hombres gobef"noríon. 

Lo cuarto catege><ia tarnbén recibió mucha atención sobre todo por 

porte de articulistas y editores de Novedades y El Universal. En esta 

categoria fueron clasificados todas aquellos notos donde se crasificabo al 

henr/quismo como un movimienro sedicioso y coyuntural: todas estas notas 

formaron parte de la compaña de desprestigio implementada por estos 

dos diarios. 

Medfant<e el estueffO realizado paro delimitar fa tendencia de los 

notos refocJonodas con el henóquismo se obtuvo uno lista de odjetlvos. 

sustantivos. vertx>s y frases con los cuales es poslble saber más sobre lo 

Imagen que los periodistas y orticufisfas tenían del henrlquismo o cual 

querían presentar a Jos lector-es. 

Por medio de un calirfcotivo un repor1ero puede aunque no deba de 

hacerlo. yo sea de uno manera sutil o ablerla dar su opinión personal o la 

opinión que le morque lo línea editorial del diario donde escribe. En el coso 
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del henriquismo los calincaflvos mós utilizados por los reporteros fueron 

Agitadcxes. escandalosos. subven.ivos. violenckl. y agitación. 

Con tan solo estas palab<as es posible darse cuenta del obfetivo de 

estos reporteros. desp<estigior al movimlento henrlquista haciéndolo como 

un movimiento subv~ivo cuya única intensión ero derrocar al legitimo 

gobierno. 

En el coso de Lombardo Jo más común era llamarlo comunista o 

se..vldor de los intereses sovk§.tk:os pero nunca se le tachó de subver.;fvo: en 

el caso de Henrlquez lo importante para la p<ensa era encontrar una 

forma de de!i.acreditarlo: al no poderlo hocet" atacando sus pr-opuestas 

porque en esencia eran iguales a las del candidato oficial. se optó por 

califlcor1o de subversivo y violento. 

En realidad los henriqutstas siempre fueron víctimas de la vtolencia y 

rep-es.ión oficial. En ninguno de los enfrentamientos ocurñdos durante la 

compaña aun los Incidentes del ocho de julio se p-obó lo completa 

respansobilidad de los henriquistas o el carócler subversivo de sus 

acciones. Sin embargo y a pesar de que la mayOt"Ía de los asesinatos 

cometidos durante la compaña fueron en contra de henriquistas: la prenso 

siempre se ernpeñó en hacef' ve< a los henriquistas corno violentos. 

subve..-s.ivos y agitadores. 

El caso de las editoriales es similar al de las notas informativas. los 

editores y ortlculistas también atacaron al los henriquistas. pero ellos 

pref"wieron criticar mós o los lideres del movimiento y no al movimiento 

corno un todo. Paro estos periodistas el henriquismo ero un movimiento 

lldet"eado por oportunistas sedientos de poder que intentaban derrocar al 

gobierno mexicano de manera violenta, al no poder hacer1o por medio de 

la elecciones. 
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los términos más usados ruer-on violencia, aglfoclores. escandalosos. 

agitación e injurias. En el caso de los editores y articulistas no se les puede 

critk:or por hablar de manero negativo del henriquismo o por apoyar al 

candidato ofT.ciol de manef'a abierto: pero si es pasible darse cuenta del 

compromiso que tenían con el gobief-no y el partido oficial. 

Paro referirse al hcnriquisrno. los periodistas llegaron a ullllzar adjetivos 

tales como hediondo, monstruosos. comunistoides. perturbados. rofos. 

sucios. depredadores. JX,lyasos. enfermos. Yividor. pandilla entre otros: esto 

es uno muestro de la saña con lo que los periodistas atacaban al 

henriquisn10 y lo mucho que deseaban desprestigiarlo ente los lectores. 

Otro aspecto destocado del estudio fueron las posturas de cada 

diario en relación a lo ocurrido durante la compaña henriquisto. 

El ped6dico El Popular representa es un caso distinto al de los otros 

dos diarios. el popular si bien fue conside<ado como un diario de oposición 

al régimen de Miguel Alemón: se observó que mós que un diario era el 

vocero e instrumento de propagando del Partido Popular. El uso de este 

como instrumento de can,paña resultó contraproducente al popio 

partido: al no dar cabido a otros c0<Tientes u opink:>nes distintas a lo 

expresadas por el Partido Popular. el Unico secfor de ios lectores que se 

Interesaba en este diario era aquel que yo ero partidario de Lombardo y 

sólo buscaba rearirmar sus deos mediante la lectura de este diario. 

Al no haber espacio paro otras corrientes o ser 'ª propaganda tan 

obvio. el Partido Popular se outomarginó de todos aquellos lectores que 

buscando leer un dlorio .. convencional" pudiesen haber sido atraídos por 

los Ideales y p-opuestos de Lombardo. 

Poro El Popular los incidentes violentos del 8 de julio fueron 

consecuencia del fraude electoral. Si bien El Popular consideraba que el 

verdadero trfunradOf'" en Jos elecciones había sido Lombardo Toledano. 
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también consideraban que los henriquistos estaban en su derecho e 

protesta en contra de lo que toda la oposición calificó como un fraude. El 

Popular adoptó una postura respetuosa en relación a la FPPM y siempre 

consideraron a los hecho~ violentos como un acto de rep<esión en contra 

del pueblo que ejercía sus de<echos y nunca dieron crédito o lo vCt"sión 

sostenida por el gobierno y en particular lo SEGOB qu;enes calificaban al 

henrfquismo con-10 un rnovini+ento sedicio:.o quo preh~nd;a desestabilizar a 

México. 

Después de las elecciones El Popular se reíirió al general Henriquez y 

Lombardo Toledano curno los líderes encargado!> de impulsor o sus 

seguidores o luchar contra el fraude cometido por el gobterno; sin 

embargo esta postura cambio en cierta medida cuando el partido 

comunista reconoció el triunfo del hennqu1srno o lo que E! Popular calificó 

como uno acto de traición en contra de el Partido Popular. 

El Universal siempre mantuvo una posrura plural pc.---ro no por ello dejo 

de ser conlrover1ida, por uno parte fueron publicados una bueno cantidad 

de notas de tendencia positiva. todas ellos firrnadas por Jos& Luis Porra 

quien siempre mantuvo una pos1ura ravoroble respecto al henriquisrno y 

nunca se atrevió o quiso cues:ionar asuntos no tan claros. corno lo for1una 

del genet"al Henriquez o las acusaciones de pillaje en su contra. 

Por otra parte El Universal pubHc6 rambién infinidad de no1os de 

tendencia negativa en relación a los mismos asuntos de los que 

anteriormente José Luis Parro había hablado positivamente. 

Novedades siempre mantuvo su Postura contraria al henriquismo; 

esto es uno pruebo de su enorme compromiso con el gobierno. En este 

diar1o nunca encontraron cabido opiniones criticas respecto al gobierno y 

al candidato oficial u opiniones favorables al candidato de lo FPPM. 
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Las posturas de No·1edades y El Universal siempre fueron contrarios al 

henriquismo. Poro ambos diarios et henriquismo ero un movimiento 

sedicioso que tenia como rin último desestabilizar al pois y lograr el 

derrocamiento del régimen: además de esto resalta el concepto en que 

se tenia al ger.eral Hen,.iquez y a los principales líderes de la FPPM a 

quienes los diarios consideraban los autores de una fo~a y responsables de 

engañar a gen~c ingenua e ínocente con el fin de lograr ambiciones de 

tipo personal. 

De la lectura de toda la información recopilada también es po~ble 

hacer algunas observacion~s reveladoras: uno de ellas es el tratamiento 

dado al embargo de los bienes de la familia Her-r1·~uez. A esto situación El 

Universal y t.Jovedades dieron un tratamiento neutro. El Popular se abstuvo 

de publicar sobre este asunto. Este 1ra1anoiento neutro podría tarnbién ser 

llamad:> discreto o de C00"1plicidad; mediante este embargo el gobiemo 

quiere hacer ver al general Henriquez que de seguir adelante con sus 

intenciones puede perderlo todo. sin embargo un frotamiento discreto de 

este asunto era necesario poro no dar a conocef" información 

comprometedora y llegar así a un punto sin regreso que pudiese 

involuCTar a otros politicos en uno situación similar. 

Otra observación relevante es la capacidad del gobierno para 

perdonar y asimilar nuevamente a todos aquellos que en algUn momento 

se rebelaron: y la facilk:lad con que estos e!ementos rebeldes se 

reincorporan al reboño. Corno ejemplo tenemos o José Luis Parra quien 

dejó de escribir a favor del general Henriquez para más tarde ser 

presidente de la Asociación Nacional de Pef"iodh,tas o el caso de El Popular 

que en el tet"cer periodo ha cambiado su linea editorial a una en extremo 

conservadOl'"a; ahora dedico prlmeras planas al pt"esidente Rulz Cortinez a 

cambio de los benéficos de la publicidad pagoda. 
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A rovor del henriqulsmo fueron publicados tres artículos editotioles y 

uno editorial.: en todos se critican los excesos cometidos paf" lo policía y el 

ejercito en contra de los militantes henriquistas. En ninguna de los tres 

editoriales positivas se legitiman las técnicos utilizados POf" los henrfquistos o 

se les concedt~ la razón en /o relacionado con los resultados de las 

elecciones. sin embargo tampoco se mencionó los responsooles que 

ordenaron rePf"imir lo manifestación henriquisfa; ros actos de represión son 

cons.iderados como un hecho casual que provino de 

desconocido. 

lugar 

Es evidente el deseo de ostos periodistas Por denunciar los actos de 

represión gubt.~namenfal en contra de ciudadanos que por pertenecer o 

grupos de opasición u organizaciones disidentes fueron asesinados o 

encarcelados. pero también están presentes las consecuencias que 

pagaron todos aquellos pcriodfsfas que se atrevieron a atacar a 

funcionarios del gobie<no: como resultado los criticas y denuncias fueron 

por lo general tibias y sin mencionar a un responsable en concreto. 

Este tipo de criticas sin culpable denoto el miedo y lo falto de 

libertad existente en la prensa rnc.<icana. Al criticar al gobierno como un 

todo, sin mencionar un solo responsable por su nombre o cargo públicc; la 

culpo y la responsabilidad se diluyen hasta perder sentdo. lo que convierte 

a las críticas contra el gobierno en simples comentarios sin peso y sin 

trascendencia. 

El acceso a los dianas por J:XJrte de los henriquistas fue muy limitado 

en Jo que se refiere a espacios positivos. también las posibilkjades de 

publicar desplegados dentro de los princíJ:XJles diarios les fue negada a los 

hendquistas. únicamente El Universal aceptó publicar algunos desplegados 

con P""Opaganda henriquista. 
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Haciendo una comparación entre los tres diarios podemos 

simplemente decir que cada uno se dedicó a defender- p<:>f'" encima de 

lodo o los intereses del grupo al que servia. Si bien dentro de El Universal 

tuvo cabida la mayor porte de la Información positivo henriquista también 

es mucha lo infOf"mación negativo publicada. Esto podría inteq::><eto~e 

como uno postura plural en relación al henriquismo. pero en realidad 

dentro de El Universal extstian dos c01Tientcs irractonolmente 

con-ipromefidos a atacar y opcyar al henriquismo. 

Es sabido que los articulistas y editores gozan de la libertad de hablar 

de lo que ellos consideren prudente. En el coso del henriquismo es notable 

lo manera tan poco objetiva con que el henriquismo fue tratado. Una 

opinión totalmente negativa en contra de un movimiento que si bten no 

ero el mejor podría haber tenido algún aspecto positivo hablo del poco 

comprcmiso crilico que tenían los periodistas de esa época. 

Junto a esto esta la pesencio de dos articulistas dispuestos o dedicar 

toda su acti·,,idad p<oductiva a desprestigiar a un grupo de ~anos con 

argumentos de poco peso y sostenidos de monet"a irresponsable, y mós 

aun la existencia de un sin número de articulistas con el compromiso 

abierto y pcr..:ializado de hablar bien del candidato oficial y del gobierno: 

muestra el compromiso de estas personas con grupos de poder-_ 

También es asombrosa la carencia de propuestas propias en la 

prensa de oposición o en los artículos o notas publicados por los 

partidarios de los partidos de oposición: toda la octivk:Jod de estos 

periodistas es contestataria a lo dicho por el gob4emo y por lo general 

proponen solucionar los problemas mediante acciones opuestos a los 

realizados poc- el gobierno. 

Otra conclusión slgnlftcotiva fue observar Jos comp-omisos que 

periodistas. reporteros. articuristos o editores tJenen con grupos de poder de 
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una manera incond~ionol e incluso if'Tacionol. Estos cornpromfsos se 

obsefvan no solo en ravor del gobierno. sino también en favor de grupos 

de hombres con po!tib'tidodes de accede< al podet"". 

Si se onallza cual es lo mejor manero en que un partk:jo y un 

candidato como el gene<al Henriquez PQdrian haber utilizado a la prenso 

en su favor. tomando en cuenta las circunstancias en las que se 

encontraban: quizá le mejor mane...o sef'ia introducir de manera discr'eto. 

pe<o constante su infornioción en la mayor cantidad de diarios posible. 

Como se pudo aprecklr. lo e)(isfencio de un diario dedicado 

exclusivamente a promovef" la Imagen de candidato resultó 

Inapropiado. PQf' limitar el grupo de lectores a los partidarios de este 

candidato: por el contrario, el uso indiscriminado de los medios acaba por 

resultar repulsi'vo al lectOf" lo que se traduce en una crtsis de credibilidad. 

El tratamiento periodístico de que fue objeto el partido henriqutsto y 

su candidato es producto de su oógen: el caso del henriquismo es aun 

peor que el del lombordismo. Si bien Lombardo también fue una 

importante figuro dentro del pa.rttdo af"ictal. siempre se encontró 

identlncodo con una causo. y sus acciones estuvie.-on encaminados al 

cumplimiento de esta fuero buena o mola. 

El coso del genCf"ol Hcnriquez es igual al de Almozón o Padilla; todos 

fueron opor1unistas sedientos de poder. que se sinfle<on inconfOfTTles al no 

haber sido elegkios como candidatos preskjenctales. Todos se lanzaron o 

uno campar.a política sin uno propuesto serlo o un historial político que los 

respok::te. Esto los convierte en figuras trans.itc:wios. que si ~n pudie<on haber 

captado la atención de aquellos descontentos con el sistema político 

mexicano. no tenían el respaldo de un pr-ograma o una causa digno de 

ser tratada seriamente par la prenso. En caso de haber habido artk:urtstos 

que no estuviesen compromeHdos con el gobierno o algún otro grupo. 
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tampoco tendrían PQ'que haberlo estado con el henriquismo. pues nunca 

representó una verdadero alternotfvo. 



179 

CONCLUSIONES 

Respecto al mélodo de análisis. 

B método de análisis de contenido utilizado para reaUzor este 

esfudJo resultó ser un Instrumento eficiente poro la cOfTecfa clasificación y 

codlficackSn del total de información obtenida. Sin este método hubiese 

sido muy dif"tell poner en 0<den la fotaíldad de la lnfOtTnOción. 

Otra ventaja importante fue haber podk:to crosmcor la información 

en temas. con esto se pudo obtener dat~ precisos y concretos de cuales 

fueron los temas mós tratados r::x:>f' lo prenso en relación al movimiento 

henriquista poro así pasar al análisis cualitativo de una manera mas 

ordenada. 

la delimitación de Ja tendencia propuesto Po< Berelson. resultó ser 

efectiva para marcar la tendencia de acuerdo a criterios precisos y 

establecidos, evitóndosc así caer en apreciac;ones subjetivas: además de 

que reveló impcrtantes datos para el análisis cualitativo. 

Respecto a los resultados del estudio. 

El papel que desempeñó la prenso mexicano en las elecciones de 

1952 pudo no haber afectado directamente el resultado de los 

efeccJones. pero no cebe duda que existió complicidad entre Jos diarios y 

el gobierno para favorecer al candidato oficJal medlante extensas 

coberturas y notas favorables. o por medio de una campaña de 

desprestigto en contra de los demás candidatos: en particular el general 

Henriquez quien era el adversario con más fuerzo. 

En general. el cúmulo de información productda por la campaña 

política de 1952 y Jos periodos posteriores obedeció en su totaUdad a 
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compromisos PortJdarios. sin que en ningún momento se hoya podk:jo 

observar honestidad o sensatez en lo escrito. Tanto fo negativo corno lo 

posJtivo está abiertamente parcializado dando lugar a información vCiada 

y tendenciosa que dir.ere mucho del compromiso ideal en un Ot0rfo. 

Es Jmportante señalar que lo existencia de conientes antagónicas 

dentro de un mismo diario no puede ser considerada como una muestro 

de objetividad. si bien esto podría ser considerado como un pluralidad. el 

criterio de pluralidad debería estar precedkjo pcx- el de objetividad y 

veracidad. 

A lo largo de mós de 40 años el desa,..-ollo de la radto y televkJón ha 

relegado o fa prensa escrita a un segundo plano. En el año de 1952 las 

transmisiones de radio y televisión ef"On poc.os y Jos posibles receptores et"On 

todavía menos. por lo que la P<enso escrito e<"a el medio rr1asivo por 

excelencia; por esta razón el control gubernamental sobre este nedio era 

mós ñgkio y fa libertad de expr-esJón era limitada. 

Esta marginación le ha dado a los periodistas y articulistas de nuestro 

tiempo mayor libertad para escTíbir artículos o notas que ataquen 

abiertamente al régimen. pero aun no es posible decir que la p-ensa 

mexicana es libre de decir lo verdad: tampoco ;;>1.)edt. decir .. e que las 

cosos han cambiado en bien de fa verdad. 

ta pr-enso mexicana es una pC"ensa de estado, que rige v Owige sus 

actividades en función de los necesidades del propio estado. Es así que 

cuando Ja prenso es pr-ogobiernista. sus actividades siemPf"e ·~stón 

encaminadas o s.ervr a los intereses del gobierno y gobernantes: al F"1t1al de 

este estudio se comprobó que la prensa me><icona obedece atiene e 

incondiclonafmente las pautas macadas po< los grupos de poc::::Jer a los 

que sirve. 
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Es así como cado diarfo apoya y sostiene uno serie de valores 

estableck:::los Po'" los grupos dominantes a los que sirve, esto se traduce en 

un gruPo de lectores educados de acuerdo a estos valores. 

la pr-ensa es de oposición no es diferente aunque el enfoque 

siempre es contrario al oficial esta prenso también responde a los intereses 

de grupos de poder aunque en este caso sean minoritarios y de opostción: 

per-o a pesar de es1o tambtén busca establecer una serie de valores 

siempre contrarios a los establecidos por el gobierno. pero finalmente sus 

actividades sus activk1ades siempre son contestatarios y encaminadas a 

criticar al gobierno y go~"af"nontes sin llegar a ejercer un peóodlsmo sensato 

y critico. 

La concfu~n más relevante de este trabajo fue sabe< que la 

situación de Ja prenso mexicano ha combkJdo muy poco durante todo 

este tiempo. y la J:'.)or"ensa salvo algunas excepciones. siguen s'endo una 

¡:x-enso al servick> del Estado y el Estado sigue utilizando a la pil"enso escrito 

como un medio de ~apagando en favor de sus intereses. 

En un artículo publicado en el periódico Reforma. bojo el título ""La 

Impunidad de los medios'" se critica la impunidad que gozan todos 

aquellos peñodistas que mfenten u omiten información en favor de estos 

grupos de poder. Se plantea la pQSibilidod de sonck>nor penalmente o 

aquellos comunJcad<::::>res cómplices de estos grupQS. Pero ¿Será oe verdad 

posjble sancionar a un periodista por no decir lo verdad o par tener un 

compromiso con un grupo? 

Pet'SOnalmente no creo en medlos de tipo legal o coercitivo paro 

""oblJgar'" a un comunicador a decir la verdad o a decir toda la verdad. Lo 

respuesta a este problema se encuentra en lo sociedad en su conjunto: 

nadie es más responsable que la sociedad misma. 
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Lo situación posada y actual de lo p4'"enso mexicana. es solo 

producto de lo situación de la sociedad en su conjunto; no es posible pedir 

que solo una porte del todo funcione bien si el resto se encuentra enfermo 

y corrompido. Mientras aquellos comunicadores qL•e de monet"o honesta 

intentan hacer su trabajo conectamente sean reprimidos y la sociedad se 

muestra indiferente ante esto, es imposible esperar un cambro sustancial 

en el papel de la prenso dentro de nuestro país. 

Quizó la idea de un perkxjísrno de verdad objetiYO seo muy 

romántico. de ~r esto cierto el lec:tOt" tendró que aprender a no creer en 

todo lo que ve. oye o lee y aprender a sacar sus propias conclusiones de 

entre lo publicado. 
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