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macHuca, Alfredo J.

Nació en Oaxaca. Se unió a la Revolución en octubre de 
1910. General. Operó en los distritos de Silacayoapan y Jux-
tlahuaca en compañía del Cor. José Reyes. Al triunfo de la 
revolución maderista sus tropas fueron licenciadas. Trabajó 
en la Tesorería General de la Nación. Posteriormente, se in-
corporó al 16º Cuerpo que estaba de guarnición en Acatlán, 
Pue., de donde pasó al 26º Cuerpo Rural de la Federación en 
Zacatecas. Tuvo bajo su custodia la línea Chalchihuites, Som-
brerete y Nieves, estando a las órdenes del Tte. Cor. Anaya. 
Tras el cuartelazo de Victoriano Huerta al gobierno de Fran-
cisco I. Madero, se pronunció en la población de Nieves. 
Tiempo después, se le aprehendió y salió libre en julio de 
1914. Miembro del Estado Mayor del Gral. Lucio Blanco, 
quien lo nombró teniente coronel y comandante militar de 
Oaxaca en 1914. Durante su estancia en el estado se encargó 
de desarmar a las fuerzas del extinto Ejército Federal que se 
encontraban en la región. Se puso a las órdenes del Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista. Perteneció al Ejército de 
Oriente, a cuyo frente estaba el Gral. Pablo González. En la 
ciudad de Córdoba, Ver., el 11 de noviembre, Venustiano Ca-
rranza le otorgó el grado de coronel y le asignó la Jefatura de 
las Armas del sector que comprendía los cantones de Córdo-
ba, Orizaba, Huatusco y el distrito de Tuxtepec. El 13 de 
febrero de 1915, se trasladó al estado de Hidalgo para hacerse 
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macías valenZuela, Anselmo

Nació el 5 de abril de 1896 en el puerto de Agiabampo, hoy 
municipio de Huatabampo, Son. Hijo de Pablo Macías y Án-
gela Valenzuela y hermano del general Pablo Macías Valen-
zuela. Realizó sus primeros estudios en la ciudad de Álamos. 
Se alistó en las fuerzas constitucionalistas a principios de 
1913. En 1914 se sumó a la lucha armada con las tropas cons-
titucionalistas para combatir al régimen del Gral. Victoriano 
Huerta. El 10 de febrero se incorporó al 10º Batallón de So-
nora con el grado de teniente. Su trayectoria militar se desa-
rrolló fundamentalmente fuera del estado. Participó en el si-
tio al puerto de Mazatlán, Sin. (5 de mayo); en el combate de 
Orendáin, Jal. (5 de julio); en la toma de Guadalajara, Jal. (8 
de julio), y en Estación Campos, Col. (13 de julio). Del 5 de 
agosto al 23 de noviembre de ese año peleó contra las fuerzas 
zapatistas en Nativitas, San Gregorio y Xochimilco, D. F., 
logrando que éstas evacuaran la capital de la República. Du-
rante 1915, tomó parte activa en la lucha armada, bajo las 
órdenes de Álvaro Obregón, contra el gobierno de la Con-
vención de Aguascalientes. Entre esas acciones de guerra des-
tacan las tomas de Zacatelco, Tlax., en Puebla, Pue. y Tacu-
baya y Mixcoac en el D. F., contra fuerzas zapatistas, del 3 al 
5 de enero; los combates en Celaya, Gto., contra tropas co-
mandadas por el Gral. Francisco Villa del 6 al 12 de abril; las 
batallas en Trinidad y en León de los Aldamas, Gto., del 27 
de abril al 5 de junio; la toma de Aguascalientes, Ags., el 10 
de julio; la defensa de Agua Prieta del 1 al 3 de noviembre, y 
la ocupación de Nogales el 26 de noviembre. El 24 de febrero 
de 1916, sostuvo un enfrentamiento armado en el cañón de 
Las Burras contra una partida de yaquis insurrectos. En 1919, 
se trasladó al estado de Veracruz y luchó en Potrancas (28 de 
agosto), San Rafael y La Peña (ambas el 20 de diciembre). En 
1920 apoyó el Plan de Agua Prieta y combatió a las tropas 
carrancistas que comandó el Gral. Herminio Álvarez en aquel 

cargo de la Comandancia Militar. Posteriormente, gobernó 
aquella entidad. Durante su estancia como gobernante prote-
gió el paso de los trenes que iban destinados al Gral. Álvaro 
Obregón, en el tramo comprendido entre las estaciones de 
Ometusco a Tula y autorizó la restitución de ejidos a los pue-
blos de San Nicolás Ayotengo, Santa María Amajac, Santa 
Ana, San Francisco, Tizahuapan, San Sebastián, San Lucas y 
otros. Combatió a rebeldes zapatistas encabezados por los 
generales Argumedo, Flores y Gazariz. En junio de 1915, 
por órdenes de la Primera Jefatura, tomó el mando del ala 
derecha de la columna que atacaría la ciudad de México; 
avanzando hasta la población de Azcapotzalco, de donde se 
retiró después de cuatro días de combate por falta de parque. 
La Primera Jefatura lo trasladó a la zona del Gran Canal, para 
que atacara Cerro Gordo y tomara la ciudad de México. El 11 
de julio de 1915, inició la entrada a la ciudad de México de 
las fuerzas constitucionalistas encabezadas por Alfredo J. 
Machuca, quien quedó al frente del gobierno militar. Des-
pués de estos combates se trasladó a Veracruz con algunos 
miembros de sus fuerzas. Acompañó a Carranza en una gira 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, por los 
estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Po-
tosí, Guanajuato y la ciudad de Querétaro. En esta última 
permaneció hasta el mes de abril de 1916, cuando se le orde-
nó incorporarse en la ciudad de México a la división del Gral. 
Benjamín Hill. Estando de guarnición en La Piedad, Mich., 
el día 28 de mayo de 1917, se le ordenó marchar a la ciudad 
de San Miguel de Allende para sofocar la rebelión del Gral. 
Martín Triana. Finalmente, logró el sometimiento de los su-
blevados y persiguió a los dispersos que se habían unido al 
rebelde José Gutiérrez. Permaneció como jefe de sector de la 
estación González en San Luis Potosí, hasta el 20 de agosto 
de 1917, fecha en que el Gral. Hill entregó el mando de sus 
fuerzas. En 1923 secundó la rebelión delahuertista.
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macías valenZuela, Pablo

Nació el 15 de noviembre de 1891 en el rancho de Las Ca-
bras, dto. de El Fuerte, Sin. Fue hijo de Pablo Macías y Án-
gela Valenzuela; hermano de Anselmo Macías Valenzuela y 
amigo íntimo de Manuel Ávila Camacho. Se afilió a las fuer-
zas constitucionalistas. Inició sus servicios el 25 de marzo de 
1912 como Teniente en el 4º Batallón Irregular de Sonora, 
formado por el entonces presidente municipal de Huatabam-
po, Álvaro Obregón, para combatir a los orozquistas. Peleó 
en 86 batallas contra las fuerzas de Victoriano Huerta. Tam-
bién luchó a las órdenes del general Ramón F. Iturbe. Com-
batió al maytorenismo bajo las órdenes de este último y de 
Ángel Flores. El 22 de octubre de 1914, al iniciarse la suble-
vación contra Venustiano Carranza en el estado, los amotina-
dos se dirigieron a Sonora y se pusieron a las órdenes del co-
ronel villista Ramón Gómez. El general constitucionalista 
Ángel Flores, con 200 hombres del 6º Batallón, salió en su 
persecución hasta El Fuerte, sin lograr darle alcance; organi-
zó la Columna Expedicionaria de Sinaloa e inició su avance 
hacia Sonora el día 1 de enero de 1915. Durante su actuación 
militar obtuvo sus empleos por riguroso escalafón por méri-
tos en campaña. Combatió a los villistas que habían invadido 
ese estado y durante esta campaña Macías fue un colaborador 
destacado. Tuvo rango de coronel en diciembre de 1915, Ge-
neral Brigadier desde agosto de 1920, General de Brigada 
desde enero 16 de 1924 y alcanzó el grado de General de 
División desde octubre 16 de 1937. Jefe de operaciones mili-
tares en el estado de Sonora, Durango, Nayarit, Distrito 
Norte de Baja California y estado de Sinaloa; Jefe de las 4ª, 
7ª, 9ª, 10ª y 24ª Jefaturas de Operaciones Militares; Jefe de 
las 9ª y 17ª Zonas Militares y Comandante de las 15ª y 29ª 
Zonas militares; Secretario de la Defensa Nacional de 1940 a 
1942; Comandante en Jefe de la Región Militar del Pacífico; 
Gobernador Constitucional del estado de Sinaloa, para el 

estado. En 1922, en el estado de Sinaloa, enfrentó a las fuer-
zas dirigidas por el Gral. Juan Carrasco en Las Lagunas y El 
Quelite; en La Zábila (16 de julio) y en la Cañada de Lerma 
(27 de octubre). Del 21 al 24 de enero de 1924 defendió la 
plaza de Morelia, Mich., contra los seguidores de Adolfo de 
la Huerta, en donde resultó herido. En 1929, luchó contra el 
movimiento escobarista, que desconoció al gobierno provi-
sional de Emilio Portes Gil. El 1 de septiembre de ese año 
ascendió a general de brigada. Comandante de la Zona Mili-
tar de La Huasteca en la época de las acusaciones contra Pa-
blo Macías. Ejerció la jefatura de diversas zonas militares de 
la República, como la 11ª en Zacatecas; 13ª en Tepic, Nay., 
27ª en Iguala Gro. (1937), la 22ª en Toluca (1938), 19ª en 
Villa Cuauhtémoc, Ver. (1945), y especialmente la 20ª, loca-
lizada en Colima. En esta zona ayudó a los damnificados del 
puerto, después del ciclón que azotó la costa de ese estado 
durante septiembre de 1933. Por sus servicios, las logias ma-
sónicas lo condecoraron y recibió innumerables gestos de 
simpatía. Tuvo a su mando las corporaciones del 54º Bata-
llón, del 2º Regimiento de Guardias Presidenciales y del 15º 
y 30º regimientos de Caballería. Subinspector general del 
Ejército durante la presidencia de Abelardo L. Rodríguez. Al 
iniciar la campaña de propaganda para las elecciones del esta-
do, se postuló como candidato a la gubernatura para cubrir 
el cuatrienio 1939-1943. Resultó electo gobernador consti-
tucional y asumió el Poder Ejecutivo a partir del 1 de sep-
tiembre; permaneció en ese cargo hasta el 31 de agosto del 
segundo año citado. Mediante un decreto que expidió la le-
gislatura local, el 15 de septiembre de 1941, se le otorgó un 
voto de confianza “por su fecunda labor en favor del engran-
decimiento de esta entidad”, y se le concedió una medalla 
“como galardón por su intensa obra material y social”. Des-
pués de terminar su periodo constitucional radicó en Huata-
bampo, donde se dedicó a las labores agrícolas. Murió en 
enero de 1973.
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comandancia de la Legión de Honor Mexicana. En 1961, 
causó baja en el Ejército y fue nombrado divisionario. Murió 
en la ciudad de México el 16 de enero de 1962.

maDero gonZáleZ, Raúl

Nació en la hacienda del Rosario, en Parras de la Fuente, 
Coah., el 16 de septiembre de 1888. Fue el tercero de los 16 
hijos de Francisco Madero Hernández y de Mercedes Gonzá-
lez Treviño. Realizó sus estudios en el Colegio Bolívar de 
Monterrey y en la Escuela Notre Dame de Indiana, E. U. 
También estudió en la Phillips Andover Academy de Massa-
chusetts, el Colegio Civil de Nuevo León y diversas institu-
ciones norteamericanas, hasta graduarse como ingeniero en 
minas en la Philip Academy Massachussets. Regresó al país y 
se dedicó a la agricultura en la hacienda familiar de San En-
rique, en Nuevo Laredo, Tamps. Hermano menor de Fran-
cisco I. Madero. Se unió a éste en San Antonio Texas, pocos 
días antes de que se iniciara el movimiento revolucionario del 
20 de noviembre de 1910. En la lucha armada ocupó el cargo 
de secretario tesorero. El 9 de febrero de 1911, se le otorgó el 
grado de Mayor. Participó con el grado de Capitán en el ata-
que a Casas Grandes, Chih., a mediados de abril de 1911. 
Acompañando a Garibaldi, y al frente de una columna de 
800 hombres, derrotó en Bauche al Tte. Cor. Pueblita. Parti-
cipó en la toma de Ciudad Juárez, Chih., en mayo de 1911 y 
ya siendo presidente Francisco I. Madero, al ocurrir la rebe-
lión orozquista en 1912, reclutó y organizó un cuerpo de 
300 hombres que se llamó Carabineros de Nuevo León. Con 
el grado de Teniente Coronel, formó parte de la brigada que 
mandó su hermano Emilio, Brigadier adscrito a la División 
del Norte, la cual fue enviada contra los orozquistas al man-
do del Gral. Victoriano Huerta. Así, participó en el avance 
desde Torreón hasta la ciudad de Chihuahua, en cuyo trayec-
to libró los combates de Tlahualilo (9 de mayo) y Conejos 

periodo de 1945-1950. Comandante de la 1ª Región Militar 
y Director de Pensiones Militares desde 1957 hasta 1975. Se 
le otorgó la medalla Belisario Domínguez en 1973, aunque 
fue acusado de ser el autor intelectual de la muerte de Rodol-
fo T. Loaiza, gobernador de Sinaloa, en 1945. Murió el 3 de 
mayo de 1975.

maDero gonZáleZ, Emilio

Nació en Parras de la Fuente, Coah., el 8 de agosto de 1880. 
Hijo de Francisco Madero y Mercedes González, hermano 
del célebre Francisco I. Madero. Ingresó a la lucha armada en 
el estado mayor de Francisco I. Madero en 1911, con el grado 
de mayor, y combatió ese año en los estados de Coahuila y 
Chihuahua. Fue jefe de la Revolución en Coahuila y Duran-
go. Negoció para la toma pacífica de Torreón y el fin de la 
matanza de chinos en La Comarca Lagunera. Participó en la 
entrada triunfal del Ejército revolucionario a la ciudad de 
México. Recibió de su hermano el encargo de instrumentar 
los Acuerdos y pactar la formación de gobiernos de transi-
ción. Ordenó la concentración de los contingentes maderistas 
en las ciudades de Durango, Torreón y Saltillo, y en la segun-
da mitad de junio de 1911 empezó a enviarlos a sus casas con 
cuarenta pesos y un boleto de ferrocarril para cada ex rebelde 
licenciado. En 1912, con el grado de teniente coronel de ca-
ballería combatió al orozquismo, como integrante de la Divi-
sión del Norte, en Durango y Chihuahua. En 1913, continuó 
operando en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas. 
En 1914, permaneció en las filas villistas después de la esci-
sión con Venustiano Carranza y alcanzó el grado de General 
Brigadier. En 1939, fue ascendido a General de Brigada; de 
1940 a 1942 estuvo a disposición del estado mayor de la Se-
cretaría de la Defensa; de 1942-1945 pasó a la Dirección Ge-
neral de Personal; en 1947 se le reconoció como Veterano de 
la Revolución y legionario, y entre 1950-1957 perteneció a la 
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cultura de Nuevo León. El 12 de septiembre de 1939, por 
acuerdo del presidente Lázaro Cárdenas, reingresó al Ejército 
como General de Brigada. El 21 de abril de 1961, se le con-
cedió el retiro con el grado de divisionario y antigüedad re-
conocida desde el 1 de abril de 1944. En 1945, fue presiden-
te del consejo de administración del Banco Nacional de la 
Armada y la Marina, y miembro del consejo de la Legión de 
Honor del Ejército Nacional. Gobernador de Coahuila de 
1957 a 1963. Murió días después de recibir la medalla Belisa-
rio Domínguez en 1982. Escribió, junto con Francisco L. 
Urquizo, el libro: Plan de Guadalupe (1958), editado por el 
gobierno del estado de Coahuila.

maDinaveytia esquivel, Manuel

Nació en un rancho de la Sierra de la Muerte, municipio de 
Mapimí, Dgo., el 1 de junio de 1888. General villista. Sus pa-
dres fueron Antonio Madinaveytia y Felícitas Esquivel. Reali-
zó estudios básicos en Zacatecas. Antes de participar en la re-
volución fue agricultor, comerciante, ferrocarrilero y empleado. 
Se casó en Torreón, Coah., en mayo de 1914, con Juana Mu-
ñoz, con quien tuvo tres hijas: Juana, Ofelia y María de la Paz. 
En 1910 ingresó en las filas revolucionarias bajo las órdenes del 
Gral. Jesús Agustín Castro para luchar contra el gobierno de 
Porfirio Díaz. Después de la Decena Trágica, se unió a los 
constitucionalistas luchando con las fuerzas del Gral. Francis-
co Villa. Participó en la toma de Torreón, Coah., en 1914. Jefe 
del Estado Mayor de la División del Norte. Se sumó a los con-
vencionistas, pero combatió a Eulalio Gutiérrez al ocurrir el 
distanciamiento con Francisco Villa. Participó en Hermosillo, 
Son., en la derrota del Gral. Manuel M. Diéguez. En 1915 se 
licenció y volvió al servicio activo en 1920. Fue jefe de opera-
ciones en Sinaloa y Durango. Se le otorgó el grado de General 
de División el 16 de mayo de 1929 por sus méritos en campa-
ña. Fue nombrado jefe de la guarnición de la plaza del Distrito 

(12 de mayo) en Durango y los de Rellano (22 y 23 de mayo), 
La Cruz (16 de junio) y Bachimba (3 y 4 de julio), en Chihu-
ahua. En estas acciones de armas, que desbarataron al enemi-
go, estuvo al frente de cerca de 10 000 hombres armados. A 
mediados de 1913, después del asesinato del presidente Ma-
dero, se incorporó en San Pedro de las Colonias a la brigada 
Zaragoza que mandaba el Cor. Eugenio Aguirre Benavides y 
que perteneció a la División del Norte. El resto de ese año 
asistió a varios hechos de armas, entre ellos: la batalla de Tie-
rra Blanca (24 y 25 nov.), a cuyo término fue ascendido a 
Coronel por méritos en campaña (26). En la primera mitad 
de 1914, con la misma División del Norte, concurrió al ata-
que y toma de Ojinaga (10 de enero), al asedio y toma de 
Torreón (27 de marzo-2 de abril), al combate de Paredón, 
Coah., (17 de mayo) y al ataque y toma de Zacatecas (21-23 
de junio), que destrozaron física y moralmente al Ejército 
Federal. En la Convención de Aguascalientes formó parte de 
la comisión de Gobernación y votó a favor del retiro de Ca-
rranza como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y 
Encargado del Poder Ejecutivo. Cuando se produjo la esci-
sión revolucionaria, permaneció al lado de Villa. Incorporado 
a las filas de Felipe Ángeles, combatió con éxito a Antonio I. 
Villarreal y a Luis Gutiérrez en Ramos Arizpe, Coah. En 
1915, fue gobernador de Coahuila del 15 al 20 de junio, y de 
Nuevo León de febrero a mayo del mismo año. A causa de 
serias dificultades con Villa, debió salir del país y exiliarse en 
Estados Unidos. En Nueva York estableció oficinas comercia-
les. Regresó al país en 1919, dedicándose a la agricultura en 
la región lagunera. En 1924, se le nombró posible candidato 
presidencial; sin embargo, declinó su postulación dando su 
apoyo a Ángel Flores. En 1929, secundó el movimiento esco-
barista y cuando éste fracasó, volvió a dedicarse a las activida-
des privadas. A partir de 1930 fue nombrado gerente del dis-
trito de riego de Palestina, en San Carlos, Coah. Trabajó en 
la Comisión Nacional Agraria y fue gerente general de Agri-
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trabajar como empleado en la casa comercial llamada “Rojas 
y Taboada” y a los pocos meses fue ascendido a contador. En 
1909, se afilió a los partidos Democrático y Antirreeleccio-
nista, sucesivamente, incorporándose al grupo integrado por 
Camilo Arriaga, Francisco J. Mújica, Agustín Maciel, José 
Vasconcelos y otros, que tomaron parte activa en el complot 
de Tacubaya en marzo de 1911. Al ser descubierta esta cons-
piración, marchó a Estados Unidos, donde se afilió al made-
rismo. En mayo de 1911, fungió como embajador zapatista 
ante Madero. Suscribió el Plan de Ayala. En junio de 1912, 
fue aprehendido y recluido en la penitenciaría del Distrito 
Federal, donde conoció a Francisco Villa. Cuando Victoriano 
Huerta, ante la presencia de tropas norteamericanas en Vera-
cruz, expidió el decreto que concedía amnistía a todos los 
revolucionarios, Gildardo Magaña salió libre. Fue un factor 
de unión entre Villa y Zapata. Representó en octubre de 
1914 al Ejército Libertador del Sur en la Convención de 
Aguascalientes. Secretario de Gobernación de la Convención 
Revolucionaria y Gobernador del Distrito Federal (1915). En 
este cargo luchó contra la actitud de los agiotistas que venía 
padeciendo la ciudad de México. Concedió las primeras dota-
ciones de tierras en el Distrito Federal a las gentes de Xochi-
milco, Ixtacalco e Iztapalapa, en una ceremonia que presidió 
el General Zapata, y dio también la primera Ley de Tierras 
Ociosas. Cuando entró el Ejército Constitucionalista en la 
ciudad de México, le hicieron proposiciones para que conti-
nuara en el cargo, pero fueron declinadas por Magaña. En 
1917, fue nombrado jefe del cuartel general zapatista de To-
chimilco, Pue. A la muerte de Zapata, en abril de 1919, Gil-
dardo Magaña fue nombrado jefe del Ejército Libertador del 
Sur. En 1920, apoyó el Plan de Agua Prieta. Jefe del Depar-
tamento de Colonias Militares (1921). Organizó la Confede-
ración Nacional Agraria (1923), comandante de la 21ª Zona 
Militar en Michoacán; estuvo en la Secretaría de Guerra y 
Marina entre 1925 y 1935; gobernador del territorio norte 

Federal por el Gral. Lázaro Cárdenas, cargo del que fue cesado 
al permanecer fiel a Plutarco Elías Calles. Murió en la ciudad 
de México el 28 de octubre de 1947.

maDrigal, Jesús

Nació en Sinaloa. Se afilió a las fuerzas constitucionalistas, 
donde alcanzó el grado de General. El 1 de noviembre de 
1915, el General en jefe de la División de Occidente, Manuel 
M. Diéguez, le ordenó que junto con el General Enrique 
Estrada, se pusiera al mando de la 1ª Brigada de Caballería y 
del 7º Regimiento. Debía trasladarse de San Blas a El Fuerte, 
para resistir en esa plaza los ataques de la columna expedicio-
naria villista que de Chihuahua fue destacada a la región nor-
te de Sinaloa. El día 7, el Gral. Estrada ordenó a Madrigal 
que con una columna de 600 hombres de infantería, formada 
con fracciones del 1er Regimiento y del 7º y 4º batallones 
marcharan ocultos por la margen del río Fuerte y tomaran 
por asalto la posición enemiga de Ocolomé. A las 18:00 hrs., 
después de un vigoroso ataque, fue tomada la plaza poniendo 
a los villistas a la fuga. Las fuerzas constitucionalistas del es-
tado, de común acuerdo, iniciaron en noviembre de 1915 una 
ofensiva general contra el cuartel de los villistas Juan M. Ban-
deras y Felipe Bachomo.

magaña cerDa, Gildardo

Nació en Zamora, Mich., el 7 de marzo de 1891. General de 
División. Hijo de Celso Magaña Caballero y de Columba 
Cerda de Magaña. Su familia perteneció a la clase más o me-
nos acomodada dedicada al comercio. Realizó estudios en el 
Seminario de su ciudad natal y después en Estados Unidos, 
donde cursó la carrera de contador, en el Temple College de 
Filadelfia. En 1907, se estableció en la ciudad de México y ahí 
se unió a grupos opositores al régimen porfirista. Entró a 
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malDonaDo, Rafael

General carrancista. Atacó al grupo contrarrevolucionario 
del general Alberto Pineda en Palenque, Chis., en 1918. En 
Villa de Chilón encabezó a los carrancistas, quienes fueron 
derrotados por las fuerzas pinedistas del teniente coronel Sa-
lazar que se apoderaron de la Villa. En 1920, Rafael Maldo-
nado, junto al general Ricardo González, ya ex carrancistas, 
se declaraban parte del movimiento del Gral. Pablo Gonzá-
lez. Se presentaron en Nuevo Laredo pidiendo su rendición, 
pero ésta fue rechazada. El ataque comenzó con carga por el 
sur de ciento setenta y cinco hombres al mando de Benjamín 
Garza. Les hizo frente el Coronel Manuel Ortega. Tuvieron 
muchas bajas y los atacantes se retiraron.

mancilla, Efrén

Nació en Mazatepec Mor., el 18 de junio de 1886. General 
zapatista. Se incorpora a la revolución el 10 de mayo de 1911 
bajo las órdenes del Gral. Lorenzo Vázquez y participó en la 
toma de Cuautla del 13 al 20 de mayo de 1911. El Gral. 
Mancilla, al darse el rompimiento entre Zapata y Madero el 
30 de agosto de 1911, con las fuerzas que tenía a su mando, 
se establece en las estribaciones del cerro de Tlaquiltenango y 
en el campo llamado El Tepiolol, combatió con éxito a los 
Colorados del Gral. Ambrosio Figueroa. A partir del 17 de 
enero de 1912, continuó combatiendo a las tropas federales 
que de los estados de Chihuahua y Coahuila llegaron al esta-
do de Morelos bajo el mando del Cmte. Francisco Naranjo. 
Seguros de que el famoso 44º Cuerpo Rural aplastaría a las 
fuerzas zapatistas, resultando adverso este pronóstico ya que 
al mando del Gral. Alfredo Elizondo, la mayor parte del 44º 
Cuerpo Rural desertó y se unió a las fuerzas zapatistas, com-
batiendo después a sus propios compañeros que, bajo el man-
do del Cmte. Martín Triana, guarnecían los pueblos de San 

de Baja California (1935-1936), gobernador de Michoacán, 
de 1936 a 1939. Autor de Emiliano Zapata y el agrarismo en 
México. Murió en la ciudad de México el 13 de diciembre de 
1939.

magaña cerDa, Octavio

Nació en Zamora, Mich., el 8 de septiembre de 1896. Gene-
ral. Agente zapatista. Apodado “El Zorro Solitario”. Diputa-
do local por el distrito de Zamora (1942-1944). Autor de 
diversos artículos históricos y políticos, como Historia docu-
mental de la Revolución, publicado por entregas en El 
Universal.

magaña, Antonio de P.

Nació en Michoacán. General brigadier. Periodista que apo-
yó al antirreeleccionismo. Colaboró en la campaña constitu-
cionalista (1913-1914). Llegó por la vía del ferrocarril Intero-
ceánico junto con el general Agustín Millán para defender 
Veracruz durante la intervención norteamericana en 1914. El 
Mayor Josué Sáinz fue representante del Gral. Magaña en la 
Soberana Convención revolucionaria de Aguascalientes. Jefe 
de las armas en Puruándiro (1915). Candidato del Club “José 
María Morelos”, de tendencia católica, a gobernador del esta-
do en 1917. La lucha electoral en Michoacán fue una verda-
dera ruptura al interior del bloque revolucionario, dejando de 
lado a Antonio P. Magaña como el más débil candidato con-
servador y quedando la pugna entre Francisco J. Múgica y 
Pascual Ortiz Rubio. Aportó importantes servicios a la Revo-
lución, que validó un dictamen de la 2ª Comisión de Defensa 
Nacional para conceder a la Sra. María de Jesús D. viuda de 
Magaña una pensión de diez pesos diarios.
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vidades mineras. En junio de 1913 militó en las tropas constitu-
cionalistas bajo las órdenes del Cor. Plutarco Elías Calles, para 
combatir al régimen del Gral. Victoriano Huerta. El 10 de mar-
zo de ese año, Elías Calles lo ascendió a Subteniente de infante-
ría. A partir del 30 de julio, formó parte de los “Voluntarios del 
Norte” que dirigió el Cor. Miguel M. Antúnez. En 1914 y 1915 
participó en diversas campañas dentro del Cuerpo de Ejército 
del Noroeste, que comandaba el Gral. Álvaro Obregón. Tomó 
parte en las batallas de Celaya en el estado de Guanajuato, en las 
que se derrotó a las fuerzas villistas. Desempeñó el cargo de jefe 
de operaciones militares en varios estados y regimientos: en Baja 
California Sur, del 3er Batallón de Sonora en dos ocasiones, del 
8 de agosto de 1916 al 26 de octubre de 1917 y del 27 de octu-
bre de este año al 30 de diciembre de 1918; de la 2ª Línea de 
Operaciones del Yaqui, del 31 de diciembre de 1918 al 24 de 
octubre de 1920; en Yucatán, del 25 de octubre al 10 de no-
viembre de ese año; en Campeche, del 11 de noviembre de 1920 
al 28 de febrero de 1923; de este año a 1943, tuvo a su cargo 
varias jefaturas en Oaxaca. Fue uno de los firmantes del Plan de 
Agua Prieta el 23 de abril de 1920. Durante la Segunda Guerra 
Mundial tuvo a su cargo la 3ª Región Militar del Golfo de 
México (1 de octubre de 1942). Figuró como comandante de la 
2ª Región Militar del 1 de abril de 1951 al 31 de diciembre de 
1958. Con el carácter de agregado permaneció en el cuartel ge-
neral de la 26ª Zona Militar de enero a junio de 1959. Obtuvo 
los siguientes grados: Teniente Coronel (10 de marzo de 1915); 
coronel de infantería (19 de agosto de 1915); General Brigadier 
(19 de septiembre de 1916); General de Brigada (1 de agosto de 
1924), y General de División (1 de febrero de 1930). Se le reco-
noció como Veterano de la Revolución, de los periodos primero 
y segundo, el 17 de noviembre de 1939. Por sus méritos recibió 
importantes condecoraciones, entre ellas, la Cruz de Guerra de 
Primera Clase. Murió el 17 de agosto de 1970, en la ciudad de 
Veracruz, víctima de una larga enfermedad.

Andrés, Cocoyotla, Coatlán del Río, Actopan y Tetecala. El 
28 de febrero de 1913, se lleva a cabo el combate tomando las 
fuerzas desertoras de los rurales el municipio de Tetecala, 
donde la guarnición en masa fue hecha prisionera, pero el 
Cmte. Triana logró escapar con unos cuantos subordinados. 
Entre las fuerzas que formaban la División Lorenzo Vázquez, 
los comandados por el Gral. Mancilla se dedicaban, además 
de a la lucha armada, a los trabajos agrícolas para poder abas-
tecer a las demás fuerzas armadas. Participó en el sitio y toma 
de las haciendas de Zacatepec y Treinta y en la toma de la 
ciudad de Cuernavaca, en 1914. Después, se dirigió a Milpa 
Alta, donde con las fuerzas comandadas por el Gral. Everar-
do González y otros lograron derrotar a las huestes federales 
que guarnecían la plaza. Rotas las hostilidades entre carran-
cistas y zapatistas, el Gral. Mancilla combate en el estado de 
Puebla y el Distrito Federal en retirada al estado de Morelos. 
Durante los meses de abril a noviembre de 1916, junto a los 
generales Juan Cruz, Tomás Peralta y Gabriel Mariaca per-
maneció acampando en Tierra Blanca y el Zapote. Murió en 
combate sostenido contra fuerzas carrancistas en las inmedia-
ciones del poblado de Lagunillas, Gro., el 24 de agosto de 
1917, su cadáver fue trasladado a Tlaquiltenango y sepultado 
junto a su esposa quien había muerto el 13 de mayo de 1914 
durante el sitio a Zacatepec.

mange Hoyos, Alejandro

Nació el 1 de julio de 1886, en el molino de Camou, mpio. de 
Hermosillo, Son. Hijo de Santiago Mange y de Refugio Hoyos. 
Oficial del 1er Batallón de Regulares de Sonora en 1910. El 22 
de marzo de 1911 se incorporó al movimiento maderista en el 
Ejército Libertador, bajo las órdenes del Cor. Juan Antonio Gar-
cía. Ese año obtuvo los grados de Sargento segundo (22 de mar-
zo) y Sargento primero (25 de mayo). Del 1 de julio de 1911 al 
9 de marzo de 1913 se separó del servicio y se dedicó a acti-
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por lo que se vio obligado a replegarse al distrito de Ures. 
Días después, peleó en la batalla del molino de San Rafael y 
en abril tomó Moctezuma y Cumpas. Después del triunfo del 
movimiento maderista permaneció al frente de sus tropas en 
Guaymas. Formó parte del Estado Mayor del Gral. José P. 
Lomelí; del 47º Cuerpo Rural de la Federación, y del 3er Ba-
tallón de Sonora. A raíz del golpe de Estado contra el gobier-
no de Francisco I. Madero en febrero de 1913, se incorporó 
a las tropas estatales para combatir al régimen del Gral. Vic-
toriano Huerta, como jefe del 4º Batallón de Sonora. Duran-
te ese año tomó parte en la batalla de Santa Rosa; en el sitio 
a estación Ortiz; en la batalla de Santa María; en el sitio al 
puerto de Guaymas, y en el ataque y toma de Culiacán, Sin. 
Obtuvo el grado de Mayor y se le dio el mando de la 2ª Bri-
gada de Infantería de la Primera División del Noroeste, esta-
bleciendo su cuartel en la Hacienda de San Juanico. Durante 
el conflicto entre el gobernador José María Maytorena y par-
te de los constitucionalistas sonorenses, el 9 de marzo de 
1914 fue comisionado por Álvaro Obregón, entonces mayto-
renista, para exigir de Plutarco Elías Calles en la ciudad de 
Nogales, el puesto de jefe de armas de la región norte del 
estado. Ese mismo año tuvo a su cargo la escolta del Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, 
cuando éste viajó a Sonora y Chihuahua. Al ocurrir la ruptu-
ra entre Francisco Villa y Venustiano Carranza, permaneció 
al lado del segundo. Combatió al villismo en 1915 en Puebla, 
el Distrito Federal, en Celaya y Trinidad, Gto., en Aguasca-
lientes, en Coahuila y en su estado natal. A mediados de 1915 
ascendió a General. Tomó parte en la campaña del yaqui en 
marzo de 1916. En 1920, firmó el Plan de Agua Prieta por el 
que se desconoció a Carranza. El 1 de enero de 1924 ascen-
dió a General de División. Se desempeñó como subsecretario 
de Guerra y Marina y jefe de operaciones militares de Sonora 
(1926-1929). En 1929, volvió a levantarse en armas y fue 
uno de los dirigentes de la rebelión renovadora, como se 

mancilla, José

Nació en la ciudad de Puebla en fecha desconocida. En 1910, 
siguió a Madero en su gira política por el estado. Se incorpo-
ró a la Revolución desde su inicio. En 1913, se afilió al cons-
titucionalismo. Siendo Mayor participó en los combates de El 
Ébano, S. L. P., en 1915. En 1917, en Pachuca, Hgo., tuvo a 
su cargo una sección de ametralladoras. Secundó el Plan de 
Agua Prieta en 1920 con el grado de Coronel. Ascendió a 
General de Brigada al retirarse en 1952.

manZanares gómeZ, Celerino

Nació en Tlaquiltenango, Mor., el 13 de febrero de 1892. 
General. Hijo de Vicente Manzanares y de Ignacia Gómez. 
Campesino que aprendió a leer y escribir. Se casó antes del 
conflicto armado con la señora Aeropagita Alvear, con quien 
tuvo dos hijos. Entra a la revolución el 10 de marzo de 1911 
en las tropas comandadas por el Gral. Lorenzo Vázquez y 
transcurre todo el periodo revolucionario en las fuerzas zapa-
tistas. Al general Manzanares le apodaban “El Loco” por sus 
conocidos arranques de valiente y acciones fuera de lo co-
mún. A la muerte de Zapata se unificó con las fuerzas obre-
gonistas el 8 de mayo de 1920. Ingresó al Ejército Nacional 
al llevarse a cabo la unificación revolucionaria y se le recono-
ció como General Brigadier. Murió envenenado el 27 de sep-
tiembre de 1932, en Galeana, municipio de Zacatepec.

manZo, Francisco R.

Nació en 1885 en el mineral de San Marcial, Son. Se levantó 
en armas contra el gobierno porfirista el 10 de enero de 1911 
con el grado de Subteniente en el Batallón Pimas. En compa-
ñía de Anacleto Girón, participó en la ocupación de La Co-
lorada en marzo de ese año, en cuya acción resultó herido, 
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para que procediera al ataque de Xochitepec. Para diciembre 
de ese mismo año, Gildardo Magaña, Fortino Ayaquica y Je-
sús Capistrán reconocieron al gobierno de Carranza, aunque 
Gabriel Mariaca se mantuvo levantado en armas con Francis-
co Mendoza y Genovevo de la O. A la muerte de Zapata, fue 
de los generales que tomaron parte en la junta de generales y 
jefes para nombrar a su sucesor; se contó entre los candida-
tos, pero se opuso desde un principio a tan delicada respon-
sabilidad y declinó en favor del Gral. Gildardo Magaña, por 
su intelectualidad y preparación. Pero Magaña se fue al poco 
tiempo y lo sucedió Jesús Capistrán. Después lo reemplazó 
Mariaca y el último jefe de aquel Ejército fue el General Ge-
novevo de la O. El Gral. Gabriel Mariaca, después de la Uni-
ficación Revolucionaria de 1920 y gracias a la integración del 
movimiento zapatista al gobierno de los sonorenses, ingresó 
al Ejército Nacional y formó parte de la 1ª División del Sur, 
en un inicio al frente de la jefatura de la guarnición de la pla-
za de Cuernavaca, bajo las órdenes del Gral. Genovevo de la 
O que era el jefe de la 13ª Jefatura de Operaciones Militares; 
al poco tiempo, se hizo cargo de la corporación de la misma 
jefatura de operaciones y, finalmente, quedó a disposición de 
la presidencia de la República. El 11 de diciembre de 1923, el 
Gral. Mariaca llegó a Cuernavaca procedente de la ciudad de 
México, fue hecho prisionero por los generales José Cruz Ro-
jas, José Zamora, el Gral. Benigno Abúndez, entre otros y 
con la tropa que iba al mando del Cap. Ignacio Cortés fue 
conducido hasta Chipitlán, al sur de Cuernavaca y a la mitad 
del trayecto fue asesinado, ignorándose la causa.

marielli careta, Francisco de Paula

Nació en Huejutla, Hgo., el 10 de noviembre de 1885. Inicia-
dor del movimiento revolucionario en ese estado. General 
constitucionalista. Hijo del italiano Nicolás Marielli y de Gua-
dalupe Careta. Realizó la educación primaria en su tierra natal, 

autollamaba el escobarismo, para combatir al gobierno de 
Emilio Portes Gil, manifestándose con el Plan de Hermosi-
llo. Asumió el mando del Cuerpo de Ejército del Noroeste y 
al final de la lucha abandonó el país, antes de que las tropas 
del gobierno traspasaran las fronteras del estado. Se internó 
en Estados Unidos, donde declaró que sus compañeros de 
lucha “lo habían engañado”. El 26 de junio de 1967 se le 
reconoció como Veterano de la Revolución en los periodos 
primero y segundo. Con respecto al lugar y fecha de su muer-
te, algunas fuentes señalan que ocurrió el 1 de febrero de 
1940 en la ciudad de México, mientras otras afirman que fue 
en Guaymas, sin referir día y mes.

mariaca, Gabriel

Nació en Santa Rosa Treinta, municipio de Tlaltizapán, Mor. 
General zapatista. Fue de la gente que se incorporó a la revo-
lución con el Gral. Modesto Rangel como soldado. Luchó en 
las fuerzas revolucionarias maderistas en contra del gobierno 
de Porfirio Díaz. Al romper Zapata con Madero, se mantuvo 
fiel al movimiento suriano y en el año de 1914 ya era oficial 
de las fuerzas del Gral. Modesto Rangel. En 1916 ostentaba 
el grado de Coronel. Después de haber muerto el Gral. Ran-
gel, ese mismo año, Mariaca quedó al frente de sus fuerzas y 
fue ascendido a General Brigadier por el Gral. Genovevo de 
la O. Así siguió militando bajo las fuerzas de este divisiona-
rio. Le tocó estar el 13 de agosto de 1916 en que Zapata 
atacó a las fuerzas carrancistas en el municipio de Tlaltiza-
pán, en el que los carrancistas sufrieron un serio descalabro al 
principio del ataque, pero gracias a la llegada de refuerzos 
federales, los zapatistas se vieron obligados a replegarse y en 
represalia las fuerzas constitucionalistas se desquitaron con hora 
y media de degüello, dando muerte a 253 civiles, entre hom-
bres, mujeres, ancianos y niños, de esa infortunada pobla-
ción. En enero de 1917, recibió órdenes de Emiliano Zapata 
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ese mismo mes, entró en la ciudad de México. Evacuó Pachuca 
en apoyo a las fuerzas federales del Gral. Pablo González el 4 
de noviembre, dirigiéndose después a Tomás de Xochicuatlan, 
Molango, Corozal y El Higo, ante el avance de las tropas con-
vencionistas. En diciembre apoyó a las tropas del Gral. César 
López de Lara y al Gral. Jacinto B. Treviño en el sitio de El 
Ébano, S. L. P., derrotando a los jefes convencionistas Carrera 
Torres, Cedillo y Aguirre Benavides. Bajo las órdenes del Gral. 
Pablo González combatió a los zapatistas en la hacienda de 
Chapingo, Cerro Gordo y San Cristóbal Ecatepec; el 30 de 
julio se incorporó a las tropas del Gral. Juan Lechuga y atacó 
Santa Clara, Estado de México y la Villa de Guadalupe. El 2 de 
abril de 1916, avanzó sobre Ecatzingo, Atlauta y Achichipico, 
Estado de México, donde desalojó al enemigo; desde mayo de 
ese año hasta noviembre de 1918, combatió contra los zapatis-
tas en Morelos, Puebla e Hidalgo. Del 1 de enero de 1917 al 
31 de mayo de 1919, fue miembro de operaciones del sur. 
Asaltó y tomó su Huejutla natal en este mismo año. Pertene-
cieron a su Estado Mayor, Severo Anaya, Pedro Bautista, Emi-
liano Mojica, Micheas González, Nicolás Mariel y Fausto 
González. Comandante militar de la plaza de México del 1 de 
diciembre de 1919 al 28 de febrero de 1920; en marzo fue 
nombrado oficial mayor de la Secretaría de Guerra y Marina, 
cargo con el cual acompañó a Carranza en su marcha hacia 
Veracruz, rechazando diversos ataques a la comitiva del presi-
dente desde Apizaco, Tlax., Estación Rinconada, Aljibes y 
Tlaxcalantongo, Pue. Tras la muerte del presidente, acaecida el 
21 de mayo, fue hecho prisionero en Santiago Tlatelolco, con-
cediéndosele su libertad a condición de abandonar el país. A 
partir del 1 de octubre, se le otorgó una licencia absoluta y se 
dedicó a la vida privada hasta el 31 de octubre de 1940, fecha en 
que reingresó al ejército con el grado de General de Brigada. 
Por acuerdo presidencial se le concedieron las condecoraciones 
a la Perseverancia de 5ª, 4ª, 3ª y 2ª clases. Murió el 24 de abril 
de 1943 en la ciudad de México.

dedicándose más tarde al comercio para ayudar a su padre. Se 
casó con Esther Lazo y con ella tuvo dos hijos, Alicia y Fran-
cisco. En 1910, bajo las órdenes de Pedro Antonio de los San-
tos, hacía llegar correspondencia a Francisco I. Madero, quien 
se encontraba prisionero en San Luis Potosí. El 6 de enero de 
1911, junto con su hermano Nicolás en su hacienda Cayuco el 
Viejo, desconocieron al gobierno del Gral. Porfirio Díaz, orga-
nizando ahí una partida a la que nombró Regimiento Galeana, 
con la que dominó la región huasteca del estado. Luego de los 
Tratados de Ciudad Juárez, el mismo Madero lo nombró jefe 
político del distrito de Huejutla; del 5 de octubre al 10 de no-
viembre de 1912 ocupó el cargo de comandante de Rurales y, 
del 11 de noviembre del mismo año al 2 de abril de 1914, pre-
sentó sus servicios en el cuerpo del Ejército del Noreste. Com-
batió a los vazquistas Policarpo Sánchez, Navarro, Sánchez 
Medina y Treviño obteniendo el grado de comandante. Sirvió 
en el Depósito de Jefes y Oficiales de la Policía Rural de la Fe-
deración y combatió en la Decena Trágica, ingresando después 
en el Ejército Constitucionalista. Solicitó licencia absoluta para 
separarse de los Cuerpos Rurales a partir del 1 de abril de 
1913. El 20 de abril, participó en la fallida toma de Huejutla y 
en el combate en la puerta contra los federales del 2º Cuerpo 
Rural. En mayo, intervino en campaña contra los felicistas en 
el primer cuartelazo de Veracruz. El 5 de julio acompañó al 
Gral. Alejandro Vega en el ataque al puerto de Tuxpan, Ver., 
ocupado por los huertistas; el 8 de agosto volvió a la batalla 
por Huejutla y el 17 sitió la población y persiguió a sus enemi-
gos en Chililico y Macuxtepetla. Colaboró en la toma de Villa 
Guerrero, S. L. P., el 1 º de septiembre y, el 30 siguiente, par-
ticipó en la toma de Monterrey, N. L. Del 3 de abril de 1914 
hasta el 31 de diciembre de 1916, se integró al cuerpo del Ejér-
cito de Oriente; el 18 de abril de ese año participó nuevamente 
en la defensa y evacuación de Huejutla, recuperándola hasta el 
6 de julio, en la que hicieron 230 prisioneros; en agosto luchó 
contra los huertistas en el asalto y toma de Huazalingo, y en 
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Inocente Lugo ordenó el esclarecimiento de los hechos y, en 
consecuencia, Mariscal fue aprehendido el día 20 y recluido en 
la cárcel de Belén, en la ciudad de México. El 28 de junio fue 
trasladado a la prisión del Fuerte de San Diego, en el puerto de 
Acapulco. Su aprehensión y cautiverio provocaron una rebe-
lión encabezada por Julián Radilla, quien finalmente logró que 
el 14 de febrero de 1913 fuera puesto en libertad por órdenes 
de Francisco I. Madero, en gesto conciliatorio. Al llegar Victo-
riano Huerta al poder, Mariscal se sumó a sus filas y, en enero 
de 1914, fue nombrado Coronel de infantería regular. Duran-
te los últimos meses de existencia del huertismo, mantuvo la 
Costa Grande bajo su mando y como un fuerte reducto de 
Huerta. Su modo de actuar era violento y arbitrario; cometió 
un gran número de asesinatos y fue el terror de la región. Des-
pués de la toma de Chilpancingo, e incluso dos meses después 
de que el Ejército Constitucionalista había entrado triunfante 
en la ciudad de México, Mariscal continuaba en rebeldía. Pos-
teriormente, se enfrentó con el Gral. Jesús Carranza y decidió 
afiliarse a la causa constitucionalista, habiendo sido ascendido 
a General de Brigada y designado poco tiempo después como 
jefe de operaciones del estado. Mariscal y Julián Blanco fueron 
involuntarios compañeros de armas constitucionalistas en la 
región, pues ambos habían sido enemigos hasta hace poco por 
disputarse el dominio del estado. El 4 de agosto de 1915, las 
tropas de Silvestre sitiaron el Fuerte de San Diego. Ahí se ha-
llaba acuartelado el gobernador Blanco, con quien Mariscal se 
disputaba la dirección del constitucionalismo en el estado y el 
cual resultó muerto en esa acción. El 8 de noviembre de 1916, 
por órdenes de Venustiano Carranza, ocupó la gubernatura 
del estado de Guerrero. Dentro de su gobierno expidió la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero en 
1917. Logró algunos triunfos sobre los rebeldes. Venció al za-
patista Jesús H. Salgado en Teloloapan. Durante su gobierno 
desaparecieron los poderes constitucionales y se nombró en su 
lugar al profesor Figueroa Mata como gobernador provisional 

marín, Román

Nació en el sur del estado de Veracruz. Trabajó de carpintero. 
Participó en el levantamiento de Acayucan en 1906, encabe-
zado por Hilario C. Salas; hecho prisionero, fue encarcelado 
en San Juan de Ulúa, alojándosele en la mazmorra denomi-
nada “El Infierno”, dándosele ignominioso trato por los es-
birros mandados por el Coronel José María Hernández y 
Mayor Victoriano Grinda. Al triunfo de la revolución made-
rista fue liberado. Alcanzó el grado de General. Se retiró de 
las armas para ejercer nuevamente su oficio en Tampico, 
Tamps. Murió en este lugar.

mariscal gonZáleZ, Silvestre G.

Nació en 31 de diciembre de 1870 en Atoyac de Álvarez, Gro. 
Militar, profesor y pequeño propietario agrícola. Realizó sus 
estudios primarios en su pueblo natal, y se graduó como pro-
fesor normalista en el Instituto Científico Literario. Inició 
igual que Julián Blanco el movimiento revolucionario maderis-
ta en la Costa Grande el 26 de abril de 1911. Reunió 20 hom-
bres, entre los pintos de la Costa Grande, y tomó la plaza de 
Atoyac; continuó su lucha en las haciendas de Cabañas, Las 
Tunas y San Jerónimo el Grande, logrando reunir 300 hom-
bres. Posteriormente, atacó la fábrica “El Ticuí”. El 2 de junio 
del mismo año, después de la firma de los Tratados de Ciudad 
Juárez, tomó Acapulco, recibiendo después órdenes de aban-
donar esa plaza y licenciar a sus tropas. Al desconocer Emilia-
no Zapata y Juan Andrew Almazán en el Plan de Ayala a Fran-
cisco I. Madero, fue llamado por éste para combatir a los 
primeros al lado del Gral. Ambrosio Figueroa. El 4 de enero de 
1912, participó en Atoyac en una refriega en la que resultó 
muerto el Myr. Perfecto Juárez y Reyes, comandante militar 
en los pueblos de Atoyac y Tecpan de Galeana, con quien tenía 
diferencias. En febrero de 1912, el gobernador maderista José 
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desde el 1 de junio de 1914 al 13 de agosto del mismo año. 
Igualmente asistió a la toma de Puebla el 11 de diciembre de 
1914 y a la ciudad de México el 11 de marzo de 1915. En ese 
año, administró el ingenio del Hospital. De 1916 a 1920, 
operó entre las zonas de Yautepec y Tlaltizapán. Durante la 
campaña del Ejército constitucionalista en Morelos, Marmo-
lejo permaneció fiel al Gral. Zapata hasta que éste fue asesi-
nado en Chinameca. Después prosiguió en la lucha tras el 
triunfo del Plan de Agua Prieta en 1920, cuando se retiró a 
la vida privada y se dedicó a laborar la tierra. En 1935, empie-
za su participación política siendo electo presidente del Co-
mité Nacional de la Unión de Revolucionarios Agraristas del 
Sur, el 18 de abril en la ciudad de Cuernavaca; el 22 de junio 
de ese mismo año, le fue confirmado el puesto en el teatro 
Carlos Pacheco de la ciudad de Cuautla, ante el Gral. Lázaro 
Cárdenas, presidente de la República. Durante los días 5 y 6 
de octubre de 1935 fue elegido secretario general de la Liga 
de Comunidades Agrarias del estado de Morelos. En el mes 
de octubre de 1938 fue postulado como candidato al gobier-
no del estado de Morelos, siéndole arrebatado su triunfo 
nombrando al Cor. Elpidio Perdomo gobernador del estado. 
Reingresó al servicio activo en el Ejército Nacional, por órde-
nes expresas del Gral. Cárdenas, con el grado de General Bri-
gadier auxiliar. Víctima de un viejo padecimiento, falleció en 
la ciudad de México, el 20 de mayo de 1939. Su cadáver fue 
velado en el recinto del Congreso del estado de Morelos, en 
el Palacio de Cortés y sepultado en el mausoleo que Emiliano 
Zapata había mandado construir para sus compañeros en 
Tlaltizapán.

márqueZ, Emilio

Nació en Otlatlán, Zacatlán, Pue. Hermano de Esteban, 
Gaspar y Herminio; fueron llamados “Los Roncos”. General 
revolucionario; comenzó su carrera militar en el Ejército 

del estado. En el mes de diciembre fue aprehendido por órde-
nes del mismo Carranza, quien mandó se le instruyera un jui-
cio por insubordinación y abuso de autoridad, y que se le re-
cluyera en la prisión de Santiago Tlatelolco. Su destitución y 
encarcelamiento nuevamente provocaron una rebelión que se 
prolongó hasta octubre de 1918. Su abogado, el Lic. Luis 
León Garza logró ponerlo en libertad. Al estallar el movimien-
to de Agua Prieta, Carranza lo llamó a colaborar con él para 
combatir a los rebeldes. Murió el 31 de mayo de 1920 en Sin-
agua, Mich., en una emboscada preparada por tropas obrego-
nistas al mando de Juan Millán, quien lo mandó ejecutar.

marmolejo león, Emigdio

Nació en Santa Rosa Treinta, Mor., el 5 de agosto de 1878. 
General zapatista. Hijo de Gregorio Marmolejo y Francisca 
León, ambos de origen campesino. Aprendió a leer y escribir 
y se dedicó a auxiliar a sus padres en las labores del campo; ya 
adulto trabajó como jornalero. El 7 de febrero de 1911, se 
unió al movimiento maderista en Tlaquiltenango, bajo las 
órdenes de Gabriel Tepepa. Intervino en los hechos de armas 
tomando la fábrica de hilados y tejidos de Metepec el 6 de 
mayo de 1911; concurrió a la toma y sitio de Cuautla del 13 
al 20 del mes de mayo; esta plaza la defendía el famoso 5º 
Regimiento de Caballería. En agosto de 1911, cuando se 
rompen las relaciones entre Zapata y Madero, Emigdio Mar-
molejo fue nombrado jefe de la escolta personal de Emiliano 
Zapata; con este encargo asistió a todos los hechos de armas 
a las que concurrió su jefe; primero contra las fuerzas made-
ristas, después contra las huertistas y, por último, contra la 
invasión carrancista. Fue uno de los firmantes del Plan de 
Ayala. Estuvo en el sitio y toma de las plazas de Zacatepec y 
Treinta del 1 al 18 de mayo de 1914. Se encontró también en 
el sitio y toma de Cuernavaca, donde se habían hecho fuertes 
los últimos reductos del huertismo en Morelos. El sitio duró 
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marrero meDina, Juan Pablo

Nació en 1883 en Cuencamé, Dgo. Fue hijo de Francisco 
Marrero y Norberta Medina. Antes de ingresar al movimien-
to revolucionario trabajó como empleado. En 1910, se incor-
poró como soldado a las órdenes del Gral. Martín Triana, 
hasta 1913. Combatió contra el huertismo en Durango, 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo y 
Estado de México. Estuvo también bajo las órdenes de Fran-
cisco Murguía y Fortunato Zuazua entre 1914 y 1915, con el 
grado de General Brigadier. Formó parte de la Brigada Juá-
rez en la División del Norte, conformándolo hombres del 
partido de Cuencamé, entre los que destacaban Eladio y Lu-
cio Contreras, Manuel Mestas, Máximo Mejía Sanabria y 
Canuto Pérez. Después pasó al servicio del Ejército Constitu-
cionalista. El 9 de agosto de 1914, entró a la población de 
Metepec con las fuerzas constitucionalistas a su cargo, para 
rastrear a Gustavo Baz Prada. En la División del Noreste par-
ticipó a las órdenes del Gral. Jacinto B. Treviño, combatiendo 
al villismo en San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y 
Durango. El 14 de abril de 1915, luchó como segundo General 
contra los villistas, en “Puerto Aire” y bajo las órdenes del Ge-
neral César López de Lara. En 1921, se sublevó contra el  
gobierno, pero se rindió poco después. Se le reconoció como 
Veterano de la Revolución en 1946.

martíneZ aguilera, Panuncio

Nació en la ciudad de Guanajuato el 24 de septiembre de 
1878. Militar federal que al estallar la revolución se unió al 
movimiento armado maderista y operó en el estado de Vera-
cruz. Martínez tenía una actuación liberal que lo hizo salir 
del país y refugiarse en Guatemala, de donde regresó para 
rebelarse en Acatlán de Pérez Figueroa, Oax., en 1911. Allí 
reconoció el Plan de Ayala. Posteriormente, se unió a los 

Federal y sirvió al gobierno del Gral. Victoriano Huerta. 
Convencionista con sus hermanos Esteban y Gaspar. Venus-
tiano Carranza lo puso fuera de la ley por descarrilar un tren 
y asaltar a los pasajeros en la estación Muñoz el 14 de julio de 
1915. Ese mismo año, se rindieron al gobierno constitucio-
nalista, pero se volvieron a sublevar en 1917, uniéndose a Ro-
dolfo Herrero y Adanpol Gaviño, con los que operó en la 
Huasteca veracruzana. Se le conocía junto a José Trinidad 
Sánchez como salteadores y plagiarios, incendiarios, violado-
res y homicidas que tenían que ser condenados con la pena 
capital. Murió en Otlatlán en marzo en 1918, al ser atacado 
junto con sus hermanos por el Gral. Gabriel Barrios.

márqueZ, Esteban

Nació en Otlatlán, Zacatlán, Pue. Hermano de Emilio, Gas-
par y Herminio, juntos fueron conocidos como “Los Ron-
cos”. General; comenzó la carrera militar en el Ejército Fede-
ral y sirvió al gobierno del Gral. Victoriano Huerta. Perteneció 
a las fuerzas de Manuel Peláez con sus hermanos Emilio y 
Gaspar, bajo las órdenes del Gral. Rodolfo Herrero. Fue 
nombrado jefe del movimiento en la sierra norte del estado 
de Puebla, cuando se reconoció el Plan de Guadalupe. En 
junio de 1914, Esteban Márquez hizo un esfuerzo más serio 
para lograr un diálogo con los constitucionalistas, una vez 
más por auspicios del gobierno de Estados Unidos. Goberna-
dor convencionista del estado, cuando tuvo por capital la ciu-
dad de Huauchinango. Fue puesto fuera de la ley por Venus-
tiano Carranza, pues el 14 de julio de 1915 descarriló el tren 
de pasajeros de México en la estación Muñoz. En ese año se 
rindió a los constitucionalistas. En 1917, se volvió a levantar 
en armas bajo las órdenes del Gral. Adanpol Gaviño en la 
Huasteca veracruzana. Murió en Otlatlán en marzo en 1918, 
al ser atacado junto con sus hermanos por el Gral. Gabriel 
Barrios.
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Coah., y en las de Agua Prieta, Cananea y Nogales. De di-
ciembre de 1915 al 1 de julio de 1917 concurrió a la campaña 
contra los yaquis rebeldes en el estado. En enero de 1916, 
obtuvo el grado de Coronel. De marzo a noviembre de 1918, 
participó en diversas operaciones militares en Guerrero. En 
mayo de 1919, tomó los campamentos del rebelde Felipe Ar-
menta y dos meses después logró derrotarlo definitivamente. 
En 1920 secundó el Plan de Agua Prieta, mediante el cual se 
derrocó al presidente Venustiano Carranza. El 13 de mayo 
siguiente, por acuerdo presidencial, se le nombró general bri-
gadier y el 21 de abril de 1923, la Secretaría de la Guerra lo 
nombró General de Brigada. Ese mismo año combatió la re-
belión encabezada por Adolfo de la Huerta en Jalisco, Gua-
najuato, Oaxaca y Tabasco. El 1 de junio de 1937, causó baja 
en el Ejército Nacional al concedérsele pensión de retiro obli-
gatorio. En 1940 se le reconoció como Veterano de la Revo-
lución. Muere en 1946.

martíneZ y martíneZ, Roberto

Nació el 15 de octubre de 1881 en la villa de Actopan, Hgo. 
General villista. Hijo de Carlos Martínez y de Herlinda Mar-
tínez. Sus estudios primarios los realizó en Ixmiquilpan y 
más adelante en el Liceo Fournier de la ciudad de México. 
Estudió la carrera de comercio en la Escuela Nacional. El 25 
de noviembre de 1910, se incorporó a la revolución al frente 
de un grupo de ciudadanos que armó con su dinero. Apoyó 
el Plan de Ayala. El 22 de mayo de 1911, con el nombramien-
to de Capitán, fue nombrado comandante militar provisional 
de la plaza de Actopan, que le fue entregada por don Vicente 
Azpeitia Pardiñas. Dos meses después causó alta como Cabo 
primero del 39º Cuerpo Rural de la Federación, hasta el 19 
de agosto de 1912 en que solicitó licencia. Bajo las órdenes de 
Gabriel Hernández participó en la campaña de Yucatán. A 
comienzos de 1913, se levantó en armas en El Mezquital

felicistas luchando contra el constitucionalismo. En 1918, fue 
el responsable de invadir Minatitlán con una banda de seis-
cientos hombres; mató a veinte soldados de la guarnición lo-
cal y tomó 45 000 pesos en efectivo y 25 000 en bienes de la 
refinería de El Águila. Luego se integró al movimiento agua-
prietista en 1920, donde logró que se le reconociera el grado 
de General de División, el 31 de octubre de 1924. Combatió 
al delahuertismo.

martíneZ gallegos, Alfredo

Nació el 2 de agosto de 1868 en el mineral La Trinidad, dto. 
de Sahuaripa, Son. General de brigada. Hijo de Juan E. Mar-
tínez y Ana Gallegos. Realizó los estudios primarios en su 
pueblo natal y, posteriormente, trabajó en las minas de Cana-
nea. El 9 de marzo de 1913, ingresó en el ejército estatal con 
el grado de teniente a las órdenes del Gral. Juan G. Cabral, 
combatió contra las fuerzas del Gral. Victoriano Huerta en la 
toma de Nogales, en el asalto y toma de Cananea y en la ba-
talla de Santa María. El 15 de agosto, el Gral. Ignacio L. Pes-
queira le otorgó el grado de Capitán segundo. De septiembre 
de 1913 a marzo de 1914 combatió en estación Maytorena, 
Piedra Volada, La Bomba y Cruz de Piedra y durante el sitio al 
puerto de Guaymas. En mayo de 1914, participó en el sitio de 
Mazatlán, Sin.; hacia julio tomó parte en los combates 
de Orendáin y La Venta, Jal., y en la ocupación de la plaza de 
Guadalajara. El día 15 de ese mes ascendió a Capitán primero 
por disposición del Gral. Francisco R. Serrano. El 15 de 
agosto, estuvo con las fuerzas constitucionalistas que entra-
ron a la capital de la República. En enero de 1915 combatió 
contra los zapatistas en Santa Inés Zacatelco, Tlax., y partici-
pó en el asalto y toma de la ciudad de Puebla, lo que le valió 
ascender a Mayor. Siguió combatiendo en Hidalgo; el Distri-
to Federal; Celaya, La Trinidad, Santana del Conde y León, 
Gto. Participó en las tomas de Aguascalientes, Ags.; Saltillo, 
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Guaje, Gto., el 5 de abril; ocupó Celaya, Gto., del 5 al 7, y del 
13 al 15 del mismo mes, auxilió al Ejército villista en los ata-
ques contra constitucionalistas en Celaya. Del 2 al 22 de 
mayo combatió con las tropas de Francisco Villa en La Trini-
dad, León, Guaje, Santa Ana la Loza, Capellanía y Resplan-
dor, Gto. El 8 de junio, fue nombrado General de Brigada 
por Villa y ratificado por Emiliano Zapata. El 16 de julio, 
tomó Pachuca desalojando a los carrancistas y ocupó la gu-
bernatura interina del 24 al 28 del mismo mes. Combatió en 
Actopan el 15 de agosto; colaboró en la defensa de Ixmiquil-
pan contra las tropas constitucionalistas y, el 19 de octubre, 
en la toma de la misma villa. En mayo de 1916, tomó parte 
en el combate de la hacienda de Tezontlalpan y el 25 de fe-
brero de 1917 en la hacienda de Bajío; el 12 de marzo asistió 
al combate de la ranchería Orizabita. En 1918, combatió en 
Casa Blanca, donde resultó herido. En mayo de 1919 realizó 
una campaña por el estado de Veracruz y ocupó las plazas de 
Coyutla, Establadero, El Meridiano, Comalteco, El Oriente, 
San Pedro Miradores, Tecuantepec y Quetzalán; al lado de 
los zapatistas, ese mismo año atacó Zacapoaxtla, Pue. En 
agosto lanzó un ataque contra las poblaciones de Pantepec, 
Huehuetla y San Bartolo; del 16 al 18 atacó Tulancingo y el 
31 estuvo en la toma de Atotonilco el Grande, de donde ex-
pulsó a los carrancistas. El 3 de septiembre asistió a la toma 
de Meztitlán. Secundó el Plan de Agua Prieta. Continuó en 
la milicia y el 29 de diciembre de 1924 alcanzó el grado de 
General. Nuevamente gobernador interino del 19 al 28 de 
julio de 1925. Al término del movimiento revolucionario se 
retiró a la vida privada. Murió en Veracruz el 13 o 14 de agos-
to de 1935.

martíneZ, Abraham

Nació en Morelos. General zapatista. El 1 de julio de 1905 
ingresó en la Escuela Militar de Aspirantes, donde destacó 

logrando formar un nutrido contingente; el 1 de abril se pre-
sentó ante Emiliano Zapata, quien le confirió el grado de 
Mayor, sirvió a éste hasta el 15 de febrero de 1920, cuando se 
puso de acuerdo con Benjamín Hill para organizar el movi-
miento obregonista. El 27 de agosto de 1913, estuvo en el 
sitio de Jacala contra Victoriano Huerta; el 5 de noviembre 
del mismo año fue nombrado teniente coronel; el día 10 en el 
campamento de El Oro combatió a los huertistas; el 17 vol-
vió a combatir contra tropas federales en Pisaflores; desde el 
31 de diciembre de 1913 hasta el 1 de enero de 1914 sostuvo 
un combate en Tlahualtipan contra los seguidores huertistas. 
El 6 de febrero se enfrentó con ellos en Cardonal; el 12 de 
marzo atacó la ranchería Los Llanitos y ese mismo día com-
batió en San Pedrito. El día 31 fue nombrado Coronel en las 
fuerzas libertadoras del sur; el 15 de abril combatió de nueva 
cuenta contra los federales en Cardonal; sitió la población de 
Talpan, Qro., el 17 de mayo. Como capitán provisional del 
estado estuvo en el ataque y toma de Zimapán el 24 de junio; 
sostuvo un combate en Xicha el 27 de junio y al día siguiente 
en Puerto de Oreja; dos días después ocupó el poblado de 
Tasquillo; el 1 de julio estuvo en la ocupación de Ixmiquil-
pan; el 3 volvió al combate, en Cardonal; el 5 desalojó a los 
huertistas de Actopan; el 10 de agosto tomó la plaza de Pa-
chuca; el 12 combatió en Real del Monte, y el 13 expulsó al 
Ejército huertista de Tizayuca, Tezontepec y Apan. En octu-
bre se pronunció a favor del villismo y desconoció al Gral. 
Nicolás Flores como jefe del movimiento revolucionario; el 
15 de diciembre fue nombrado General Brigadier. El 19 y 20 
de enero de 1915 combatió contra los constitucionalistas en 
Venados; el 23 en Real del Monte, venciendo a las tropas de 
Vicente Salazar; el 24 ocupó Pachuca; atacó en los Venados a 
la retaguardia de las huestes leales al gobierno de la Conven-
ción de Aguascalientes y con ello se hizo cargo de la guber-
natura del estado, del 25 de enero al 9 de febrero. Colaboró 
en el combate de Huichapan el 28 de febrero. Atacó y tomó 
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Chihuahua, Durango y en la región lagunera hasta que el 
movimiento delahuertista obligó a la superioridad militar a 
relevarle del cargo y darle el mando del Cuerpo de Tropas de 
Oriente, que en Esperanza, Ver., recuperó el puerto y la pe-
nínsula de Yucatán, además de derrotar a los alzados el 23 de 
enero de 1924. En 1926, ocupó la Jefatura de Operaciones 
del Valle de México. Se comprometió políticamente con 
Francisco R. Serrano en su lucha por la presidencia de la Re-
pública, debido a lo cual fue expatriado. Radicó en Italia y 
España. Murió en 1932 en Barcelona, España.

martíneZ, Margarito

Nació en Morelos. General zapatista. Participó en la revolu-
ción maderista. Estuvo bajo las órdenes de Emiliano Zapata. 
Segundo jefe de las armas y consejero de Zapata. Fue enviado 
a la capital junto a Rodolfo Magaña para comprobar si efec-
tivamente Ambrosio Figueroa concurría a juntas con hacen-
dados. Fue comisionado en 1912 para entablar diálogo con 
los Figueroa, siendo sorprendido por “Los Colorados” en 
Lagunillas de Las Piedras, muriendo en la emboscada.

martíneZ, Miguel Z.

Nació en Lampazos de Naranjo, N. L., el 29 de septiembre 
de 1888. General. Ingresó en la Escuela Militar de Aspiran-
tes en 1909. Se unió a la revolución constitucionalista e inter-
vino en numerosas acciones de armas. En 1934, fue coman-
dante del 40º Regimiento. Diputado federal por el II distrito 
de 1937 a 1940. General de brigada en 1940 e inspector ge-
neral de policía en la ciudad de México de 1941 a 1944. En 
1943 fue uno de los tres candidatos al gobierno del estado de 
Nuevo León, junto al licenciado Arturo B. de la Garza y el 
General e ingeniero Jesús M. de la Garza, resultando triunfa-
dor este último. Comandante de la 10ª Región Militar en 

como caballista; en 1906 egresó como subteniente de caba-
llería y se incorporó a la revolución maderista el 10 de marzo 
de 1911. Jefe del Estado Mayor de los Generales Francisco A. 
García y Emiliano Zapata, éste lo comisionó en la capital de 
la República; a principios de julio de 1911, investigó un com-
plot para asesinar a Madero en Puebla. Fue capturado por el 
inspector general de policía, Myr. Emiliano López Figueroa, 
acusado de haber aprehendido a los diputados locales Carlos 
Martínez Peregrina, Emiliano Bonilla y Enrique Orozco, 
enemigos de Madero. El Gral. Victoriano Huerta ordenó su 
traslado a Puebla y luego a Tlaxcala. Fue bajado del tren y 
asesinado en Zacatelco, Tlax., en 1914.

martíneZ, Eugenio

Nació en 1868 en Nuevo León. Según algunas fuentes, hijo 
del coronel republicano Ruperto Martínez. Inició su partici-
pación revolucionaria como Capitán primero del 4º Regi-
miento de Sonora, a las órdenes del Tte. Cor. Álvaro Obre-
gón. Hizo campaña contra “Los Colorados” de Pascual 
Orozco que intentaron invadir el poniente de la Sierra Madre 
Occidental, después de las derrotas que sufrieron en Conejos, 
Dgo., y en Rellano y Bachimba, Chih. Jefe del 1er Regimiento 
de Sonora. Ante la ruptura entre Venustiano Carranza y 
Francisco Villa en la Convención de Aguascalientes, tomó 
partido por el primero; de nuevo a las órdenes de Obregón, 
combatió en el centro del país. En Celaya ganó las insignias 
de General Brigadier al finalizar la lucha, el 7 de enero de 
1916, y las de General de División, el 1 de julio de 1920. Jefe 
de operaciones en La Laguna; en Chihuahua, luego en 
Coahuila y en Nuevo León, a fin de intervenir en la rendición 
de Villa. Se entrevistó con Francisco Villa en Sabinas, Coah. 
Después de discusiones y transacciones, firmaron un pacto el 
28 de julio de 1920, estableciendo que Villa se retiraría a la 
Hacienda de Canutillo, Dgo. Volvió a incursionar en 
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matus, Luis

Nació en Sonora. Uno de los principales jefes del grupo indí-
gena yaqui. General villista. En 1901, a la muerte de Juan 
Maldonado alias Tetabiate, militó a las órdenes de Luis Buli, 
al lado de Ignacio Mori y Luis Espinosa. Después de varios 
años de lucha decidió negociar la paz con las autoridades del 
estado. Asistió en enero de 1909 a la entrevista de Pitahaya, 
pero al descubrir que se trataba de una celada logró huir y 
continuar su lucha contra el gobierno. En octubre de 1911, al 
frente de aproximadamente cien yaquis, ocupó Cócorit. 
Cuando Pascual Orozco se rebeló contra Francisco I. Made-
ro en marzo de 1912, combatió junto con Mori y Espinosa 
defendiendo esta causa. En mayo de 1913, al lado de Sibalau-
me, Mori, Espinosa y Juan José Gómez militó en el Ejército 
del Noroeste contra las fuerzas del Gral. Victoriano Huerta, 
alcanzando el grado de General. El 20 de agosto de ese año 
firmó, junto con otros jefes yaquis, un manifiesto en el que 
expusieron las causas y objetivos de su larga guerra. Durante 
la Convención de Aguascalientes estuvo representado por el 
villista Federico Cervantes. Se mantuvo en rebeldía por mu-
chos años en contra del presidente Venustiano Carranza y del 
gobernador Plutarco Elías Calles, hasta el año de 1920 en 
que negoció la paz con Adolfo de la Huerta. En 1923, volvió 
a declararse en rebeldía y en 1926 atentó contra el Gral. Ál-
varo Obregón sin éxito. En 1927, el General Matus hizo una 
protesta internacional debido a los feroces ataques guberna-
mentales de las tropas federales, que hacían uso de balas ex-
pansivas, y que los bombardeos se estaban haciendo con ga-
ses asfixiantes y fuego líquido contra los yaquis sublevados. 
Para septiembre del 1927 la rebelión agonizó sufriendo una 
derrota el general Matus.

Irapuato, Gto., en 1956. Alcanzó el grado de General de Di-
visión. Murió en Monterrey el 17 de septiembre de 1967.

mastacHe, Alejo

Nació en Chilpancingo, Gro. Comandante de fuerzas en la 
columna del Gral. Guillermo García Aragón (julio-octubre 
1913) en Michoacán. El 25 de julio de 1914, cercó al Ejército 
federal en Tonatico y, después de hacerlos bajar de las torres 
del templo mediante el incendio de la puerta, les perdonó la 
vida y los integró a su columna. General Brigadier en la divi-
sión del Gral. Gertrudis G. Sánchez (noviembre 1913-enero 
1915). Se rebeló a éste. Aprehendió a su antiguo jefe y lo fu-
siló en Huetamo (abril de 1915), cumpliendo órdenes expe-
didas por el General Joaquín Amaro. Fue representado por el 
Coronel Rosario L. Santana en la Convención Revoluciona-
ria de Aguascalientes. Con la brigada de su nombre operó en 
los distritos de Pátzcuaro y Uruapan en contra de los sinto-
ristas (1915-1916). Puesto a disposición en la Secretaría de 
Guerra y Marina. Murió en 1917 en la ciudad de México.

mateo estraDa, Fernando

Nació en Quintana Roo. General designado como goberna-
dor interino del territorio por el presidente Adolfo de la 
Huerta, en sustitución de Octaviano Solís, en junio de 1920. 
Resultó electo por el Partido Político Pro-Campeche. Ocupó 
el cargo entre agosto y octubre de 1920. Como candidato 
delineó su programa político a fin de mejorar la educación 
pública, la legislación obrera, el equilibrio de las clases socia-
les y de los elementos de producción, mejoras materiales, mo-
ralidad administrativa, justicia, así como acatar la voluntad 
popular y respetar los derechos ajenos.
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el distanciamiento con el gobierno fue total, pero en marzo de 
1918 May envió a Payo Obispo una comisión de cinco oficia-
les, con el evidente propósito de ver qué trato les daba el Gral. 
Octaviano Solís, primer gobernador del territorio, conforme a 
la nueva Constitución. A ésta siguieron otras comisiones y en 
marzo del mismo año, quien acudió a entrevistarse con Solís 
fue el General maya Esteban Morales, segundo de Francisco 
May. Por último, el propio jefe de las tribus mayas salió por 
primera vez de Santa Cruz hacia la capital del territorio y se 
entrevistó con el gobernador Solís, el 19 de julio de 1918. El 
gobernante lo atendió lo mejor que pudo, le obsequió ropa, 
víveres y le cedió uno de sus uniformes de General, que May 
se puso de inmediato para que les fuera tomada una fotografía. 
Como el General indígena era de menor estatura, hubo que 
hacer dobleces al pantalón, pero con todo esto se demostraba 
la buena disposición de May para entenderse con sus antiguos 
perseguidores. La razón poderosa que hizo salir de Santa Cruz 
al jefe maya fue un enfrentamiento armado en Sabín, con los 
contratistas chicleros Modesto Esquivel, Pedro Calero y otro 
de apellido Bermúdez. May salió victorioso del choque, les 
hizo algunos muertos y heridos e incendió el lugar. Solís dio su 
apoyo incondicional a May y lo invitó a la capital de la Repú-
blica para una entrevista con Venustiano Carranza. Ésta se rea-
lizó a principios de 1919 (salieron de Payo Obispo el 16 de 
enero y regresaron en abril) y fue del todo exitosa: Carranza le 
ratificó el grado de General del Ejército Constitucionalista, lo 
llenó de atenciones y le otorgó una extensa concesión para la 
explotación del chicle, que en los años siguientes dio grandes 
riquezas y poder al General maya. Esto no agradó a ciertos je-
fes que comenzaron a recelar de él, sobre todo desde que lo 
vieron regresar acompañado de una dama que conoció en la 
capital. A principios de los años veinte, May regía ya la vida de 
Santa Cruz y sus alrededores. A partir de entonces fue el cen-
tro de incontables conflictos, ya sea de índole económica o 
política. Sus relaciones con los gobernadores tuvieron altas y 

may pecH, Francisco

Nació en 1884 en Yokdzonot, al norte de Chan Santa Cruz, 
Quintana Roo. General indígena considerado como el último 
jefe de las tribus mayas en la Guerra de Castas. Sus padres fue-
ron Dámaso May y María Pech; al quedar huérfano de padre a 
los dos años de edad creció bajo la tutela del cacique Felipe 
Yamá, con quien su madre contrajo nupcias. Yamá, uno de los 
caudillos más radicales de la Guerra de Castas, quien reconocía 
la autoridad de la reina Victoria y no la del gobierno mexicano, 
tuvo una influencia determinante en la formación de su hijas-
tro y en la actitud de éste a lo largo de su relación con los go-
biernos que se sucedieron a partir de la creación del territorio 
federal en 1902. Desde muy joven tomó las armas contra las 
tropas yucatecas y contra las de Ignacio A. Bravo. Muchas ve-
ces fue testigo de la crueldad del Ejército Federal con los indí-
genas. Antes de los 18 años tenía el grado de Cabo. Por su 
valor y determinación logró hazañas que en poco tiempo le 
valieron el reconocimiento de General. Su prestigio y su influen-
cia crecieron a tal grado que, al abandonar la plaza de Santa 
Cruz los militares por disposición de Venustiano Carranza, 
May encabezó la destrucción del ferrocarril, los cuarteles, los 
aljibes y demás edificios, que fueron incendiados. Su rápido 
ascenso a jefe de los mayas rebeldes fue una combinación de 
sus méritos como combatiente y de la mortandad desatada por 
una epidemia de viruela en 1915. Muertos los generales Gua-
dalupe Tun y Silvestre May, se proclamó como jefe supremo de 
las tribus mayas, en el tatich. Comenzó por establecerse en la 
antigua Santa Cruz y a participar activamente en la explota-
ción del chicle y en el comercio de la región. La Negociación 
Chiclera Mexicana y su gerente Carlos Pardío Cámara fueron 
mentores de May Pech en esta etapa que finalmente lo hizo 
transitar de dirigente indígena a empresario chiclero. A partir 
de julio de 1915, en que los mayas quedaron nuevamente 
como dueños absolutos de la región de Santa Cruz de Bravo, 



628  |  Diccionario De generales De la revolución Diccionario De generales De la revolución  |  629

maya, Ignacio

Nació en Iguala, Gro., pero creció en la hacienda de San Juan 
Chinameca. General zapatista. Fue uno de los primeros que 
se incorporaron a la revolución maderista en 1911, al lado de 
Emiliano Zapata en Chinameca. Participa en casi todas las 
acciones de armas que sostuvieron las fuerzas maderistas con 
las tropas del régimen porfirista que guarnecían el estado de 
Morelos. Asistió al sitio y toma de la ciudad de Cuautla en 
mayo de 1911. Sin separarse del Gral. Zapata, cuando éste se 
vio obligado a rebelarse en contra del gobierno de De la Ba-
rra primero, y después en contra del Sr. Madero, Ignacio 
Maya formó parte con sus soldados de lo que se podría llamar 
la primera línea de fuego que comprendía los pueblos de San-
ta Cruz, El Jilguero, La Era, Los Elotes, Nexpa, Huixastla y 
Calabazas que formaban la avanzada, con la que tenían que 
chocar necesariamente con los federales para poder embestir 
el cuartel general insurgente. En 1913, Zapata lo comisionó 
para operar en la región de Guerrero. Participó en marzo de 
1914 en la toma de la ciudad de Chilpancingo, Gro., donde 
destacó por vencer y capturar a oficiales federales a las órde-
nes de los Generales Paciano Benítez y Luis G. Cartón, a 
quienes hizo prisioneros cuando huían hacia el poblado de 
Tixtla. El 16 de marzo de 1914, Zapata lo nombra General 
Brigadier en Tixtla. En mayo de 1914 derrotó la columna del 
Cor. Flavio Maldonado que se encontraba en las haciendas de 
Treinta y Zacatepec y que tras 16 días de intenso combate 
intentó romper el cerco por el sitio de Treinta y Atlacholoaya, 
pero finalmente fue hecho prisionero. Maya no fue uno de los 
que firmaron el Plan de Ayala, pero en cambio sí firmó la ra-
tificación de ese documento histórico en San Pablo Oztote-
pec, D. F., el 19 de julio de 1914, donde figuró al lado de 
Amador Salazar y de Francisco Mendoza. Participó en el sitio 
de la ciudad de Cuernavaca, (que duró 74 días, del 1 de junio 
al 13 de agosto de 1914) que era defendida por el Gral. Pedro 

bajas, aunque normalmente todos buscaban su amistad: al me-
nos Antonio Ancona Albertos y José Siurob lo visitaron en 
Santa Cruz y en especial este último le demostró gran afecto. 
Conservó su poder hasta finales de los años 20, en parte por el 
auge del chicle y por el terror que ejercía con el castigo corpo-
ral que aplicaba con el menor pretexto, en la célebre pila de los 
azotes. El funcionamiento de escuelas y la aceptación de maes-
tros criollos en Santa Cruz y lugares aledaños dependería de 
los acuerdos del gobierno federal con May. Con el inicio de la 
administración del general Siurob, terminaron las comisiones 
políticas y administrativas otorgadas a May. Paulatinamente 
perdió su poder y, en 1932, fue expulsado del territorio, al que 
regresó ya en la miseria y entrando a la ancianidad. Vivió sus 
últimos años de una pequeña ayuda que le otorgaba el gobier-
no del territorio, hasta que falleció en Felipe Carrillo Puerto 
(antigua Santa Cruz), el 31 de marzo de 1969.

may, Silvestre

Nació en Quintana Roo. General maya que recibió junto con 
otros jefes y sacerdotes la ciudad de Santa Cruz, en julio de 
1915, que estaba en poder de las tropas constitucionalistas. 
Muere en 1916.

maya, Alberto

Nació en Iguala, Gro. Creció en Chinameca. General. Se in-
corpora a la revolución en marzo de 1910 bajo las órdenes de 
su hermano el Gral. Div. Ignacio Maya quien muere el 13 de 
agosto de 1914, motivo por el cual, por órdenes del Gral. 
Zapata, Alberto Maya toma el mando de la división, murien-
do en el mes de septiembre del mismo año en combate reali-
zado en Atlixco, Pue.
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también en septiembre del mismo año, asumiendo el mando 
Modesto Maya, quien falleció en combate en mayo de 1915, 
contra los carrancistas que se habían apoderado de la plaza de 
Jojutla. De esta forma, terminaron los hermanos Maya y la 
poderosa división que comandaron, ya que ésta quedó disuel-
ta al no tener un General que unificara a las fuerzas que lo 
integraban, incorporándose una parte al Gral. Zapata, otra al 
Gral. Lorenzo Vázquez y una más al Gral. Amador Salazar.

maycotte, Fortunato

Nació en 1891 en Progreso o Múzquiz, ambas localidades 
del estado de Coah. Maderista y constitucionalista. Hijo de 
Apuleyo Maycotte y Juana Martínez; se casó con Esperanza 
Urueta, con quien tuvo tres hijos. Tomó las armas desde 
1910 y hasta 1911 combatió a las fuerzas del régimen de Por-
firio Díaz. En 1912, participó en la lucha contra la rebelión 
orozquista y, a partir de 1913, se unió a las filas constitucio-
nalistas, permaneciendo fiel a Venustiano Carranza, aun des-
pués de la escisión de 1914. Combatió contra huertistas, feli-
cistas, zapatistas y villistas. Militó con los generales Cesáreo 
Castro, Pablo González, Francisco Murguía y Álvaro Obre-
gón. Alcanzó los grados de General de Brigada en abril de 
1915 y de General de División en 1922 por riguroso escala-
fón. Entre 1912 y 1916, participó en numerosas acciones de 
guerra en los estados de Nuevo León, Durango, Zacatecas, 
Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Estado de México, Gua-
najuato y Querétaro, entre las cuales destacan los combates 
durante la campaña de Obregón contra el villismo; el ataque 
a San Martín Texmelucan, Pue., el 12 de diciembre de 1914, 
plaza que tuvo que abandonar por falta de parque; el enfren-
tamiento en los cerros de Guadalupe y Tepozúchil el 5 de 
enero de 1915; la toma de Pachuca, Hgo., el 10 de febrero y 
la batalla de Celaya, Gto., donde fungió como vanguardia, en 
abril; la persecución de Villa a lo largo del estado de 

Ojeda. El 12 de agosto, el Gral. Zapata, que había vuelto a 
establecer su cuartel general en Yautepec, pasó de allí a dirigir 
el ataque final sobre Cuernavaca, estuvo en la noche de ese 
día hablando con algunos generales que habían ido a infor-
mar y recibir órdenes, cuando llegó un emisario con un men-
saje de Cuernavaca que le avisó sobre la decisión a Ojeda de 
romper el cerco y evacuar la ciudad. Zapata hizo conocer el 
documento a todos los presentes y luego con tono reposado, 
dijo, dirigiéndose al Gral. Ignacio Maya: “Tú, Maya, sal in-
mediatamente con tu gente; veremos si con Ojeda son cuatro 
los generales que me traes vivos.” Y en seguida, previendo 
que la única salida era el camino que conduce a Toluca, se 
organizó el ataque a los federales. La enorme columna de 
soldados federales salió de la ciudad y marcharon por el ba-
rrio de Chipitlán, dirigiéndose a Temixco. Esta salida fue de-
sastrosa para el Ejército Federal, pues caminaron dentro de 
las líneas zapatistas que hacían fuego cerrado, logrando pasar 
por Acatlipa, Xochitepec, Coatetelco y Miacatlán, sin que los 
combates disminuyeran. En Coatetelco, en el llano llamado 
la Magueyera, los Generales Ignacio Maya y Bonifacio Gar-
cía, trataron de cortar la columna con cargas de caballería y 
apresar al Gral. Ojeda, pero una descarga de fusilería lo hirió 
gravemente muriendo a las 15 hrs. del día 14 de agosto de 
1914 durante el sitio de Cuernavaca. Sus restos fueron trasla-
dados a Tlaltizapán y descansaron en el mausoleo que Emi-
liano Zapata mandó construir, hasta que los soldados de Pa-
blo González profanaron las tumbas de los principales jefes 
revolucionarios.

maya, Modesto

Nació en Iguala, Gro. General zapatista. Se incorpora a la 
revolución en marzo de 1911 bajo las órdenes de su hermano, 
el Gral. Ignacio Maya, quien al morir el 14 de agosto de 
1914, le dejó el mando a su hermano Alberto, quien muere 
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maytorena tapia, José María

Nació el 18 de junio de 1867 en San José de Guaymas, Son. 
Hijo mayor de José María Maytorena Goycochea y doña San-
tos Tapia Arvizu, creció en el seno de una poderosa familia 
de hacendados del puerto con mayor prestigio en el siglo xix. 
Realizó los estudios elementales en su tierra natal y se trasla-
dó a Estados Unidos para efectuar los secundarios en el Santa 
Clara College de California. A su regreso se hizo cargo de los 
bienes heredados de su padre, entre los que se contaban las 
haciendas de Santa María, San Antonio de Arriba, El Cauti-
vo, El Reparo, Las Mercedes, Las Termópilas, El Palo Verde 
y La Misa. Debido a la buena administración de sus propie-
dades, logró hacer que se convirtieran en las más importantes 
del distrito. Se vinculó en matrimonio con su prima hermana 
Ernestina Margarita Maytorena Pesqueira, hija del hermano 
de su padre. Del matrimonio nacieron siete hijos, aunque 
sólo sobrevivieron cuatro en la edad adulta. A fines del siglo 
xix se incorporó a clubes liberales en Sonora. En 1899 parti-
cipó en el movimiento oposicionista local. Más tarde se unió 
al Partido Liberal Mexicano, que tuvo su sede en California, 
E. U.; se suscribió al periódico Regeneración y ayudó econó-
micamente a su publicación. En 1908, viajó a la ciudad de 
México para entrevistarse con Porfirio Díaz y hacer patente la 
inconformidad de los productores del estado por la deporta-
ción de los indios yaquis a Yucatán, ya que afectaba los inte-
reses de los hacendados al perder mano de obra segura y efi-
caz. De igual manera, denunció el encarcelamiento y mal 
trato dado a los peones pacíficos. En respuesta, Díaz le exten-
dió varias cartas dirigidas a los jefes políticos y militares del 
estado, a los que les pedía no lesionar sus intereses, lo que 
tampoco cambió la situación. Ese mismo año se separó del 
plm por sus pronunciamientos radicales y a su regreso de la 
ciudad de México se adhirió al reyismo en el mes de octubre. 
En compañía de Carlos E. Randall, Víctor Manuel Venegas y 

Guanajuato hasta la toma de Aguascalientes, venciendo a los 
Generales Rodolfo Fierro y Canuto Reyes el 16 de julio del 
mismo año. En 1916, ocupó el cargo de gobernador de Du-
rango, sustituyendo al Gral. Arnulfo González, del 26 de 
junio al 15 de octubre. En diciembre del mismo año se le 
acusó de ser el responsable de la pérdida de Torreón a manos 
de tropas villistas, así como del suicidio del Gral. Talamantes. 
En realidad Talamantes, entonces comandante de dicha pla-
za, fue acusado por Luis Herrera y por el gobernador de 
Coahuila, Gustavo Espinosa Mireles, de ineptitud ante los 
ataques de Francisco Villa y, antes de aceptar su culpabilidad, 
se quitó la vida dejando un escrito para Obregón donde acu-
saba a Maycotte de la desgracia. Álvaro Obregón ordenó 
abrirle proceso, pero después lo suspendió. En 1920, fue 
nombrado jefe de operaciones militares en Guerrero; el mismo 
año, cuando se comenzaba a organizar la rebelión de Agua 
Prieta, Maycotte localizó a Obregón cerca de Mexcal, Gro. En 
vez de aprehenderlo, fue el primero que se puso incondicional-
mente a sus órdenes, ayudándolo incluso a reunirse con los lí-
deres obreros del Partido Laborista Mexicano: Luis N. Moro-
nes, Salvador Alvarado y Ricardo Treviño. Tras esta acción, 
Fortunato Maycotte rompió con Venustiano Carranza. Cola-
boró con la administración del Gral. Obregón pero, el 7 de 
diciembre de 1923 en Tehuacán, Pue., se unió a la rebelión de 
Adolfo de la Huerta como jefe de operaciones de Oaxaca. Mu-
rió fusilado el 12 de mayo de 1924 en Cuicatlán, Oax., poco 
después de ser aprehendido en una acción de guerra.

mayer, Francisco A.

Nació en el Estado de México. General zapatista. Con grado 
de Coronel fue jefe de la brigada Netzahualcóyotl. El 13 de 
agosto de 1915, se rindió en Texcoco a las fuerzas del Gral. 
González. En 1931, fue uno de los 24 legisladores encarga-
dos de dictaminar una nueva iniciativa presidencial. 
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más tarde, el Partido Revolucionario Sonorense lo postuló 
como candidato a la gubernatura. Electo constitucionalmen-
te para cubrir el cuatrienio 1911-1915, tomó posesión el 1 de 
septiembre del primer año. Sus primeras medidas administra-
tivas se relacionaron con el ramo educativo: estableció la Di-
rección General de Educación Pública, a cargo del Prof. Luis 
Vargas Piñera; suprimió el Colegio de Sonora para dar lugar 
a la Escuela Normal; capacitó al magisterio local y emprendió 
una campaña para alfabetizar a las clases populares. Con el 
fin de poner orden en el norte del estado, nombró a Plutarco 
Elías Calles comisario de Agua Prieta y coincidió con él en la 
necesidad de sustituir las guarniciones fronterizas, sobre todo 
la de Cananea, con soldados federales para prevenir las incur-
siones armadas magonistas al estado. Solicitó a la federación 
su autorización para organizar dos cuerpos de fuerzas auxi-
liares, de 250 plazas cada uno, por cuenta del erario central. 
Esta petición la fundó en la necesidad de resguardar la fron-
tera y los distritos norteños, “constantemente amagados por 
numerosos ladrones de ganado”. Como la respuesta fue ne-
gativa, pidió una licencia al Congreso local y se trasladó a la 
ciudad de México para arreglar el asunto. Maytorena partió el 
14 de diciembre de 1911, dejando la gubernatura a cargo del 
vicegobernador Gayou. Después de casi dos meses de estan-
cia en la capital de la República y de varias negativas a su 
proyecto, a fines de enero de 1912 informó al vicegobernador 
que la Secretaría de Hacienda había autorizado una partida 
de 80 mil pesos para cubrir el déficit del erario estatal por 
pago de haberes a los soldados maderistas. Días más tarde, la 
Secretaría de Gobernación aprobó la organización de los 
cuerpos auxiliares. Regresó a Sonora en los primeros días de 
marzo de ese año. Al estallar la rebelión encabezada por Pas-
cual Orozco, reiteró su lealtad a Madero y condenó la insu-
rrección. Reasumió el cargo de gobernador el día 12 y, a 
partir de esta fecha, el problema militar absorbió casi todo su 
tiempo, ya que también debía enfrentar un nuevo 

Eugenio H. Gayou fundó el Club Guaymas Bernardo Reyes 
el 5 de julio de 1909, nombrándosele presidente. Con la re-
nuncia de Reyes a su candidatura a la vicepresidencia de la 
República, el club se desintegró, pero sirvió de experiencia 
para formar más adelante la organización maderista. En ene-
ro de 1910, fue designado presidente del Club Antirreeleccio-
nista de Guaymas, grupo que apoyó la gira de Francisco I. 
Madero por el estado. Su intensa actividad política provocó 
que las autoridades porfiristas ordenaran su persecución. 
Después de que Madero escapó de su prisión en San Luis 
Potosí, fue invitado a participar en la reunión que se llevaría 
a cabo en San Antonio, Texas, el 16 de noviembre de 1910. 
En los primeros días de ese mes abandonó el estado y se tras-
ladó a Estados Unidos, acompañado de Randall y Venegas. 
En la Junta Revolucionaria de San Antonio recibió de Made-
ro el despacho de Jefe de la revolución en Sonora. En Noga-
les, Arizona, estableció su centro de actividades a favor del 
antirreeleccionismo y, al iniciarse el año de 1911, dirigió la 
instalación de la Junta Revolucionaria para apoyar y financiar 
el movimiento maderista mediante la compra de armas, la 
propaganda y la organización de grupos armados que atrave-
sarían la frontera. Fue acusado entonces por las autoridades 
locales de rebelarse contra el régimen de Porfirio Díaz. El jefe 
de la Revolución lo nombró gobernador provisional del esta-
do, cargo que no ejerció debido a su permanencia en Estados 
Unidos. En mayo de 1911 marchó a Ciudad Juárez, Chih., 
para incorporarse a la comitiva que firmaría los tratados de 
paz, mediante los cuales Díaz renunció a la presidencia. Des-
pués del triunfo maderista entró a Hermosillo el 1 de junio 
siguiente y no pretendió hacer valer su cargo de gobernador 
provisional expedido de acuerdo con los postulados del Plan 
de San Luis, ni esperó a que se lo ratificara la legislatura local, 
pero asumió la dirección de la política estatal y logró que el 
Congreso otorgara la gubernatura interina a su más cercano 
colaborador, Eugenio H. Gayou. En las elecciones de un mes 
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situación de las tropas estatales y consolidó la organización 
de un cuerpo rural extra. Con la militarización pudo enfren-
tar también el continuo problema de las sublevaciones yaquis. 
Regresó a Sonora pero no se hizo cargo del gobierno, sino 
hasta el 31 de enero de 1913, ya que permaneció en Guaymas 
atendiendo asuntos particulares. A raíz del cuartelazo de La 
Ciudadela lanzó un manifiesto, el 15 de febrero de 1913, en 
el que llamaba a los sonorenses a defender los derechos recon-
quistados con la revolución maderista. Días más tarde, el 25 
de febrero, solicitó al Congreso local una licencia por seis 
meses, argumentando hallarse seriamente enfermo. El per-
miso le fue otorgado y en la noche de ese día tomó el tren en 
la estación de Hermosillo para trasladarse a Tucson, Arizona, 
acompañado por su tesorero Carlos E. Randall, el periodista 
Víctor M. Venegas y por su secretario particular Francisco R. 
Serrano. Antes de partir exigió que la Tesorería General le 
pagara los sueldos y gastos de representación de seis meses. 
Durante su estadía en Tucson, ayudó al movimiento de Feli-
pe Riveros, gobernador depuesto de Sinaloa; mantuvo co-
rrespondencia con los políticos del estado y participó en las 
negociaciones previas al Pacto de Monclova, Coah., del 18 de 
abril; estableció contacto con el gobernador de esa entidad y 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Ca-
rranza, y manifestó a William J. Bryan, secretario de Estado 
norteamericano, su oposición al gobierno de Victoriano 
Huerta. Los informes de los cónsules huertistas en la frontera 
ubicaron en su casa el centro de conspiración de los revolu-
cionarios y políticos que pretendieron entrar a territorio 
mexicano. En mayo regresó a Hermosillo y poco después se 
entrevistó en Monclova con Carranza para tratar el problema 
de su regreso al gobierno local ya que, debido a su actitud 
ante los sucesos de febrero, algunos jefes militares y miem-
bros del Congreso local objetaron su reincorporación a la gu-
bernatura. A pesar de las opiniones en contra, Carranza dis-
puso que se le restituyera en el cargo. En junio se reunió en 

levantamiento armado de la comunidad yaqui. Dictómedidas 
para organizar la defensa del estado mediante la militariza-
ción del personal civil y respaldó con las armas a municipios 
y pueblos, ante la posible incursión de tropas orozquistas. El 
19 de marzo turnó a los prefectos el Reglamento para la Or-
ganización de las Fuerzas de Seguridad Pública, según el cual 
todos los mexicanos entre 18 y 50 años debían incorporarse 
a dichas fuerzas; además, los prefectos debían girar el regla-
mento a los ayuntamientos. La mitad de los contingentes de-
bían estar listos y sobre las armas para el 15 de abril, y la parte 
restante para fines del mes. El reglamento entró en vigor a 
pesar de las protestas que causó. Más tarde, obtuvo de la Se-
cretaría de Hacienda una prórroga por tres meses para seguir 
recaudando fondos y mantener a tropas y oficiales. Reunió en 
Guaymas a todos los contingentes disponibles y junto con 
soldados federales marcharon a Chihuahua. Una de las fuen-
tes señala que durante la incursión de rebeldes en el estado, 
se puso al frente de un grupo armado para combatir al jefe 
Antonio Rojas en “La Dura” en el mes de septiembre, lo-
grando expulsarlo de la zona. Para octubre, la rebelión oroz-
quista estaba sofocada, gracias al sistema de autodefensa esta-
blecido por su gobierno. En los últimos meses del año pidió 
una licencia para separarse del cargo y trasladarse a la ciudad 
de México. Debía entrevistarse con Madero y tratar el asunto 
referente a la entrega regular de haberes que la Federación 
tenía obligación de proporcionar a las tropas auxiliares del 
estado. Además del asunto de las fuerzas estatales, debía arre-
glar el relacionado con la Compañía Bancaria de la ciudad de 
México, a la que solicitó un préstamo por 10 millones de 
pesos para aprovechar las aguas subterráneas del río Sonora y 
autorizar la construcción de un dique que uniera los cerros 
de Hermosillo y villa de Seris, en donde las aguas se estran-
gulaban. En esta negociación, Maytorena participó como 
contratista privado y como gobernador empeñado en el pro-
greso del estado. Logró que se mantuviera estable la 
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poderes Legislativo, Judicial y de los municipios no se verifi-
caran y con ello no perder hegemonía política. El 18 de agos-
to sometió al Congreso un proyecto de ley, según el cual el 
gobierno y el pueblo de Sonora “se adherían al Plan de Gua-
dalupe”. El día 27 autorizó la emisión de papel moneda por 
dos millones de pesos, con garantía nominal del erario del 
estado. Por último, se dio a la tarea de consolidar su frente 
político interno, erigiéndose en el único elector de las autori-
dades municipales que debían cambiar en septiembre. En ese 
mismo mes, Carranza arribó a territorio sonorense y se en-
contró con que no tenía autoridad ni control sobre las ofici-
nas de gobierno, por lo que procedió a organizar un gabinete 
a fin de que cada secretaría de Estado controlara las que co-
rrespondían a su ramo. Esto originó el desagrado de Mayto-
rena hacia Carranza, iniciándose un distanciamiento entre 
ambos. A fines de mayo de 1914 se agudizó el desacuerdo 
cuando el Gral. Elías Calles, comandante de la plaza de Her-
mosillo y jefe de las fuerzas fijas en el estado, designado así 
por Carranza, acusó a Maytorena de conspirar contra el Pri-
mer Jefe. Siguieron represalias contra personas y funcionarios 
leales al gobernador, expulsados del estado a principios de 
agosto, mientras que los maytorenistas aprehendieron a Sal-
vador Alvarado junto con su Estado Mayor y proclamaron su 
autoridad, por lo que asumió el mando militar de la plaza. El 
23 de septiembre de 1914, contando con el apoyo del Gral. 
Francisco Villa, desconoció a Carranza como Primer Jefe 
mediante un manifiesto. Estableció su cuartel general y su 
gobierno en la villa fronteriza de Nogales. En la Convención 
de Aguascalientes, Alberto B. Piña lo representó y reconoció 
a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional del país. 
Como gobernador y comandante militar del estado, el 31 de 
diciembre de 1914, autorizó la emisión adicional de tres mi-
llones de pesos en papel moneda de circulación forzosa, con 
garantía nominal del erario del estado; asimismo, declaró 
fuera de circulación legal las monedas de oro y plata y los 

la presidencia municipal de Nogales con los altos jefes sono-
renses, con quienes se debía discutir este asunto. El 31 de 
julio de 1913 abandonó la ciudad de Nogales y regresó a 
Hermosillo, donde Ignacio L. Pesqueira le entregó el gobier-
no el 4 de agosto. Inmediatamente después destituyó a Plu-
tarco Elías Calles como jefe de armas en Nogales y al prefecto 
de Arizpe; cuatro días más tarde le confirió a Obregón el 
mando militar de todas las fuerzas del estado. El 14 de agosto 
emitió tres decretos: en uno prohibió la venta de bienes raíces 
a extranjeros, con excepción de los fundos mineros; en otro 
acabó con los procedimientos de intervención de bienes au-
sentes puestos en vigor durante el interinato de Pesqueira, y 
en el último estableció un subsidio forzoso de guerra, aplica-
ble a “personas o corporaciones notoriamente enemigas de la 
causa por la que está luchando el pueblo mexicano”. El día 
29, ante la amenaza de intervención armada norteamericana, 
debido al maltrato de algunos ciudadanos de esa nacionali-
dad, informó al cónsul de Nogales que su gobierno se res-
ponsabilizaba en el terreno de las leyes internacionales, “de 
los daños que puedan sufrir los extranjeros en su territorio, 
con excepción de la ciudad de Guaymas mientras está ocupa-
da por tropas huertistas.” Instauró la Dirección General de 
Aduanas, Correos y Telégrafos, que controlarían sus respec-
tivos ramos bajo la autoridad del estado. Dispuso que la Jefa-
tura de Hacienda, la Administración Principal del Timbre y 
las agencias de Minería y de Fomento quedaran subordinadas 
a su mandato mientras no entrara en vigor el pacto federal. 
Fundó una proveeduría y una pagaduría generales para la 
atención de los servicios del Ejército Constitucionalista en su 
jurisdicción. Para fortalecer los ingresos estatales, gravó mer-
cancías provenientes de territorio huertista con aranceles 
equivalentes a los de importación. La última medida para 
reinstalarse en el gobierno fue una respuesta de tipo político, 
dirigida contra sus viejos e insistentes opositores de la legisla-
tura local: giró instrucciones para que las elecciones de los 
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de la Revolución. Publicó un folleto titulado Algunas verda-
des sobre el general Álvaro Obregón, como respuesta a los car-
gos que éste había hecho en contra suya en el libro Ocho mil 
kilómetros de campaña. Autor también de varios artículos en 
los que vertió su opinión sobre la Revolución Mexicana. Mu-
rió el 17 de enero de 1948 en la ciudad de México. Fue sepul-
tado en el Panteón Español. 

meDina Barrón, Luis Gerónimo

Nació en Ciudad García (hoy Jerez de García Salinas), Zac., 
el 30 de septiembre de 1871. General porfirista y huertista, 
que después se afilió al Plan de Agua Prieta. Hijo de Urbano 
Medina y de Josefa Barrón. Al terminar su instrucción pri-
maria pasó al Colegio Militar, de donde egresó en 1896 con 
el grado de Subteniente, adscrito a las fuerzas radicadas en 
Sonora. De 1902 a 1909, bajo las órdenes del gobernador 
Rafael Izabal, combatió a los indígenas yaquis. En esta cam-
paña ascendió hasta alcanzar el grado de Mayor. Se le confió 
el mando del 11º Cuerpo de Rurales. Para 1910, ostentaba el 
grado de Teniente Coronel y era jefe de la gendarmería rural. 
A principios de 1911, ocupó la plaza de Agua Prieta, Son., 
donde permaneció hasta el 13 de mayo. En 1912, combatió a 
los seguidores de Emiliano Zapata en el estado de Morelos, 
que enarbolaban el Plan de Ayala. Ya con el grado de General, 
en 1913, permaneció fiel al Gral. Victoriano Huerta, quien le 
encomendó la campaña en Sonora. El 23 de abril salió de la 
ciudad de México al frente de una columna de 1 500 hom-
bres, equipada con ametralladoras y cañones. En los primeros 
días de mayo desembarcó en el puerto de Guaymas, y el 8 se 
enfrentó en Santa Rosa a tropas constitucionalistas. En estos 
combates resultó herido en una pierna, a pesar de lo cual 
permaneció al lado de sus hombres hasta su derrota. El 26 de 
junio fue nuevamente vencido en Santa María. El 20 de fe-
brero de 1914, tomó posesión como comandante militar y 

billetes de los bancos de emisión, y de curso forzoso el papel 
moneda del gobierno de la Convención. Sostuvo la lucha ar-
mada en el estado para combatir a las fuerzas constituciona-
listas al mando de Calles en Agua Prieta, y contra las de Án-
gel Flores en Navojoa; sitió la plaza de Naco durante tres 
meses y derrotó a Benjamín Hill en la batalla de estación 
Martínez. El día 24 prohibió la circulación de los “bilimbi-
ques” o papel moneda de los constitucionalistas. Fue el prin-
cipal responsable de armar a los indios yaquis y mayos para 
que lo apoyaran. A principios de 1915, devolvió los bienes 
confiscados a algunos sonorenses que habían apoyado el gol-
pe de Estado huertista y les permitió restablecerse en sus res-
pectivos lugares de residencia si mostraban fidelidad a su go-
bierno. El 11 de enero del mismo año celebró un acuerdo con 
Elías Calles, entonces comandante de las tropas constitucio-
nalistas en Naco y Agua Prieta, en el que se señalaba a la 
primera ciudad como zona militarmente neutral. El 12 de 
marzo rompió su compromiso reanudándose la actividad bé-
lica contra los seguidores de Carranza. El 31 de agosto se 
vencía su periodo gubernamental, por lo que promulgó un 
decreto en el que prorrogó sus funciones, hasta que la Sobe-
rana Convención de Aguascalientes designara a su sucesor. El 
1 de octubre hizo entrega del Poder Ejecutivo a Carlos E. 
Randall y la Jefatura de Operaciones Militares a Francisco 
Urbalejo. Después partió a Washington, D. C., y, en El Paso, 
Texas, declaró que se dirigía a Estados Unidos con el objeto 
de participar en la conferencia panamericana que pretendía 
establecer la paz en México. Derrotado el ejército villista, ra-
dicó en Los Ángeles, California, en donde se mantuvo apar-
tado de la política nacional. En 1938, regresó a Hermosillo y 
permaneció varios meses dedicado a la vida privada. El 3 de 
abril de 1943, el presidente Manuel Ávila Camacho le expidió 
patente de General de División del Ejército Nacional, en re-
compensa a los servicios que prestó durante la lucha armada. 
El 13 de noviembre de 1961, se le reconoció como Veterano 
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de caballería, y bajo cuyas órdenes combatió a las tropas fede-
rales hasta el derrumbe del despotismo porfiriano. Se unió a 
las fuerzas del general Julián Blanco luchando contra la rebe-
lión orozquista hasta su derrota. Tras el asesinato de Madero 
se afilió al constitucionalismo. Combatió al huertismo (1913), 
con el grado de Mayor y, más tarde, al villismo (1914), siendo 
ya Teniente Coronel y perteneciente a la Cuarta Brigada de 
Caballería cuyo jefe era el general Cecillio García. En 1918, 
actuó como Jefe de la legión de Honor en Morelia y, al año 
siguiente, como Mayor de Órdenes de la misma plaza; en 
1920, se le nombró Oficial Mayor del Departamento de Caba-
llería y Comandante Militar de Zitácuaro; en 1921, fue Vocal 
del Consejo de Guerra en Iguala y, en 1922, encargado del 
Archivo General de la Secretaría de Guerra; para 1928 ya era 
Jefe de la Prisión Militar de Santiago Tlatelolco y del Grupo de 
Sueltos; al año siguiente, trabajó como Agente del Ministerio 
Público en Veracruz y fungió como Primer Vocal del Consejo 
de Guerra en el mismo puerto; en 1931, ocupó los cargos de 
Jefe de Sección del Departamento de Estado Mayor de la Se-
cretaría de Guerra y Comandante Militar del Distrito de Ar-
teaga, Mich.; en 1932, fue nombrado Jefe de la Guarnición de 
Chilpancingo, Gro., y, en 1933, Mayor de Órdenes de la plaza 
de Guaymas, Son. En octubre de 1926 había sido ascendido a 
Coronel. Hacia 1952 obtuvo el grado de General Brigadier, 
para ser retirado a la Primera Reserva del Ejército como pen-
sionista de la Federación; en 1953 le fue concedida la condeco-
ración de la Cruz de Guerra de segunda clase por haber toma-
do participación en más de 25 hechos de armas. Desempeñó 
gran número de comisiones en distintas partes de la Repúbli-
ca. Murió en 1957 en la ciudad de México.

meDina castillo, Jesús

Nació en Hostotipaquillo, Jal., el 5 de febrero de 1886. Hijo 
de Julián Medina. En 1913 se levantó en armas junto con su 

gobernador provisional del estado de Zacatecas. Durante su 
administración encontró que el gobierno sólo dominaba par-
te de los partidos de Fresnillo y de la capital; dictó las medi-
das necesarias para garantizar la seguridad de la población 
civil, con lo cual se ganó su confianza; organizó defensas ci-
viles en algunas municipalidades; defendió con éxito la plaza 
contra los ataques de la División del Centro, del 9 al 14 de 
junio, obteniendo el ascenso a divisionario. Sin embargo, el 
día 23 la ciudad cayó en poder de la División del Norte al 
mando de Francisco Villa, derrotando a la guarnición federal 
a su mando. Logró escapar y continuó combatiendo contra 
Venustiano Carranza en Veracruz, al lado de los rebeldes en-
cabezados por Félix Díaz de 1916 a 1920. Fue jefe del sector 
en las avanzadas de Cuautitlán en agosto de 1914. Secundó 
el Plan de Agua Prieta, lo que le valió el reconocimiento de 
su grado y el nombramiento como jefe de la 1ª Reserva del 
Ejército, pero se le negó el reingreso activo. Colaboró en el 
servicio exterior en 1924. Cónsul general en Canadá, Brasil, 
Cuba y Estados Unidos. Inspector de Cooperativa, depen-
diente de la Secretaría de Economía. Murió en la ciudad de 
México el 27 de abril de 1937.

meDina BramBila, Cipriano 

Nació en Ario de Rosales, Mich., el 26 de septiembre de 1879. 
General Brigadier. Radicado en el sur de Veracruz, participó 
en el levantamiento de Acayucan en 1906; encarcelado en San 
Juan de Ulúa durante cinco años, escribió un interesante relato 
acerca de su cautiverio en la fortaleza. Logró salir del presidio 
y marchó a su tierra natal, donde por su juventud y vigorosa 
constitución física muy pronto se repuso de algunas enferme-
dades que había contraído durante su cautiverio. En mayo de 
1911, se incorporó al movimiento maderista de Salvador Esca-
lante, quien siendo jefe del movimiento revolucionario del es-
tado de Michoacán, le confirió el grado de Ccapitán primero 
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el 16 de noviembre de 1929. Autor de La última batalla. 
Murió en Morelia el 1° de marzo de 1965.

meDina quintanilla, Antonio, 
alias El Mechudo

Nació en 1885 en el rancho Los Coyotes, hoy San Isidro, 
mpio. de Cruillas, Tamps. Hijo de Cayetano Medina García 
y de María de la Luz Quintanilla Galván. General conocido 
como “El Mechudo”. Fue comerciante y comprador de gana-
do vacuno, caballar y mular en los estados de San Luis Poto-
sí, Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas. Ingresó en el Ejército 
Constitucionalista el 26 de febrero de 1913, con el grado de 
Capitán primero, bajo las órdenes directas de Lucio Blanco. 
Se adhirió al Plan de Guadalupe, promulgado por Venustia-
no Carranza en marzo de 1913, al levantarse en armas con 
un pequeño grupo en el municipio de Cruillas. De allí se 
dirigió a San Fernando, donde poseía un comercio. En esa 
población se integró a sus filas Rafael Cárdenas, al que nom-
bró su segundo. Partió de Padilla con dirección a Puebla el 
14 de mayo. Después, se dirigió a Estación Forlón, municipio 
de Llera y, el 18 de ese mes, tomó Pánuco, Ver., tras derrotar 
a la guarnición federal. Ese mismo día desalojó a los federales 
huertistas Emilio Gómez Querol y Enrique Rodríguez de 
Huejutla, Hgo., en compañía de los jefes constitucionalistas 
Francisco de P. Mariel, Gilberto Camacho, Cerecedo Estrada 
y Vicente C. Salazar. Ocupó la población de Tetela de Ocam-
po, Pue., tras un prolongado tiroteo el 15 de julio de 1913. 
En Chignautla, Pue., incorporó a su regimiento a 18 niños 
de tercer año de primaria, cuyas edades fluctuaban entre los 
nueve y los 11 años. Con previa instrucción militar, fueron 
dados de alta el 14 de septiembre de 1913. Ese mismo día 
atacó Teziutlán, Pue., con dos mil hombres. Al no poder to-
mar la plaza pactó con el Coronel federal Alberto Guevara, 
jefe de la guarnición, y se retiró, lo cual ocasionó protestas de 

hermano Julián en contra del régimen huertista. El primer 
grado que obtuvo fue el de Sargento segundo en ese mismo 
año, obteniendo su ascenso a General Brigadier en 1915. Par-
ticipó en la batalla de Orendáin en la fuerza comandada por 
el Gral. Álvaro Obregón, pero poco después se pronunció 
por la Convención de Aguascalientes y, posteriormente, por 
el Gral. Francisco Villa. Combatió a los constitucionalistas 
desde finales de 1914 hasta mayo de 1915, fecha en que las 
fuerzas villistas tuvieron que replegarse, llegando a San Juan 
de los Lagos. A finales de 1915, los hermanos Medina se re-
fugiaron en la región de Hostotipaquillo, sosteniendo varios 
combates y sufriendo serios reveses, hasta que, a principios de 
1916, salieron desterrados hacia Estados Unidos. En total, 
Medina participó en 47 acciones de guerra en Jalisco, Zaca-
tecas, Nayarit, Michoacán y el Distrito Federal. Al triunfo del 
constitucionalismo sólo fue reconocido como Coronel. En 
1940, se le reconoció como Veterano de la Revolución y, en 
1950, se le dio finalmente el grado de General Brigadier e 
ingresó a la Legión de Honor Mexicana.

meDina DomíngueZ, Nazario

Nació en Tacámbaro, Mich., el 28 de julio de 1890. General 
de Brigada. Ingresó al Colegio Militar en 1910. En 1913, se 
incorporó a la Revolución para combatir al régimen de Victo-
riano Huerta. Causó alta como Subteniente de caballería, en 
el 5º Regimiento. En 1914, se incorporó a la fuerza de Joa-
quín Amaro. Jefe de la Legión de Honor y de Estado Mayor 
en Tuxpan, Ver. (1917-1920). Defensor de Morelia (enero de 
1924). Fue jefe de la artillería de las fuerzas que combatieron 
a Escobar en Jiménez en 1929, jefe de la guarnición de la ciu-
dad de México, jefe del Departamento de Infantería de la 
Secretaría de Guerra, General Brigadier con antigüedad del 2 
de abril de 1920 y jefe del Estado Mayor Presidencial del 
Ing. Pascual Ortiz Rubio. Ascendió a General de Brigada 
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año, servía en un cuerpo del Ejército de Oriente, comandado 
por el Gral. Div. Pablo González, que operaba en el Estado 
de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Guerrero. 
A principios de 1917, lanzó su candidatura al gobierno del 
estado de Puebla por el Partido Progresista Nacional, pero 
desistió en marzo argumentando su impedimento por el ar-
tículo 115 de la recién promulgada Constitución Mexicana. 
Durante su estancia en Puebla combatió a Higinio Aguilar, a 
los hermanos Esteban, Emilio y Gaspar Márquez y a otros 
simpatizantes de las huestes de Félix Díaz. Hasta 1919, com-
batió a las fuerzas ex federales de Manuel Peláez y Félix Díaz 
en Tamaulipas, Puebla y Veracruz. A raíz del asesinato de 
Venustiano Carranza, fue objeto de múltiples acusaciones 
que originaron su rebelión contra el gobierno, la que fue se-
cundada por el Gral. Celso Cepeda en Puebla. En 1922, se 
levantó en armas contra el gobierno del Gral. Álvaro Obre-
gón. Se le aprehendió y ejecutó el 25 de marzo de 1922 en la 
hacienda Tres Palacios de Chalchicomula, Pue.

meDina, Antonio

Nació en Tlaxcala. General constitucionalista. Sus fuerzas y las 
de Máximo Rojas desalojaron de Tlaxco, el 20 de septiembre de 
1915, a los zapatistas comandados por Trinidad Sánchez y Do-
mingo Arenas. En octubre de 1915, sus hombres, cometiendo 
innumerables abusos, saquearon la ciudad de Apizaco. En 1929, 
secundó la rebelión escobarista, operando en Sonora. 

meixueiro DelgaDo, Luis

Nació en Ixtlán, Oax. Hijo de Francisco Meixueiro y de Rita 
Delgado. General anticarrancista que estuvo en las filas del 
Gral. Enrique Brena. Diputado federal por el distrito de 
Huajuapan en la XXVII Legislatura local. En junio de 1915, 
fue diputado presidente en el H. Congreso del Estado. Fue 

algunos jefes rebeldes. Atacó Chicuatlán, Pue., el 19 de sep-
tiembre de 1913. Intentó tomar Teziutlán nuevamente el 25 
de septiembre, pero desistió de su propósito dos días después, 
cuando arribaron refuerzos federales al mando del Cor. Al-
fredo Torres. El 18 de octubre, participó en el ataque a Teca-
machalco, al lado de Juan Francisco Lucas y Esteban Már-
quez. El 3 de noviembre atacó y tomó la población minera de 
La Aurora, dto. de Teziutlán. Al tener conocimiento de que 
Lucas y Márquez se habían rendido al gobierno huertista, se 
dirigió con 60 hombres a San Miguel Tenextatiloyan, con los 
cuales atacó el 15 de noviembre de 1913 Xicalahuata y derro-
tó a la guarnición federal, a la que hizo 22 prisioneros. Operó 
en la Huasteca. Combatió a huertistas y felicistas en los esta-
dos del centro del país. Participó en 69 hechos de armas. 
Nombrado por Carranza jefe de operaciones de la Sierra de 
Puebla, obtuvo su ascenso a General Brigadier, al mando de 
la Brigada Serdán de la 3ª División de Oriente, con cuartel 
general en Teziutlán. En dicho lugar formaron parte de su 
Estado Mayor Manuel y Maximino Ávila Camacho. Nombró 
como su secretario particular al escritor Gregorio de Gante. 
Presentó batalla en Tetela, Tepeaca y Zacatlán. Envió a Ra-
fael Cárdenas en su representación a la Convención de Aguas-
calientes que tuvo lugar en octubre de 1914. En diciembre de 
ese año, ya era General de Brigada. Aprovechando la estancia 
de Carranza en Orizaba y el puerto de Veracruz, estableció 
correspondencia y estrechó una fuerte amistad con el Primer 
Jefe. En esa época, al consolidarse como Jefe de Operaciones 
de la Sierra Norte del Estado de Puebla, incorporó a sus her-
manos Federico y Enrique, quienes habían hecho armas en la 
huasteca potosina a principios de la revolución. El Mechudo 
simpatizó con el reparto agrario entre los campesinos. Convo-
có a la Junta de la Comisión Agraria de Teziutlán, en 1915, y 
devolvió tierras a comunidades con el apoyo del General Fran-
cisco Lucas. A sus proyectos militares se sumaron inquietudes 
políticas. En 1915, pretendió ser diputado. Hacia agosto de ese 
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1915, participó en varios combates contra los constituciona-
listas en el distrito de Chalco. Firmó en el acta original de la 
designación del general Gildardo Magaña Cerda como Gene-
ral en jefe del Ejército Libertador del Sur. El General Mejía se 
incorporó al Ejército Nacional en el año de 1920, al hacerse 
la Unificación Nacional Revolucionaria y se separó de este 
cuerpo en 1924, cuando se estableció definitivamente en la 
ciudad de Cuautla, en donde se dedicó a la agricultura. Jefe 
de la Brigada Oriente. Fue aspirante a gobernador del estado 
de Morelos para el periodo constitucional de 1935 a 1939. 
Don Maximino Ávila Camacho lo ayudó para que, entre los 
años 1941-1944, adquiriera en Oaxaca una finca con tierras 
suficientes para dedicarse a la agricultura. Murió en el Hos-
pital Militar de la ciudad de México, el domingo 1° de marzo 
de 1952, a consecuencia de padecer diabetes.

melgar, Rafael

Nació en 1887 en Santo Domingo Yanhuitlán, Oax. Hijo de 
Francisco Melgar. Diputado local en la legislatura soberanista 
y uno de los proscritos por el decreto carrancista de marzo de 
1916. Destacó por su activa participación en la vida política 
del país. En 1916, figuró como General Brigadier, comandan-
te militar y jefe político de Nochixtlán, estando bajo las órde-
nes de Juan Andrew Almazán, pero desertó de la causa sobe-
ranista a mediados de 1916. Durante el régimen del Gral. 
Plutarco Elías Calles fue electo diputado federal al Congreso 
de la Unión, donde llegó a presidir el Bloque Nacional Revo-
lucionario de la Cámara de Diputados. En 1929, dirigió la 
delegación oaxaqueña que estuvo en la Convención de Que-
rétaro, donde se designó candidato del Partido Nacional Re-
volucionario para la presidencia de la República. Ese mismo 
año, el gobierno del estado le encargó la reorganización de 
las llamadas Defensas Sociales en las regiones de la Mixteca y 
la Cañada. Fue jefe de la campaña nacionalista en 1930. Se 

detenido con el resto de legisladores en el palacio de gobierno 
durante el golpe constitucionalista de Luis Jiménez Figueroa, 
en noviembre de 1914, y mantenido como rehén. Salió ileso 
y fungió nuevamente como diputado en la legislatura sobera-
nista, que inició sus trabajos en septiembre de 1915. En mar-
zo de 1916, se trasladó a Villa Alta, sumándose a los operati-
vos de la 4ª Brigada Serrana. Participó en el exterminio de la 
fuerza carrancista del Gral. Donaciano González que subía a 
Yalalag. También estuvo en el ataque y toma de Tlacolula, en 
agosto de 1916. Más tarde se incorporó al cuartel de las Fuer-
zas Defensoras en Villa Alta y acompañó a su hermano Gui-
llermo a Miahuatlán. Entró en la ciudad de Oaxaca en mayo 
de 1920, con las fuerzas de la Brigada Crespo. Ostentaba el 
grado de General Brigadier cuando se retiró a la vida 
privada.

mejía, Juan

Nació en el Estado de México. General zapatista. En enero 
de 1915 sus fuerzas estaban acantonadas en Toluca. Ese mis-
mo mes salió al frente de 17 oficiales y 125 individuos de 
tropa (100 de ellos de caballería), rumbo a las municipalida-
des de Amatepec y Tlatlaya a guarnecer dichos lugares.

mejía, Maurilio

Nació en Anenecuilco, Mor. General zapatista. Se incorporó 
a la revolución con los primeros hombres que acompañaron 
en marzo de 1911 a Emiliano Zapata y permaneció en el 
Ejército Libertador del Sur por espacio de nueve años, hasta 
la muerte del general Emiliano Zapata, en abril de 1919. En 
1914, los zapatistas llevaron a cabo su campaña en la zona de 
Cuautla, Jonacatepec y Yautepec, y Maurilio Mejía tomó Vi-
lla de Ayala. Poco después, el Cuartel General del Ejército 
Libertador lo designó jefe de la plaza de Cuautla. En junio de 
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con el grado de teniente ayudante. Combatió en Pihuamo, 
Jal.; en Colima, Sinaloa, Durango y en Amozoc, Puebla. En 
1916, fue comisionado a la Secretaría de Guerra y Marina, en 
el Departamento de Viudas, Huérfanos e Inválidos. Poste-
riormente, en el batallón que escoltaba el general del cuerpo 
del Ejército del Noroeste, en la sección 3ª del departamento 
de Infantería en la Secretaría de Guerra. En 1948, siendo 
General Brigadier de la 1ª sección causó baja del Ejército Na-
cional. Fundó la revista ilustrada Armas, dedicada al Ejército, 
con valiosas aportaciones de temas militares. Murió el 22 de 
mayo de 1963.

ménDeZ peralta, José Juan

Nació el 25 de noviembre de 1886, algunas fuentes señalan 
que en Ures y otras que en Hermosillo, Son. General revolu-
cionario. En 1910, se unió al movimiento antirreeleccionista 
que encabezaba Francisco I. Madero. Después de la caída del 
gobierno maderista en febrero de 1913, se incorporó al Ejér-
cito Constitucionalista. Luchó en Sinaloa, Jalisco, Guanajua-
to y Puebla, tomando parte en múltiples acciones de guerra al 
lado del Gral. Álvaro Obregón. En 1916, alcanzó el grado de 
Coronel y, un año después, el de Brigadier. En 1920, secun-
dó el Plan de Agua Prieta, por el que se desconoció a Venus-
tiano Carranza como presidente de la República. El 1 de sep-
tiembre de 1922, alcanzó el grado de General Brigada. 
Ocupó el puesto de subinspector general del ejército y fungió 
como inspector general de policía del Distrito Federal, en la 
administración de Abelardo L. Rodríguez. Jefe del Estado 
Mayor de Calles. En 1949, obtuvo el grado de General de 
División. Miembro de la Legión de Honor Mexicana. Murió 
en 1953 en la ciudad de México.

cuenta entre los compañeros de armas y amigos de Lázaro 
Cárdenas. Durante el periodo presidencial de éste, se le men-
cionó como aspirante a la gubernatura de su estado natal, 
desatándose cierta inconformidad por su pasado revoluciona-
rio. Gobernó el territorio de Quintana Roo de 1935 a 1940, 
durante su gestión realizó importantes obras, entre las que se 
destacan la construcción del camino a Peto, Yuc.; el primer 
mercado público, la construcción del edificio de las coopera-
tivas chicleras y el hotel Playa, hoy Museo de la Isla. Se crea-
ron las boticas oficiales en Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y 
Payo Obispo y el Hospital de Morelos, que fue construido 
entre 1936 y 1939. Ordenó la construcción del primer terra-
plén de piedra para el antiguo muelle fiscal, pero su obra más 
importante fue la construcción del malecón desde la calle 
Ocho hasta la Tres sur, para proteger al poblado de los hura-
canes. Fue embajador en Holanda, en 1946; diputado y sena-
dor por su entidad natal en el periodo de 1952 a 1958. Murió 
en la ciudad de México el 21 de marzo de 1959.

melo, Calixto

Nació en San Pedro Tlaltizapan, Estado de México. General 
zapatista del campamento de Malinalco en 1917.

ménDeZ HurtaDo, Ignacio

Nació en 1892 en la ciudad de México. General revoluciona-
rio. Hijo de Leopoldo Méndez y de Guadalupe Hurtado. Se 
unió a la revolución en 1914 con el grado de Subteniente, en 
el 2º Regimiento de Ametralladoras. Participó en siete com-
bates y ataques en diferentes localidades del estado de Puebla, 
así como en la toma de su capital, del 31 de diciembre de 
1914 al 5 de enero de 1915. Ese año pasó al Ejército del No-
roeste; con él tomó parte en dos batallas que se dieron en 
Celaya, Gto., el 6 y 7 de abril, y el 13 y 15 del mismo mes, 
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Mendoza aparecieron en la región de Puebla en 1912 y per-
manece en las fuerzas zapatistas, incluso después de la muerte 
de Zapata. Al llevarse a cabo la Unificación Nacional Revolu-
cionaria, decide retirarse a la vida privada en su pueblo natal, 
donde muere asesinado el 15 de noviembre de 1923.

ménDeZ, Sidronio

Nació en Río Verde, S. L. P. Agricultor hasta antes de la Re-
volución. Combatió contra el maderismo. El 11 de marzo de 
1912, tomó Río Verde con Daniel Becerra, Julio del Castillo, 
Aniceto Flores y 50 hombres que tenían a sus órdenes; se 
pronunciaron a favor de Emilio Vázquez Gómez. Jefe del Es-
tado Mayor de Magdaleno Cedillo, quien reconocía a Victo-
riano Huerta en 1913. Aprehendido e internado en la peni-
tenciaría del estado ese mismo año. Acusado de lanzar a la 
Revolución a Magdaleno Cedillo; se le recogió una gran can-
tidad de billetes robados del Express, en la estación de Las 
Tablas. Posteriormente fue General del Ejército carrancista. 
Entre 1914 y 1916, fue uno de los militares que explotaron a 
su favor algunas propiedades, mediante contratos de arrenda-
miento que hicieron con las juntas interventoras, o con la 
oficina de Hacienda de San Luis Potosí. Como oficial del 
Ejército Constitucionalista, tomó los pueblos de Xochimilco, 
Contreras, Ajusco y Tepexpan, junto con los Generales Coss, 
Sánchez y Cepeda, el 18 de julio de 1915. A fines del mismo 
mes, por orden del Gral. Pablo González, reforzó las fuerzas 
del Gral. Juan Lechuga y ambos rechazaron en Santa Clara, 
Estado de México, a una columna de zapatistas, obligando su 
repliegue a la Villa de Guadalupe y después hasta Peralvillo, 
D. F. En 1917 representó a Valles en el Congreso de la Unión. 
Se rebeló contra Carranza en 1920 movilizando sus tropas 
en Puebla, y tomó la ciudad de México, el 7 de mayo, con 
Jacinto B. Treviño, Gabriel Gavira y Samuel de los Santos, 
pertenecientes a la División del general Pablo González. Jefe 

ménDeZ, Constantino 

Nació en Huauchinango, Pue. Oficial de rurales durante el 
porfiriato. Anticonstitucionalista; se unió a las fuerzas de 
Manuel Peláez bajo las órdenes directas de los generales Már-
quez, mejor conocidos como “Los Roncos”. Operó en la Sie-
rra Norte de Puebla y en los límites con Veracruz. Alcanzó el 
grado de General Brigadier. En el gobierno estatal del Ing. 
Carlos I. Betancourt (1945-1951), estuvo al frente de la Poli-
cía Judicial de la capital. Autor de un Diccionario del idioma 
náhuatl. Murió en Azcapotzalco, D. F.

ménDeZ, Fructuoso

Nació en Sinaloa. General villista. Participó en la sublevación 
del 22 de octubre de 1914 en San Blas, donde los miembros 
del 3er Batallón de Sinaloa, la mayor parte de ellos indígenas 
mayos de la región norte del estado, desertaron para unirse al 
villismo y se dirigieron a Sonora. En el noroeste, el goberna-
dor José María Maytorena movilizó una expedición militar al 
mando de Fructuoso Méndez, quien penetró repentinamen-
te al mineral de Santa Rosalía, la madrugada del 7 de octubre 
de 1914, y logró que la guarnición militar, compuesta de 
aproximadamente 300 hombres, se sublevara y matara a su 
jefe, el Mayor Abraham B. Aguayo. Después partió rumbo a 
Mulegé para, luego de establecer un gobierno de filiación vi-
llista, regresar a Guaymas. El General constitucionalista Án-
gel Flores salió en su persecución, pero no pudo darle alcan-
ce. En las fuerzas villistas alcanzó el grado de General. El 28 
de octubre de 1915, fue derrotado por el coronel Ancheta y 
Jiménez en Cabullona, municipio de Agua Prieta, Son.

ménDeZ, Jorge

Nació en Coatepec, mpio. de Matamoros, Pue. General. Su 
participación la inicia cuando las fuerzas del Gral. Francisco 
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federales y dejando en el curso del sitio 130 federales muertos 
por 10 cristeros, después evacuaron rumbo a Tepalcatepec el 
14 de octubre para que las tropas se reconcentraran en Mo-
relia por orden del centro. Enfrentó la rebelión escobarista de 
1929 como jefe de regimiento. El 16 de mayo de ese año 
obtuvo el grado de General de Brigada. Combatió también a 
los cristeros. Mendoza compartió cautiverio con Cárdenas, 
cuando fue hecho prisionero en Guadalajara durante la rebe-
lión delahuertista. En 1958 se retiró del ejército. Fue recono-
cido como Veterano de la Revolución. Murió siendo diputa-
do local el 4 de marzo de 1959 en Villagrán, Gto.

menDoZa cisneros, Estanislao

Nació en 1878 en el municipio de Julimes, Chih. General. Sus 
padres fueron Vidal Mendoza y L. Cisneros. Estuvo casado 
con María Moreno quien le dio dos hijos. Se incorporó a la 
revolución constitucionalista, iniciada y encabezada por Ve-
nustiano Carranza en febrero de 1913, para combatir al go-
bierno de Victoriano Huerta. Desde su ingreso a las filas revo-
lucionarias comandó la Brigada E. Mendoza, perteneciente a la 
4ª División de Oriente del Ejército Constitucionalista. El 31 
de mayo de 1915, con el grado de Subteniente, causó alta en la 
Brigada Pancho Leyva y el 24 de julio del mismo año fue nom-
brado Coronel en jefe de los regimientos primero y segundo 
de la Brigada Venustiano Carranza. Recibió el grado de Gene-
ral Brigadier el 5 de agosto de 1915. Estanislao Mendoza, jun-
to con otros Generales constitucionalistas, quedó al frente de 
los restos de las haciendas que quedaron en Morelos, concedi-
das por Pablo González cuando tomaron el lugar. Permaneció 
en Cuautla y, en septiembre de 1919, fungió como jefe militar 
del sector comprendido por Cuernavaca, Puente de Ixtla y La 
Cima, en el estado de Morelos. Cuando el grupo sonorense 
proclamó el Plan de Agua Prieta en abril de 1920, Estanislao 
Mendoza se sumó a la lucha contra Venustiano Carranza, 

de guarnición de la Plaza de México, manifestó que no se 
harían honores militares al cadáver de Carranza porque había 
sido desconocido como presidente de la República. Murió 
fusilado en S. L. P. 

menDiZáBal maDriD, Manuel

Nació en Puebla, Pue., el 25 de diciembre de 1902. Estudió 
en el Instituto Metodista. En 1916, ingresó en las fuerzas 
zapatistas, operando en el estado de Oaxaca y apoyó al go-
bierno soberanista del Lic. José Inés Dávila. En 1919, militó 
en la ciudad de Puebla con el Gral. Federico Córdova. Al año 
siguiente, secundó el Plan de Agua Prieta y atacó a la colum-
na del presidente Venustiano Carranza en la estación de Alji-
bes, cuando éste huía hacia Veracruz. Diputado local durante 
el gobierno del Gral. José Mijares (1933-1937); representan-
te del Partido Revolucionario Institucional en Querétaro. En 
1946 alcanzó el grado de General de Brigada. A consecuen-
cia de la caída de un caballo quedó paralítico y se suicidó el 
22 de marzo de 1949 en el Distrito Federal.

menDoZa Barragán, Tranquilino

Nació en Jacales, mpio. de Peñón Blanco, Dgo., el 6 de julio 
de 1892. Su madre fue María Salomé Barragán. General ca-
llista. Es considerado uno de los precursores de la Revolución 
mexicana e iniciador de la revolución en Peñón Blanco. Tenía 
18 años cuando se incorporó a las filas del Gral. Domingo 
Arrieta como soldado raso. Pasó después al 28º Cuerpo Ru-
ral con el Gral. Gertrudis Sánchez. En febrero de 1913 era 
Subteniente de la 5ª División del Noreste bajo las órdenes de 
Joaquín Amaro. Combatió en Durango, Zacatecas y Mi-
choacán, primero contra huertistas, después contra villistas y 
zapatistas. En julio de 1927, las columnas de Mendoza llega-
ron hasta Coalcomán, sitiando por tres meses a las fuerzas 
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seguida, atacó la hacienda de Santa Clara. Operó en Zacaual-
pan en diciembre de 1911, al mando de 400 hombres. Días 
después, durante un combate con el Gral. Arnoldo Casso Ló-
pez, en Amayuca, Mendoza resultó herido de gravedad, sien-
do trasladado hasta Tetela del Volcán, donde fue atendido. 
Cuando se recuperó de la herida se incorporó a la lucha, con-
curriendo al ataque y toma de Olinalá el 2 de mayo de 1912, 
al ataque de Huamuxtitlán, así como a la toma de Tlapa, el 5 
de mayo de 1912. Instaló su cuartel en San Miguel Ixtlilco, 
mpio. de Tepalcingo y se significó por los combates que le 
presentó al incendiario Juvencio Robles. Francisco Mendoza 
fue uno de los firmantes del Plan de Ayala, también estuvo en 
Ixcamilpa el 30 de abril de 1912 cuando se hizo el primer 
reparto de tierras. Ejecutó una vigorosa campaña desde Axo-
chiapan hasta Zacualpan, Morelos; en mayo de 1912, junto 
con Zapata, Montaño y otros jefes, se retiró a luchar al este 
de Guerrero. El 30 de agosto de 1912, Emiliano Zapata le 
ordenó se comunicara con los otros jefes del estado para que, 
el 15 de septiembre del mismo año, se procediera a amagar la 
ciudad de México. De agosto de 1912 a abril de 1914 operó 
en el sur del estado de Puebla y el sureste de Morelos, atacan-
do y ocupando haciendas y pueblos. Operó junto con el co-
ronel Felipe Vaquero y el capitán Ladislao Franco, comba-
tiendo de Acatzingo hacia Atlixco, Pue. Durante el huertismo 
siguió combatiendo al lado de Zapata. Fue una de las 13 per-
sonas que el 2 de junio de 1913 firmaron el documento de 
establecimiento y reglamentación de la Junta Revolucionaria 
del Sur y Centro de la República. Mendoza también se cuen-
ta entre los firmantes de la ratificación del Plan de Ayala en el 
pueblo de Oztotopec, el 19 de julio de 1914. Cuando rom-
pieron las hostilidades Villa y Zapata contra Carranza, Men-
doza ya ostentaba el grado de General de División y comba-
tió a los carrancistas en la toma de Atlixco e Izúcar de 
Matamoros, Pue. Participó en la toma de Puebla, que se con-
sumó el 16 diciembre de 1914. El Gral. Mendoza fue 

entonces presidente constitucional de México. El 13 de junio 
de 1920, fue asesinado en Cuajimalpa por estar implicado en 
dicho levantamiento.

menDoZa DomíngueZ, Manuel

Nació en Ciudad Juárez, Chih. Después del cuartelazo con 
que Victoriano Huerta derrocó a Francisco I. Madero, en 
febrero de 1913, se incorporó a la Brigada Leales de Camar-
go que comandaba Rosalío Hernández. Después se unió a la 
División del Norte y con ella participó en diversos combates 
en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacate-
cas. Alcanzó el grado de General. Se ignora la fecha y el lugar 
de su muerte.

menDoZa palma, Francisco, alias El Chueco

Nació en El Organal, mpio. de Chietla, Pue., el 24 de no-
viembre de 1870. Obtuvo el grado de General de División en 
el ejército zapatista en 1912. No tuvo oportunidad de ir a la 
escuela dada la extrema pobreza de sus padres, sólo aprendió 
a escribir su nombre. Se dedicó durante mucho tiempo a ven-
der carbón en Chietla. Cuando tuvo conocimiento de que 
Zapata se había ido a la revolución, se incorporó al movi-
miento maderista en marzo de 1911, operando en Morelos y 
en el sur de Puebla. En ese año, acudió a la toma de la hacien-
da de Tenancingo, donde después de tomarla ordenó el fusi-
lamiento de siete españoles que se habían caracterizado por 
su crueldad con los trabajadores de la hacienda. Participó en 
la toma de Jonacatepec y Cuautla. Cuando Madero estuvo en 
Cuautla, pidió que se presentara Francisco Mendoza para en-
tregarlo a las autoridades del fuero común, pero Zapata le 
explicó las causas que habían provocado el fusilamiento de los 
españoles. Al romper Zapata con Madero, en agosto de 1911, 
Mendoza se puso nuevamente a las órdenes del primero y, en 
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realizó una campaña en la entidad y participó en la toma de 
las poblaciones de Romita, Cuerámaro, Degollado, Manuel 
Doblado y San Miguel de Allende. En 1912, sostuvo tres 
combates en Tlachiquera contra tropas orozquistas. Dos años 
después, peleó en el Cerro del Grillo, Zac., contra las fuerzas 
del Gral. Pablo González. Llevó a cabo varios combates en 
Guanajuato contra fuerzas del Gral. Álvaro Obregón, en abril 
de 1915. Subordinado a las órdenes del Gral. Felipe Ángeles, 
estuvo en los combates de Ramos Arizpe, Coah., y Topo 
Chico, N. L., en 1915. Este General lo comisionó para bus-
car la unión revolucionaria en el estado de Chiapas, de 1918 
a 1919. Murió el 10 de septiembre de 1957.

menDoZa, Crisanto

Nació en Amecameca, Estado de México. General Brigadier. 
Inició su participación revolucionaria con los zapatistas en 
marzo de 1911, en el ejército comandado por el Gral. Porfi-
rio Arroyo, siendo ascendido meses después a Capitán. Se 
incorpora a las fuerzas del Cap. Rafael Espinoza, quien mue-
re en combate y, posteriormente, pasa a tomar parte del Ejér-
cito de Everardo González. Como General Brigadier se cuen-
ta entre los firmantes del Plan de Ayala reformado en Milpa 
Alta, D. F., el 6 de agosto de 1919. Muere en combate reali-
zado el 27 de agosto de 1919 en la región de Atlayucan, Es-
tado de México.

mercaDo alarcón, Agustín

Nació en 1897 en la ciudad de México. Hijo de Delfino Mer-
cado y Severa Alarcón. Abogado de profesión. General. In-
gresó a la revolución en 1915 con el grado de Subteniente, a 
las órdenes del Tte. Cor. Ignacio C. Enríquez, organizando 
el cuerpo de obreros. Este mismo año se incorporó al 3er Ba-
tallón Rojo de la 3ª Brigada de Infantería del Ejército del 

nombrado jefe de las fuerzas militares convencionistas de la 
plaza hasta que los constitucionalistas la recuperaron. En 
1915, se le designó para dirigir los trabajos de la hacienda e 
ingenio de Santa Clara, con el auxilio técnico de agrónomos 
del Banco de Crédito Rural. De los años de 1915 a 1918, 
combatió sin descanso a los carrancistas y, después de la 
muerte de Zapata, siguió luchando en el sureste del estado de 
Morelos, hasta que llegó al poder el Gral. Obregón durante 
la Unificación Revolucionaria al mando del Gral. Genovevo 
de la O, perteneciendo a la primera división. Firmó el mani-
fiesto del 15 de abril de 1919, en que se renuevan los jura-
mentos de fidelidad y adhesión a los principios revoluciona-
rios. Se retiró del servicio militar activo en 1921. Murió en la 
ciudad de México el 9 de enero de 1956. Sus restos descansan 
en el Panteón Jardín.

menDoZa saraBia, Manuel

Nació en Puebla el 5 de diciembre de 1888. Luchó durante la 
Revolución en la División del Norte que comandaba Francis-
co Villa. En 1920, depuso las armas en Tlahualilo, Dgo., 
junto con Villa. El 1 de agosto de 1924 le fue reconocido el 
grado de General Brigadier. En 1925 se crea la escuela Mili-
tar de Transmisiones por iniciativa del Gral. Mendoza Sara-
bia, con sede en el Heroico Colegio Militar en San Jacinto, 
D. F. Ascendió a General de Brigada, con antigüedad del 16 
de mayo de 1929.

menDoZa soto, Joaquín

Nació en León, Gto., el 24 de abril de 1881. Obtuvo el grado 
de Mayor en 1912, y de Coronel y General Brigadier en 1915. 
Estuvo en la Guardia Nacional del estado de Guanajuato, de 
1911 a 1913. Militó bajo las órdenes del Gral. Felipe Ángeles, 
de 1913 a 1915. Se incorporó a la División del Sur. En 1911, 
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Hidalgo. Posteriormente, a mediados de este año, avanzó hacia 
la ciudad de México con las fuerzas encabezadas por Álvaro 
Obregón. En septiembre de 1915, volvió a combatir en Puebla 
contra zapatistas, en las poblaciones de Huauchinango, Arroyo 
de Tescapa y Necaxa. En marzo de 1917 causó baja en el Ejérci-
to para ingresar en la Escuela Médico Militar. Para mayo de 
1920 abandonó sus estudios y se reincorporó a las fuerzas arma-
das con el grado de Mayor de caballería. Participó en la rebelión 
del Plan de Agua Prieta, después de lo cual prosiguió la carrera 
de médico cirujano y partero, que concluyó en 1922. A partir de 
este año ocupó diversos cargos médicos en el Ejército Federal. 
En 1936, la Confederación Proletaria Hidalguense, lo postuló a 
la gubernatura del estado. El 5 de mayo de 1940 se le otorgó el 
grado de Coronel médico cirujano; el 14 de agosto de 1943 fue 
nombrado jefe del servicio de ginecología del Hospital Militar; 
el 1 de mayo de 1947 obtuvo el grado de General Brigadier 
médico cirujano y poco después el nombramiento de jefe de 
servicio de consulta externa en el mismo hospital. Formó parte 
de una comisión enviada junto a Raúl Cordero Amador y Ca-
milo Carrancá para entregar a la M. R. Gran Logia de Cuba un 
bronce representando a Benito Juárez, en correspondencia al 
obsequio dedicado a la M. R. Gr. Logia “Valle de México” 
cuando enviaron un busto de José Martí y una bandera de la 
República cubana. Recibió la condecoración al Mérito Revolu-
cionario en el primero y segundo periodos. Murió en 1975 en la 
ciudad de México.

merino, Rafael

Nació en Anenecuilco, mpio. de Villa de Ayala, Mor. General 
zapatista. Junto con los hermanos Eufemio y Emiliano Zapa-
ta, Pablo Torres Burgos, Zacarías y Refugio Torres, Juan 
Sánchez, Cristóbal Gutiérrez y Próculo Capistrán, formó la 
junta revolucionaria maderista que en el estado de Morelos 
se había constituido para hacer el levantamiento armado en 

Noreste. Participó en la batalla de Celaya, en Guanajuato; en 
el combate de Pihuamo, Jal., así como en la campaña contra 
villistas en Colima. En 1919, ascendió a Capitán primero de 
infantería. Dos años más tarde se incorporó a la Escuela de 
Caballería del Colegio Militar. En 1922, obtuvo el grado de 
Mayor. En 1924 se desempeñó como asesor militar adscrito 
a la jefatura de la guarnición de la plaza de Mazatlán, Sin. 
Tres años después recibió su nombramiento de General Bri-
gadier auxiliar. En 1929, se hizo cargo del Ministerio Públi-
co Militar de la plaza de Guadalajara, Jal. Ascendió a General 
de Brigada en 1934. Procurador general de Justicia Militar 
en 1939. Agregado a la Oficialía Mayor de la Secretaría de la 
Defensa Nacional en 1940 y magistrado del Supremo Tribu-
nal Militar al año siguiente. El 8 de marzo de 1944, fue apro-
bado en la Cámara de Diputados el nombramiento de Merca-
do Alarcón como nuevo Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en lugar del licenciado Felipe de J. Tena. 
Murió en el Hospital Central Militar de la ciudad de México 
en 1969.

mercaDo monroy, Serafín

Nació en Tianguistenco, Hgo., el 13 de julio de 1868. General 
Brigadier médico cirujano. En 1911, se unió a la revolución en-
cabezada por Francisco I. Madero con el grado de Teniente de 
caballería. En este mismo año participó en la toma de Zacualti-
pán y Metztitlán. En 1913, se adhirió a la lucha encabezada por 
Venustiano Carranza contra el gobierno de Victoriano Huerta 
en la Brigada Azuara, donde alcanzó el grado de Mayor de ca-
ballería. En agosto de 1914, con el grado de Capitán segundo, 
reingresó en el Ejército Constitucionalista. En febrero de 1915 
combatió contra fuerzas zapatistas en Los Hules, Chontla y 
Tantima, poblaciones del estado de Veracruz, y en Tulancingo, 
Tezontepec, Tizayuca, Estación de Relinas, Mogotes, Crucero 
de Tlapojalpo, Ometusco y Singuilucan en el estado de 
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Clase, por más de 30 años de servicio; Condecoración de 
Constancia de Primera Clase, por más de 35 años de servicio. 
Muere en 1857.

mijares palencia, José Ángel

Nació en 1895 en San Juan Bautista (hoy Villahermosa), 
Tab. En 1910, ingresó al Colegio Militar de Chapultepec, 
del que salió a filas en 1914. Obtuvo el grado de Subtenien-
te de infantería en 1912. Más tarde se adhirió al constitu-
cionalismo. Participó en la revolución hasta 1914, año en 
que perteneció al 51º Batallón de Infantería como capitán. 
En 1919, dirigió la Revista Popular en Puebla. Alcanzó el 
grado de General Brigadier en 1927 y el de General de Bri-
gada, en octubre de 1931. Fue jefe de las zonas militares de 
Querétaro y Guerrero. Jefe de la Gendarmería Montada del 
Distrito Federal, en 1929. Inspector general de la Policía de 
la ciudad de México durante el gobierno de Pascual Ortiz 
Rubio, en 1930 y 1931. En febrero de 1932, disputó la gu-
bernatura de Puebla con Manuel Palafox, el antiguo secre-
tario de Zapata. Finalmente, el general Mijares fue electo 
gobernador de Puebla en 1933, cargo que desempeñó hasta 
el 31 de enero de 1937. Lo impuso como gobernador, a 
través del Partido Nacional Revolucionario, el Jefe Máximo, 
el General Plutarco Elías Calles. Después, en 1947, fue Jefe 
de departamento de Enseñanza Agrícola de la Secretaría de 
Educación Pública; además, ocupó el cargo de comandante 
general de las zonas militares de Querétaro y Guerrero. 
Como gobernador de Puebla, estableció la primera escuela 
socialista del estado. En 1941, fundó y dirigió la primera 
Academia Militar Privada Ignacio Zaragoza del estado. Au-
tor de varios libros, entre ellos: El Gobierno de México, su 
organización y funcionamiento (1936); Los problemas del es-
tado de Puebla en conexión con la próxima sucesión guberna-
mental (1932), y México (1965); existen ediciones en inglés. 

favor de Francisco I. Madero. Al ser descubierta la conspira-
ción, Gabriel Tepepa, que también formaba parte del grupo, 
se levantó en armas en Tlaquiltenango. El Gral. Zapata se 
sublevó en la ciudad de Cuautla. Rafael Merino firmó el acta 
de designación de Emiliano Zapata como jefe supremo del 
movimiento revolucionario del sur, el 25 de marzo de 1911. 
Marchó junto con los demás revolucionarios sobre Izúcar de 
Matamoros y la atacaron el 17 de abril, fecha en que se apo-
deraron de esa población. Murió el 18 de abril de 1911 al ser 
tomada la ciudad por la columna de Aureliano Blanquet.

meZa, Andrés R.

Nació en el Estado de México. General zapatista encargado 
de la zona del estado en 1912. 

mier, Felipe

Nació en 1856  en Toluca, Estado de México. Realizó estu-
dios en el Colegio Militar en 1873. En 1909 era General 
Brigadier de infantería. Perteneció a los siguientes cuerpos: 
Colegio Militar, de enero de 1873 a diciembre de 1874. 260 
Batallón, del 25 de mayo de 1901 al 7 de marzo de 1909. 
Reprimió amotinados en Veracruz junto con Joaquín Maas, 
al declararse en huelga los trabajadores de la fábrica de Río 
Blanco, el 7 de enero de 1907. Plana Mayor del Ejército, del 
8 de mayo de 1909 al 9 de febrero de 1913. Tuvo las siguien-
tes comisiones: subinspector de Infantería Mayor de órdenes 
Interino, de la plaza de México. Jefe del Departamento de 
Infantería hasta junio de 1913. Senador propietario por el 
estado, a partir del 14 de noviembre de 1913. Subsecretario 
de Guerra y Marina hasta marzo de 1914. Recibió las siguien-
tes condecoraciones: Diploma de la Cruz de la Constancia de 
Tercera Clase, Condecoración de Constancia de Segunda 
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de tienda y carpintero. Comandante militar y gobernador de 
Veracruz en 1915 y del Estado de México tres veces, del 20 
de junio de 1917 a septiembre de 1918, del 4 de marzo a 
septiembre de 1919 y, luego, en marzo de 1920. En 1909, la 
situación caótica del país, debida a la dictadura porfirista, lo 
obligó a dirigirse al puerto de Veracruz, en donde se unió a 
los antirreeleccionistas. Más tarde ingresó a la policía del 
puerto, en donde realizó labor proselitista en contra del por-
firiato entre los reclusos de la cárcel municipal. Descubierto, 
fue condenado a 16 meses de prisión. En enero de 1911, que-
dó en libertad; en febrero del mismo año se trasladó a Sole-
dad Doblado, donde conoció al revolucionario Daniel Herre-
ra quien, bajo el lema de “Sufragio Efectivo, No Reelección”, 
dirigía un levantamiento armado. Formó una guerrilla con 
cerca de 20 hombres que llamó “Benito Juárez”, la que se 
unió a las fuerzas del Gral. Cándido Aguilar, donde obtuvo 
el grado de Subteniente. Después de las batallas de Chiname-
ca, Villa de Ayala, en donde las fuerzas que comandaba rom-
pieron el sitio que ejercían los zapatistas sobre Axochiapan, 
conquista el grado de Teniente y el de Capitán segundo, en 
octubre de 1911. Como Capitán, recibió órdenes de concen-
trarse en Zacatecas, cuando el Gral. Pascual Orozco desco-
noció el gobierno de Madero el 3 de marzo de 1912. Tenía 
que rescatar el Cañón de Picardías, lo cual logró permitiendo 
el avance de las tropas hacia Torreón. Después participó en 
los combates que se efectuaron en las estaciones Nazareno y 
Mileras, que permitieron la caída de Torreón en manos de las 
fuerzas leales al gobierno de Madero. También combatió en 
las batallas de Los Reyes, Cazadero, Estanque, Rosalía y San 
Juan de Guadalupe; su brillante participación le permitió ser 
ascendido a Capitán primero. Concurrió también en las ope-
raciones militares realizadas en los estados de Zacatecas y 
Durango, en el Rancho de Jaralera, San Miguel del Mezqui-
tal, Chalchihuites, Valparaíso y Huejuquillo el Alto, en Jalis-
co. Recibió el ascenso a Mayor por acuerdo de Madero. Al 

Fue miembro de diversas corporaciones culturales naciona-
les y extranjeras. Murió en la ciudad de México el 10 de 
julio de 1965.

millán nava, Jesús

Nació en Huetamo, Mich., el 29 de julio de 1887. Hijo de 
Leonardo Millán y de María Dolores Nava. Huérfano a los 
siete años. Cursó las primeras letras en la escuela parroquial y 
los dos últimos grados en el Colegio Salesiano de Morelia. 
Realizó estudios en la carrera de abogado, los que suspendió 
al incorporarse a la Revolución. Inició su carrera militar con 
el Gral. Julián Blanco en Petaquillas, Gro., en mayo de 1911. 
Jefe de Detall. En junio de 1914, volvió a Huetamo y se in-
corporó al 41º Cuerpo Rural, al mando del Gral. José Ren-
tería Luviano, de quien fue secretario. Alcanzó el grado de 
General. Por más de 20 años, desempeñó el cargo de jefe de 
Archivo en la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que 
implantó el sistema decimal y formuló los instructivos para su 
aplicación, los catálogos respectivos y un libro que le editó la 
secretaría del ramo, relacionado con el funcionamiento de los 
cuerpos militares. En 1968, ganó la Cruz de Guerra de Pri-
mera Clase, por haber asistido a más de 50 combates durante 
el periodo revolucionario. También escribió artículos en pe-
riódicos como El Universal y publicó: Cenizas de la hoguera, 
María del olvido, Alma nacional y La Escuela Naval Militar 
de Veracruz, La revolución maderista en el estado de Guerrero 
y la revolución constitucionalista en Michoacán.

millán vivero, Agustín

Nació en Santiago Texcaltitlán, dto. de Sultepec, Estado de 
México, el 24 de julio de 1879. General constitucionalista. A 
los 20 años de edad se trasladó a la ciudad de Orizaba, en 
donde desempeñó oficios como peón, arriero, dependiente 
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haciéndose cargo interinamente del Poder Ejecutivo, según 
el Plan de Guadalupe, Agustín Millán ocupó la Comandan-
cia Militar de la plaza de México. En marzo de 1917, ya elec-
to Carranza como presidente de la República, entregó la Je-
fatura de la División y la Comandancia, para iniciar su 
campaña como candidato a gobernador del Estado de Méxi-
co, para lo cual fue apoyado por el Club Democrático Pro-
gresista del estado; resultó electo para el cargo en ese año. La 
elección se llevó a cabo y según decreto núm. 1 expedido por 
la legislatura con fecha 20 de junio, sería gobernador para el 
cuatrienio comprendido del 30 de junio de 1917 al 15 de 
septiembre de 1921. El 6 de septiembre de 1918 se le conce-
dió una licencia de seis meses. Concluida ésta, volvió a hacer-
se cargo del Poder Ejecutivo como gobernador constitucio-
nal, el 4 de marzo de 1919. El 11 de septiembre de 1919, se 
le otorgó licencia nuevamente, volviendo a hacerse cargo del 
Poder Ejecutivo el 8 de marzo de 1920. El 13 de abril de 
1920, le envió un telegrama de adhesión al presidente de la 
República a causa de la rebelión abierta contra el gobierno 
federal. Luego, el 14 del mismo mes, envía comunicados a las 
cabeceras municipales para que se hiciera extensivo el conte-
nido del telegrama a todos los presidentes municipales. Estos, 
a su vez, contestaron de enterados, manifestando su apoyo al 
gobierno. Su gobierno se caracterizó por su apego a la ley. En 
su periodo se promulgó la Constitución política local apega-
da a la federal, el día 8 de noviembre de 1917. Se rodeó de 
hombres preparados como Andrés Molina Enríquez, Francis-
co Javier Gaxiola y Joaquín García Luna. Gobernó con hon-
radez y respeto a los valores humanos. Formó ligas con los 
obreros y campesinos para luchar contra los que pretendían 
acabar con la revolución. Ante la proclamación del Plan de 
Agua Prieta, apoyó al presidente Carranza; lo siguió en su 
viaje hacia Veracruz. En la Alameda de Toluca se levantó una 
estatua en su honor y un casino obrero llevó su nombre. Mi-
llán se lesionó en las acciones de combate, debido a su mala 

tener noticia de la traición del Gral. Victoriano Huerta, Mi-
llán exhortó a los soldados a su mando a mantenerse leales al 
gobierno de Madero. Se trasladó a Parras de la Fuente, en 
donde se puso a las órdenes del gobernador de Coahuila, 
Venustiano Carranza, quien le confirió el grado de teniente 
coronel; participó en el ataque a Saltillo y después se dirigió 
a la hacienda de Guadalupe. Como Teniente Coronel intervi-
no en la discusión y en la aprobación del Plan de Guadalupe, 
el cual suscribió el 26 de marzo de 1913. Combatió al lado 
de las fuerzas constitucionalistas en Lampazos, Salinas Vic-
toria, la Angostura, por lo que ascendió a Coronel. Después 
participó en las batallas de Vanegas, Taulajas, Huejutla, Tan-
toyuca, Tamiahua, Tuxpan y recibió el grado de General Bri-
gadier, el 20 de mayo de 1914. Más tarde ganó las plazas de 
Papantla, Misantla y Nautla. En ese mismo año estuvo repre-
sentado en la Convención de Aguascalientes por José Muñoz 
Infante. El Gral. Millán fue promovido al grado de General 
de Brigada, por órdenes del Gral. Carranza, en octubre de 
1914. Fue nombrado jefe de armas en el puerto de Veracruz, 
comandante militar y gobernador provisional del estado de 
Puebla. Participó en la batalla del 5 de enero de 1915, bajo las 
órdenes del Gral. Álvaro Obregón, en la cual el Ejército cons-
titucionalista tomó Puebla. Posteriormente, renunció a los 
cargos que se le habían dado, para participar en el ataque a la 
ciudad de México, la cual fue tomada el 28 de julio de 1915, 
bajo el comando de Obregón. Tuvo a su cargo la protección 
de la línea de ferrocarril que unía al cuartel de Obregón en 
Pachuca, con el puerto de Veracruz, de los ataques zapatistas. 
Participó en la toma de Pachuca, al mando del Gral. Gonzá-
lez, el 28 de julio de 1915, ocasión en la que fue gravemente 
herido. El 6 de octubre de 1915, el Gral. Millán recibe del 
Gral. Cándido Aguilar el gobierno y la Comandancia Militar 
del estado de Veracruz, así como la 1ª Jefatura de la 1ª Divi-
sión de Oriente. Hizo entrega del gobierno en enero de 1916. 
Más tarde, al entrar Carranza a la capital de la República, 
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1914, peleó en el Ejército Constitucionalista, dentro de la 
Brigada Benito Juárez y participó en las batallas de Real de 
los Pinos y Ojo Caliente, Zac.; Xochimilco, Contreras, Cua-
jimalpa y Santa Fe en el Distrito Federal; en San Gil, Ags., y 
en la ciudad de San Luis Potosí. Obtuvo el grado de Capitán 
segundo de caballería y, posteriormente, fue ascendido a Ca-
pitán primero. En 1915, prestó sus servicios en la Brigada 
Martín Triana y luchó en la campaña del norte contra el vi-
llismo. Tomó parte en los combates de Calvillo y Campos, 
Zac., así como en el de Soto, Ags. Alcanzó entonces el grado 
de Mayor. En 1916, combatió a las fuerzas revolucionarias de 
Emiliano Zapata en el estado de Puebla. Como jefe de una 
columna expedicionaria, en 1917, luchó en el estado de Gua-
najuato contra las tropas comandadas por Francisco Villa. Al 
año siguiente, se incorporó al 24º Regimiento de Línea y 
participó en los combates contra los rebeldes felicistas en 
Tlaixcoyan, Paso del Cura, Soledad Doblado, San Lorenzo y 
El Limón, todos ellos en Veracruz. De 1919 a 1920, formó 
parte del 2º Regimiento de Gendarmería del Ejército Cons-
titucionalista y, en enero de 1921, alcanzó el grado de Te-
niente Coronel. Fue comisionado en la Sección Revisora de 
Hojas del Ejército, de 1920 a 1923. Se le nombró jefe de 
operaciones militares en las guarniciones de varias plazas: 
Oaxaca (1924), Saltillo, Coah. (1926), Celaya, Gto. (1926) y 
Veracruz (1928). También obtuvo la jefatura del Estado Ma-
yor de las Zonas Militares de México, Las Huastecas, Gua-
najuato, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Oaxaca y Vera-
cruz. En 1924, combatió contra los rebeldes delahuertistas y 
participó en la defensa de Morelia, Mich., donde rompió el 
sitio. A siete kilómetros de la zona, fue aprehendido por las 
tropas que comandaba el Gral. Manuel M. Diéguez y se le 
condenó al fusilamiento; gracias a la intervención del Gral. 
Ramón B. Arnáiz logró salvarse y huir momentos antes de 
ser ejecutado. Ese mismo año obtuvo el grado de General 
Brigadier. Del 2 de junio al 2 de julio de 1928, participó en 

constitución física. Durante el gobierno del Lic. Isidro Fabela 
y por iniciativa del mismo, los restos del Gral. Millán fueron 
trasladados de Jalapa, Ver., al panteón de Toluca. A iniciativa 
del pueblo y del presidente municipal de Texcaltitlán, Agus-
tín Bringas, se erigió una estatua del Gral. Millán y se colocó 
en el pueblo. El jardín municipal y una escuela de la misma 
población llevan su nombre. Murió en Aljibes, Pue., el 18 de 
mayo de 1920, a causa de una herida recibida en combate el 
día anterior.

mireles roDrígueZ, Luis Tomás

Nació en Sabinas Hidalgo, N. L., el 25 de agosto de 1881. Se 
unió al movimiento revolucionario en 1911 y, en 1913, luchó 
contra Victoriano Huerta en las filas obregonistas. Alcanzó el 
grado de General de Brigada. En Oaxaca concertó el pacto de 
San Agustín Yatareni, con el que los soberanistas de esa enti-
dad se adhirieron al Plan de Agua Prieta de 1920. Aceptó 
que reconocían debidamente la bandera que había sostenido 
hasta hoy la Sierra Juárez y estaban dispuestos a permitir que 
las fuerzas de la misma Sierra controlaran la política del Esta-
do y lograran el triunfo de sus ideales libertarios. Después 
combatió a Álvaro Obregón y se le aprehendió en Tamaulipas. 
Fue jefe del Movimiento Revolucionario Obregonista en 
Oaxaca. Murió fusilado en Villa Quintero, Tamps., el 15 de 
abril de 1924.

molinar simonDi, Miguel

Nació en la ciudad de Chihuahua el 18 de mayo de 1892, 
aunque algunas fuentes afirman que pudo ser en 1896 o 
1897. Sus padres fueron Miguel Molinar y Carolina Simondi. 
En 1917, se casó con Argentina González. Realizó estudios 
en el Instituto Científico y Literario. Inició su carrera militar 
en Las Huastecas, en 1913. Del 2 de mayo al 14 de agosto de 
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escuelas de Tepalcingo y Jonacatepec y fungió, posteriormen-
te, como director de la escuela Villa de Ayala; más tarde fue 
promovido a Yautepec donde tuvo contacto con Amador Sa-
lazar y fue enlace con Emiliano Zapata. En 1910, simpatizó 
con la candidatura de Madero. De esta población fue a Villa 
de Ayala donde se incorporó a los levantados el 11 de marzo 
de 1911, operando en la zona central del estado de Morelos, 
junto con Amador Salazar y Felipe Neri. Ese día Pablo Torres 
Burgos, en el kiosco de Villa de Ayala, leyó el Plan de San 
Luis e informó sobre los levantamientos en el norte del país. 
Otilio Montaño gritó: —¡Abajo las haciendas y vivan los pue-
blos!—. Así, durante todo el año de 1911, Montaño estuvo 
tratando de convertirse en guerrero. Al triunfo del maderis-
mo en 1911, el gobierno de León de la Barra trató de aniqui-
lar el movimiento zapatista. Montaño colaboró con Zapata 
para que no se rompieran las relaciones con De la Barra, 
como era el deseo de Francisco I. Madero. Hizo que Zapata 
conferenciara telefónicamente con Madero desde la ciudad de 
Cuautla, para tratar de limar asperezas. Cuando Zapata com-
prendió que la lucha de los hombres del sur no era compren-
dida, vio nuevamente la necesidad de ir en contra del gobier-
no; en ese momento, Zapata dio instrucciones a Otilio 
Montaño y al Gral. José Trinidad Ruiz para que formularan 
un plan que sirviera de bandera y que contrarrestara las ca-
lumnias aparecidas en los diarios de la capital y que diera a 
conocer al país el propósito de redistribuir la tierra entre los 
campesinos despojados. Tanto Montaño como el Gral. J. Tri-
nidad Ruiz, recibieron los lineamientos generales de Emilia-
no Zapata, pero hubo que esperar, porque estaba próxima la 
toma de posesión de Madero. Zapata abrigaba grandes espe-
ranzas en Madero. Pensó que se terminarían las dificultades 
y se distribuiría la tierra, pero bien pronto se dio cuenta que 
las promesas no eran cumplidas. Entonces, Zapata reiteró las 
instrucciones a Montaño y a Trinidad Ruiz, para que se pro-
cediera a dar a conocer el Plan que con anterioridad se había 

Veracruz en la campaña para combatir a Vidal Tenorio. Más 
tarde, se le nombró jefe de los regimientos 13º y 16º de caba-
llería, y comandante interino de la Zona Militar de Oaxaca 
(1929-1941). Obtuvo el grado de General de Brigada, con an-
tigüedad del 1 de enero de 1939. Durante la presidencia del 
Gral. Manuel Ávila Camacho, desempeñó el cargo de oficial 
mayor de la Secretaría de Comunicaciones y el de jefe de po-
licía del Distrito Federal en el gobierno de Adolfo Ruiz Cor-
tines. Estuvo a cargo del departamento de Servicios Sociales 
del Ejército. En 1952 se le otorgó el grado de General de 
División. Murió el 14 de enero de 1964 en la ciudad de 
México.

montalvo alonso, Manuel

Nació el 24 de noviembre de 1893 en Coahuila. General. 
Después de la Decena Trágica ocurrida en febrero de 1913, 
ingresó al Ejército Constitucionalista para combatir al régi-
men de Victoriano Huerta. Una vez afiliado a este movi-
miento, se trasladó a Chihuahua, en donde formó parte de 
la escolta de los “Dorados” de Francisco Villa en la División 
del Norte. Allí se enfrentó con las fuerzas huertistas y alcan-
zó el grado de General de Brigada. Al suscitarse la escisión 
revolucionaria en el seno de la Convención de Aguascalien-
tes (1914), Manuel Montalvo permaneció fiel a Villa y desde 
entonces combatió contra Venustiano Carranza. Posterior-
mente ingresó al Ejército Nacional.

montaño sáncHeZ, Otilio Edmundo

Nació en Villa de Ayala, Mor., el 13 de diciembre de 1877. 
Hijo de Esteban Montaño y Guadalupe Sánchez. General. 
De origen humilde, estudió la primaria en la ciudad de 
Cuautla con el Prof. Celso Hormigo, en la escuela Guillermo 
Prieto. Al terminar, comenzó a trabajar como profesor en las 
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disolvió en Jojutla, en el mes de mayo de 1916. En este últi-
mo mes, las fuerzas carrancistas invadieron el estado de Mo-
relos y trataron de atraerse a los principales jefes zapatistas 
hacia el constitucionalismo. Al ser arrojadas las fuerzas de 
Carranza, a fines de 1916, aprehendieron cerca de Chalma 
un correo que llevaba documentos comprometedores para el 
divisionario Francisco Pacheco, ex secretario de Guerra y 
Marina en el gobierno de la Convención. Las cartas llegaron 
rápidamente a manos de Zapata y el Gral. Pacheco fue fusila-
do el 1 de enero de 1917, en el pueblo de Miacatlán, por ór-
denes del cuartel general de Tlaltizapán. Esa misma docu-
mentación sirvió para enjuiciar posteriormente a Otilio 
Montaño. En noviembre de 1916, fue uno de los fundadores 
del Centro de Consulta para la Propaganda de Unificación 
Revolucionaria; en Tlaltizapán se le designó agente en Gue-
rrero de este centro. A principios de 1917, existía ya un cierto 
distanciamiento entre Montaño y Zapata, debido al rechazo 
y oposición de Manuel Palafox y Antonio Díaz Soto y Gama 
hacia Montaño; incluso comenzó a meditar sobre abandonar 
el movimiento. Se refugió junto con Lorenzo Vázquez en la 
población de Buenavista de Cuéllar, donde había una colonia 
de zapatistas fugitivos pero, en marzo de 1917, estalló una 
revuelta que desconocía la autoridad del cuartel general de 
Tlaltizapán y de su jefe Emiliano Zapata, y pedía el recono-
cimiento de Carranza. Zapata ordenó inmediatamente sofo-
car el movimiento en su contra, logrando controlarlo el 7 de 
mayo. El cuartel general anunció que el sublevado Lorenzo 
Vázquez había sido ahorcado por traición; al hacerse las acla-
raciones, los prisioneros acusaron a Montaño de haber sido el 
director intelectual de la revuelta, para lo que se presentaron 
cartas que aseguraron eran de su propia letra. Muy cerca de 
Buenavista capturaron a Otilio Montaño, quien afirmó ser 
inocente; sin embargo, Manuel Palafox, a quien habían pues-
to el mote del Ave Negra, y Soto y Gama hicieron cargos 
contra él y pidieron su condena. Emiliano Zapata pretendió 

formulado. Zapata tuvo que trasladarse a la sierra de Puebla 
y, en el pueblo de Ayoxustla, del municipio de Huehuetlán el 
Chico, se proclamó el Plan de Ayala, que dio contenido social 
a la revolución en el estado de Morelos. Montaño es conside-
rado el autor intelectual de este documento. En el acto, el 
Prof. Otilio Montaño leyó el documento que había escrito de 
su puño y letra, declarándose el sur en rebelión formal contra 
el gobierno federal. Después de la muerte de Madero y Pino 
Suárez, acaecida el 22 de febrero de 1913, Montaño desem-
peñó importantes comisiones en el cuartel general del Ejérci-
to Libertador del Sur, situado en algún lugar del estado de 
Morelos. Fue miembro de la Junta Revolucionaria del Centro 
y Sur de la República que, en 1913, se reunió para trazar las 
metas revolucionarias y reorganizar militarmente el alto man-
do del movimiento zapatista. Por orden de Emiliano Zapata, 
Montaño adaptó el Plan de Ayala para desconocer formal-
mente al gobierno de Huerta. Después de derrocarlo, Otilio 
fue designado para presidir la delegación zapatista que asistió 
a la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, en 1914; 
pero por encontrarse enfermo no concurrió, nombrándose 
en su lugar al periodista Paulino Martínez. En el mes de ene-
ro de 1914, Montaño fue enviado al estado de Guerrero y, el 
18 de ese mismo mes, firmó un tratado con el Gral. Julián 
Blanco, por medio del cual este último se adhería al Plan de 
Ayala. En diciembre de 1914, acompañó al general Zapata a 
su primera entrevista con el general Francisco Villa en Xochi-
milco, D. F., pronunciando en esa ocasión un discurso de 
bienvenida. Poco tiempo después, los villistas y los zapatistas 
rompieron con Carranza, pues éste no quiso reconocer los 
acuerdos tomados por la Convención. Al hacerse cargo del 
gobierno de la Convención el Lic. Francisco Lagos Cházaro 
designó a Montaño secretario de la Instrucción Pública, car-
go que desempeñó del 15 de junio al 29 de julio de 1916. Al 
tener que dejar la Convención la ciudad de México, se trasla-
dó primero a Toluca, después a Cuernavaca y finalmente se 
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de Lucio Montero y Teodora Villar. Dejó el oficio de tipó-
grafo que había iniciado muy joven. Desde 1902, perteneció 
al Ejército Federal con el grado de Sargento segundo de la 
Segunda Reserva el Ejército, al año siguiente ascendió a Sub-
teniente de infantería en el 24º Batallón que comandaba 
Lauro Villar y, en 1906, ascendió a Teniente. En 1910, se 
incorporó a la revolución maderista con el Gral. Joaquín V. 
Casarín y en las fuerzas de Emilio Madero, que operaron por 
Torreón, con grado de Capitán segundo, alcanzando poste-
riormente el grado de Coronel. En 1913, se unió a las fuerzas 
de Pascual Orozco y, dos años más tarde, a las fuerzas del 
Gral. Martín Triana. Participó en la batalla de Celaya, Gto., 
y, en 1916, en varias acciones de armas en Aguascalientes y 
Zacatecas. Por un hecho de armas en San Andrés Chalchico-
mula, le fue concedida la medalla al mérito militar. En 1921, 
fue electo diputado federal al Congreso de la Unión en la 
XXIX y XXX Legislatura por el estado de Morelos, junto con 
otros militantes zapatistas como Leopoldo Reynoso Díaz y 
Francisco de la Torre. En 1923, se unió a la rebelión de-
lahuertista, de la que fue secretario de propaganda del comité 
incorporado a las fuerzas del general Guadalupe Sánchez, el 
cual lo ascendió a General Brigadier; con ese grado, fue jefe 
del Estado Mayor de los generales Salvador Alvarado y Cán-
dido Aguilar y de Adolfo de la Huerta. Al fracasar este movi-
miento, se trasladó a Nueva York. En este lugar fue nombra-
do representante del movimiento escobarista en 1929. Seis 
años más tarde, regresó a México para dedicarse a la vida 
privada. Murió en 1955. 

montes, Manuel P.

Nació en “El Moral”, en San Martín Texmelucan, Pue., el 
25 de diciembre de 1880. Fue albañil de oficio. Con el gra-
do de General, perteneció a las fuerzas del Gral. Domingo 
Arenas, quien fue primero zapatista y después carrancista, 

retardar los acontecimientos, pero en esos días se presentaron 
tantas intrigas y noticias de defecciones que decidió reunir 
una corte marcial que lo juzgara. El consejo de guerra estuvo 
formado por el Gral. Manuel Palafox, el Cor. Serafín M. Ro-
bles, el Lic. Antonio Díaz Soto y Gama, y otros; actuó como 
Ministerio Público el Gral. Ángel Barrios. El tribunal fue 
presidido por Palafox, que era enemigo de Montaño, así 
como los demás integrantes. Zapata dijo que le perdonaría 
cualquier delito menos la traición. El juicio comenzó el 15 de 
mayo y terminó a la primera hora del día 18 de 1917, cuando 
el tribunal lo declaró culpable. Esa misma mañana, Montaño 
escribió su testamento político en el que aseguró que los po-
líticos que ahora están en el cuartel general lo habían hecho 
caer en una infame intriga y que nunca había traicionado el 
Plan de Ayala, que él mismo había redactado, y que Zapata 
había tenido la debilidad de que sus enemigos lo destruyeran 
pero que el pueblo de Morelos le haría justicia. Pidió un sa-
cerdote y le fue negado, firmó su sentencia, formuló una pro-
testa y se despidió de su familia. El mismo día fue ejecutado 
por un pelotón de fusilamiento en Tlaltizapán. Montaño es-
cribió antes de ser pasado por las armas que “moría para sa-
tisfacer venganzas mezquinas y ambiciones miserables”.

montemayor, Teódulo

Nació en 1870 en Higueras N. L. Estudió en el Colegio Civil 
y en Ciudad Victoria, Tamps. Como abogado desempeñó varios 
cargos administrativos durante el gobierno de Bernardo Reyes. 
Incorporado a la Revolución en 1910, asistió a diversas batallas. 
Alcanzó el grado de General. Participó en actividades masó-
nicas. Murió en la ciudad de México el 17 de abril de 1942.

montero villar, Mariano

Nació en la ciudad de México, el 18 de octubre de 1882; hijo 
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Regional Obrera Mexicana (crom). Durante su gobierno y 
el de José María Sánchez, se apoyó la dotación y restitución 
de tierras frente a latifundistas y laboristas, que fueron un 
obstáculo para acelerar las transformaciones en el campo, 
suscitándose una etapa de inestabilidad y violencia. De ahí 
que la crom, al pactar con Plutarco Elías Calles, destituye 
a Manuel P. Montes, por medio del Congreso de la Unión. 
Murió asesinado en San Miguel Totolqueme, cerca de Tex-
melucan, el 30 de agosto de 1927, durante la VI Conven-
ción de la Confederación Campesina “Domingo Arenas”. 
De este crimen se acusó a los líderes de la crom.

montiel, Matías

Nació en Puebla. En 1913, se incorporó al constitucionalis-
mo con las fuerzas del Gral. Francisco Barbosa en Ajalpan, 
con el grado de Teniente Coronel. En 1920, secundó el Plan 
de Agua Prieta contra Venustiano Carranza. Tres años des-
pués, combatió a la rebelión delahuertista, bajo las órdenes 
del Gral. Juan Andrew Almazán, comandando el 17º Regi-
miento. Alcanzó el grado de General Brigadier.

montiel, Pedro

Nació en Ahuetepec, mpio. de Cuernavaca, Mor. General. In-
gresa a la revolución en marzo de 1911, bajo las órdenes del 
Gral. Antonio Barona. Participó en el combate entablado con-
tra la columna federal dirigida por Victoriano Huerta en el 
mes de agosto de 1911, cuando ésta se dirigía a marchas forza-
das desde Cuernavaca a Yautepec, sufriendo el acoso durante 3 
días, teniendo grandes pérdidas en pertrechos militares y hom-
bres. Desde su cuartel general, establecido en el Texcal de Te-
jalpa, participa en la toma de la ciudad de Cuernavaca, en 1914. 
Al llevarse a cabo la Unificación Nacional Revolucionaria, el 
Gral. Pedro Montiel se retira a la vida privada en su pueblo 

generando un liderazgo regional campesino, incluso para 
lograr que el Congreso decretara que el barrio de “El Mo-
ral” ascendiera a la categoría de pueblo. En 1919, organizó 
en su localidad la Confederación Social Campesina Domin-
go Arenas (en honor a la memoria del controvertido Gene-
ral precursor del reparto agrario en Puebla-Tlaxcala), para 
llevar a cabo el reparto de tierras; representó una de las fuer-
zas agrarias más radicales de la época. Se convirtió en gestor 
legítimo de los campesinos al emprender campañas de ase-
soramiento a los Comités de San Martín Texmelucan, de los 
valles de Atlixco y el de Nativitas, estado de Tlax. En 1920, 
militó a las órdenes del General zapatista José María Sán-
chez con el grado de Coronel y, luego de atacar en la esta-
ción de Aljibes el tren en el que iba el presidente Venustiano 
Carranza, fue hecho prisionero en Rinconada. Hacia 1922, 
inició con los repartos agrarios, tras apoyar el Plan de Agua 
Prieta. Llegó a dominar el valle de Atoyac en los límites con 
Tlaxcala. En 1923, se incorporó a las fuerzas del Gral. Eu-
genio Martínez, que combatieron el delahuertismo, en Es-
peranza, encargándose de las tropas agraristas que se suma-
ron a la columna comandada por Juan Andrew Almazán, 
tras lo cual alcanzó el grado de General Brigadier. Diputado 
federal en la XXIX Legislatura; diputado local en 1925 por 
el distrito de Huejotzingo con el apoyo del Partido Nacio-
nal Agrario (pna), y gobernador interino en 1926. Del 15 
al 20 de noviembre de 1926, se llevó a cabo el Congreso de 
Unificación de las Organizaciones Campesinas o Congreso 
Constituyente de la Liga Nacional Campesina, al que asis-
tieron 158 delegados que representaban a 310 mil campesi-
nos de 16 entidades federativas. En esta reunión quedó con-
formado el Comité Nacional Ejecutivo encabezado por 
Úrsulo Galván como presidente; Manuel P. Montes, secre-
tario, y J. Guadalupe Rodríguez, tesorero. Su gobierno es-
tuvo caracterizado por una polarización política y batalla 
entre los agraristas y los integrantes de la Confederación 
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1917, como jefe de armas de Calpulalpan, presenció el em-
bargo de productos cosechados en la hacienda de Mazapa. 
En octubre de 1920, lanzó su candidatura al gobierno del 
estado, apoyado por el Partido Liberal Tlaxcalteca. El gober-
nador suplente lo acusó de hacer labor de proselitismo insti-
gando a los pueblos a no pagar impuestos por los terrenos 
obtenidos por resolución presidencial, sino hasta que se expi-
diera la Ley Agraria que reglamentara el pago. En enero de 
1921, al frente de un grupo, penetró en el archivo de la Se-
cretaría del Congreso y lo saqueó. Como muchos otros jefes 
arenistas terminó en rebelión contra Carranza. Se le fusiló al 
igual que a Cirilo Arenas, después de rebelarse en dos 
ocasiones.

morales carranZa, Florencio

Nació en Sabinas, Coah., el 4 de abril de 1884. General cons-
titucionalista. Sus padres fueron Florencio Morales y Francis-
ca Carranza. Se le conoce indistintamente con el nombre de 
Florencio o Florentino. Acudió a la primera escuela primaria 
de la Estación Sabinas, cuyos maestros daban sus clases al aire 
libre cuando cursó su primer grado, institución escolar que 
con el tiempo se llamó “Miguel Hidalgo”. Trabajó en el ran-
cho de su padre por el rumbo del mineral de San Felipe, de-
dicándose a la agricultura y la ganadería. Hacia 1910, adqui-
rió una propiedad rural en el área de la hacienda El Mezquite. 
Cuando don Venustiano Carranza desconoció el gobierno de 
Victoriano Huerta, dejó sus sembradíos, junto con su ganado 
vacuno y la doma de potros y se incorporó a la revolución 
constitucionalista, en las fuerzas al mando de Jesús Carranza. 
Formó parte del regimiento “Libres del Norte” (1913-1914) 
y fue jefe de la brigada Francisco Sánchez Herrera (1915-
1917). Para el 12 de marzo de 1913, ya tenía el grado de 
Subteniente, ascendiendo todos los grados del escalafón mi-
litar por méritos de campaña, por su participación en los 

natal. Por intrigas y denuncias hechas en su contra durante el 
movimiento cristero, fue perseguido con órdenes de matarlo 
donde lo encontraran, motivo por el cual ingresa a las filas 
cristeras, en las que permaneció hasta el fin de este movimien-
to en junio de 1929, volviendo a radicarse en su pueblo natal.

mora, Agustín

Nació el 28 de agosto de 1885, en Pichátaro, Mich. Estudió 
de la Escuela Militar de Aspirantes en 1906. Participó en el 
ejército constitucionalista. General de Brigada con antigüe-
dad de 21 de noviembre de 1927. Jefe del Estado Mayor del 
presidente Pascual Ortiz Rubio, y jefe de la policía de gober-
nación. En ese cargo, encarceló a chinos acaudalados, reti-
rándoles los documentos que acreditaban su estancia legal en 
México y exigiéndoles dinero para evitar la inminente expul-
sión del país. Ortiz Rubio descubrió la maniobra gracias a 
Gonzalo N. Santos y solicitó de inmediato la renuncia del 
General Agustín Mora y luego de Ricardo Riva Palacio. A los 
dos se les permitió salir a Europa. 

mora, Antonio

Nació en Tlaxcala. Vecino del pueblo de San Lucas Cuauhte-
lulpan, donde controló las haciendas que rodeaban la pobla-
ción. El 6 de enero de 1913, se libró orden de aprehensión en 
su contra y se afilió al zapatismo arenista, alcanzando el gra-
do de General. Hacia octubre de 1915, negociaba su rendi-
ción con el gobierno constitucionalista. El 6 de enero de 
1917, poco después de haberse rendido, el recaudador de ren-
tas de Calpulalpan lo acusó de exigirle los fondos públicos de 
la oficina a su cargo y de ordenarle que le entregara el pro-
ducto de las contribuciones sin hacer ningún envío al gobier-
no de Tlaxcala bajo pena de perder la vida. Asimismo, se le 
acusó de imponer préstamos forzosos a los particulares. En 
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la escuela metodista de Puebla. Profesor rural. En 1909, acu-
día en la ciudad de Puebla al expendio de carne “El Cisne” de 
los hermanos Campos, para conspirar contra el régimen por-
firiano. Asistió a la Gran Convención Política del Partido Na-
cional Antirreeleccionista, efectuada del 15 al 17 de abril de 
1910, como uno de los representantes de los clubes tlaxcalte-
cas. Ahí se propusieron las candidaturas de Francisco I. Ma-
dero y Francisco Vázquez Gómez para presidente y vicepresi-
dente de la República, respectivamente. Estuvo involucrado 
en la sublevación de San Bernardino Contla, el 27 de mayo 
de 1910. Se unió a la revolución maderista. En 1911, partici-
pó activamente en la política estatal al presidir el Partido Li-
beral Antirreeleccionista; precandidato de esta organización 
al gobierno estatal, perdió la candidatura frente a Antonio 
Hidalgo, quien resultó electo. Morales combatió al gobierno 
de Victoriano Huerta. Hacia febrero de 1913, era jefe del 
movimiento en Tlaxcala y organizó sus propios grupos de 
guerrillas “legalistas”. Muchos de sus decretos se imprimie-
ron clandestinamente en el Instituto Metodista Mexicano de 
Puebla. Participó en los combates del Cerro de la Cruz,  
estación Zacatelco, San Damián, Texoloc, hacienda de Gua-
dalupe y La Malintzin en su estado; Chimahuacán, Pue., y 
Hueyapan, Hgo. En junio de ese año, fue señalado por las 
autoridades como uno de los más importantes cabecillas re-
beldes. En agosto siguiente, los revolucionarios decidieron 
establecer su gobierno en las mesetas del volcán La Malinche, 
integrándolo con los antirreeleccionistas que habían ganado 
las elecciones en octubre de 1912. El 22 de octubre de 1913, 
fue designado gobernador constitucional, luego de que Pe-
dro Corona, quien ganó las elecciones, se rehusó a ocupar el 
cargo. En esa misma fecha lanzó una proclama contra Huer-
ta; asumió el mando militar como General en jefe y recono-
ció al gobierno de Venustiano Carranza. Hacia diciembre sus 
fuerzas, las de Ascensión Tépal y las de Máximo Rojas se 

combates de Candela, Monclova, Monterrey, Ciudad Victo-
ria, hasta completar 16 acciones bélicas al lado de los consti-
tucionalistas, 11 acciones en contra del zapatismo y 16 accio-
nes contra los villistas. Cuando se dio la escisión entre el 
Primer Jefe Venustiano Carranza y Francisco Villa, Florencio 
Morales permaneció fiel al primero y combatió a los villistas 
en los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, Du-
rango y Veracruz. En junio de 1915, obtuvo el grado de Ge-
neral Brigadier, habiendo obtenido los ascensos de la siguien-
te forma: en 1913 soldado (febrero), Subteniente (marzo), 
Teniente (mayo), Capitán segundo (julio) y Capitán primero 
(octubre); Mayor y Teniente Coronel en mayo y septiembre 
de 1914 y Coronel en enero de 1915. De 1918 a 1920, fungió 
como jefe de la brigada Serrana y en ese mismo año estuvo a 
cargo de la jefatura de operaciones de la sierra de Puebla. El 
7 de mayo de 1920, acompañó como escolta al Primer Jefe 
del constitucionalismo, pero el 17 del mismo mes se despren-
dió de la columna para flanquear la retaguardia, donde fue 
hecho prisionero y llevado preso a Santiago Tlatelolco, siendo 
liberado después de haber sido interrogado por los partidarios 
del Plan de Agua Prieta a la caída y asesinato de Venustiano 
Carranza. Tras servir en el Ejército en varias zonas militares 
del sur del país, se retiró a su pueblo natal Sabinas, en donde 
contrajo matrimonio, en 1931, con Ofelia Terrazas, con 
quien procreó dos hijas: Francisca y Catalina. Ocupó varios 
puestos de elección popular en la entonces villa, participando 
en diversos patronatos que se formaron para mejorar la vida 
social y educativa de la población. Padeció el mal de Parkin-
son por varios años. Murió el 5 de agosto de 1962 a los 78 
años de edad y fue sepultado en la Rotonda de los Hombres 
Ilustres de la ciudad de Sabinas.

morales meneses, José Pedro Domingo de Jesús

Nació en San Lorenzo Axocomanitla, dto. de Zacatelco, 
Tlax., el 26 de noviembre de 1888. Hizo algunos estudios en 
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Gral. Álvaro Obregón, en su avance hacia el norte para batir 
a Francisco Villa. Combatió en la campaña de El Bajío. En 
1915, intervino también en los hechos de armas de Zacatlán, 
Pue., Hueyapan, Hgo., y San Miguel, Tlax. Recorrió varios 
puntos de Tlaxcala y Puebla, como Tzompantepec, Teolo-
cholco, San Cosme, Santa Ana Chiautempan, Papalotla, Sol-
tepec, San Miguel Canoa y Tlaxco. Participó en la toma de la 
ciudad de México. Regresó a Actopan, Hgo., bajo el mando 
del Gral. Fortunato Maycotte. En abril, fue trasladado al es-
tado de Guanajuato y libró varias batallas en León. Contri-
buyó a la pacificación de San Luis Potosí a las órdenes del 
Gral. Gabriel Gavira y, en octubre, participó en la pacifica-
ción de Jalisco con el Gral. Felipe Iturbe, alcanzando el gra-
do de General de Brigada. Del 12 de enero al 14 de febrero 
de 1916, fue jefe interino de las operaciones militares en Ja-
lisco y Colima. De febrero de 1916 a enero de 1917, operó 
bajo las órdenes de Pablo González, pacificando los estados 
de México y Morelos y, de esta fecha al 1 de marzo de 1918, 
comandó la Brigada Guillermo Prieto. Durante 1917, traba-
jó para la completa pacificación de Chignahuapan, Zacatlán 
y Tetela, en la sierra de Puebla, bajo el mando de Cesáreo 
Castro. En julio de 1917, los simpatizantes de su candidatu-
ra al gobierno del estado formaron una organización en el 
Distrito Federal, a la que denominaron Centro Liberal 
Tlaxcalteca, desde donde se planearía su campaña. El 2 de 
agosto se instaló en la ciudad de Puebla el Club Tlaxcalteca 
“Pedro Morales”, con el mismo fin. Del 10 de abril de 1918 
al 3 de noviembre de 1919 estuvo a disponibilidad bajo las 
órdenes del Gral. Jesús Agustín Castro. Del 3 de noviembre 
de 1919 al 14 de abril de 1920, formaba parte de la Corpo-
ración de Sueltos en el estado de Puebla. Ese año atacó a la 
escolta de Venustiano Carranza, a cargo del Gral. Francisco 
Murguía, en San Marcos, Aljibes y Rinconada, Pue., cuan-
do el presidente intentaba llegar a Veracruz. También en 
1920, integró con Luis Sánchez Pontón y el Dr. Manuel 

hallaban concentradas en La Malintzin y se distribuían en 
siete puntos: Tlalcospa, Cuacoscontla, Tlaloca, Tzompango, 
Siete Canoas, Apach y Techachal, para darse auxilio en caso 
necesario. Ese mes, Morales emitió un decreto en el que se 
especificaban sus facultades, entre ellas destacaba la que lo 
autorizaba a restituir tierras a los pueblos que probaran haber 
sido despojados por los terratenientes. En enero de 1914, in-
cursionó por Puebla, llegando a Tehuacán y Zacapoaxtla. 
Participó en el ataque a Tlaxco, del 24 al 26 de julio de 1914, 
junto con Máximo Rojas, Porfirio Bonilla, Manuel Fernán-
dez de Lara, los hermanos Serrano y Lauro Anzures, en el 
que fueron rechazados. En agosto fue sustituido en la orga-
nización y mando de las fuerzas estatales por el Gral. Máxi-
mo Rojas. El día 21, mientras sus fuerzas hacían su entrada 
triunfal en la ciudad de Tlaxcala junto con las de Rojas y Are-
nas, fue detenido en Tetela de Ocampo, Pue., por el patriarca 
de la sierra, Juan Francisco Lucas; éste lo sometió a un pro-
ceso judicial por la muerte de José María Bonilla, situación 
que ahondó el distanciamiento ya existente entre él y Porfirio 
Bonilla. El 16 de septiembre de 1914, durante la visita del 
Gral. Pablo González a Tlaxcala, le fue reconocido tan sólo el 
grado de Coronel. González, jefe de la División de Oriente, 
se negó a reconocer su grado de General, así como el de Are-
nas, porque “olían a zapatistas”; sin embargo, lo nombró pre-
sidente propietario del Consejo de Guerra en el estado. Re-
presentó al Gral. Máximo Rojas en la segunda sesión de la 
Convención de Aguascalientes, efectuada el 12 de octubre. 
Secundó los acuerdos de la Convención, desconociendo la 
Primera Jefatura de Venustiano Carranza. La asamblea lo de-
signó jefe de armas en el estado, aunque Domingo Arenas lo 
desplazó. Durante 1914, repartió tierras en Axocomanitla y 
en San Cosme Xalostoc. Intentó persuadir al Gral. Rojas para 
que se uniera al villismo, pero no lo consiguió, pues éste se 
mantuvo del lado carrancista. Tres meses después, se reincor-
poró al constitucionalismo en la columna que comandaba el 
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morales y molina, Pascual

Nació en Jilotepec, Estado de México, el 17 de mayo de 
1876. Comandante militar durante la revolución constitucio-
nalista. Realizó sus estudios primarios en Jilotepec, lo que le 
valió recibir una beca del ayuntamiento para estudiar en el 
Instituto Científico y Literario de Toluca, la carrera de Abo-
gado. Como alumno interno del instituto, Morales y Molina 
tuvo un buen aprovechamiento, orientado por maestros 
como Juan B. Garza, Anselmo Camacho, Servando Mier y 
Felipe N. Villarello. Obtuvo su título el 25 de enero de 1896. 
Profesor del Instituto Científico y Literario de Toluca impar-
tiendo las cátedras de español, raíces griegas e idioma patrio; 
tuvo relación con su paisano Andrés Molina Enríquez. Mo-
rales y Molina fue juez letrado y correccional en Toluca, hasta 
antes del inicio de la revolución en 1910. Al ser asesinados 
Madero y Pino Suárez en 1913, y proclamarse el Plan de 
Guadalupe por Venustiano Carranza, Pascual y el Lic. Isidro 
Fabela fueron los únicos profesionistas de la entidad que se 
unieron a la revolución constitucionalista, con cargos de im-
portancia. Así, en 1914, Pascual Morales y Molina llegó a ser 
jefe del Estado Mayor de Jesús Carranza, hermano del Pri-
mer Jefe de la Revolución, quien murió en una emboscada en 
San Jerónimo del Istmo de Tehuantepec, Oax., donde Mora-
les escapó de la muerte de manera milagrosa. Formando par-
te de las fuerzas carrancistas de la División del Centro con el 
grado de General Brigadier, Venustiano Carranza, como En-
cargado del Poder Ejecutivo de la nación, lo nombró gober-
nador y comandante militar del estado de México, cargo del 
cual tomó posesión el 19 de octubre de 1915, en la capital 
estatal, cuando fueron desalojados los zapatistas de la ciudad 
de Toluca. En 1916, fue nombrado procurador general de la 
nación, razón por la que dejó la gubernatura. Como go-
bernador (1915-1917) invalidó los billetes zapatistas emi-
tidos por el doctor Baz —los “bilimbiques”— y realizó 

Guerrero, una de las planillas formadas por el Senado de la 
República para sustituir al Gral. Rafael R. Rojas, gobernador 
del estado de Puebla. Murió en la ciudad de Colima el 10 de 
noviembre de 1922, víctima del paludismo gastrobilioso, 
cuando era jefe de Operaciones Militares en el estado.

morales sáncHeZ, Gregorio

Nació en Salinas Victoria, N. L. el 26 de mayo de 1885. Profesor 
y General. Realizó estudios normalistas y ejerció su profesión 
en la Escuela Normal de Nuevo León. Participó en clubes 
opositores al régimen. Incorporado en la Revolución al carran-
cismo, intervino en diversas acciones de armas, como la toma 
de Matamoros, en junio de 1913, y la de Monterrey, en abril 
de 1914, alcanzando el grado de General Brigadier. Diputado 
propietario por el tercer distrito del Congreso Constituyente 
local de 1916 a 1917, donde fue su primer secretario e integró 
las comisiones de Guerra, Justicia e Instrucción Pública. Fue de-
signado Jefe del 52º Batallón, que combatió la insurrección del 
escobarismo; del 26º Batallón con sede en Minatitlán y Jefe de 
la zona militar de Veracruz. Apoyó al General Pablo González. 
A raíz de la contienda política por la gubernatura entre Plutarco 
Elías Calles hijo y Fortunato Zuazua, el Tribunal de Justicia lo 
designó gobernador provisional, el 4 de octubre de 1935 y, en 
enero del año siguiente, entregó el cargo a Anacleto Guerrero. 
Durante su administración, al ser derogada la disposición ofi-
cial que creó la Universidad, figuró como presidente del Con-
sejo de Cultura Superior, de septiembre de 1935 a mayo de 
1936. La institución cubrió una creciente demanda educativa 
de jóvenes, trabajadores, obreros y servidores públicos. El go-
bernador destinó íntegramente su sueldo para becar estudian-
tes y adquirir libros para las bibliotecas. Ascendió en 1940 a 
General de Brigada y luego resultó gobernador y comandante 
militar de Baja California. Director de la escuela “Hijos del 
Ejército”. Murió en la ciudad de México el 1 de enero de 1962.
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Morales y Molina expidió el correspondiente Reglamento In-
terior de las Escuelas de Educación Popular Primaria y de las 
Academias Pedagógicas, el 11 de abril de 1916. Por sus de-
cretos, también se logró lo siguiente: el establecimiento en 
cada cabecera de distrito de un Centro Recreativo para Obre-
ros, con el fin de alejarlos del vicio y proporcionar diversiones 
gratuitas. La prohibición en el estado de toda clase de juegos 
de azar, entre los que se incluían las corridas de toros y las 
peleas de gallos. La prohibición de la fabricación y expendio 
de toda clase de pulque, por considerar que una de las causas 
de la degradación de la clase indígena era el uso y abuso de 
esa bebida embriagante. Consideraba que, sin extinguir el 
maguey, deberían de aprovecharse los elementos importantes 
de esa planta para obtener productos industriales. Convocó a 
un concurso para la fabricación de un modelo de máquina 
desfibradora para pulpa de maguey con el objeto de indus-
trializar el ixtle. También destacó el gobernante en la labor 
legislativa de apoyo a la educación normal y superior. En 
asuntos militares inició una campaña represiva en contra de 
los zapatistas, quienes sostenían pugnas internas que los ha-
bían llevado a fusilar al Gral. Francisco V. Pacheco. En agosto 
de 1916, fue nombrado procurador general de la nación por 
don Venustiano Carranza, razón por la que dejó la guberna-
tura. Murió en Jilotepec, el 30 de abril de 1928 retirado de 
la vida pública.

morales, Esteban

Nació en Quintana Roo. General maya, segundo del jefe su-
premo de las tribus mayas, Francisco May. Con la representa-
ción de éste, visitó al Gral. Octaviano Solís, en marzo de 
1918, con el objeto de concretar la primera entrevista entre 
su jefe y el gobernador del territorio, la que resultó de gran 
trascendencia para las relaciones entre el gobierno y los ex 
rebeldes. En ese mismo año, cruzó la frontera para 

importantes acciones de gobierno. Impulsó la educación en el 
estado y aumentó los sueldos a los profesores. Realizó refor-
mas educativas haciendo que los municipios volvieran a res-
ponsabilizarse de las instituciones de enseñanza y de los fondos 
correspondientes a este ramo. Creó “las escuelas del lugar” 
para impulsar las industrias, artes y oficios indígenas. Ordenó 
también el establecimiento de cinco escuelas profesionales 
teórico-prácticas de agricultura, comercio, telegrafía, telefo-
nía, farmacia e ingenieros ensayadores de metales. El 10 de 
diciembre decretó que el Instituto Científico y Literario de 
Toluca debería de llevar el nombre de Ignacio Ramírez, en 
vez del de Porfirio Díaz, que en este momento tenía, con el 
fin de honrar a uno de los hombres más ilustres de la reforma, 
quien fuera profesor de esa institución. Por su iniciativa se 
logró la reestructuración de ese instituto, con la formulación 
del Plan de Estudios Preparatorios (16 de febrero de 1916). 
Respecto a la Ley Orgánica de Educación Popular Primaria 
del 20 de diciembre de 1915, ésta establecía que el Poder 
Ejecutivo estatal debería dirigir y administrar la educación 
primaria, con la colaboración de las autoridades municipales. 
Entre las obligaciones y derechos que tenían estas últimas 
estaban las siguientes: crear un padrón de niños en edad es-
colar, vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y dis-
posiciones relacionadas con la educación obligatoria; impedir 
que todos los niños en edad escolar se dedicasen a la vagan-
cia; vigilar que los profesores y empleados de las escuelas asis-
tiesen puntualmente; cuidar que los locales, el mobiliario y 
los útiles de las escuelas se conservasen; que los profesores y 
los empleados recibieran su pago oportunamente y no se dis-
trajeran de sus labores en horas de trabajo. La Ley Orgánica 
definía a la educación primaria como aquella que proporcio-
naba los conocimientos indispensables “para que un hombre 
pueda cumplir con sus deberes naturales, civiles y políticos; y 
desempeñar con éxito cualquier profesión mecánica, agrícola 
o industrial”. Como complemento de la Ley, el gobernador 
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de que reconocieran a Huerta. En el año de 1913, fue de los 
primeros que entró en tratos con el régimen huertista, reco-
nociéndolo como gobierno legítimo. Morales, que guarnecía 
la plaza de Chietla, hizo un viaje a la ciudad de México, sien-
do aprehendido e internado en la penitenciaría. Los 112 
hombres que llevó fueron incorporados a la columna del co-
ronel huertista Medina Barrón. Cuando desembarcaron las 
fuerzas norteamericanas en Veracruz, Huerta aprovechó esta 
circunstancia para hacer un llamado a todos los revoluciona-
rios del país, para que lucharan con él contra las tropas inva-
soras. Huerta firmó un decreto dándoles la libertad a todos 
los presos políticos, obteniendo su libertad, Morales, Juan 
M. Banderas, El Agachado y los coroneles zapatistas, Gildar-
do Magaña y Santiago Rodríguez. Morales creyó que Zapata 
contribuiría con Huerta a expulsar a las fuerzas norteameri-
canas y así, en mayo de 1914, le propuso a Zapata que reco-
nociera al gobierno huertista. Al llegar al campamento del 
Gral. Francisco Mendoza, establecido en Ixtlilco y al enterar-
se de la misión que llevaba, ordenó que Morales fuera deteni-
do y lo envió al cuartel general en Tlaltizapán en calidad de 
preso. Morales fue procesado como traidor a los postulados 
del Plan de Ayala, le notificaron al detenido que podía nom-
brar un defensor, pero alegó que carecía de recursos econó-
micos para hacerlo, aunque posteriormente designó al Cor. 
Santiago Rodríguez, que lo había conocido cuando estuvie-
ron presos en la penitenciaría. El consejo de guerra que lo 
juzgó estuvo integrado por los generales Manuel Palafox 
como presidente, Modesto Lozano, Pioquinto Galiz, Emig-
dio Marmolejo y Santiago Rodríguez; como agente del Mi-
nisterio Público fungió Luis Castell Planch. Morales alegó 
que había reconocido a Huerta con el propósito de hacerse de 
elementos de guerra y de dinero, sin embargo el consejo de 
guerra, le probó lo contrario, lo declaró culpable y lo senten-
ció a la pena capital. Morales al escuchar su sentencia, pidió 
que su cabeza fuera puesta como lindero en un ejido, 

entrevistarse con las autoridades inglesas de Corozal, Belice, 
pero debido al temor que aún inspiraban los indios fue deteni-
do, hasta que el gobernador Solís intervino para su liberación. 
De regreso a suelo mexicano, y una vez hechas las aclaraciones, 
el General indígena dijo que iba a Corozal a recoger una ban-
dera que los ingleses le habían ofrecido para colocarla en su 
pueblo. Solís le hizo ver que en territorio nacional únicamen-
te era procedente izar la bandera mexicana y a su vez le regaló 
una, que Morales aceptó de buen grado y prometió respetar. 
Como segundo de May lo acompañó a la capital de la Repú-
blica, en enero de 1919, a la audiencia que les concedió el 
presidente Venustiano Carranza.

morales, Jesús, alias El Tuerto

Nació en Petlalcingo, mpio. de Acatlán, Pue. General. Fue 
cargador antes de la Revolución. Desde su juventud fue un 
hombre muy pendenciero y en un encuentro a tiros que sos-
tuvo en Ayutla, Pue., con un individuo llamado José Solís, 
perdió el ojo izquierdo, por lo que lo apodaron El Tuerto 
Morales. Jesús Morales se encontraba preso en la cárcel de 
Chiautla cuando esta plaza fue tomada por las fuerzas del 
Gral. Zapata el 5 de abril de 1911. Al ponerse en libertad a 
los presos, se incorporó a la revolución, participando en casi 
todos los hechos de armas que se registraron en los estados 
de Puebla y Morelos, en contra de las fuerzas del gobierno 
porfirista. El 16 de abril de 1911, participó en los ataques de 
Chietla y la toma de Izúcar de Matamoros, así como en la 
toma de la fábrica de Hilados de Metepec, Pue. En el mes de 
mayo de ese mismo año, tomó parte en el sitio y ocupación 
de la ciudad de Cuautla. Al rompimiento de Zapata con el 
gobierno de León de la Barra, El Tuerto Morales reitera su 
adhesión al jefe suriano. Con el grado de General, firmó el 
Plan de Ayala y, cuando Victoriano Huerta asesinó a Madero, 
hizo una campaña para convencer a algunos jefes zapatistas 
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morales, Pedro

Nació en San Luis Potosí. General constitucionalista. Jefe de la 
Brigada “Guillermo Prieto” en los combates contra Francisco 
Villa en 1915. Acompañó con su caballería, por órdenes de Ál-
varo Obregón, al Gral. Gabriel Gavira en su viaje de Aguasca-
lientes a San Luis Potosí, del 15 al 18 de julio de 1915. En el 
camino tuvieron que reparar los desperfectos causados por los 
villistas en la línea ferroviaria, para facilitar el traslado de la co-
lumna del General Obregón, que llegó a San Luis Potosí al día 
siguiente. En septiembre de ese año, parte de su fuerza bajo el 
mando del Coronel Enrique Espejel, combatió y derrotó a una 
partida de los Cedillo, en la hacienda de San Francisco, cercana 
al Granel, municipio de Aquismón; les hicieron 77 muertos en-
tre ellos un Coronel, un Mayor y tres Capitanes primeros. En 
1916, tuvo a sus órdenes la 8ª División del Ejército del 
Noroeste.

morán manrique, Ernesto

Nació en Tehuacán, Puebla, el 6 de abril de 1888. En 1913, 
combatió bajo las órdenes del General constitucionalista
Antonio Medina. Comandó algunas corporaciones y concu-
rrió a varias campañas. El 16 de noviembre de 1940, alcanzó 
el grado de General Brigadier. Al terminar la Revolución si-
guió dentro del Ejército. Jefe de guarnición en diversas zonas 
militares del país; primer vocal del Consejo de Guerra en la 
ciudad de México. Murió en octubre de 1946.

morelos ZaragoZa, Roberto

Nació en Monterrey, Nuevo León el 16 de enero de 1893. Se 
adhirió al maderismo, pero no apoyó al constitucionalismo. 
Se levantó en armas con Juan Andrew Almazán y Francisco 
Carrera Torres contra Venustiano Carranza. Fue Jefe de co-

porque...él moría sintiéndose agrarista. Murió ejecutado por 
órdenes de su compadre Zapata al regresar a territorios do-
minados por sus tropas, el día 12 de mayo de 1914 a las 12 
hrs. en Tlaltizapán, Mor.

morales, Lino

Nació en Rahum, Sonora. General constitucionalista. Indí-
gena yaqui. Casado con Ramona Seamo García. Antes de 
iniciar el movimiento armado de Francisco I. Madero, fue 
soldado de las fuerzas auxiliares del estado. En 1912, durante 
los combates de Santa Rosa y de Santa María, actuó como 
comandante de los “Fieles de Huírivis”, con el grado de Ca-
pitán. Luchó contra los rebeldes encabezados por Pascual 
Orozco. Después del cuartelazo del General Victoriano 
Huerta en 1913, se unió al constitucionalismo militando 
bajo las órdenes del entonces Coronel Álvaro Obregón. En 
1914, era Coronel constitucionalista y comandó el 20º Bata-
llón de Sonora en donde alcanzó el grado de General Briga-
dier. Después de la campaña de Sonora, siempre a las órdenes 
del General Obregón, estuvo en todas la acciones militares de 
Sinaloa, Nayarit y Jalisco y llegó entre las tropas que desfila-
ron por la capital el 15 de agosto de 1914. Peleó contra el 
General Francisco Villa en los combates de Celaya y Trini-
dad, Guanajuato., y en Aguascalientes. El último día del año 
de 1914, marchó rumbo a Puebla, ciudad que el ejército del 
General Obregón tomó el 5 de enero de 1915. En abril de 
1920, firmó al Plan de Agua Prieta, por el que se derrocó al 
gobierno de Venustiano Carranza. En 1929, se afilió a los 
escobaristas que desconocieron a Emilio Portes Gil como 
presidente provisional, y al fracaso de este movimiento se 
exilió en Estados Unidos. Poco tiempo después regresó al 
país. Murió el 19 de diciembre de 1932 en la ciudad de 
Navojoa.
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moreno, Lucio

Nació en Santa Catarina, a escasos kilómetros del pueblo de 
Tepoztlán, Mor. General. Pasó sus primeros años en Tepoz-
tlán y, posteriormente, con sus familiares se trasladó a la ciu-
dad de Yautepec. Vivió en la calle de Curtidores, en donde 
estuvo hasta su mayoría de edad. Cuando tenía 24 años con-
trajo matrimonio con la Srita. Catalina Campos. Por mucho 
tiempo, Lucio Moreno ejerció el oficio de zapatero, pero a la 
vez fue un excelente hombre de a caballo y practicaba la cha-
rrería con gran habilidad, lo que atrajo la admiración de los 
vecinos de Yautepec, con quienes cultivó una gran amistad. Se 
relacionó con los dirigentes de los clubes políticos yautepeca-
nos, que más tarde participaron en la Revolución. Fue amigo 
de Amador Salazar, de Román Castro y de los dirigentes ma-
deristas de la región. Tuvo una gran popularidad como charro 
en los principales pueblos del estado de Morelos, lo que hizo 
que vieran en él a un futuro dirigente de la Revolución. En 
Yautepec, tomó parte del club antireeleccionista y fue tan en-
tusiasta, que con un grupo de tepoztecos editó un periódico al 
que le dieron por nombre La Voz de Juárez. A través de este 
periódico, se difundieron ideas revolucionarias por todo el es-
tado. La publicación le trajo a Lucio Moreno la enemistad del 
jefe político de Yautepec, quien ordenó la aprehensión de los 
principales dirigentes, pero no la pudo llevar a cabo porque la 
gran mayoría eran campesinos. Sólo resultó aprehendido Mo-
reno, a quien se remitió a Cuernavaca, en donde se le incorpo-
ró al Cuerpo de Rurales del estado de Morelos prestando más 
de un año de servicios forzados. En abril fue encarcelado y 
permaneció en prisión hasta junio de 1910. Al cumplir su con-
dena, retornó a Yautepec, donde continuó su labor de artesa-
no, sin dejar de practicar la charrería. El 1 de mayo de 1910, 
Moreno asistió a la feria del primer viernes de cuaresma en la 
ciudad de Jojutla y fue invitado a tomar parte en un festival cha-
rro. Después de la charreada, cuando paseaba su caballo en las 

lonias militares en San Luis Potosí. Obtuvo el grado de Ge-
neral Brigadier con antigüedad de 1 de mayo de 1932.

moreno Bucio, Bonifacio

Nació en la Villa de Parácuaro, Mich., el 30 de octubre. Fue 
hijo de Domingo Moreno Cárdenas y de Guadalupe Bucio. 
Acompañó a su hermano Cenobio en la lucha antihuertista 
(abril a diciembre de 1913). A la muerte de su hermano, tomó 
el mando del grupo armado, por decisión unánime de los sol-
dados revolucionarios que sobrevivieron en el que militaban 
José María Tafolla, Rafael Márquez, Daniel e Isauro Pacheco, 
Rafael y Salvador Alvarado, Jesús Barajas, Trinidad Espinoza, 
Santos Ramírez, Cirilo Olivares, Graciano Álvarez, Antonio 
Alcalá, Ignacio Zamora, Agustín e Ignacio Álvarez, Jesús Za-
mora, Arcado y Miguel Chacón y Rafael Garibay, entre otros. 
Coronel y prefecto constitucionalista de Apatzingán en febre-
ro 1915, luchó ferozmente y logró sobrevivir hasta el triunfo 
de la Revolución. Jefe de guarnición en Uruapan en 1917. Ge-
neral en 1920. Murió en 1930 en la ciudad de Uruapan a causa 
de una grave enfermedad.

moreno ortega, Rafael

Nació en Sonora. En abril de 1920, se unió a las fuerzas so-
norenses que desconocieron al presidente Venustiano Ca-
rranza mediante la promulgación del Plan de Agua Prieta. 
Partidario de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, com-
batió la rebelión delahuertista originada por la sucesión pre-
sidencial en 1923. Por su participación en esa campaña, el 1 
de octubre de 1925 fue nombrado General Brigadier. Poste-
riormente, desempeñó el cargo de administrador del Hospi-
tal Militar.
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le unieron Miguel Hernández, los hermanos Sánchez, (Refugio, 
Timoteo y Marino), Simón Rojas, Felipe Tijera, José Catarino 
Campos, Bernabé Labastida. De estos primeros revoluciona-
rios Rojas, Tijera y Campos, fueron firmantes del Plan de Aya-
la. Con esta gente, Moreno formó tres grupos, con los que 
amagó Yautepec, instalando su cuartel en la hacienda de Apan-
quetzalco. A fines del mes de abril, en combinación con las 
fuerzas de Román Castro, atacó definitivamente Yautepec lo-
grando apoderarse de la ciudad después de un asaltó de ocho 
horas. La toma de Yautepec se logró el 1 de mayo de 1911. Ese 
mismo día, a las 17 hrs., tuvieron que evacuar la plaza, pues 
supieron que venían fuerzas de Cuernavaca y Cuautla con ob-
jeto de recuperar el lugar. El Prof. Torres Burgos envió un comu-
nicado a Moreno para que colaborara en la toma de Tlaquiltenango, 
por lo que abandonó su campamento para tomar parte en este 
hecho de armas. Después de la toma de Tlaquiltenango, More-
no y Castro, al retornar a sus antiguas posiciones, atacaron nue-
vamente Yautepec y auxiliaron a las fuerzas de Emiliano Zapata 
para la toma de la ciudad de Cuautla. En apoyo a esta opera-
ción, Moreno tomó la hacienda del Hospital. Después de estos 
hechos de armas, retorna hacia la zona de Tepoztlán y se da 
cuenta que Bernabé Labastida había fusilado al presidente mu-
nicipal de Tepoztlán, el Sr. Félix Guzmán, y a un vigilante, por 
no dar la alarma convenida. Las tropas de Labastida se encon-
traban en el cerro de Chalchitépetl y al enfrentarse y hacerse 
mutuas reclamaciones, un oficial de la tropa de Labastida dis-
paró a Moreno, quien cayó acribillado por las balas en esta re-
friega. En la refriega también falleció Labastida. Los oficiales, 
al ver a sus jefes caer muertos, interrumpieron los disparos y 
cada quien recogió a su líder. Lucio Moreno fue trasladado al 
Palacio Municipal, donde lo velaron y sepultaron en la entrada 
del ex convento dominico de Tepoztlán. A Labastida se le dio 
sepultura en el otro extremo del pueblo. Emiliano Zapata, al 
tener conocimiento de estos hechos, ordenó que se tuviera 
como jefe de la zona de Tepoztlán al Sr. Refugio Sánchez.

cercanías del zócalo de Jojutla, notó que los miembros de una 
ronda se llevaban preso a un campesino jornalero y Moreno, al 
acercarse a los policías, les dijo “pobre hombre no lo ultrajen” 
al no dejarlo libre, sacó un machete de cinta de la silla del ca-
ballo y empezó a repartir machetazos contra los ronderos. Mo-
reno liberó al jornalero, lo montó en el anca de su caballo y 
abandonó la ciudad. Las autoridades libraron orden de apre-
hensión y por vía telefónica se comunicaron con las autorida-
des de Tlaquiltenango, donde lo aprehendieron y fue remitido 
a Jojutla. En esa ciudad estuvo preso del 8 de mayo al 1 de 
julio de 1910. Como era presidente del Club Antireeleccionista 
de Jojutla, apareció la noticia en el periódico El Constitucional, 
órgano de ese partido en la ciudad de México. Llamaron la 
atención del gobernador del estado para que impartiera justicia 
y en la nota periodística señalaban también que su esposa era 
presidenta de la Liga Patriótica Femenina Antireeleccionista de 
Jojutla. A principios de 1911, Moreno se encontró en la ha-
cienda Tenextepango con el Prof. Pablo Torres Burgos, quien 
había regresado el 14 de febrero de San Antonio, Texas, de la 
Junta Revolucionaria que encabezaba Francisco I. Madero. El 
Prof. Torres Burgos traía instrucciones de la Junta Revolucio-
naria para iniciar en Morelos el movimiento armado y designó 
a Moreno para que iniciara el levantamiento armado en la zona 
de Tepoztlán y Yautepec. En marzo instaló su cuartel en la 
Hacienda de Apanquetzalco. Se reunió con Román Castro, 
otro activo antireeleccionista de Yautepec, quien también bus-
có adeptos en la zona. A principios de marzo de 1911, ambos 
dieron el grito revolucionario. Moreno se dirigió después hacia 
Santa Catarina Tlayca en donde se le reunieron 15 hombres y 
se dirigió a la zona de Tepoztlán. Ahí puso libres a los presos 
que estaban en la cárcel municipal. Como gozaba de una gran 
simpatía en esa población, logró reunir a unos 600 campesi-
nos, a quienes arengó e incitó a participar en la Revolución. 
Después de esto, con un grupo aproximado de 40 hombres, 
tomó la dirección del pueblo de Santiago Tepetlapa, donde se 
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Hernández, el licenciado Aureliano González y fundaron un 
Club Antirreeleccionista. Abiertamente conspiraron contra el 
régimen porfirista, anhelando justicia y libertad. Se incorporó a 
la lucha armada contra Porfirio Díaz a fines de 1910, después de 
que Francisco I. Madero, desde Estados Unidos, le extendió 
nombramiento de Coronel y le encomendó insurreccionar la re-
gión de Parral y Jiménez, Chih. Se internó en territorio zacate-
cano el 21 de enero de 1911. El 4 de febrero, al frente de un 
reducido grupo de correligionarios, ocupó la población de Nie-
ves, después de un breve tiroteo. Desde esta acción, puso de 
manifiesto su respeto a las vidas y propiedades de la población 
civil. Tras incautar los fondos de la Oficina de Rentas, regresar a 
sus dueños las prendas empeñadas en el montepío y distribuir las 
restantes entre el pueblo, salió con rumbo a San Juan y San Mi-
guel del Mezquital (hoy Juan Aldama y Miguel Auza, respecti-
vamente). Por su influencia en el estado, se adhirió un gran nú-
mero de mineros y campesinos al movimiento armado. Trató de 
inculcar a sus hombres la idea de las finalidades que se perse-
guían al derrocar al dictador Porfirio Díaz, para tener una dis-
tribución más equitativa de la riqueza. Mientras los soldados 
porfiristas lo esperaban en Sombrerete, se dirigió hacia el norte. 
El 12 de febrero de 1911, derrotó al Myr. Ismael Ramos en la 
hacienda El Aguaje, Coah., y, al día siguiente, atacó San Juan de 
Guadalupe, Dgo. De allí se retiró hacia Nieves, pero nuevamen-
te cambió de rumbo. Pasó por Nombre de Dios y Súchil, Dgo., 
y Chalchihuites. El 9 de marzo, se apoderó de Monte Escobedo y, 
a la siguiente jornada, para mantener el orden entre sus tropas, 
ordenó fusilar al soldado Pedro Martínez por los abusos que 
cometió contra la población civil. Para el día 15 de marzo de 
1911, llegó hasta las goteras de Tlaltenango de Sánchez Román 
y solicitó la entrega de la plaza, pero el jefe político, Aurelio 
Castañeda, se negó a hacerlo y preparó la defensa. Moya em-
prendió el ataque al mediodía, acción que se prolongó hasta la 
noche. En él perdió la vida el Myr. Antonio Amaro, padre de 
Joaquín, en tanto que Moya resultó herido de un brazo. Al 

moreno, Marcos

Nació en Teusizapa, mpio. de Ixcateopan, Gro. General zapa-
tista. Se incorpora a la Revolución en 1913, bajo las órdenes 
del Gral. Adrián Castrejón. Operó en la región de Teloloa-
pan, Gro., hasta el año de 1914, en que se agregó a las fuerzas 
del Gral. Div. Pedro Saavedra, con quien continuó operando 
hasta el año de 1920, cuando ingresa al Ejército Nacional. En 
1922, pasa a la primera reserva. Tres años después, causa baja 
en el ejército, dedicándose a la organización de una colonia 
militar en el poblado de Cocula, Gro.

moya regis, José Luis

Nació en Real de Sombrerete, Zac., el 21 de junio de 1855. Hijo 
de José Luis Moya y de Fortunata Regis, ambos emparentados 
con ricos terratenientes de la región. Su niñez y juventud trans-
currieron en la hacienda de San Agustín de Melillas, mpio. de 
Nieves (hoy Francisco Murguía), propiedad de la familia Pi-
mentel, de la cual era administrador su padre. Fue educado bajo 
severas normas morales y de trabajo. Muy joven recorrió gran 
parte de la República mexicana: San Pedro de las Colonias (ahí 
conoció a Francisco I Madero, varios años antes de que se inicia-
ra la lucha armada); La Laguna, Durango, Chihuahua y Arizo-
na, donde trabajó en una negociación minera. En 1878, a los 
23 años de edad, contrajo matrimonio con Micaela Puente, de 
16 años de edad. Procrearon varios hijos, de los que solamente 
sobrevivieron cuatro: María del Refugio, Amalia, Luis y Celia. 
Al enviudar, se trasladó a Arizona, E. U. A., para estudiar los 
nuevos sistemas de explotación minera. Regresó a Chihuahua, 
Chih., donde radicaban sus hijos. En 1909, conoció a Abraham 
González, con quien formó parte de las filas antirreeleccionis-
tas. Reunido con él en la Plaza de Armas de Chihuahua, se con-
gregó un grupo de individuos, entre los que se encontraron el 
Coronel Lomelí, Cástulo Herrera, Guillermo Baca, Braulio 
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tados en el Mausoleo de los Hombres Ilustres de Zacatecas.

mucel acereto, Joaquín

Nació en Tampico, Tamps., el 15 de julio de 1888. Hijo de 
Joaquín Mucel y de Juana Acereto, ambos originarios de Cam-
peche. Pasó su niñez en Ciudad del Carmen. Trabajó en favor 
de Madero en la ciudad de México con otros estudiantes de 
ingeniería. Colaboró inicialmente con los hermanos Vázquez 
Gómez y el ingeniero Alfredo Robles Domínguez. Al triunfo 
de Madero, junto con otros estudiantes, empezó a recibir ins-
trucción militar y fue considerado teniente asimilado en caso de 
emergencia. Instalado Huerta en el gobierno, Mucel participó 
en diversas conspiraciones, al lado del grupo que encabezó el 
diputado oaxaqueño Edmundo Pastelín. Realizó propaganda 
subversiva e hizo acopio de armas y parque ayudado por los 
hermanos López Guerra, contando con la simpatía de algunos 
oficiales del Ejército Federal, como Negroe, Miranda, Abreu, 
Antúnez y otros. Denunciada la conspiración, la policía los per-
siguió para recogerles las armas y el parque escondido en una 
casa de las calles de Allende y Perú, y en otra de la Santa 
Veracruz. Fueron aprehendidos y sacrificados algunos miem-
bros, entre ellos el mismo diputado Pastelín. Mucel logró aban-
donar la capital y, perseguido por los sicarios de Huerta, huyó a 
Córdoba. Pasó por Coatzacoalcos. Vía Tapachula, se trasladó a 
Puerto Barrios, en Guatemala, embarcándose hacia Nueva Or-
leáns. Pasó por San Antonio de camino a Piedras Negras, don-
de se presentó directamente con Venustiano Carranza. Se in-
corporó al Ejército Constitucionalista el 14 de julio de 1913, 
con el grado de Capitán Segundo, en el Servicio de Ingenieros. 
Ese año, combatió al huertismo en Piedras Negras, Coah., bajo 
las órdenes de Carranza. En Tamaulipas también lo hizo du-
rante 1913 y 1914. Participó en las acciones armadas de Ciudad 
Victoria, Santa Engracia, Rayón, Palmas Altas, en el asedio y 
ataque a Tampico, en Estación Méndez, Chijol y en otras de 

amanecer del 16, se terminó el parque de los defensores, lo que 
los obligó a rendirse. Para proveerse de recursos, inmediata-
mente demandó la entrega de los fondos oficiales en la sucursal 
del Banco Nacional. Después de sepultar al Myr. Amaro, el 17 
de marzo continuó su marcha hacia El Teúl, donde se le in-
corporaron las fuerzas de Manuel Caloca, a quien nombró su 
lugarteniente. Continuó por Estanzuela (hoy García de la Cade-
na), Mezquital del Oro y Moyahua. En Juchipila, se le incorporó 
Crispín Robles Villegas y, en Jalpa, Manuel Ávila. El 6 de abril 
ocupó Calvillo, Ags. De allí salió el día 8, rumbo a la ciudad de 
Zacatecas, a donde llegó la mañana siguiente, con gran sorpresa 
de las autoridades. Al frente de una parte de sus fuerzas penetró 
por Juan Alonso (hoy Calzada Ramón López Velarde), para se-
guir por Tacuba y la Avenida Hidalgo; su intención era hacer 
prisionero al gobernador Francisco de Paula Zárate. Continuó 
hasta la hacienda de Las Mercedes, donde se le unieron las de-
más fuerzas que venían por la falda del cerro de La Bufa. Ese 
mismo día, partió rumbo a Fresnillo, Río Grande y Nieves. Más 
tarde, se dirigió a San Juan de Guadalupe, plaza que ocupó el 
19 de abril y donde estableció su cuartel general. Desde allí con-
troló la estación de Picardías, Dgo., e interrumpió la comu-
nicación ferroviaria con Torreón, Coah. A principios de mayo, 
avanzó hacia Sombrerete. El 7 del mismo mes llegó a la hacienda 
de Zaragoza; ahí pidió la entrega de la plaza, la cual le fue nega-
da. Al día siguiente, inició un reñido combate que se prolongó 
toda la noche. La madrugada del 9 de mayo, fue volada la cúpu-
la de la parroquia, que era el más firme baluarte de los defenso-
res. Esto obligó al Cor. Fernando Trucy Aubert a evacuar la 
plaza. Cuando Moya se dirigía a tomar posesión de la ciudad, 
fue asesinado por uno de sus soldados, Pablo Méndez, quien, 
aprehendido por las fuerzas de Martín Triana, fue sometido a 
juicio y fusilado en el cementerio el 20 de mayo de 1911. El ca-
dáver de Moya fue conducido a Nieves, donde se le sepultó el día 
10. El 23 de noviembre de 1939, se le otorgó, post mortem, el 
grado de General Brigadier. En 1967, sus restos fueron deposi-
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se estableció el régimen de Municipio Libre; el 20 de diciem-
bre, se expidieron las leyes de enseñanza rural, de instrucción 
primaria elemental y superior, laica y gratuita (21 de diciembre) 
y de enseñanza normal (29 de diciembre). Se le dio al matrimo-
nio el carácter de contrato civil y se reglamentó el divorcio; se 
impusieron contribuciones a la propiedad urbana y rural, a las 
ventas y remates; a la explotación de palo moral de tinte, made-
ras, henequén en rama, chicle, cocos y sal común; al consumo 
de carnes, a la legalización de firmas y a las herencias y legados 
(28 de febrero de 1916); el 11 de marzo se promulgó la Ley de 
Catastro Predial; el 30 de mayo se crearon las Juntas Prebosta-
les, para vigilar las operaciones de compra-venta y el 1 de mayo 
se instaló la Comisión Local Agraria. Los vecinos de Champo-
tón solicitaron de inmediato la restitución de los terrenos am-
parados por la merced real otorgada el 9 de marzo de 1564; 
luego hicieron lo propio los pueblos de Hampolol, Atasta, 
Hool, Pomuch, Ciudad del Carmen y Chin. En diciembre, a 
causa de la depreciación de la moneda, se sublevó la guarnición 
de Campeche, pero Mucel logró restablecer el orden. Los su-
blevados fueron perseguidos hasta su salida por la frontera con 
Guatemala. El 22 de enero de 1917, el gobierno del estado obli-
gó a los hacendados a deslindar sus propiedades colindantes 
con los ejidos. El 22 de mayo, se decretó el establecimiento de 
una Escuela Libre de Medicina y Farmacia. El 11 de junio si-
guiente, se instaló la XXVI Legislatura, que declaró legal la 
administración de Mucel, y el 30 de julio se expidió la Consti-
tución Política del estado de Campeche. Mucel fue acusado 
ante la Cámara de Diputados por haber aceptado la gubernatu-
ra no siendo nativo del estado ni vecino de éste durante cinco 
años antes de su designación; el Senado no llegó a tratar el 
asunto y el gobernador terminó su periodo el 16 de septiembre 
de 1919. A principios de 1918, expidió el Código de Trabajo y 
la Ley de Alcoholes el 11 de julio de 1919, que derogó la pro-
hibición; asimismo, repartió 18 814 ha de tierra. El 7 de agosto 
de 1919, rindió su último informe como gobernador 

menor importancia, bajo las órdenes de los Generales Lucio 
Blanco y Cesáreo Castro, en 1913, y del Gral. Luis Caballero, 
en 1913 y 1914. Este año ascendió a teniente coronel y a coro-
nel. Secretario del Juzgado Instructor Militar de Matamoros; 
mayor de órdenes y jefe de armas de la plaza de Ciudad Victo-
ria, fue encargado de la organización de artillería en las fuerzas 
del Gral. Caballero. Nombrado por Carranza gobernador y co-
mandante militar de Campeche, arribó a esa entidad el 9 de 
septiembre de 1914, junto con el Gral. Alberto Carrera Torres, 
quien dirigía las tropas constitucionalistas en la campaña contra 
los rebeldes en el estado. El 14 de septiembre, declaró nulas 
todas las disposiciones dictadas por el régimen huertista. Al re-
tirarse las fuerzas de Carrera Torres, se formó la Brigada Mucel 
con dos batallones de infantería, un escuadrón de caballería y 
una sección de artillería con tres ametralladoras. Estuvo repre-
sentado en la Convención de Aguascalientes de octubre de 
1914 por Benjamín Silva. Ese mismo año, el 22 de septiembre, 
en su calidad de gobernador de Campeche, abolió la servidum-
bre por deudas, que prácticamente esclavizaban a los peones en 
las haciendas, ordenó el pago de salarios en moneda corriente, 
clausuró las tiendas de raya, disolvió el Congreso, reabrió los 
juzgados y decretó el descanso obligatorio los domingos y días 
festivos (31 de diciembre); el 6 de enero de 1915, publicó la Ley 
Agraria. Mientras tanto, en Yucatán, en marzo, se llevó a cabo 
el movimiento separatista del Cor. Abel Ortiz y Argumedo; el 
gobernador de ese estado, Toribio V. de los Santos, abandonó 
Mérida y se refugió en Campeche. Carranza ordenó a Mucel 
no adoptar medida alguna contra los secesionistas y esperar la 
llegada del Gral. Salvador Alvarado, jefe del Cuerpo del Ejército 
del Sureste. El 10 de marzo, éste ya se encontraba en el estado 
y Mucel se unió a él en el ataque a Halachó, Yuc. Las pérdidas 
de los rebeldes ascendieron a 200 muertos, mientras los consti-
tucionalistas sólo sufrieron 27 decesos y 51 heridos. Vencida la 
rebelión, Mucel regresó a Campeche el 20 de marzo. Nombra-
do General Brigadier. El 6 de diciembre, durante su gobierno, 
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primera actividad que realizó Múgica para poner el orden fue 
someter a Consejo de Guerra y fusilar a un buen número de los 
alzados de Gil Morales. Durante su año gubernamental, inició 
la construcción de un camino moderno en el tramo de San 
Juan Bautista (hoy Villahermosa), a la Villa de Atasta de Serra, 
a tres kilómetros de distancia; como no había suficientes me-
dios económicos, a cada hombre en condiciones físicas de ha-
cerlo que transitaba por esa ruta a bordo del tranvía, se le impo-
nía la obligación de contribuir con una carretilla de tierra, y si 
iba a caballo, se le imponían dos, una por la persona y otra por 
el rocín. Otro de sus actos fue el decreto del 25 de octubre de 
1915, que trata sobre la supresión de las jefaturas políticas, sus-
tituidas por comités administrativos de tres miembros, designa-
dos por el Poder Ejecutivo del estado. El 3 de febrero de 1916, 
derogó el decreto de octubre de 1826 y devolvió a la capital del 
estado su nombre original de Villahermosa, antes San Juan 
Bautista de Villahermosa. Puso en marcha la política agraria 
entregando a los campesinos 23 663 has expropiadas a una 
compañía norteamericana y ayudó al derrocamiento del dicta-
dor de Guatemala, Manuel Estrada Cabrera. También dictó 
decretos que establecían las condiciones que debía reunir el 
candidato a gobernador del estado: mexicano, tabasqueño, ma-
yor de 25 años con residencia en el estado; se evitaba así tener 
un gobernador de otro estado de la República o incluso extran-
jero. Otro decreto depositaba el Poder Legislativo en un con-
greso integrado por nueve diputados propietarios y nueve su-
plentes, renovados cada dos años. Aumentó el presupuesto para 
la educación, otorgó becas para realizar estudios dentro y fuera 
del estado; creó el Departamento de Educación Pública. El 10 
de marzo, se inauguró un Congreso Pedagógico, convocado el 
28 de febrero anterior, en que fueron establecidas las bases para 
reorganizar la educación pública en el estado. También se cele-
bró un Congreso Feminista, el primero de este género en el 
estado. Fundó una escuela de Artes y Oficios y anuló los títulos 
de abogado otorgados durante el huertismo. Durante su 

constitucional del estado. Lo sucedió Enrique Arias Solís. En 
1920, desempeñó el cargo de director del Colegio Militar. El 7 
de mayo informó al Gral. Francisco L. Urquizo, subsecretario 
de Guerra, sobre la deserción del Cor. Ochoa, subdirector de la 
Escuela de Caballería en la villa de Guadalupe. En 1927, solici-
tó una licencia ilimitada del Ejército Nacional. Murió el 2 de 
marzo de 1970 en la ciudad de México. El año de su muerte se 
le reconoció oficialmente como Veterano de la Revolución.

múgica veláZqueZ, Francisco José

Nació en Tingüindín, Mich., el 3 de septiembre de 1884. Estu-
dió la instrucción primaria en varios pueblos del noroeste mi-
choacano y después pasó al Seminario de Zamora, pero no ter-
minó los estudios y se dedicó al ramo rentístico. Desde 1906, 
fundó modestos periódicos de combate. Radicado con su fami-
lia en la ciudad de México, en 1910, obtuvo empleo en una 
droguería que dejó para dirigirse a San Antonio, Texas, y po-
nerse a las órdenes de la Junta Revolucionaria que organizó el 
movimiento maderista. Perteneció a las fuerzas del Gral. Lucio 
Blanco y con ellas acompañó a Madero en la batalla de Casas 
Grandes, Chih. Colaborador en el gobierno de Coahuila. Fue 
uno de los firmantes del Plan de Guadalupe, el 26 de marzo de 
1913. Participó en varios combates contra las fuerzas huertistas. 
Tomó parte en el primer reparto agrario llevado a cabo en Ta-
maulipas, en 1913, al lado de Lucio Blanco. Gobernador y co-
mandante militar del estado de Tabasco, del 10 de septiembre 
de 1915 al 10 de febrero de 1916, y del 25 de marzo al 13 de 
septiembre de 1916. La larga lista de actividades que realizó en 
pro de la ciudadanía tabasqueña, comenzó cuando le entregó 
Aquileo Juárez el gobierno del estado, siendo Múgica enviado 
por Venustiano Carranza para poner en orden a la entidad. Se 
hizo asesorar por conocida gente del estado y nombró como 
secretario general de Gobierno a Aureliano Colorado y a Fran-
cisco J. Santamaría como subsecretario de Gobierno. La 



704  |  Diccionario De generales De la revolución Diccionario De generales De la revolución  |  705

Referente a la Hacienda Pública, suprimió los impuestos a la 
pequeña propiedad, impidió la traslación de dominio sin auto-
rización de la comandancia militar y creó la Oficina de Bienes 
Intervenidos, encargada de explotar y administrar dichos bie-
nes a los enemigos de la Revolución, que dependían de la teso-
rería general del Estado. Creó un Departamento Legal y uno 
de Justicia Revolucionaria donde muchos tabasqueños reivindi-
caron los bienes de los que habían sido despojados por medios 
fraudulentos. Restableció las pensiones a la hija del Cor. Pedro 
Sánchez Magallanes y a la Vda. del Gral. Ignacio Gutiérrez Gó-
mez, mismas que les habían otorgado en 1911 y que se las ha-
bían cancelado los huertistas en 1914. Prohibió a los dueños de 
las fincas tener depósitos de bebidas alcohólicas y pagarles a los 
trabajadores con ellas. Estableció pensiones para inválidos de la 
Revolución. Su labor positiva en el estado fue interrumpida, 
cuando el 25 de julio de 1916, en una casa de las calles metro-
politanas de Tacuba, en la ciudad de México (despacho del Lic. 
Domingo O. Melo), se reunieron los tabasqueños Carlos Gree-
ne, Ramón Sosa Torres, Isidro Cortés, Aquileo Juárez, Atenor 
Sala y Rafael Martínez Escobar, que representaban a Luis Feli-
pe Domínguez y a E. Aguirre Colorado, donde acordaron pe-
dir a Venustiano Carranza la sustitución del Gral. Múgica por 
Luis Felipe Domínguez, y ocho días después lograron entrevis-
tarse con el presidente; éste les expuso que se habían adelantado 
a su proyecto, pues iba a convocarlos para saber si estarían de 
acuerdo con esa designación, ya que consideraba que el estado 
estaba encauzado por el sendero de la normalidad. Múgica dejó 
el gobierno del estado el 15 de septiembre de 1916, por otra 
misión como representante de su estado, Michoacán, en el 
Congreso Constituyente, en donde representó al distrito de 
Zamora. Fungió como administrador de la Aduana del puerto 
de Veracruz; director del Departamento de Aprovisionamien-
tos Militares; gobernador de Michoacán (1920-1922); director 
del penal de las Islas Marías; secretario de Economía y Comu-
nicaciones durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Murió 

gobierno había 91 escuelas de enseñanza elemental oficiales y 
una particular; cinco de enseñanza superior, dos de ellas eran 
del gobierno, y un instituto de estudios preparatorios y norma-
les para profesores. El 26 de octubre del mismo año emitió un 
decreto que derogaba todos los artículos de la Ley Orgánica de 
Instrucción Pública Primaria del estado, referentes a la ense-
ñanza privada, y que todos los planteles de primaria debían ser 
laicos o incorporados a las escuelas oficiales, la prohibición de la 
educación religiosa en las escuelas, por lo cual clausuró el Semi-
nario Conciliar de San Juan Bautista y destina el establecimien-
to a una escuela de enseñanza primaria y de artes y oficios. 
Anuló todos los actos y disposiciones de los generales federales 
Agustín Valdés y Alberto Yarza, y el Dr. Manuel Mestre G., 
desde el día en que reconocieron al usurpador Victoriano 
Huerta. Reformó los artículos 2690 y 2691 del Código Civil 
del estado redactados por Francisco J. Santamaría. Cambió el 
nombre, formato, periodicidad y objetivo del Periódico Oficial 
y al nuevo diario le tituló Tabasco. Creó la Escuela de Música 
del estado; su primer director fue el maestro Francisco Queve-
do. Reparó las líneas telegráficas. Higienizó al estado en gran 
escala. Atacó epidemias como la viruela que asoló al estado en 
su periodo, el paludismo en los adultos y la parasitosis en los 
niños, y reformó el Código Sanitario en defensa de la sociedad. 
Combatió sin descanso a las partidas de reaccionarios que se 
acercaban a los linderos del estado, procedentes de Chiapas. A 
los municipios les garantizó independencia política. Combatió 
el alcoholismo, imponiendo a los centros de vicio grandes im-
puestos. Con apoyo del gobierno constitucionalista, realizó la 
apertura de la barra de Frontera y salubridad del puerto. Fueron 
reparados los puentes en los caminos y compuestas las líneas 
telefónicas del estado. Se abrieron nuevos caminos y se despeja-
ron los ya existentes, y en combinación con el general Alvarado, 
logró la apertura del camino estratégico que partía de Tenosi-
que y terminaba en Yucatán. Fusionó los teléfonos Ericsson y 
Mexicana en una denominación: Teléfonos de México. 
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campamento de La Enramada, en 1916. En marzo controló 
El Toto, región del estado. Pertenecía a la División Pacheco. 
En julio de 1916 acordó, junto con los jefes de la región, ata-
car la zona de Tianguistenco.

muñoZ, Isidro

Nació en el Estado de México. General zapatista del campamen-
to revolucionario de La Enramada, en 1917. Isidro Muñoz acor-
dó junto con otros jefes revolucionarios, como Francisco V. Pa-
checo, Inocencio Quintanilla y Bonifacio Hinojosa que Gustavo 
Baz Prada fuera nombrado gobernador interino por la Conven-
ción Revolucionaria en la ciudad de Toluca, el 14 de diciembre 
de 1914. También estuvo entre los Generales de la Convención 
revolucionaria de Morelos que avaló el decreto zapatista que 
prohibía a los militares dedicarse al comercio, en enero de 1916. 
En enero de 1917, recibió órdenes de Emiliano Zapata para que 
procediera al asedio y ataque de la plaza de Huitzilac.

muñoZ merino, Lorenzo

Nació en el estado de Chihuahua. Después del cuartelazo 
con que Victoriano Huerta derrocó al gobierno de Francisco 
I. Madero en febrero de 1913, se afilió a las fuerzas constitu-
cionalistas. En 1914, era capitán 1º del Estado Mayor del 
General Álvaro Obregón y, en 1920, ascendió a Coronel. 
Participó en la aprobación y firma del Plan de Agua Prieta. 
Obtuvo el grado de General de Brigada. Posteriormente, fue 
oficial Mayor de la Secretaría de Guerra y Marina.

muñoZ, Octaviano

Nació en San Rafael, mpio. de Tlaltizapán, Mor. General zapa-
tista. Se incorpora a la revolución el 18 de marzo de 1911, bajo 
las órdenes del Gral. Emiliano Zapata. En 1916, ya como 

en la ciudad de México, el 13 de abril, de 1954, a los 70 años 
de edad. Fue sepultado con todos los honores a su grado militar 
(Divisionario), en la Rotonda de los Constituyentes de 1917, en 
el Panteón de Dolores.

muñoZ Zapata, Gil

Nació en Anenecuilco, en el distrito de Ayala, Mor. General 
zapatista. Hijo de Manuel Muñoz y de Ramona Zapata, her-
mana mayor de Emiliano Zapata. Se levantó en armas desde el 
10 de marzo de 1911 en que la gente de Anenecuilco y Villa 
de Ayala se alzaron al grito de “¡Viva Madero!”. Siempre operó 
bajo las órdenes directas de Emiliano Zapata, que por su pa-
rentesco, le brindaba absoluta confianza y le encargaba siempre 
el cuidado de sus monturas y de sus caballos. Durante los nue-
ve años de Revolución, estuvo al lado de Zapata, hasta el 10 de 
abril de 1919 en que Emiliano cayó asesinado. A fines de abril 
de ese año, estuvo presente en el cerro de las minas de Tlachi-
chilpa, donde se reunieron los generales, jefes y oficiales del 
Ejército Libertador del Sur, con el fin de discutir quién debía 
ser el sucesor de Zapata; en esta reunión, Gil Muñoz se abstu-
vo de opinar. Al llevarse a cabo la Unificación Nacional Revo-
lucionaria, no se integró al ejército revolucionario y se retiró a 
la vida privada, dedicándose a la agricultura en Tlaltizapán, 
donde muere asesinado el 17 de febrero de 1957.

muñoZ, Epigmenio

Nació en el Estado de México. General zapatista del campa-
mento revolucionario del Estado de México, en 1917. Reci-
bió órdenes de Emiliano Zapata para que procediera al ase-
dio y ataque de la plaza de Huitzilac.

muñoZ, Ignacio

Nació en el Estado de México. General zapatista del 
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Terán y tuvo tres hermanos: Ascensión, Ramón y Aurelio, 
que también colaboraron en el movimiento revolucionario 
dentro de las fuerzas villistas. Pertenecía a una antigua fami-
lia propietaria de la hacienda de Nuestra Señora de Guadalu-
pe (hoy San Juan del Duro). En junio de 1910, contrajo ma-
trimonio con Magdalena Carrillo. En noviembre de ese año, 
participó en los primeros combates revolucionarios contra el 
régimen de Porfirio Díaz. A partir del 9 de marzo de 1913, 
ingresó como soldado en las fuerzas constitucionalistas de la 
División del Norte y formó parte de la escolta del Gral. Fran-
cisco Villa. Con ella participó en los siguientes combates: Ro-
sario y Matalotes, Dgo. (marzo); toma de la plaza de Camar-
go (23 de abril); Mina Prieta; en Avilés, Dgo. (septiembre); 
en el sitio de la plaza de Chihuahua (5 a 10 de noviembre) y 
en la toma de Ciudad Juárez (15 de noviembre). Obtuvo los 
grados de Subteniente (abril), teniente (agosto) y capitán se-
gundo (noviembre). En 1914, colaboró en las acciones de ar-
mas que se realizaron para combatir al Ejército Federal en 
Ojinaga (1 al 10 de enero); en Bermejillo (marzo) y Gómez 
Palacio, Dgo.; en Torreón (17 de marzo a 2 de abril), San 
Pedro de las Colonias (10-13 de abril) y en Paredón (17 de 
marzo a 17 de mayo), todos ellos en Coahuila; en la toma de 
la plaza de Zacatecas (fines de julio); en Hidalgo del Parral 
(23 de octubre) y en Celaya, Gto. Recibió los ascensos a Ca-
pitán primero (enero), Mayor (mayo) y Teniente Coronel (di-
ciembre). Como villista, en 1915, combatió a las fuerzas co-
mandadas por el Gral. Álvaro Obregón en Celaya, Estación 
Trinidad, La Capilla, Silao y Santa Ana del Conde, en Gua-
najuato. En junio de ese año, se le otorgó el grado de Coronel. 
Era jefe de los Dorados. A raíz de la disolución de la División 
del Norte, a finales de 1915, siguió al lado del Gral. Francisco 
Villa. El 22 de septiembre de 1916, participó en la guerra de 
guerrillas iniciada por éste, para combatir al gobierno de Ve-
nustiano Carranza. Colaboró en diversas batallas realizadas 
en los estados de Chihuahua y Coahuila. Valiente y hombre 

General de Brigada, se une a la división del General Everardo 
González Verbara, para operar en los distritos de Chalco, Tex-
coco y Otumba, Estado de México. Firmó un manifiesto al pue-
blo mexicano de los jefes zapatistas sobre la muerte de Zapata, 
en el Campamento revolucionario de Morelos, el 15 de abril de 
1919; ahí se afirmó que continuarían hasta el fin contra la admi-
nistración carrancista. También firmó el Plan de Ayala reforma-
do en Milpa Alta, el 6 de agosto de 1919, junto a los generales 
Manuel Palafox, Antonio Beltrán, Tomás García y Guillermo 
Rodríguez. En 1920, al llevarse a cabo la Unificación Nacional 
Revolucionaria, no participa en ella retirándose a la vida privada 
en la ciudad de Cuautla. Cuando estalló el movimiento cristero, 
en 1927, se incorpora a las fuerzas auxiliares que se organizaron 
en el estado y prestaron sus servicios hasta que se terminó el 
movimiento. Murió en 1930 en Acatlipa, Mor.

muratalla torres, Austreberto

Nació en Coalcomán, Mich. Estudió en el Colegio de San 
Nicolás y en la Escuela de Jurisprudencia de Morelia, donde se 
tituló de abogado. Al estallar el movimiento armado de 1910, 
se incorporó a las filas de la Revolución, y obtuvo en campaña 
el grado de General. Fue Procurador de Justicia Militar y di-
putado federal de 1926 a 1928. En 1927, junto a José Ortiz 
Rodríguez, Melchor Ortega, Agustín Méndez Macías, 
Leopoldo Zincúnegui y Ernesto Aceves, entre otros, aprobó 
por el estado de Michoacán la reforma al artículo 83 de la 
Constitución General en la H. Cámara de Senadores del Con-
greso de la Unión. Murió en 1948 en la ciudad de México.

murga terán, Juan

Nació en San Andrés, Chih., según unas fuentes el 1 de agos-
to de 1878 y según otras el 11 de junio de 1888. General 
villista. Fueron sus padres Ascensión Murga y Guadalupe 
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Emiliano Zapata. Durante la Decena Trágica, los carabineros 
formaron la guardia del Palacio Nacional hasta ser sustituidos 
por el 29º Batallón. Regresó a Coahuila donde, el 5 de mayo 
de 1913, Venustiano Carranza le reconoció el grado de Mayor. 
En las fuerzas del Gral. Pablo González organizó una brigada, 
con la cual participó en los combates de Candela, Coah., el 8 
de julio, lo que le valió el ascenso a coronel. Hizo campaña en 
Nuevo León y Tamaulipas. El 2 de noviembre siguiente, le fue 
otorgado el rango de General Brigadier, después de ocupar 
Montemorelos, N. L. Combatió en Ciudad Victoria y Tampi-
co, en Tamaulipas. A principios de 1914, fue derrotado en 
Nuevo Laredo, Tamps. Más tarde, estableció su cuartel gene-
ral en San Buenaventura, Coah., para desalojar de la frontera a 
las tropas federales. El 26 de abril, se apoderó de Allende, N. 
L., donde obtuvo un valioso botín y puso en manos de los 
constitucionalistas la frontera con Estados Unidos. El 13 de 
mayo, triunfó en Monclova, Coah., y de allí pasó a la ciudad de 
Saltillo, donde funcionaba el gobierno provisional de Carran-
za. El 14 de julio salió de esta ciudad, rumbo a la de México. 
En el trayecto sostuvo algunos combates contra los federales. 
El 27 de julio de 1914, ocupó la ciudad de Querétaro, después 
de 24 horas de combate. El 6 de agosto se apoderó de Toluca, 
Estado de México, tras derrotar a la guarnición federal de Ixtla-
huaca, Estado de México, por lo cual Carranza lo nombró go-
bernador provisional y comandante militar de esa entidad, el 
27 de agosto de 1914; ocupó el puesto hasta el 24 de noviem-
bre de ese año. El 2 de octubre, se le designó vicepresidente de 
la Convención que se llevaba al cabo en la ciudad de México. 
Se negó a que los civiles participaran en dicha reunión y se 
opuso a que fuera aceptada la renuncia de Carranza. Declaró 
que su gobierno pugnaría por el mejoramiento de las clases 
proletarias, por fomentar la instrucción pública y el adelanto de 
los pueblos del estado, por la independencia efectiva de los po-
deres Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por fomen-
tar el desarrollo y explotación de las riquezas naturales y las 

de confianza de Villa, resultó herido durante uno de los com-
bates y el mando lo tomaría su hermano Aurelio, también 
Coronel. En 1917, combatió en Estación Reforma, Estación 
Conchos, Hidalgo del Parral, Ojo de Zárate y Ojinaga, entre 
otros lugares. El 9 de noviembre, fue amnistiado en la ciudad 
de Chihuahua por el Gral. Francisco Murguía y pasó a for-
mar parte del Ejército Constitucionalista. Se incorporó a la 
Brigada de Caballería, bajo las órdenes del Gral. Eduardo 
Hernández. En 1918, peleó en los estados de Chihuahua 
(Laguna de la Estacada, San Felipe, hacienda de Rubio y Vi-
lla Ahumada) y de Durango (hacienda de Canutillo y Mata-
lotes). De 1919 a 1924, participó en los combates efectuados 
en Chacones, Bobonoyava y Ojo de Agua, entre otros. En 
septiembre de 1951, se retiró definitivamente del Ejército con 
el grado de General Brigadier. Murió en 1965 en la ciudad de 
Chihuahua.

murguía lópeZ De lara, Francisco

Nació en la hacienda de Majoma, mpio. de Mazapil, Zac., el 4 
de octubre de 1873; aunque otros autores dicen que el 4 de 
marzo de 1877. General y gobernador del Estado de México. 
Hijo de José María Murguía y de Emeteria López de Lara. 
Debido a que su padre estuvo comprometido en la rebelión del 
Gral. Trinidad García de la Cadena contra Porfirio Díaz, emi-
gró con su familia a San Antonio, Texas. Al morir su progeni-
tor, sostuvo a sus hermanos menores; aprendió el arte fotográ-
fico y regresó a México. Después de radicar en varias poblaciones 
de Coahuila y Durango, se estableció en Sabinas, Coah. En 
este lugar se unió al movimiento armado encabezado por 
Francisco I. Madero, en 1911. Cuando Madero asumió la pre-
sidencia, formó parte de uno de los Cuerpos de Voluntarios 
Carabineros de Coahuila, al que se incorporó con el grado de 
Capitán primero. Combatió la rebelión de Pascual Orozco en 
1912 y, en 1913, fue destinado a hacerlo contra las fuerzas de 
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artículos de la Ley de Ingresos y de Hacienda Municipal, que 
establecían altos impuestos a los expendios de bebidas embria-
gantes y multas a los que no tuvieran la licencia respectiva. El 
Gral. Murguía tuvo que suspender las reformas por las conse-
cuencias que trajeron. El 1 de octubre de 1914, se opuso en la 
Convención de Gobernadores y Generales Revolucionarios a 
aceptar la renuncia a la primera jefatura del presidente Carran-
za; en esa ocasión fue ratificado. El 29 de octubre de 1914, 
Carranza visitó Toluca para comprobar si reunía las condicio-
nes como refugio temporal. Carranza partió el 1 de noviembre 
rumbo a Teotihuacan. El día de la visita del presidente, el Gral. 
Murguía mandó publicar en la Gaceta de Gobierno la Ley 
Transitoria Orgánica de Tribunales Federal, Militar, Penal, Ci-
vil, Mercantil y de Procedimientos, expedida por el Gral. Div. 
Pablo González. Después de la partida del presidente Carranza 
de Toluca, el 1 de noviembre, las tropas al mando del Gral. 
Murguía se indisciplinaron y empezaron a aprovecharse de las 
poblaciones que en principio deberían defender. Lo anterior lo 
demostraron las numerosas quejas que se recibieron de las di-
ferentes poblaciones de la entidad. El 3 de noviembre del mis-
mo año, Carranza le informó que la Convención de Aguasca-
lientes lo había desconocido como presidente. Francisco 
Murguía brindó su apoyo incondicional a Carranza, ordenan-
do a su representante ante la Convención de Aguascalientes, 
Carlos Fierro, externar su opinión en el sentido de que el nom-
bramiento de Gutiérrez era inconveniente. Murguía descono-
ció la Convención y sus tropas desalojaron las poblaciones ocu-
padas, cometiendo toda clase de atropellos, acciones que 
dañaron la imagen política de su jefe. El 22 de noviembre, 
Murguía publicó el último manifiesto de su administración en 
Toluca, alabando en él al gobierno y la administración de Ca-
rranza. El 24 de noviembre, abandonó Toluca al frente de sus 
tropas, finalizando sus funciones como gobernador provisio-
nal y comandante militar del estado. La causa de su salida fue 
la toma de la ciudad de México por las fuerzas convencionistas, 

industrias establecidas. Ordenó la formación de un catastro ge-
neral en el estado; para ello designó una Junta Central de Ca-
tastro en cada uno de los municipios, con obligación de los 
vecinos de indicar el valor de sus propiedades. Emitió otro de-
creto el 1 de septiembre de 1914, para mejorar las condiciones 
de las clases trabajadoras e indicó el pago de un salario mínimo 
de 75 centavos. Prohibió las tiendas de raya y el pago en vales, 
estableciendo multas para los ciudadanos que no cumplieran 
tales disposiciones. Inhibió el trabajo de menores que no tu-
vieran realizada la educación elemental. Dio a conocer otro 
decreto emitido por Venustiano Carranza, en el que se dispuso 
el aumento del importe de la emisión de moneda fraccionaria. 
En agosto de 1914, ordenó la disolución de los Ayuntamientos 
que hasta ese periodo venían funcionando y nombró a sus nue-
vos integrantes. Creó el Departamento del Trabajo, depen-
diente de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, 
para resolver problemas o asuntos de carácter laboral. En octu-
bre, emitió algunos lineamientos para reglamentar la práctica 
del culto católico, entre ellos, la práctica de ceremonias religio-
sas que no fueran las misas autorizadas el día domingo. Mandó 
cerrar los anexos de los templos, impidiendo el repique de las 
campanas y las procesiones; además, creó la Junta Interventora 
de los Bienes del Clero, cuyo objetivo era la confiscación de las 
posesiones de éste y las de las personas que hubieran dejado las 
fuerzas constitucionalistas. Dicha Junta se fundó el 10 de oc-
tubre de 1914. El 19 del mismo mes, integró la Comisión de 
Ingenieros, destinada a realizar obras de bienestar general. El 
gobierno también acordó no imponer préstamos o contribu-
ciones forzosas a los extranjeros que residían en el estado. El 
29 de septiembre, creó la Junta Central Agraria, presidida por 
Gustavo A. Vicencio; tuvo las funciones de adquirir, fraccionar 
y repartir tierras, aumentar la producción y aplicar un impues-
to proporcional equitativo. A esta Junta se le encomendó un 
estudio de la cuestión agraria, en el cual se plantearían alterna-
tivas de solución. El gobierno estatal reformó algunos 
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lo cual lo dejó aislado del cuartel general de Veracruz. Al sur-
gir la división entre los revolucionarios, abandonó Toluca y se 
internó en el estado de Michoacán, donde ocupó la ciudad de 
Morelia, después de haber convencido a Gertrudis G. Sánchez 
y a Joaquín Amaro de que tomaran el partido de Carranza. El 
6 de enero de 1915, sus fuerzas y las de Enrique Estrada, fu-
sionadas antes de la ocupación de Morelia, se unieron con las 
del Gral. Manuel M. Diéguez, en Tuxpan, Jal., de donde mar-
charon a recobrar Guadalajara, lo cual lograron el 19 del mis-
mo mes. Pocos días después, la evacuaron, ante la persecución 
de las fuerzas de la Convención, que los obligaron a retirarse 
hasta la ciudad de Colima, pero la recuperaron el día 27. Parti-
cipó en la campaña de El Bajío (en la que se ganó el apodo de 
“Héroe de León”), y el 3 de junio, ante la pérdida del brazo 
derecho que sufrió el Gral. Obregón, tomó el mando de las 
fuerzas constitucionalistas. El día 5, lanzó un ataque sobre el 
enemigo con tanto empeño que al mediodía había destrozado 
al ejército de Francisco Villa y ocupado la ciudad de León, 
Gto. Estableció su cuartel general en Lagos de Moreno, Jal., y 
desde allí inició una metódica recuperación de las plazas que 
aún ocupaban los villistas. Sucesivamente, cayeron en su poder 
Encarnación de Díaz, Jal., Aguascalientes, Ags., Zacatecas, 
Viesca, Coah., y, finalmente, Torreón, Coah., donde obtuvo 
un valioso botín de 14 locomotoras, 368 carros de carga, 21 
coches de pasajeros, 11 carros tanque y mucho material de vía. 
En 1916, Carranza lo nombró jefe de operaciones militares en 
el estado de Durango y, en 1917, de Chihuahua, con el fin de 
combatir a Villa. Después de un conflicto con el gobernador 
de ese último estado, fue destituido. Solicitó su retiro, pero 
pronto se reincorporó. Al promulgarse el Plan de Agua Prieta, 
obtuvo el mando de las operaciones en el Valle de México. El 
7 de mayo de 1920, se colocó al frente de la columna del pre-
sidente en su huida por tren hacia Veracruz. El día 11 derrotó 
al enemigo en Rinconada, Pue., y el 13 presentó la última re-
sistencia a los aguaprietistas. Dirigió la defensa de los convoyes 

en Aljibes, Pue. Después del asesinato de Carranza, en Tlaxca-
lantongo Pue., dispuso que los restos de la Columna de la Le-
galidad acompañaran su cadáver hasta la ciudad de México. En 
San Cristóbal Ecatepec, Estado de México, fue aprehendido y 
sometido a juicio como sospechoso en la muerte de Carranza. 
Se le dictó auto de formal prisión. En diciembre de ese año, 
obtuvo su libertad bajo caución y, el 2 de enero de 1921, salió 
de la capital. Después de una azarosa travesía, perseguido por 
la policía, se internó en Estados Unidos, atravesando a nado el 
río Bravo. Se radicó en San Antonio, Texas, donde se puso al 
frente de otros inconformes con el gobierno de Álvaro Obre-
gón. El 18 de agosto de 1922, cruzó la frontera por el estado 
de Tamaulipas y después lanzó el Plan Zaragoza. Perseguido 
por las autoridades obregonistas, sufrió varias derrotas antes de 
llegar, el 20 de octubre siguiente, a Tepehuanes, Dgo. Se refu-
gió en la parroquia del lugar, pero fue descubierto por el Gral. 
Miguel V. Laveaga. La noche del 31 de octubre fue aprehendi-
do. Sometido a juicio sumario, se le condenó al paredón. Mu-
rió fusilado en Tepehuanes, Dgo., a las 9:00 hrs., el 1 de no-
viembre de 1922.

murillo, Luis A.

Nació en San Pedro de las Colonias, Coah. General constitu-
cionalista. Participó en la revolución maderista desde 1910 y, 
durante los tres años siguientes, perteneció al cuerpo de fuer-
zas irregulares Murillo, con el que combatió en los estados de 
Coahuila, Durango y Chihuahua. Alcanzó el grado de Gene-
ral Brigadier en 1912, habiendo ascendido desde capitán pri-
mero de caballería, grado con el que se integró a la revolución 
en 1910. En 1913, se sumó al Ejército Constitucionalista, 
que bajo las órdenes de Venustiano Carranza combatió al 
régimen de Victoriano Huerta. 
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murrieta, Marcelino M.

Nació en 1880 en la ranchería de Cuauhtamingo, Ver. Realizó 
sus estudios en la Escuela Normal Veracruzana. Maestro e ins-
pector escolar en poblaciones de su estado natal y de Chihua-
hua, hasta 1909. Partidario de Francisco I. Madero, se levantó 
en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz; se dedicó a for-
mar clubes antirreeleccionistas. En el estado se sublevó en la re-
gión de Misantla, con un grupo de campesinos que operó por 
el Pico de Orizaba. Alcanzó el grado de Capitán tras una acción 
de armas en Chichotla. Al triunfo de la revolución maderista, se 
le nombró jefe político del cantón de Huatusco. Perseguido más 
tarde por el régimen huertista, se refugió en Estados Unidos. A 
finales de 1913, se unió al Ejército Constitucionalista en Mag-
dalena, Son. Obtuvo el grado de Mayor al incorporarse al villis-
mo, en donde participó en la batalla de Tierra Blanca. Enviado 
por Venustiano Carranza a Cuba para comprar caballada, desti-
nada al servicio de la 1ª División de Oriente; administrador de 
la aduana de Nuevo Laredo, Tamps. Posteriormente, se desem-
peñó como prefecto de la villa de Guadalupe y presidente de la 
Junta Reguladora del Comercio, al entrar los constitucionalistas 
a la ciudad de México. Fungió como representante del gobierno 
del Distrito Federal del Gral. Heriberto Jara en la Convención 
de Aguascalientes, en 1914. Jefe del Estado Mayor de la Divi-
sión de Oriente y de la Región Central de Veracruz; administra-
dor de la Aduana de Veracruz, en 1916 y, dos años después, se 
le otorgó el grado de General. Al poco tiempo, se hizo cargo del 
Depósito de Jefes y Oficiales del Ejército. Al siguiente año, in-
gresó como profesor al Colegio Militar del que llegó a ocupar la 
dirección. Combatió contra los delahuertistas y fue nombrado 
jefe del Departamento de Estado Mayor de la Secretaría de 
Guerra y Marina. De 1924 a 1928, organizó y dirigió la escuela 
agrícola industrial de Cajeme, Son.; una semejante en Tlatlau-
qui, Pue., y la de Artes y Oficios de Teziutlán, en el mismo esta-
do. En 1928, estuvo al mando de la guarnición en Chihuahua. 

Se adhirió a la rebelión escobarista y, tras la derrota de este mo-
vimiento, emigró a Estados Unidos, Cuba y después a Centro-
américa. En Guatemala, dirigió la estación agrícola experimen-
tal de “La Aurora”. Director de la Escuela de Agricultura de 
Chapingo. En 1932, regresó a Xalapa e ingresó como profesor 
en la Escuela Normal Veracruzana. Comisionado por la Secreta-
ría de Educación Pública para proyectar la escuela “Hijos del 
Ejército”. Fue candidato a la gubernatura del estado en 1936, 
pero fracasó. En 1937, fue gobernador del penal de las Islas Ma-
rías. Murió en ese lugar un año despues. 

mustieles meDel, Agustín

Nació en Izúcar de Matamoros, Pue., el 6 de junio de 1896. 
General. Estudió en la escuela Ponciano Arriaga y en la de 
Comercio y Administración de la ciudad de México. Pagador 
del Regimiento Pérez Castro, cuerpo irregular federal que 
comandaba el Gral. José Pérez Castro, bajo cuyas órdenes 
combatió al constitucionalista Nicolás Flores, en el estado de 
Hidalgo, en 1913. El 1 de agosto del mismo año, se incorpo-
ró al constitucionalismo. Alcanzó el grado de General a prin-
cipios de 1920. Comandante de los regimientos de caballería; 
intendente general del Ejército y comandante de la 9ª y 18ª 
zonas militares; jefe de zona en los estados de Hidalgo, Oaxa-
ca y México; General de Brigada con antigüedad del 1 de 
noviembre de 1939; jefe de la 3ª División de Infantería. Al-
canzó el grado de General de División en 1947. Murió el 19 
de agosto de 1961 en Toluca, Estado de México

múZquiZ, Ramón C.

Nació en el estado de Coahuila. Abrazó la revolución made-
rista y se incorporó a las fuerzas de Jesús Carranza. Jefe de 
Armas en Chihuahua y Monterrey. Llegó a alcanzar el grado 
de General Brigadier. 



[719]

N      

natera garcía, Pánfilo

Nació en la ex hacienda de Norias (Nieves) Zac., el 1 de junio 
de 1882. Hijo de Francisco Natera y Néstora García. Las con-
diciones económicas de su familia le impidieron asistir a la es-
cuela. Se casó con Aurora Sánchez, en 1924, procreando seis 
hijos: Venustiano, Pánfilo, Martha, Aurora, Socorro y Eva. Se 
levantó en armas en favor del Plan de San Luis en 1910, siendo 
un campesino de escasa preparación y se enroló en la campaña 
maderista con el objetivo de lograr el reparto de tierras, ade-
más de derrocar a Díaz, sin ostentar grado militar. A fines de 
1910, el entonces Cor. Luis Moya le confirió el grado de Capi-
tán segundo del 26º Cuerpo Rural. Hizo campaña en el esta-
do de Zacatecas; participó en la toma de Nieves, en los comba-
tes de San Juan Guadalupe, Tlaltenango, Jalapa, Morelos, 
Fresnillo y Sombrerete. Después de la muerte de Luis Moya, 
luchó en las fuerzas de Manuel Caloca; en mayo de 1911, una 
vez firmados los Tratados de Ciudad Juárez, entraron a Som-
brerete sin combatir. Bajo las órdenes de Cándido Aguilar, 
combatió a los orozquistas Cheché Campos y Benjamín Argu-
medo que defendían Huejuquilla, Jal., en 1912. Destacado en 
Nieves, Zac., en 1913, se levantó en armas al mando de 60 
rurales para combatir al huertismo. Alcanzó el grado de Gene-
ral Brigadier en agosto de 1913. Realizó campañas en Duran-
go, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco. Comandó la División 
Constitucionalista del Centro, que participó en el ataque a 
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navarro cortina, Rafael R.

Nació el 8 de septiembre de 1889, en el mineral de Amaculí, 
mpio. de Tamazula, Dgo. Hijo de Ramón Navarro Salgado y 
de Gerarda Cortina. Estudió en Chihuahua y en San Luis, 
Missouri, E. U. A. Se casó en 1915 con Eleonor Mendoza, con 
quien tuvo tres hijos. En 1911, trabajaba en el mineral de Nai-
ca Chia, Chih., cuando conoció al jefe maderista Guadalupe 
Hernández. Se unió a los revolucionarios en 1912, como vo-
luntario en el cuerpo irregular de carabineros de Nuevo León. 
Combatió a los orozquistas y logró el grado de Teniente. En 
1913, se alistó a las filas revolucionarias bajo el ideal del cons-
titucionalismo. Se unió al Coronel constitucionalista Roque 
González Garza y le fue otorgado el grado de Capitán primero 
por Venustiano Carranza. Por riguroso escalafón, llegó a obte-
ner el grado de General de Brigada con antigüedad del 16 de 
mayo de 1929. En este año, combatió al escobarismo y, al tér-
mino de la revuelta, fue designado jefe de los Almacenes Ge-
nerales de Artillería. En 1935, se le nombró comandante mili-
tar de la Guarnición de la Plaza de la ciudad de México y fue 
comisionado, por el presidente Lázaro Cárdenas, para notifi-
carle su expulsión del país al Gral. Plutarco Elías Calles. El 
mismo Navarro Cortina condujo personalmente a Calles al ae-
ropuerto de la ciudad de México. Ese hecho le valió que, a 
mediados de 1936, Cárdenas lo designara gobernador del Te-
rritorio Norte de la Baja California a la renuncia del general 
Gabriel Gavira. En el poco tiempo que duró su mandato, Na-
varro tuvo que enfrentarse a serios conflictos sociales y labora-
les en Tijuana. Tomó el poder el 16 de agosto de 1936 y per-
maneció en el puesto hasta 1937. Su designación suscitó 
simpatías y variadas muestras de adhesión de parte de organi-
zaciones civiles de la entidad, como del Partido Nacional Re-
volucionario, de la Cámara del Trabajo y de la Federación Sin-
dical de Periodistas Revolucionarios. Murió en el poblado de 
Orozco, distrito de Guerrero, Chih., el 27 de julio de 1950. 

Ojinaga y la toma de Torreón, Coah., al lado del Gral. Francis-
co Villa. Se distinguió en la victoria de Zacatecas en 1914, 
unido a los hermanos Arrieta y a las fuerzas villistas para de-
rrotar al comandante huertista Luis Medina Barrón. Después 
del triunfo, fue nombrado gobernador provisional de este esta-
do por el Gral. Villa, cargo que ocupó hasta agosto de 1915. 
Asistió a la Convención de Aguascalientes, a la cual se unió por 
corto tiempo. Más tarde, desconoció a Francisco Villa y fue 
aprehendido en Querétaro, en marzo de 1916. En la ciudad de 
México obtuvo su libertad tres meses más tarde. Durante un 
tiempo, quedó a disponibilidad de las fuerzas armadas. En 
1923 reorganizó en Zacatecas el 83º Regimiento de Caballe-
ría y combatió a los delahuertistas. Fue nombrado jefe de las 
Comisiones Inspectoras del Ejército en 1925. Posteriormente, 
fue presidente suplente del Segundo Consejo de Guerra y co-
mandante militar de Guerrero y Zacatecas. En 1937, fue as-
cendido a General de División. Ocupó la gubernatura de 
Zacatecas de 1940 a 1944, dando gran impulso a la política 
agraria. Retirado a la vida privada, murió en San Miguel de 
Allende, Gto., el 28 de diciembre de 1951.

navarrete, Miguel M.

Nació en la ciudad de San Juan del Río, Qro., el 10 de octu-
bre de 1886. Sus padres fueron Manuel Navarrete y María de 
Jesús Castro. Obtuvo el grado de General Brigadier y parti-
cipó en la causa constitucionalista, combatiendo a la reacción 
encabezada por Victoriano Huerta. Perteneció al cuerpo re-
volucionario del Coronel Jesús Agustín Castro, del 2º Cuer-
po de Rurales, cuando se sublevó y se adhirió al Plan de Gua-
dalupe, en 1913. Navarrete fue encargado de atacar Ciudad 
Victoria el 22 de abril, siendo rechazados por la población. 
En Matamoros, fue designado jefe de la 8ª División. Murió 
en 1914, en San Luis Potosí, a causa de las heridas que sufrió 
en un combate contra los huertistas. 
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do la plaza como pagador del regimiento. Ingresó al Ejército 
Constitucionalista el 15 de mayo de 1914, a las órdenes del 
Cor. Jesús Trujillo. Ese año alcanzó el grado de Teniente y , en 
1915, los de Mayor y Teniente Coronel, avalados por el Gral. 
Plutarco Elías Calles. En 1920 fue ascendido a General Briga-
dier. Sirvió en el 25º Regimiento de Sonora, a las órdenes del 
Gral. Trujillo; este regimiento durante un tiempo se definió a 
favor de la Convención; en 1915, Navarro formó parte del Es-
tado Mayor del Gral. Calles, de donde pasó al 22º Regimiento 
de la Brigada García Morales; de 1915 a 1920, actuó como jefe 
de los batallones 33, 111 y 65, además de ser jefe de la guarni-
ción de Ciudad Victoria, Tamps., y de la 61ª Brigada de Infan-
tería. Participó en 1914 en la toma de Acaponeta, Nay., y com-
batió a las fuerzas huertistas en Jalisco y Colima. En 1915, se 
enfrentó cinco veces contra los villistas. El mismo año fue co-
misionado por el Gral. Calles para que hiciera labor de conven-
cimiento entre las fuerzas que llevaron a Sonora los generales 
villistas Cabral, Sosa y Trujillo, teniendo como resultado la 
incorporación a la causa constitucionalista de los regimientos 
22 y 23, a las órdenes del Tte. Cor. Lázaro Cárdenas. Durante 
1916 y 1918, estuvo en la campaña del yaqui. En 1917, defen-
dió la plaza de la ciudad de Chihuahua atacada por los villistas. 
En 1918, participó en seis combates contra villistas y zapatistas 
en Chihuahua y Michoacán y, al año siguiente, en cinco com-
bates contra las fuerzas zapatistas en el estado de Veracruz. En 
1921, tras ser Mayor de órdenes en la ciudad de México y jefe 
de la guarnición de Tampico, Tamps., solicitó licencia para re-
tirarse del servicio. Murió el 23 de diciembre de 1923, en com-
bate contra las fuerzas leales en el pueblo de Huejotitlán, cerca 
de Teocuitatlán, en el estado de Jalisco.

navarro, Cándido 

Nació en La Aldea, mpio. de Silao, Gto., el 2 de febrero de 1873. 
Profesor de primaria. General. Hizo sus estudios para maestro 

navarro garcía, Jesús

Nació en Tlaltizapán, Mor., el 19 de junio de 1879. General 
zapatista. Hijo de Cayetano Navarro y de María de Jesús 
García. En su pueblo natal fue a la escuela, donde aprendió a 
leer y a escribir, pero ya no pudo continuar estudiando por-
que sus padres lo pusieron a laborar en el campo. Con Pablo 
Torres Burgos, se incorporó a la revolución el 10 de marzo de 
1911, y a tras la muerte de éste, militó a las órdenes directas 
de Zapata. Fue un hombre organizador y muy entusiasta; se 
dedicó a fabricar bombas de tipo casero cuando carecían de 
armas. Combatió principalmente en los estados de Morelos, 
Puebla y Guerrero. Tomó parte en los sitios y tomas de 
Cuautla, Jojutla y Tlaquiltenango. Fue firmante del Plan de 
Ayala en 1911. Después de la ruptura de Madero y Zapata, se 
ocupó de levantar contingentes en el estado de Guerrero, re-
corriendo desde Tlapa hasta Olinalá. Participó en muchas 
acciones de armas, distinguiéndose por su arrojo y valentía, 
logrando sostenerse por mucho tiempo en las regiones más 
difíciles del estado de Guerrero, en donde fue hecho prisio-
nero por fuerzas carrancistas, junto con 12 subalternos; to-
dos fueron fusilados en la cuesta de Chilapa llamada “El Lla-
no de Amula”, el 18 de mayo de 1919.

navarro serrano, Paulino

Nació en Autlán, Jal., el 22 de junio de 1892. Maestro y mili-
tar revolucionario. De cuna humilde. Hijo de Pío Norberto 
Navarro y de Merced Serrano. Ayudó a su hermana Lucía en 
sus labores como maestra en el Instituto del Padre Manuel C. 
Silva; fue maestro en el propio Instituto, pasando en seguida 
como profesor a la escuela oficial. Posteriormente, partió a 
Cuautitlán, continuando con el magisterio; de ahí se trasladó 
a Colima, donde cursó la carrera de maestro normalista. Se 
tituló, pero estando allá abrazó la carrera de las armas, sentan-
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la fuerza del Gral. Genovevo de la O. En esta ocasión, estuvo 
Cándido Navarro incorporado a las fuerzas de Pacheco. En Fie-
rro del Toro, Navarro conoció a Genovevo de la O. El día 13 
tuvieron otro encuentro en Ocuila y, el día 14, atacaron Malinal-
co, persiguiendo al enemigo hasta el Puente del Caporal, pero 
abandonaron la persecución en Chalma. En estas acciones per-
dieron la vida 80 federales. El 15 de julio, llegó al campamento 
de Agua Bendita, el Cor. Luciano Romero, con órdenes de Emi-
liano Zapata para que Francisco V. Pacheco, con su gente, acom-
pañara a Cándido Navarro a las zonas que se le habían asignado 
en Querétaro, Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí. Em-
prendiendo la marcha el día 4 por Coatepec de las Bateas, el 5 y 
6 estuvieron en Jalatlaco, el 7 arribaron a Salazar, para seguir por 
el Monte de las Cruces, Tlazala, Villa del Carbón, hasta entrar a 
Querétaro, en la Sierra de Cazadero, donde fueron recibidos por 
el enemigo con un nutrido tiroteo, pero un aguacero puso fin al 
combate, pues los federales se fueron a sus trenes y los revolucio-
narios al bosque. En este punto, se les incorporó el Cor. Jesús 
García, saliendo el día 9, el 10 pasaron por San Pedro Tlanisco; 
el 12 llegaron a Vaquerías rechazados por rurales y voluntarios. 
El objetivo de Navarro era llegar a Chila, donde sabía que estaba 
el Gral. Gertrudis Sánchez. A las 5 hrs. Pacheco ordenó reanudar 
la marcha y el Cor. Isidro Muñoz no despertó a Cándido Nava-
rro que dormía con su esposa y su hijo Iparco, abandonándolos 
a su suerte y sin saber del paradero de Diascárides, su otro hijo. 
Al despertar, se dieron cuenta de la acción de que eran víctimas y 
se dirigieron a Pilcaya, Gro., donde permanecieron dos días, en 
espera de recibir noticias de su pariente. Al no cumplirse tal de-
seo, Navarro tuvo que continuar su trayecto sin su familia hacia 
Tuzantla, recorriendo Cacahuatlán, Tlalchapa, Mancilla, Patam-
baro, Andocutín, Iramuco, Lagunillas y Yuriria. El Cor. Salatiel 
Alarcón acompañó a Navarro por órdenes de Genovevo de la O, 
hasta que contara con suficiente gente para emprender por sí solo 
las operaciones en su zona. Reunieron 200 hombres que, al poco 
tiempo, fueron 400 al llegar a Tuzantla, y en Yuriria presentaron 

de escuela en el Instituto Metodista de Puebla, sirviendo al gra-
duarse en escuelas oficiales y particulares de la ciudad de México 
y de la entonces municipalidad de Azcapotzalco. En el año de 
1907, principió a destacarse como adicto a las ideas revoluciona-
rias. Fundó el Club Demócrata Guadalupe Victoria, afiliado al 
Partido Antirreeleccionista. Por sus ideas, fue destituido de su 
cargo de director de la escuela de Santa Bárbara en Azcapotzal-
co, en 1909. Participó más tarde en la lucha democrática y, des-
pués del fraude electoral, en el movimiento armado, al que ingre-
só el 5 de febrero de 1911, en el mineral de Purísima, Gto. En 
abril de ese año, tomó La Luz, Romita y Silao, del mismo estado 
y, al suspenderse las hostilidades por los Tratados de Ciudad Juá-
rez, entró triunfante en la capital de San Luis Potosí, donde pre-
sidió la junta revolucionaria. Se entrevistó en Tehuacán, Pue., 
con Madero; es licenciado junto con sus tropas y, a su regreso de 
Puebla, es aprehendido e internado en la penitenciaría del Distri-
to Federal, donde permaneció 23 meses. Al apoderarse Huerta 
del poder, le ofreció un puesto en Educación, el cual rechazó. 
Obtuvo su libertad el 15 de mayo de 1913, con la amenaza de 
que si hacía armas contra la usurpación sería reducido a prisión. 
Una vez libre, aparentó dedicarse a su profesión de maestro e 
hipotecó sus propiedades para comprar más armas, pero esta vez 
no fue al norte sino al sur, con los zapatistas. El 15 de junio de 
1913, aprovechó la feria de Tlalpan y ahí se citó con su esposa 
doña Carlota Bravo, sus hijos Hiparco y Dioscónides; con Gon-
zalo Vázquez Ortiz, Joaquín Rocha, Paulino Martínez hijo, Án-
gel Osorno, Carlos Alemán, Zenaido Jiménez y Rafael González 
Escobar, y salieron en dirección al Ajusco. Al otro día, llegaron a 
las faldas del Ajusco, donde acamparon. Posteriormente, llegaron 
al campamento del Gral. Francisco V. Pacheco y a las cuatro de la 
tarde, en Agua Bendita, encontraron al Ing. Ángel Barrios y a 
Miguel G. Zamora. El primer combate fue el 12 de junio contra 
las tropas federales de Luis G. Gamboa, que había salido de 
Cuernavaca con 400 hombres de las tres armas, haciendo explo-
ración por la zona zapatista, siendo hostilizado en Mexicapa por 
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neira, Bruno

Militar de carrera que obtuvo el grado de General y fungió 
como comandante militar del estado de Querétaro. Hacia 
1916, fue nombrado administrador de la hacienda de San Car-
los, en su natal Coahuila. Fue enviado por Joaquín Amaro a 
Monterrey, para la entrega que haría el general Manuel Pérez 
Treviño de la Jefatura de operaciones al general José Hurtado. 
Al finalizar el movimiento armado en 1917, existían muchas 
gavillas de bandoleros que asaltaban a las poblaciones. Para 
contrarrestarlas, el gobierno de Ernesto Perusquía autorizó 
que los peones de las haciendas formaran grupos de guardias 
rurales, bajo la supervisión de Bruno Neira y Lucio Olvera, 
que terminaron con el bandidaje y recuperaron Jalpan, que 
estaba ocupado por Saturnino Cedillo.

neri, Felipe, alias El Sordo Neri

Nació en el barrio de Gualupita, en Cuernavaca, Mor., el 23 de 
agosto de 1884. General de División. Fue hijo de Pedro Neri y 
Faustina Jiménez. Desde muy niño, abandonó Cuernavaca para 
radicar en la hacienda de Chinameca, donde se dedicaba a explo-
tar unos hornos de tabique, cuyo producto le permitía vivir libre-
mente. En ese lugar se incorporó al movimiento maderista, el 29 
de marzo de 1911. Es en el sitio y toma de Cuautla donde ad-
quiere celebridad Felipe Neri, pues participó con un cuerpo de 
dinamiteros. Al atacar una posesión enemiga, una bomba arro-
jada por uno de sus mismos dinamiteros, explotó casi a los pies 
de Neri, quien sufrió lesiones auditivas. Al triunfar la revolución 
maderista, se trasladó a la ciudad de México para atenderse de los 
daños sufridos en el oído; pero todo fue inútil, quedó sordo; esto 
dio origen a que sus compañeros le llamaran El Sordo Neri. Al 
surgir las dificultades entre De la Barra y Emiliano Zapata, in-
mediatamente regresó a Chinameca y organizó el contingente 
de sus antiguos soldados; teniendo el primer encuentro contra 

un encarnizado combate. Tropas federales del Gral. García Cué-
llar sorprendieron a Navarro y éstos tuvieron que combatir cuer-
po a cuerpo, habiendo resultado herido Salatiel Alarcón. A Nava-
rro le mataron el caballo y en el tiroteo le gritaban “¡ríndete, 
Navarro!”. A los pocos minutos cayó acribillado. El cadáver de 
Navarro fue recogido por los federales y enviado a San Luis Po-
tosí, donde se le exhibió públicamente en un aparador.

navarro, Paulino

Estudió en la Sección Normal de Profesores de la Escuela 
Superior Porfirio Díaz, de la capital de Colima. Partidario del 
antirreeleccionismo. Siendo estudiante, asistió con otros jó-
venes a la toma del palacio de gobierno de Colima, el 19 de 
mayo de 1911, junto con los jefes maderistas Manuel R. Ál-
varez y Miguel García Topete. Se adhirió en 1914 a la lucha 
antihuertista que dirigía Alamillo en Colima y parte de Jalis-
co. Llegó a obtener el grado de General Brigadier. Fungió 
como jefe del Estado Mayor de J. Trujillo, que pertenecía al 
grupo maytonerista, del que después renunció para incorpo-
rarse al callismo. Murió en combate en Teocuitatlán, Jal., en 
diciembre de 1923, durante el movimiento delahuertista.

navarro, Saulo

Nacido en el estado de Chihuahua, en 1890. En septiembre de 
1910, siendo apenas un estudiante, fue aprehendido en la capi-
tal chihuahuense, por haber sido uno de los dirigentes de la 
manifestación antirreeleccionista que pidió la nulidad de las 
elecciones presidenciales. En 1913, se incorporó a la División 
del Norte para combatir el régimen del Gral. Victoriano Huer-
ta y alcanzó el grado de General. Reconoció al gobierno ema-
nado de la Convención de Aguascalientes y murió en el ataque 
al puerto de Matamoros, Tamps., en el mes de abril de 1915. 
Fue sepultado en el Panteón de la Regla en Chihuahua.
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gravedad, por lo cual estuvo inactivo varios meses, reinte-
grándose a la lucha armada bajo las órdenes del Gral. Jesús 
Morales, con quien incursionó al estado de Oaxaca y en el 
primer encuentro en la rinconada de Almoloya, dto. de No-
chistlán, el 21 de diciembre de 1911, por segunda vez resultó 
gravemente herido con tres balazos, heridas que lo llevaron a 
la tumba el 8 de enero de 1912.

norZagaray, Antonio

Nació en Guasave, Sin., el 27 de marzo de 1888. Fue hijo de 
Manuel Norzagaray y Rosenda Angulo. Cuando se inició el 
movimiento armado encabezado por Francisco I. Madero, se 
sumó de inmediato, obteniendo por sus méritos el grado de Ge-
neral de División. Resultó herido en la batalla celebrada en la 
Plaza del Naco, cuando militaba a las órdenes del Gral. Perfecto 
Lomelí, por lo que se internó en Estados Unidos. Al triunfar la 
Revolución, fungió como Gobernador Interino de Sonora el 
General José Maria Maytorena, quien lo nombró Jefe de los Ru-
rales de ese estado. Tras la muerte de Madero, empuñó las armas 
contra el régimen de Victoriano Huerta. Se le nombró Jefe de 
las Fuerzas Revolucionarias que se encontraban en San Blas, pa-
sando después a formar parte del Estado Mayor del General Ra-
món F. Iturbe. Destacado en el cuerpo de Caballería bajo las 
órdenes del General Lucio Blanco, se batió con gallardía, hasta 
arribar a la ciudad de México triunfante. Estuvo a punto de ser 
fusilado por negarse a firmar un manifiesto del Gral. Blanco y 
otros jefes, que pretendían desconocer a Venustiano Carranza. 
Fue apresado en la casa de don Joaquín D. Casasús, de donde se 
fugó para irse a Estados Unidos, embarcándose en Nueva Or-
leans, con destino a Veracruz, donde se puso a la órdenes de 
Carranza, quien en vista de lo precario de su salud, lo nombró 
Jefe de la Extrema Retaguardia, al mando de diez mil hombres. 
Cuando la batalla de Celaya, el general Álvaro Obregón se en-
contraba en crítica situación por falta de armamento y 

fuerzas federales en Villa de Ayala, atacó la hacienda de China-
meca y se trasladó a Guerrero. El Gral. Neri se caracterizaba por 
la rapidez de sus movilizaciones, pues le gustaba en un mismo 
día atacar varias plazas. En noviembre de 1911, llevó a cabo ac-
ciones militares contra Miacatlán, Mazatepec, Tetecala, Acto-
pan, Coatlán del Río y Cocoyotla, nulificando a las fuerzas rura-
les del gobierno acuarteladas en Tetecala y, cuando llegaron las 
fuerzas que lo perseguían, ya se encontraba en otra parte del es-
tado. El 12 de diciembre atacó Ticumán y acabó con la guarni-
ción, que entonces se consideraba invulnerable a los ataques de 
los zapatistas, pues allí estaban guarnecidas las tropas del Gral. 
Ambrosio Figueroa. Después del cuartelazo de Huerta, El Sordo 
Neri tuvo en jaque a las fuerzas huertistas en el estado de More-
los, lo que le valió el ascenso a General. Neri se distinguió siem-
pre por su valor y fue uno de los que más defendieron los postu-
lados del Plan de Ayala, aunque no lo firmó por haber estado en 
Guerrero. En los primeros días de enero de 1914, después de 
recorrer Texcoco, Chalco y Milpa Alta, el 20 llegó a Tlayacapan, 
de donde salió al día siguiente con rumbo a Tepoztlán, con el 
propósito de tomar un descanso pero, antes de llegar a esta po-
blación, fue abatido por una descarga que le hicieron las propias 
fuerzas zapatistas de Antonio Barona al confundirlo con volun-
tarios huertistas. Su cadáver fue sepultado en el atrio del pueblo 
de Amatlán, municipio de Tepoztlán, Morelos.

neri, Odilón

Nació en Mazatepec, Mor., el 29 de abril, de 1891. General. 
Hijo de Rosalío Neri y Trinidad Hernández. Ingresó a la 
Revolución siendo todavía muy joven. Contaba con 20 años 
de edad cuando escapó de su hogar para unirse a las fuerzas 
del Gral. Zapata, en marzo de 1911. Con el grado de Capi-
tán, firma el Plan de Ayala y participa en acciones de armas en 
los estados de Morelos, Puebla y Oaxaca. En el ataque a la 
fábrica de hilados de Metepec, Pue., en 1911, fue herido de 
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O      

o, Genovevo de la

Nació en Santa María Ahuacatitlán, Mor., el 3 de enero de 
1876. General de División. Desde su juventud se distinguió 
por ser defensor de los bienes de Santa María Ahuacatitlán, 
en contra de los dueños de la hacienda de Temixco, que mon-
taron aserraderos en Buenavista del Monte. Luchó contra la 
deforestación y el despojo de las tierras de su pueblo natal. El 
31 de octubre de 1893, causó baja en el Ejército, en el que se 
le había reclutado para cumplir una sentencia. En su expe-
diente de la Secretaría de la Defensa, se le anotaron varios 
castigos correccionales por distintas faltas entre 1898 y 1899. 
Hombre popular en su pueblo, ingresó a la revolución made-
rista como ciudadano armado, al frente de un grupo que lle-
gó a más de tres mil hombres, la mayoría vecinos de su pue-
blo. Con este ejército guerrillero, combate en Ocuilán y 
Chalmita, Estado de México, y Huitzilac, Tepoztlán y Santa 
Catarina, Mor. Estuvo en el tiroteo de Cruz Verde. El 26 de 
enero de 1911, es Capitán primero de infantería, con nom-
bramiento de Emiliano Zapata, para que al frente de sus 
fuerzas continuara con su campaña de guerrillas en el norte 
de Morelos. En abril del mismo año, es mayor de infantería 
por méritos en campaña. Se le promueve a Teniente Coronel 
el 10 de julio de 1911, debido a su comportamiento en los 
combates de los cerros inmediatos de Santa María y, el 22 de 
diciembre, es ascendido a Coronel de infantería, por tomar 

municiones, Norzagaray fue elegido para encabezar el llamado 
“Convoy de la Victoria” haciendo frente a las fuerzas villistas, 
abriendo paso desde el Puerto de Veracruz, batiéndose con fuer-
zas zapatistas a las que venció para llegar a Celaya y dotar al 
ejército de Obregón de implementos militares. Fue electo dipu-
tado por el Distrito Federal para el Constituyente de Querétaro. 
Posteriormente, fue Gobernador Interino de Aguascalientes, 
convocando a elecciones constitucionales, para entregar el poder 
a Aurelio L. González. Se le nombró Jefe de Operaciones Mili-
tares de Michoacán. Falleció en la ciudad de Aguascalientes, el 
1o. de septiembre de 1918.

novoa, Gonzalo

Nacido en el estado de Nuevo León. Desde 1913 se unió al 
constitucionalismo, como parte de las fuerzas del Gral. Lucio 
Blanco. Participó como Coronel en el ataque a la plaza de 
Cadereyta y en la toma de Monterrey, bajo el mando de Pablo 
González. Ante la escisión revolucionaria de 1914, permane-
ció fiel a Carranza. Intervino en la campaña contra el villismo 
en el occidente del país; engañado por Rodolfo Fierro, eva-
cuó la ciudad de León, Gto., a mediados de 1915. Alcanzó el 
grado de General de Brigada. La sublevación de José Cabrera 
provocó su caída. Murió en julio de 1918, en Texcatitlán, 
Estado de México. 
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Xochitepec, hostilizando a este poblado, que era defendido 
por las fuerzas del Cor. Naranjo. El mismo mes, combatió en 
el Cerrado, La Cima, Jalmolonga y la toma de Malinalco. 
Para el mes de agosto, concurrió a los combates del Empera-
dor Temimixcalo. El 6 de septiembre, en Miacatlán, las fuer-
zas de De la O fueron derrotadas por una columna federal 
dirigida por el Gral. Felipe Ángeles, por lo que se replegó 
hacia Palpan, donde atacó y puso sitio a Ocuilán. Durante el 
mes de septiembre, De la O peleó en San Mateo Texcaginac 
y Santiago Tianquiestenco, Estado de México. En octubre, 
volvió a penetrar en Morelos y, del 31 de octubre al 6 de no-
viembre, combatió en El Madroño, teniendo que salir de esta 
trinchera porque las fuerzas federales lo derrotaron, pero 
huyó y penetró al Estado de México, donde tomó el Real de 
Temascaltepec, el 8 de diciembre. Al iniciarse el año de 1913, 
regresa a Morelos y, el 9 de enero, ataca Ayotzingo. Caminó 
por toda la cima de la sierra hasta el pueblo de Tochimilco, en 
las estribaciones del Popocatépetl, donde tuvo otro encuen-
tro con tropas federales; de ahí pasa a San Nicolás de los 
Ranchos. El 11 de febrero, trabó combate en Almoloya con 
fuerzas federales. Durante el 6 y el 7 de abril asoló Tenancin-
go, en cuyo hecho de armas perdió la vida el jefe político del 
lugar. El 5 de mayo, Genovevo de la O combatía en las inme-
diaciones de Cuernavaca y, el día 6, peleó en Buenavista del 
Monte contra los rurales de Félix Villegas. La actividad gue-
rrillera continuó. Los días 16 y 17 de junio, peleó en el Ran-
cho del Toto y los Llanos de Amola contra fuerzas huertistas. 
No se sabe de Genovevo de la O durante el mes de julio, pero 
el 27 de agosto estuvo en Cuatepec; un día después, en Aju-
chitlan. El 2 de septiembre, asedió en el Llano de Amola. 
Durante el mes de octubre, presentó combates en el Texcal, 
Buenavista del Monte, el Cerro del Calvario y el Platanar, 
todos en el estado de Morelos. En noviembre y diciembre si-
guientes, presentó combates en Malinalco, Estado de Méxi-
co, y en Teacalco, Mor. El 29 de enero de 1914, atacó al 

las trincheras del Madroño donde combate a las fuerzas de 
caballería del Gral. Ambrosio Figueroa. Para enero de 1912, 
el efectivo de la columna De la O contaba con más de seis mil 
hombres; combate con estas fuerzas al Cor. Francisco Naran-
jo en La Carpa y en El Madroño. Del 30 de enero al 10 de 
febrero de 1912, efectuó en Santa María combates diaria-
mente, hasta que el enemigo se retiró a Cuernavaca con fuer-
tes pérdidas. En ese mes de febrero, tuvo combates en los 
montes cercanos a Santa María contra fuerzas del 95º Regi-
miento y, el 19 de febrero, en Santa María y Cruz de Piedra, 
se enfrentó contra las fuerzas comandadas por los generales 
Juvencio Robles, Adolfo Jiménez Castro, Aureliano Blanquet 
y Castro Robles. De febrero a marzo del mismo año, conti-
nuaron los combates entre Santa María y El Tepeite contra 
los mismos Generales, cuando fue sorprendido, por lo que 
tuvo que combatir cuerpo a cuerpo para evitar caer muerto o 
prisionero. En marzo de 1912, luchó en La Carreta y en Xi-
lomulco, donde atacó a un convoy de carga con pertrechos de 
guerra. A partir de ese mes y hasta abril siguiente, hubo com-
bates diarios entre las fuerzas de De la O y los federales que 
evacuaron Huitzilac, que pretendió recuperar el Gral. Félix 
Villegas, pero fue derrotado por De la O, sufriendo grandes 
pérdidas. El 20 de abril de 1912, por su valiente y tenaz de-
fensa del pueblo de Huitzilac, fue ascendido por Zapata al 
grado de General Brigadier. El 6 de mayo, fueron atacadas las 
trincheras de Santa María defendidas por los federales y tuvo 
necesidad el Gral. De la O de retirarse por El Parque, tras 
haber llegado refuerzos de Cuernavaca. Ese mismo año, 
mientras se desalojaba el destacamento federal de Tres Ma-
rías, atacó dicha población y acudió a defender el campamen-
to revolucionario de El Tepeite, asolado por fuerzas del Cor. 
Francisco Naranjo. Entre los días 14 y 17 de junio de 1912, 
con los constantes combates que hubo en Huitzilac, este pue-
blo fue arrasado por los naranjistas al retirarse las fuerzas del 
Gral. De la O. En el mes de julio, bajó de su escondite hasta 
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de junio, combatió en Barrientos, ambos en el Estado de 
México. Durante los meses de julio a diciembre de 1915, se 
supo de sus ataques en el Monte de las Cruces, Santiago 
Tianquiestenco, Cerro de Chapultepec, Lerma, Estación Sa-
lazar, Tenango del Valle, San Francisco, Ejutla, Hacienda del 
Voladero, San Bartolo, Tlaxusco, Las Escalerillas, Xuchaca, 
Estado de México. De los meses de enero a julio de 1916, 
permaneció en el Estado de México, donde peleó en Sulte-
pec, Xochiquepango, Ocuilán, San Pedro Tlanisco, Tenan-
cingo, San Bartolo, Villa Guerrero, Agua Bendita, Palpan 
Morelos y la Hacienda de Talmolonga; el 28 de mayo, ataca-
ron sus trincheras en Cruz de Piedra, muriendo el Gral. Am-
brosio Terán, uno de los más activos y valientes jefes de la 
División De la O; volvió al estado de Morelos y, finalmente, 
se refugió en el Tepeite. Atacó Tetela del Monte para, poste-
riormente, luchar en las trincheras de Santa María, presen-
tando batalla en Cruz de Piedra, El Madroño, Piedra Larga 
y San Pedro Axtopan; sale nuevamente de Morelos, para to-
mar Almaloya del Río, Palpa, Malinalco y, el 26 de septiem-
bre, volvió para asolar Temixco y la zona de Malinalco, hos-
tilizando Cocoyotla y Tetecala, donde fue derrotado el 12 de 
noviembre. Se refugió en sus trincheras de Santa María. En 
enero de 1917, desalojó al enemigo de la loma de Zahuxco 
(Tres Marías) y presentó lucha a los destacamentos enemigos 
de Puente Colorado, Barranca de San Pedro, en la jurisdic-
ción de Huitzilac, logrando desalojarlos. El 9 de enero, bajó 
hasta las goteras de Cuernavaca, pero fue rechazado en el 
panteón municipal, en San Antón y Dínamo, retirándose a 
los montes. El 22 siguiente, atacó a un tren explorador en 
Chamilpa y, dos días más tarde, peleó con las fuerzas proce-
dentes de Cuernavaca. El 5 de febrero volvió a combatir en 
las inmediaciones de la plaza de Cuernavaca, logrando des-
alojar al enemigo por la Alameda, hoy Col. Club de Golf y, el 
día 12, se posesiona de San Antón. El 24 de febrero, tuvo 
combates en Tres Marías contra la columna del Gral. Pablo 

pueblo de Ocuilán y, del 15 al 19 de febrero, Xochitepec; en 
marzo se le vio en el enfrentamiento de la fábrica de Buena-
vista, defendida por fuerzas federales. El 9 de abril, se enfren-
tó a una fuerte columna federal que ocupaba el pueblo en 
Ocuilán; dos días más tarde, volvió a Santa María y, el 2 de 
junio, atacó Cuernavaca en un combate que duró hasta el día 
siguiente. El 13 del mismo mes, combatió en Chamilpa a 
fuerzas federales y el 15 siguiente, subió hasta la Estación 
Alarcón. El día 19, combatió a las fuerzas federales en Cha-
milpa y Santa María, replegándose hasta Cuernavaca; el 22 de 
junio nuevamente atacó en la fábrica de Buenavista y, el 23 y 
24, bajó con sus tropas hasta Tlaltenango. Del 25 al 30 de 
junio, tuvo una serie de combates en los alrededores de Cuer-
navaca para evitar que las fuerzas federales, al mando del 
Gral. Juvencio Robles, rompieran el sitio que habían puesto 
en conjunto todas las fuerzas zapatistas a Cuernavaca. El 15 
de julio volvió a pelear en Santa María contra fuerzas que 
pretendían escapar al sitio de Cuernavaca. Durante el mismo 
mes, presentó combate en Tlaltenango, contra las columnas 
federales sitiadas en Cuernavaca que querían romper el cerco 
zapatista. A las fuerzas federales se les obligó a reconcentrarse 
en Cuernavaca y se vieron obligados, después de 60 días, a 
romper el sitio por la parte sur. Entonces, las fuerzas zapatis-
tas tomaron la ciudad. Fue promovido a General de Brigada 
el 19 de julio de 1914, por su campaña contra Victoriano 
Huerta. En agosto, se inició la lucha para tomar la ciudad de 
México, y Genovevo de la O, el 16 de agosto de 1914, ocupó 
Texcoco, el 7 de septiembre terminó y volvió a la sierra; del 
18 al 25 del mismo mes, tuvo combates en Zumpahuacán, 
Estado de México, y en noviembre atacó Tenancingo; el día 
19 siguiente, combatió en las cercanías de Xochimilco y, el 
24, estuvo con sus tropas en la toma de la ciudad de México. 
Durante los días 9 al 12 de diciembre, tuvo tiroteos en las 
Lomas de Mixcoac, Santa Fe y el Panteón de Dolores, Distri-
to Federal. En abril, penetró hasta Real del Oro y, del 8 al 20 
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el 31 de diciembre de 1920. El 15 de enero del año siguiente, 
pasó a ser jefe de las Operaciones Militares en Morelos, cuya 
jefatura, hasta el 10 de septiembre de 1924. El grado de Ge-
neral de División le fue reconocido por la Secretaría de Gue-
rra el 12 de mayo de 1924, por nombramiento expedido por 
el presidente de la República. Fue jefe de la 35ª Jefatura de 
Operaciones, con cuartel general en Tlaxcala, del 11 de sep-
tiembre de 1924 al 31 de diciembre de 1926. Estuvo a dispo-
sición del Estado Mayor de la Secretaría de Guerra del 15 al 
31 de enero de 1927 y, el 15 de febrero de 1927, pasó a ser 
jefe de la 27ª Jefatura de Operaciones Militares, con cuartel 
general en Aguascalientes, donde estuvo hasta el 15 de mayo 
de 1929. Quedó a disposición de la plaza en la ciudad de 
México del 15 de febrero de 1938 al 31 de diciembre de 1939 
y del Estado Mayor de la Secretaría de Guerra, del 15 de ene-
ro de 1940 al 28 de febrero de 1941, en que llegó a la edad 
límite y se jubiló. En 1940, junto con el Dr. José G. Parres, 
Fortino Ayaquica y Adrián Castrejón, fundaron el Frente Za-
patista como baluarte de la vieja guardia zapatista. Genovevo 
de la O participó en la fundación de la Federación de Parti-
dos del Pueblo Mexicano en 1952. Murió en Santa María 
Ahuacatitlán el 12 de junio. Se le veló en el salón del Congre-
so y, al sepultarlo en Santa María, se le rindieron los honores 
correspondientes a su jerarquía militar.

oBregón saliDo, Álvaro

Nació en la hacienda de Siquisiva, mpio. de Navojoa, Son., el 
19 de febrero de 1880. Hijo de Francisco Obregón y Cenobia 
Salido. Miembro de una numerosa familia, fue el último de 
18 hermanos. Al poco tiempo de su nacimiento, murió su 
padre, por lo que la familia pasó a radicar a Huatabampo. 
Cursó los estudios primarios en esa ciudad y en Álamos. A 
los 13 años, cultivó tabaco y estableció una pequeña cigarrera 
a la que nombró “La América”. En 1898, trabajó como 

González, que ese día evacuó al estado de Morelos. Fue as-
cendido a General de División, el 10 de abril de 1917, por sus 
servicios y su aportación dentro de las filas del Ejército Liber-
tador del Sur. El resto de este año la parte norte del estado de 
Morelos quedó en poder del Gral. Genovevo de la O y fue 
hasta el 9 de diciembre de 1918, cuando sus fuerzas fueron 
atacadas por el Gral. Pablo González, en sus trincheras de El 
Madroño, Cruz de Piedra y Santa María, desde donde avan-
zó una poderosa columna, hasta el campamento de Tepeite, 
obligándolo a retirarse. El enemigo continuó su marcha a 
Cuernavaca y otros puntos del estado de Morelos. A partir 
del 27 de enero de 1919, las fuerzas carrancistas emprendie-
ron una nueva y tenaz batida contra las tropas de De la O en 
los Montes del Tepeite y Santa María, que duró hasta el 30 de 
abril del mismo año. A partir de ese día, se inició la persecu-
ción de Genovevo de la O, combatiéndolo diariamente; se 
fueron apoderando de los lugares llamados El Encinal, Los 
Tananes, La Tranca del Tepeite, Amaxas, El Bosque de Tla-
zalpe y, sólo hasta el 19 de mayo, logró recuperar la trinchera 
de El Madroño, de donde lo volvieron a sacar, por lo que los 
meses de junio y julio, los pasó por la zona baja. El 18 de 
julio, tomó Miacatlán y nuevamente las fuerzas federales lo 
persiguieron, pero se refugió en el Tepeite, de donde nueva-
mente lo desalojaron. Se ocultó en la montaña y, hasta di-
ciembre, aparece al atacar San Juan Atzingo. Del 21 al 27 del 
mismo mes, nuevamente lo enfrentaron las fuerzas enemigas. 
Durante los primeros meses de 1920, combatió en El Pare-
dón; atacó el 29 de marzo Milpa Alta y, el 15 de abril, ocupó 
Jalatlaco. El día 25 siguiente, protagonizó un tiroteo en La 
Yerbabuena, al escoltar y proteger al Gral. Benjamín Hill que 
huía de la ciudad de México para incorporarse con Álvaro 
Obregón. El 4 de mayo de 1920, se le reconoce como jefe de 
la División Genovevo de la O y, un día después, se le nombró 
jefe de la 1ª División del Sur y de la Jefatura de Operaciones 
Militares del Estado de Morelos, cargo que desempeñó hasta 
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con sus fuerzas combatiendo la insurrección orozquista en 
aquella entidad, bajo las órdenes del Gral. Agustín Sanginés. 
El 13 de julio, con los demás jefes sonorenses que conforma-
ban esa columna expedicionaria, lanzó una proclama a los 
habitantes del estado para que se unieran a la campaña mili-
tar y defendieran la soberanía de la entidad, así como al go-
bierno de Francisco I. Madero. Con el grado de Teniente Co-
ronel, se enfrentó en septiembre a los jefes orozquistas que 
habían incursionado en territorio sonorense, derrotándolos 
en la batalla de San Joaquín. Terminada la campaña, recibió 
órdenes del gobernador Maytorena para fraccionar el 45º Ba-
tallón Irregular, a lo que se opuso apoyado por el comisario 
de Agua Prieta, Plutarco Elías Calles, logrando que el cuerpo 
militar quedara en calidad de reserva. Al ocurrir el cuartelazo 
de La Ciudadela en febrero de 1913, Maytorena solicitó una 
licencia por seis meses y en su lugar fue nombrado el diputa-
do Ignacio L. Pesqueira. En marzo siguiente, al desconocerse 
el régimen del Gral. Victoriano Huerta por el Congreso lo-
cal, recibió de Pesqueira el nombramiento de jefe de la Sec-
ción de Guerra, otorgado por su destacada participación con-
tra el orozquismo. Esta designación le acarreó la permanente 
actitud de revancha de Salvador Alvarado y de Pedro F. Bra-
camonte, a quienes acusó en varias ocasiones de insubordina-
ción. Participó en los meses de mayo y junio de ese año en 
dos batallas decisivas contra el Ejército Federal: la de Santa 
Rosa y la de Santa María. En ellas resaltaron sus cualidades 
de estratega militar, así como en el sitio al puerto de Guay-
mas en 1914. A pesar de ello, fue acusado por sus rivales de 
deslealtad y traición al constitucionalismo para satisfacer am-
biciones personales. Por esta razón, sus relaciones con el go-
bernador interino Pesqueira se tensaron y apoyó entonces el 
retorno de Maytorena a la gubernatura. Con este propósito, 
asistió a la junta realizada en Nogales el 28 de julio de 1913, 
en donde los jefes sonorenses quedaron divididos. Obregón 
se alió a Maytorena y éste le concedió el mando general de las 

tornero en un ingenio y, más tarde, fue jefe de taller en la 
hacienda “Tres Hermanos”, propiedad de sus tíos Jesús, 
Martín y José María Salido, en Navolato, Sin.; fue mecánico 
agrícola y agente viajero. Posteriormente, gracias a la inter-
vención de su hermano José, impartió clases en la escuela 
primaria de Moroncárit. En 1903, contrajo matrimonio con 
Refugio Urrea (quien murió un lustro después) y tuvieron 
dos hijos, Humberto y Refugio. En 1906, adquirió una pe-
queña finca, a la que llamó “La Quinta Chilla”. Dedicado al 
cultivo de garbanzo, inventó una máquina cosechadora de 
este grano, comercializándola entre los agricultores de Sina-
loa y Sonora. Al triunfo de la revolución maderista, fue apo-
yado por su hermano José para presentar su candidatura a la 
presidencia municipal de Huatabampo, pero por su nula par-
ticipación en el movimiento armado contra el gobierno de 
Porfirio Díaz, recibió diversos ataques. Su oponente, Pedro 
Zurbarán, lo acusó de haber sido el delator de los Talamante, 
ejecutados durante la lucha armada en 1911; en respuesta, 
Obregón denominó a la organización política que respaldó 
su candidatura Mártires de Sahuaripa, en honor de aquella 
familia. Finalmente, ganó las elecciones por el apoyo de un 
amplio grupo de indígenas mayos encabezados por Chito 
Cruz y de otro más, formado por hacendados, pequeños 
agricultores y comerciantes en ascenso. De hecho, por la con-
vivencia con el grupo indígena durante su infancia (Obregón 
era bilingüe), sus relaciones fueron estrechas y a lo largo de su 
carrera política y militar, contaría con su respaldo incondicio-
nal. Instalado en la alcaldía de Huatabampo, en marzo de 
1912, recibió el llamado de militarización obligatoria del go-
bierno de José María Maytorena para combatir la rebelión de 
Pascual Orozco en Chihuahua. Para el mes siguiente, reclutó 
110 hombres, que fueron enviados a Hermosillo y quedó al 
frente del Batallón de Voluntarios de Navojoa y Huatabam-
po, que más tarde integraría el 4º Batallón Irregular de So-
nora con 300 hombres. A mediados de año, se encontraba 
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como jefe del Ejército del Noroeste, pero los problemas entre 
el Primer Jefe y el Gral. Francisco Villa desviaron su atención. 
Mientras se firmaba el Pacto de Torreón, Coah., en el cual se 
proponían reformas al Plan de Guadalupe, sus tropas toma-
ban la ciudad de Guadalajara y desbarataban a un contingen-
te federal de 12 mil hombres. Por esa época, fue ascendido a 
general de división. El 13 de agosto, Carranza le otorgó fa-
cultades para recibir la autoridad política de la ciudad de 
México y nombrar al comandante militar. Al día siguiente, 
firmó los Tratados de Teoloyucan, Estado de México, forma-
lizándose la disolución del Ejército federal y la entrega de la 
capital de la República a las fuerzas constitucionalistas. Para 
solucionar el conflicto Villa-Carranza, se entrevistó varias ve-
ces con el Centauro del Norte, sin éxito alguno, e incluso 
estuvo a punto de ser fusilado por el jefe de la División del 
Norte. Asistió a la Convención de Aguascalientes, donde 
mantuvo una actitud conciliadora y, en la sesión del 15 de 
octubre, propuso enviar a un emisario para que terminaran 
las hostilidades en Sonora; el Gral. Ramón V. Sosa fue el de-
legado de la Convención que logró el armisticio de Naco. Al 
acordarse el cese de Carranza y de Villa de sus respectivos 
cargos y nombrarse presidente provisional a Eulalio Gutié-
rrez, éste designó a Villa como jefe supremo del Ejército 
Convencionista. Por su parte, Obregón exigió revocar esta 
determinación como condición para reconocer a Gutiérrez, 
pero como esto no sucedió, se retiró de la Convención y se 
reunió con Carranza en Veracruz, en donde el Primer Jefe 
había trasladado su gobierno. A fines de 1914, como General 
en jefe de los constitucionalistas, inició las operaciones contra 
los convencionistas. A lo largo de 1915, dominó puntos es-
tratégicos del país; a principios de enero, derrotó a las fuerzas 
de Emiliano Zapata en Puebla y, más tarde, ocupó la ciudad 
de México. Allí ordenó medidas de emergencia ante la crítica 
situación de los habitantes: impuso al clero un pago de 500 
mil pesos, destinados a la Junta Revolucionaria de Auxilios al 

fuerzas militares del estado. Se contó entre los principales 
negociadores de la incorporación de los grupos indígenas al 
Ejército estatal. Representó a Maytorena cuando el Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, 
realizó una gira de legitimación de poder en la entidad. Lo 
recibió en El Fuerte, Sin., el 14 de septiembre y, el día 27, 
Carranza lo nombró jefe del Cuerpo de Ejército del Noroes-
te. A fines de octubre se unió a la campaña en el sur de Sina-
loa contra las huestes federales. Durante esta empresa, desig-
nó a Ramón F. Iturbe como segundo comandante en jefe y a 
Lucio Blanco le dejó el mando de distintas partidas, con lo 
que poco a poco fue integrando la caballería de ese cuerpo 
militar. Participó en el asedio y toma de Culiacán, Sin., el 14 
de noviembre del mismo año. Se opuso a la designación de 
Felipe Ángeles como subsecretario de Guerra y Marina, he-
cha por Carranza, hasta que aquél fue destituido. Durante el 
conflicto de los constitucionalistas con el gobernador Mayto-
rena, permaneció al lado de Carranza; a principios de febrero 
de 1914, aprehendió a una comitiva maytorenista enviada 
para negociar con el Primer Jefe y expulsó del estado a otros 
emisarios. En marzo siguiente, nombró a Salvador Alvarado 
jefe de las fuerzas constitucionalistas que sitiaban el puerto 
de Guaymas y a Plutarco Elías Calles comandante de todas 
las tropas estatales. Recibió facultades de Carranza para reor-
ganizar la campaña contra los federales en Sonora, Sinaloa, 
Jalisco, Aguascalientes, Colima y Nayarit; de igual modo, 
para otorgar ascensos que aquél ratificaría después, así como 
imponer empréstitos o hacer las requisiciones de elementos 
de guerra necesarios. Con la ocupación norteamericana a Ve-
racruz del 21 de abril de 1914, propuso a Carranza declarar 
la guerra a Estados Unidos, independientemente de lo que 
hiciera Huerta, ya que consideraba un desacierto unirse a los 
federales para echar a los invasores estadounidenses del puerto. 
Durante la campaña en el occidente del país, se inició su riva-
lidad con Rafael Buelna, a quien desagradó su designación 
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determinó el nombramiento de Obregón como secretario de 
Guerra y Marina, para que celebrara varias conferencias en 
Ciudad Juárez, Chih., con los generales Hugh Lenox Scott y 
Frederik Funston, para negociar la salida de los soldados nor-
teamericanos, sin obtener resultados positivos. También le-
vantó censos militares; reorganizó la administración y los 
servicios médicos; abrió la Academia del Estado Mayor, la 
Escuela de Medicina Militar, el Departamento de Aviación y 
una escuela de pilotos, además de que puso bajo control del 
Ejército las fábricas de municiones. Posteriormente, intervino 
para que los líderes de las huelgas obreras de mayo de ese año, 
reprimidas por Carranza, no sufrieran las penas correspon-
dientes. Cuando se llevó a cabo el Congreso Constituyente 
de Querétaro, a finales de 1916 y principios de 1917, asistió 
en calidad de observador, apoyando al grupo de los jacobinos 
o radicales y, poco después de promulgarse la Constitución, 
el 5 de febrero, dimitió a su cargo y regresó a Sonora. Casado 
con María Tapia el 2 de marzo de 1910 en la ciudad de Her-
mosillo, tuvieron siete hijos: Álvaro, María, Alba, Francisco, 
Mayo, Cenobia y Ariel. Alejado de la vida pública, radicó en 
Cajeme, dedicado a la actividad agrícola. En 1918, fungió 
como representante de los productores de garbanzo en la So-
ciedad Agrícola Cooperativa, fundada por él un año antes, 
para sustituir a los intermediarios en la venta al extranjero y 
poder organizar a los productores y facilitar el financiamien-
to, almacenaje, distribución y venta; también encabezó la 
protesta contra el gravamen fiscal a la exportación de ese gra-
no. Logró que el gobierno estatal aceptara una partida de 
cien mil pesos plata por concepto de impuestos globales, con 
lo que el erario local cubrió sus necesidades y los productores 
no vieron afectados sus intereses. Por su influencia en ese 
periodo, hubo un notable desarrollo económico en el valle 
del Yaqui. Su intensa actividad a ese nivel, le permitió cons-
truir un emporio político-económico que le sirvió para lan-
zar su candidatura a la presidencia de la República en 1919. A 

Pueblo y, después, expulsó de la ciudad al vicario general y a 
167 curas; a los poseedores de cuantiosos recursos, tanto na-
cionales como extranjeros, les impuso una contribución ex-
traordinaria sobre capitales, predios, hipotecas, profesiones, 
derechos de patente, agua, pavimento, carruajes, bicicletas y 
todo tipo de ejercicio lucrativo; a los acaparadores les dio 48 
horas para entregar el 10 por ciento de las mercancías de pri-
mera necesidad; incautó la Compañía Telefónica y Telegráfica 
Mexicana y la puso en manos del Sindicato Mexicano de 
Electricistas. Estableció una cadena de abasto de comida y 
ropa a través de la Casa del Obrero Mundial. Por medio de su 
intervención, en febrero de ese año, los líderes de esa organi-
zación firmaron con Carranza un pacto de colaboración que 
incorporó tres mil combatientes en los Batallones Rojos. Con 
ellos se trasladó el mes siguiente a la zona de El Bajío, des-
pués de asegurar una línea de abastecimiento desde Veracruz, 
dispuesto a enfrentarse con las fuerzas de Francisco Villa. En 
cuatro grandes batallas estableció el predominio constitucio-
nalista: las dos de Celaya, en abril; la de Trinidad, Gto., que 
duró todo el mes de mayo, y la de Aguascalientes, a princi-
pios de julio. Más tarde, ocupó San Luis Potosí y después 
Zacatecas. Durante la campaña en Guanajuato fue herido y 
perdió el brazo derecho el 3 junio de 1915, en la hacienda de 
la Trinidad. Al rendirse Pánfilo Natera, la ciudad de Durango 
quedó en sus manos. Previendo el repliegue de las fuerzas 
villistas a Sonora, se trasladó al estado y movilizó a la 2ª Di-
visión de Infantería del Noroeste, comandada por Manuel 
M. Diéguez. A fines de 1915, el ejército del Gral. Villa fue 
diezmado por las tropas a su mando. El reconocimiento de 
Estados Unidos al gobierno de Carranza en octubre de ese 
año, produjo nuevos conflictos con El Centauro del Norte. A 
principios de marzo de 1916, Villa asaltó la población fronte-
riza de Columbus, Nuevo México, acto que originó la incur-
sión en territorio chihuahuense de las tropas del Gral. John 
Pershing, comandante de la Expedición Punitiva. Esta acción 



744  |  Diccionario De generales De la revolución Diccionario De generales De la revolución  |  745

militar encabezada por el Gral. Roberto Cejudo, pero negó 
categóricamente tener nexo alguno con ese levantamiento. 
Ante la amenaza de ser aprehendido por las autoridades mili-
tares, decidió huir de la ciudad de México con la ayuda del 
ferrocarrilero Margarito Ramírez. Refugiado en Chilpancin-
go, Gro., emitió un manifiesto con fecha 20 de abril, lanzan-
do severas críticas al régimen de Carranza. Acusó al presiden-
te de haber puesto los recursos de la nación al servicio de una 
bandera política; de intimidar por medio de atentados a los 
candidatos independientes; de favorecer la candidatura a la 
presidencia del Ing. Ignacio Bonillas, y de provocar el con-
flicto armado con el gobierno de Sonora. En ese mismo do-
cumento anunció que volvería a empuñar las armas a favor 
del gobernador de aquel estado, Adolfo de la Huerta. Por su 
parte, éste y varios jefes sonorenses acusaron a Carranza de 
violar la soberanía estatal por lo que el 23 de abril lanzaron el 
Plan de Agua Prieta, que desconocía al coahuilense como 
presidente de la República y designaba a De la Huerta Jefe 
Supremo del Ejército Liberal Constitucionalista. Obregón se 
adhirió a la rebelión aguaprietista, movimiento que tuvo al-
cance nacional. La lucha civil culminó un mes después, cuan-
do Carranza cayó asesinado el 21 de mayo, en Tlaxcalanton-
go, Pue. Tres días más tarde, el Congreso de la Unión nombró 
presidente interino de la República a Adolfo de la Huerta. El 
5 de septiembre de ese año se verificaron las elecciones presi-
denciales, en las que Obregón resultó ganador con 1 131 751 
votos, frente a los 47 442 del Ing. Alfredo Robles Domín-
guez. El 1 de diciembre, rindió protesta como presidente de 
México, cargo que desempeñó hasta el 30 de noviembre de 
1924. Durante su régimen se iniciaron grandes proyectos de 
reforma. Una de las tareas primordiales que se fijó su gobier-
no, consistió en realizar la pacificación total del país. Para tal 
efecto, acabó de golpe con una serie de caudillos menores e 
inició la reorganización del Ejército para disminuir la fuerza 
política de sus miembros. Asimismo, concertó alianzas con 

principios de ese año, fue manifiesta la tensión política en 
torno a la sucesión presidencial de 1920. Carranza expresó su 
deseo de que a la contienda electoral se presentaran candida-
tos de principios constitucionalistas, sólidos y ajenos a las 
fuerzas armadas. La posición asumida por el presidente, mo-
tivó una gran polémica con Obregón, quien, dado su presti-
gio militar y carisma, se había convertido en su sucesor natu-
ral. Surgieron entonces una serie de enfrentamientos 
ventilados a través de la prensa entre sus partidarios y los ca-
rrancistas, pero sin llegar a un rompimiento definitivo. El 1 
de junio, lanzó en Nogales un manifiesto donde se autopos-
tuló como candidato a la presidencia de la República. En el 
amplio documento hizo un análisis de la situación política 
del país y advirtió que la obra revolucionaria estaba en peligro 
de desvirtuarse por las posiciones erradas del constituciona-
lismo. Asimismo, hizo referencia a cuestiones económicas, 
agrarias y de relaciones internacionales. El apoyo a su candi-
datura no se hizo esperar: cien diputados federales le comu-
nicaron su total adhesión y, el 6 de agosto, firmó un pacto 
secreto con la Confederación Regional Obrera Mexicana 
(crom), a través del cual se comprometía, de llegar a ocupar 
la presidencia, a brindar trato especial a la clase obrera; a crear 
un Ministerio de Trabajo; a nombrar un ministro de Indus-
tria y Comercio incondicional a la central obrera y a promul-
gar la Ley del Trabajo. Por su parte, la crom fundó en di-
ciembre el Partido Laborista Mexicano que coadyuvaría a su 
elección presidencial. Obregón evitó en lo posible concertar 
alianzas con otras organizaciones políticas, pero permitió 
que los partidos Liberal Constitucionalista y Nacional Coo-
peratista lo postularan. En noviembre, emprendió una gira 
propagandística por todo el país para acrecentar su populari-
dad. En abril de 1920, el gobierno carrancista intentó obsta-
culizar el éxito de su campaña, para lo cual urdió en su con-
tra una celada con la que pretendía tomarlo preso y retirarlo 
de la contienda electoral. Se le implicó en una rebelión 
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haciendas y poblaciones de la región; se encargó de dirigir y 
financiar el ferrocarril y las obras portuarias. Antes de salir 
del poder, se privatizó el ferrocarril y pasó a manos particu-
lares. El problema educativo fue el aspecto más atendido du-
rante su gestión. Para llevar a la práctica la enseñanza popular 
establecida por el artículo 3º constitucional, contó con la im-
portante colaboración de José Vasconcelos, rector de la Uni-
versidad Nacional. En su etapa inicial, el proyecto vasconce-
lista comprendió la reorganización de la educación, pues el 
órgano encargado de tal función, quedó suprimido durante 
el periodo carrancista por considerar que la tarea educativa 
era competencia de los ayuntamientos. Vasconcelos propuso 
la creación de un ministerio federal de educación pública, 
cuyas funciones abarcaran todo el territorio nacional. El pre-
sidente brindó su absoluto apoyo y, en junio de 1921, una vez 
reformados los artículos 14 transitorio y 73 constitucionales, 
se estableció la Secretaría de Educación Pública. Ésta tomó el 
control de las actividades educativas del país y, apoyada por el 
mayor presupuesto hasta entonces otorgado a este ramo, que-
dó estructurada en cinco grandes ramas: escuelas, bibliote-
cas, bellas artes, cultura indígena y campaña contra el analfa-
betismo. Obregón nombró secretario de la nueva dependencia 
al propio Vasconcelos. Con la intención de erradicar el anal-
fabetismo e incorporar a las comunidades indígenas y rurales 
a la vida nacional, su régimen apoyó la creación de las misio-
nes culturales. Impulsó notablemente la educación primaria y 
estableció un gran número de escuelas rurales, técnicas, in-
dustriales, normales y de oficios, centros de alfabetización y 
jardines de niños. Además, con la fundación de los departa-
mentos editorial y de bibliotecas, promovió la publicación de 
textos de autores clásicos para estimular el hábito de la lectu-
ra y abrió 1916 bibliotecas en el país. El amplio proyecto edu-
cativo contempló también el estímulo de los valores nacionales, 
mediante el fomento a las bellas artes. En 1922, encomendó 
a prestigiados artistas la realización de pinturas murales en 

grupos armados de tradición zapatista, integrándolos a las 
incipientes agrupaciones campesinas. Una preocupación 
constante de su gobierno fue el problema agrario. Procuró el 
reparto de la tierra con el propósito de formar el mayor nú-
mero posible de pequeños agricultores. Dictó una amplia le-
gislación en la materia y mantuvo contacto personal con las 
autoridades correspondientes, para que la reforma se ejecuta-
se con eficacia. Promulgó la Ley de Ejidos el 28 de diciembre 
de 1920, la cual amplió algunos ordenamientos de la ley ca-
rrancista del 6 de enero de 1915, pero inhabilitó a los jefes 
militares para repartir tierras. Mediante el decreto del 22 de 
noviembre de 1921, creó la Procuraduría de Pueblos, institu-
ción que veló por los derechos de los campesinos y brindó 
asesoría en los trámites de sus solicitudes. Publicó el regla-
mento agrario del 17 de abril de 1922, que fijó las bases para 
la dotación y la restitución de ejidos, así como los mecanis-
mos a seguir ante las autoridades. Entre sus ordenamientos 
de mayor alcance en materia agraria, figuró el decreto del 2 
de agosto de 1923, que permitió a todo mexicano mayor de 
18 años que no poseyera tierras, tomarlas de los baldíos na-
cionales, en determinadas extensiones según la calidad del 
suelo; para tal efecto se estipularon como condiciones que se 
diera aviso a la Secretaría de Agricultura sobre la ocupación 
de los terrenos y se trabajaran por dos años. Entonces había 
derecho de solicitar el título de propiedad respectivo. Tal me-
dida trató de evitar el acaparamiento de la tierra y se comple-
mentó con la cancelación de contratos celebrados por los di-
ferentes gobiernos y particulares entre 1856 y 1910, que 
habían propiciado la formación de latifundios. Al término de 
su mandato había repartido 971 627 ha, en beneficio de 158 
204 solicitantes. En Sonora, el general Obregón impulsó los 
planes agrícolas que había en el sur del estado en los valles del 
Yaqui y del Mayo, mediante la aplicación de políticas públi-
cas. Desde la presidencia promovió la construcción de un fe-
rrocarril en el valle del Mayo que pasaría por las principales 
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parte, en política obrera intentó llevar a la práctica los precep-
tos más importantes del artículo 123 constitucional, aunque 
éste seguía sin reglamentarse. En el Distrito Federal se con-
cedió el descanso dominical con goce de sueldo, funcionaron 
eventualmente juntas locales de conciliación y se respetó el 
derecho de huelga, siempre y cuando los demandantes perte-
necieran a la crom. Ésta recibió un amplio apoyo de su go-
bierno durante los conflictos obrero-patronales. De acuerdo 
con el pacto secreto firmado entre él y la crom en 1919, 
aquél presentó en marzo de 1921 un proyecto a la Cámara de 
Diputados para crear una Secretaría del Trabajo y otorgar así 
una representación directa en el gabinete al sector laboral. El 
proyecto no prosperó, porque se argumentó que estos asun-
tos, según la Constitución de 1917, eran competencia de cada 
una de las entidades federativas. A Obregón se debe el primer 
intento de dar a los asalariados una Ley del Seguro Social, 
pero el proyecto del 9 de diciembre de 1921 no fructificó, 
pues su contenido provocó gran inconformidad entre los sin-
dicatos obreros, ya que muchos de ellos consideraron insufi-
cientes los derechos otorgados por el documento. Una de las 
metas trazadas al asumir la presidencia, consistió en lograr el 
reconocimiento del gobierno norteamericano para su régi-
men. La estricta aplicación del artículo 27 constitucional 
afectó los intereses económicos de varias compañías petrole-
ras norteamericanas, las cuales plantearon una serie de de-
mandas para impedir la aplicación retroactiva de ese artículo 
en materia de hidrocarburos. En consecuencia, el reconoci-
miento de Estados Unidos a su gobierno, así como la reanu-
dación de relaciones diplomáticas, rotas desde mayo de 1920, 
quedaron supeditados al otorgamiento de las garantías nece-
sarias a los intereses económicos estadounidenses adquiridos 
antes de la vigencia de la Constitución de 1917. El gobierno 
mexicano hizo algunas concesiones, como el fallo de la Su-
prema Corte de Justicia a favor de la Texas Oil en 1921, el 
cual sentó precedente de no retroactividad del artículo 27, y 

los edificios públicos y en centros educativos, entre ellos a 
José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros 
y Fermín Revueltas, con la finalidad de mostrar al pueblo los 
ideales sociales de la Revolución. La prolífica actividad de es-
tos pintores permitió el desarrollo de nuevas técnicas y colo-
car a México en la vanguardia del muralismo mundial. En 
materia hacendaria, durante su mandato enfrentó dos proble-
mas de tipo financiero: la restauración del crédito interno y 
exterior, así como la reorganización fiscal. Para resolver el 
primero, expidió el decreto del 31 de enero de 1921, por el 
que desincautó los bancos que Carranza había embargado y 
liquidado en 1916 por operar en deficientes condiciones. Sin 
embargo, esto no reactivó las actividades bancarias. Otra me-
dida tendiente a la recuperación económica, fue el estableci-
miento de los lineamientos generales para la creación de un 
banco único de emisión, objetivo alcanzado hasta el periodo 
presidencial de Plutarco Elías Calles. Para la reanudación del 
servicio de la deuda exterior, México pactó con el Comité 
Internacional de Banqueros con intereses en México, dirigi-
do e integrado fundamentalmente por banqueros norteame-
ricanos. En 1922, el secretario de Hacienda, Adolfo de la 
Huerta, se trasladó a Nueva York para firmar el convenio co-
nocido como De la Huerta-Lamont, con el que el país aceptó 
la reanudación del servicio de la deuda contraída con el exte-
rior; durante las negociaciones se lograron importantes re-
ducciones en el débito y se reconocieron y rectificaron errores 
cometidos en administraciones pasadas respecto a rubros de 
política interna. Para atender el segundo problema, el de la 
reorganización fiscal, se promulgó el 20 de julio de 1921 el 
decreto del Impuesto sobre la Renta, conocido como el del 
Centenario, en alusión a los cien años de la consumación de 
la Independencia. Asimismo, estableció otro sobre Herencias 
y Legados y creó el Tribunal de Apelaciones en Materia Fis-
cal, para dar oportunidad a los particulares de presentar re-
cursos de defensa frente a las autoridades del ramo. Por otra 
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Ejército Federal, dirigido por el propio Obregón. A mediados 
de mayo de 1924, la situación volvió a la normalidad y, en su 
último informe presidencial del 15 de septiembre, calculó el 
costo de la asonada militar en no menos de 60 millones de 
pesos. La guerra civil de 1923-1924 arrojó un saldo de siete 
mil muertos, pero dejó el camino libre a Plutarco Elías Calles 
quien, apoyado por la crom y el Partido Laborista Mexica-
no, obtuvo el triunfo en las elecciones presidenciales del 10 
de junio de 1924. El 30 de noviembre de ese año entregó el 
cargo a Calles y se trasladó a Sonora para dedicarse temporal-
mente a actividades privadas. En 1926, en su hacienda de 
Náinari, algunos de sus partidarios le plantearon la posibili-
dad de buscar la reelección y presentar su candidatura presi-
dencial para la contienda electoral de 1928. En marzo del 
mismo año, se creó en la ciudad de México un ambiente fa-
vorable para su postulación. El 22 de enero de 1927, se apro-
bó una reforma al artículo 83 constitucional que no permitía 
la reelección del presidente para el periodo inmediato, pero 
pasado éste, quedaría habilitado para desempeñar nuevamen-
te el cargo, pero sólo por un periodo más. Hecha la reforma 
constitucional, Obregón no tuvo impedimento legal para 
reasumir la presidencia. El 16 de junio de 1927, lanzó un 
manifiesto en el que expresaba que el presidente nunca po-
dría ser reelecto, mas no así un ciudadano común, aun cuan-
do éste hubiera ocupado el cargo anteriormente. Afirmó ade-
más, que el programa de la Revolución no podía desarrollarse 
en cuatro años de gobierno. Por esta razón, el 24 de enero de 
1928, el artículo 83 sufrió otra modificación al ampliar de 
cuatro a seis años la gestión presidencial. Para disputar a 
Obregón la primera magistratura, el Partido Antirreeleccio-
nista apoyó la candidatura del Gral. Arnulfo R. Gómez, en 
tanto que el Partido Nacional Revolucionario postuló al Gral. 
Francisco R. Serrano. Los dos contendientes fraguaron aprehen-
der al presidente Calles y a Obregón para evitar su reelección, 
pero sus planes fracasaron cuando el gobierno callista contuvo la 

la firma del Convenio De la Huerta-Lamont, en 1922. Esto 
no satisfizo a los norteamericanos, por lo que del 14 de mayo 
al 15 de agosto de 1923, se celebraron en la ciudad de México 
las conferencias de Bucareli, que pusieron sobre la mesa de 
negociaciones los problemas binacionales. Las pláticas direc-
tas entre representantes de ambos países versaron esencial-
mente sobre dos puntos: en el primero, ambas naciones se 
comprometían a formar dos comisiones mixtas de reclama-
ciones: una por daños causados a norteamericanos durante la 
Revolución, y otra por perjuicios mutuos originados a partir 
de 1866; en el segundo punto, México se comprometió a 
brindar seguridad y protección a los derechos de extranjeros, 
especialmente a los inversionistas petroleros de aquel país que 
obtuvieron concesiones antes de la promulgación de la Carta 
Magna de 1917. Una vez concluidos los Convenios de Buca-
reli, su gobierno obtuvo el reconocimiento de Estados Uni-
dos, reanudándose inmediatamente las relaciones diplomáti-
cas entre las dos naciones. Además, los convenios garantizaban 
a su régimen el apoyo del vecino país del norte en caso de 
algún levantamiento militar, tal y como ocurrió en diciembre 
de 1923, al estallar la rebelión delahuertista. Ésta se originó 
por los problemas en torno a la sucesión presidencial de 1924. 
Obregón manifestó su preferencia por Plutarco Elías Calles, 
secretario de Gobernación, generando gran descontento en 
diversos sectores políticos y militares, simpatizantes de Adol-
fo de la Huerta, secretario de Hacienda, y uno de los más 
serios candidatos para ocupar la primera magistratura. De la 
Huerta aceptó la postulación del Partido Nacional Coopera-
tista con lo que quedó desligado del círculo político obrego-
nista. Una gran parte del Ejército apoyó la candidatura de 
aquél, quien el día 6 de diciembre de 1923 se alzó en abierta 
rebeldía contra el gobierno de la República desde el puerto de 
Veracruz. La insurrección delahuertista, se extendió rápida-
mente por todo el país, pero su deficiente organización mili-
tar y falta de cohesión ideológica decidió el triunfo para el 
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baja en el Ejército en 1924. Colaboró en el Departamento de 
Obras Públicas del Distrito Federal.

ocampo, Crisóforo N.

Nació en Tenanguillo de las Peñas, dto. de Sultepec, Estado 
de México, el 24 de enero de 1889. En algunas fuentes se 
menciona que su nacimiento fue en el municipio de San Mi-
guel Totolmaloya. Contrajo matrimonio con María Alemán. 
Realizó estudios de primaria en la escuela de su pueblo de 
origen. Ingresó al Ejército Federal en 1911, bajo las órdenes 
del Tte. Cor. Rutilo Hurtado. Combatió en el Puerto de San 
Lorenzo y Coyuca de Catalán, Gro., los días 5 y 6 de octubre 
de 1912, contra fuerzas revolucionarias en el estado. Dos 
años más tarde, colaboró con el general constitucionalista 
Gertrudis Sánchez y, en 1914, dentro de las filas del Gral. 
José I. Lugo, obtuvo el grado de General Brigadier. A partir 
de entonces combatió como constitucionalista con los gene-
rales Salvador González, Silvestre Mariscal y Fortunato Zua-
zua y, en 1919, quedó a disposición de la Secretaría de Guerra 
y Marina. Cabo primero, el 23 de abril de 1911; Mayor, el 11 
de abril de 1913; Teniente Coronel, el 15 de mayo de 1913; 
Coronel, el 15 de julio de 1914; General Brigadier, el 12 de 
agosto de 1914. Sirvió en los siguientes cuerpos: en las fuer-
zas revolucionarias del estado de Guerrero a las órdenes del 
Tte. Cor. Rutilo Hurtado; dependiente de las fuerzas del 
Gral. Ambrosio Figueroa (23 de abril de 1911 a 30 de junio 
de 1911). Entre el 31 de junio de 1911 y el 25 de febrero de 
1913, estuvo retirado por licenciamiento. El 25 de febrero 
de 1913, fungió como jefe del Cuerpo de Voluntarios que se 
organizó por su iniciativa para exterminar el bandolerismo. 
Dependía de las fuerzas del Gral. Div. Gertrudis Sánchez. 
Del 30 de abril al 10 de agosto de 1913, se incorporó al cuar-
tel general de la división de Gertrudis G. Sánchez. Del 17 de 
noviembre de 1915 al 15 de junio de 1917, en las fuerzas del 

rebelión. En su segunda campaña presidencial Obregón tuvo 
que afrontar varios atentados contra su vida, vinculados di-
rectamente a la crisis entre el clero y el Estado. El 13 de no-
viembre de 1927, sufrió un atentado dinamitero del que salió 
ileso, cuando iba en un automóvil por el bosque de Chapul-
tepec. Los responsables de la agresión, Humberto y Miguel 
Pro, este último sacerdote jesuita, Luis Segura Vilchis y Juan 
Tirado Arias, fueron condenados a la pena capital y fusilados 
el día 23 del mismo mes. Obregón prosiguió su gira electoral 
en Puebla, Querétaro, Guanajuato, Coahuila y otros estados. 
El 15 de julio de 1928, se efectuaron las elecciones, en las 
que obtuvo el triunfo para ocupar la primera magistratura 
durante el periodo 1928-1934. Murió el 17 de julio de 1928 
cuando la diputación guanajuatense le ofreció un banquete 
en el restaurante La Bombilla, en la ciudad de México, donde 
José de León Toral, so pretexto de mostrarle su retrato, privó 
de la vida al caudillo sonorense, acribillándole con seis certe-
ros disparos. Se acusó a Morones, miembro del gabinete de 
Calles, de urdir el asesinato. El cuerpo sin vida fue colocado 
en una habitación de su domicilio, donde ya se encontraba su 
médico Enrique Osornio para dar fe de su muerte. Luego 
procedió a realizar la máscara mortuoria, marcada por un 
balazo y un golpe. Por la noche, el cadáver fue llevado al sa-
lón de Embajadores del Palacio Nacional. Los familiares de-
cidieron trasladar los restos a Huatabampo, para enterrarlos 
junto a los de su madre. Álvaro Obregón fue sepultado en el 
panteón municipal de su tierra natal. Dejó escrito Ocho mil 
kilómetros en campaña.

oBregón, Carlos

Nació en Tampico, Tamps., el 12 de febrero de 1880. Miem-
bro del Ejército Federal; posteriormente, zapatista y luego 
villista. Alcanzó el grado de General Brigadier y operó en su 
estado natal. Se le reconoció su grado militar en 1920. Causó 
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circunvecinas. Ya desde finales de 1912, el Gral. Basave había 
estado gestionando ante el gobierno del estado la amnistía 
para Ocampo y Albarrán. Sin embargo, en julio de 1913, los 
dos jefes seguían operando en territorios de los municipios 
de Tlatlaya y Amatepec, asaltando el pueblo de San Miguel. 
Ante la noticia de la amnistía de Albarrán y Ocampo, el 
Ayuntamiento de Amatepec solicitó al jefe político del distri-
to de Sultepec que los “bandidos” Albarrán y Ocampo no 
quedaran como jefes de destacamento auxiliar del Ejército 
vigilando las municipalidades de Tlatlaya y Amatepec “donde 
han sembrado el terror entre los habitantes”. Esos puestos les 
habían sido ofrecidos por Basave si se amnistiaban. De agosto 
de 1914 a diciembre de 1915, Ocampo participó en la cam-
paña contra Zapata y los convencionistas, así como en una 
segunda campaña contra los zapatistas, de enero de 1916 a 
noviembre de 1917. De diciembre del mismo año a febrero de 
1918, combatió a los salgadistas. Desde ese mes y hasta abril 
siguiente, y bajo las órdenes del Gral. Silvestre G. Mariscal, 
combatió a infidentes de la facción de Mariscal. De abril a 
junio de 1918, volvió a hostilizar al zapatismo y, de junio a 
septiembre de 1918, se lanzó en contra de los sublevados Ca-
brera, Armenta y otros. Ocampo militaba bajo las fuerzas de 
mando del jefe de las operaciones militares de Guerrero, Gral. 
Fortunato Zuazua. Asimismo, había establecido una fuerte 
rivalidad con el jefe de guerrillas de voluntarios de la munici-
palidad de Sultepec, Salatiel Zagal, nacida cuando Ocampo 
era un rebelde. El 30 de julio de 1918, al ir Zagal a capturar 
dos rebeldes, fue atacado por el rumbo de Tenanguillo por 
las fuerzas de Ocampo, quienes luego se retiraron al pueblo 
de San Miguel. En esos días, Ocampo solicitó permiso para 
pasar al distrito de Sultepec, con la intención de perseguir a 
los seguidores de José Cabrera (General Brigadier que desco-
noció al gobernador constituido) y recoger ganado, lo cual le 
fue negado por temor a que se tratara de una venganza en 
contra de Salatiel Zagal y su familia. Ocampo participó aún 

Gral. Salvador González en la 16ª Brigada, dependiente del 
cuerpo del Ejército de Oriente, a las órdenes de Pablo Gon-
zález. Del 15 de junio de 1917 al 27 de febrero de 1918, en 
las fuerzas del Gral. Silvestre G. Mariscal. Del 27 de febrero 
al 18 de marzo de 1918, dependiente de la Secretaría de Gue-
rra y Marina. Del 18 de marzo de 1918 al 27 de marzo de 
1919, en las fuerzas del Gral. Bgda. Fortunato Zuazua. Del 
27 de marzo al 15 de mayo de 1919, en las fuerzas de la Di-
visión del Norte a las órdenes del Gral. Div. Jesús Agustín 
Castro. Del 15 de mayo al 31 de agosto de 1919, a disposi-
ción de la Secretaría de Guerra y Marina. Desempeñó las si-
guientes comisiones especiales: julio 1911 a febrero 1913, 
organizó el Cuerpo de Voluntarios en la municipalidad de 
Tlatlaya; enero-febrero 1916, jefe de armas en Zacualpan; 
marzo-julio 1916, jefe de armas en Texcaltitlán, Tejupilco y 
Amatepec; agosto de 1916, jefe de armas en Temascaltepec; 
agosto-octubre 1916, jefe de armas en Valle de Bravo; no-
viembre de 1916 a mayo, 1917, jefe de armas en Almoloya del 
Río y Mexicalzingo; octubre 1917 a febrero, 1918, jefe de 
armas en Izcapuzalco, Gro.; abril, 1918, jefe de armas en 
Teloloapan, Gro.; junio 1918, jefe de columna expedicionaria 
en Aldama, Gro.; septiembre de 1918 a febrero 1919, jefe de 
columna expedicionaria para batir a zapatistas de los estados 
de Morelos y Puebla; enero-febrero 1919, jefe de armas en 
Jojutla y Tlaquitenango, Mor.; abril, 1919, jefe de la guarni-
ción de La Laguna, Chih.; abril 1919, reparación de la vía 
férrea a Camargo; mayo 1919, reparación de la vía férrea de 
Jiménez a Arellano. Participó en una serie de campañas mili-
tares desde 1911. De abril a junio de ese año, tomó parte en 
cinco combates acaecidos en la campaña contra el ejército de 
Porfirio Díaz. En marzo de 1913, se incorporó a los revolu-
cionarios que luchaban contra Victoriano Huerta. Así, en 
abril de ese año y al lado del General zapatista Genaro Ba-
save, tomó Amatepec, el día 21. A mediados de ese año y uni-
do a Melesio Albarrán, asoló Amatepec y otras poblaciones 
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1907, realizó varias campañas contra los yaquis en Sonora; en 
1908, volvió a pacificar Guerrero; en 1911 participó en la 
campaña contra los zapatistas en el estado de Morelos. Al 
año siguiente, concurrió a la toma de Veracruz y, en 1913, al 
ataque a La Ciudadela de México. Permaneció leal al régimen 
huertista, siendo nombrado jefe del Batallón de Seguridad en 
el Distrito Federal. Ingresó a la plana mayor del Ejército du-
rante el régimen maderista. El 24 octubre de 1913, proce-
dente de Saltillo por órdenes directas del general Huerta, 
llegó a Monterrey para defenderla del asedio de los revolucio-
narios que atacaron la ciudad por el norte y casi lograron to-
marla, obligándoles a retirarse por la línea del ferrocarril del 
Golfo. Al estallar la rebelión carrancista, marchó a Torreón, 
Coah., al mando de una columna militar. Combatió en el 
cerro de La Pila que cayó en poder de los revolucionarios y 
donde resultó herido. La primera semana de enero de 1915, 
Francisco Villa comisionó al general ex federal José Delgado 
para que seleccionara a los mejores elementos del extinto ejér-
cito federal, a fin de aprovechar sus servicios en la campaña 
de pacificación del país. El General Ocaranza se dio de alta 
en el Ejército Convencionista con alrededor de mil quinien-
tos militares ex federales como José Delgado, Gonzalo Lu-
que, Ignacio Morelos Zaragoza, Agustín García Hernández, 
Miguel Rodríguez y Arnoldo Casso López. Villa los conside-
ró libres de culpa y pudieron prestar sus servicios en cual-
quier oficina o en el campo de batalla. Ocaranza secundó 
junto a los generales ex federales Pedro Ojeda, Gonzalo Lu-
que, Agustín Migoni, Sotelo y Cejudo a Villa en su enfrenta-
miento contra Obregón en Celaya. 

ocHoa, José María

Nació en Ahome, Sin., el 22 de julio de 1879. Hijo de Zaca-
rías Ochoa y de Fulgencia Félix; dueño de la fábrica de azúcar 
“El Águila”, en Ahome. En abril de 1911, ingresó en el 

en dos campañas: una contra los zapatistas, de septiembre 
1918 a febrero de 1919, y otra contra el villismo, en el norte 
de la República, de febrero de 1919 a abril del mismo año. 
Fue ascendido a General Brigadier el 17 de mayo de 1921. 
Todavía en 1922, los soldados de Ocampo expropiaron los 
bienes de Amparo Zagal. El 15 de febrero de 1924, fue de-
rrotado en Puente de Ixtla Mor., por el regimiento a cargo de 
Adrián Castrejón, abandonando trenes, parques, máquinas 
de escribir y cabalgaduras. El 20 de abril de 1924, en Tuxtla 
Gutiérrez, Chis., el Consejo de Guerra por órdenes directas 
de Álvaro Obregón, juzgó y sentenció con la pena capital al 
general Crisóforo N. Ocampo junto a Manuel M. Diéguez, 
Alfredo García y otros Generales de la insurrección acaudilla-
da por Adolfo de la Huerta. No se le reconoció como vetera-
no de la Revolución por haber servido al delhuertismo con el 
grado de Mayor. 

ocampo, Crisóforo N.

Nació en Tenanguillo de las Peñas, Gro., en 1884. Contrajo 
matrimonio con María Alemán. Ingresó al Ejército Federal 
en 1911 bajo las órdenes del Tte. Cor. Rutilo Hurtado. Dos 
años más tarde, colaboró con el general constitucionalista 
Gertrudis Sánchez y, en 1914, dentro de las filas del Gral. 
José I. Lugo, obtuvo el grado de general brigadier. A partir 
de entonces combatió como constitucionalista con los gene-
rales Salvador González, Silvestre Mariscal y Fortunato Zua-
zua y, en 1919, quedó a disposición de la Secretaría de Guerra 
y Marina. Murió en 1924.

ocaranZa, Eduardo

Nació en Tonila, Jal., en 1865. Ingresó como soldado en 
1887, llegando a obtener el grado de General de División en 
1914. En 1890, sofocó una rebelión en Guerrero; de 1899 a 
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armada en las fuerzas de Francisco Villa. Del 8 al 10 de mayo 
de 1911, participó en la toma de Ciudad Juárez, Chih., que 
dio el triunfo a la revolución y precipitó la renuncia de Porfi-
rio Díaz. En febrero de 1913, a raíz del cuartelazo de La 
Ciudadela, se adhirió al constitucionalismo para luchar con-
tra el régimen de Victoriano Huerta. Al mes siguiente, cuan-
do Villa entró a territorio nacional después de fugarse de la 
prisión de Santiago Tlatelolco hacia Estados Unidos, Ochoa 
lo acompañó junto a otros siete hombres. Siendo Capitán de 
la Brigada Villa, combatió en el ataque y toma de San An-
drés, el 26 de agosto de 1913, bajo las órdenes del Cor. Juan 
N. Medina. El 30 de septiembre del mismo año, participó en 
la toma de Torreón, Coah. Más tarde, ya con el grado de 
Coronel, sustituyó a Tomás Ornelas en la comandancia mili-
tar de Ciudad Juárez. Cuando, en noviembre de 1914, se sus-
citó la escisión entre villistas y carrancistas, permaneció fiel al 
Centauro del Norte y ascendió al grado de General de divi-
sión. Murió el 23 de abril de 1917, durante un combate con-
tra fuerzas carrancistas en la Hacienda del Carmen.

ocón ruBio, Ángel

Nació en Hidalgo del Parral, Chih., el 3 de septiembre de 
1877. Fueron sus padres Bartolo Ocón y Gregoria Rubio. El 
20 de noviembre de 1910 se dio de alta en el Ejército Liber-
tador encabezado por Francisco I. Madero, con el grado de 
Teniente, para combatir al régimen de Porfirio Díaz. Partici-
pó en la lucha revolucionaria al lado de Francisco Lozoya, 
Genaro Baca y Tomás Ornelas, causando baja en el ejército el 
30 de mayo de 1911. Ese año obtuvo el grado de Capitán 
segundo y, en 1912, a raíz de su incorporación a la columna 
que dirigía el entonces jefe de la División del Norte, Victoria-
no Huerta, para combatir en Chihuahua contra las fuerzas 
rebeldes comandadas por Pascual Orozco, fue nombrado Ca-
pitán primero por el gobernador constitucional de dicho 

Ejército como comandante del cuerpo rural de El Fuerte y 
tomó parte en el movimiento encabezado por Francisco I. 
Madero. Ese año, participó en las tomas de Navojoa, Son., y 
Culiacán, Sin. En reconocimiento a sus méritos durante la 
campaña revolucionaria en el estado, Madero lo nombró co-
mandante de los cuerpos rurales del norte. Ese mismo año 
apoyó la candidatura de José Rentería a la gubernatura de su 
entidad. El 10 de abril, con el apoyo de 20 hombres, salió del 
Llano de los Soto y, al día siguiente, tomó la plaza de El 
Fuerte. Por acuerdo del propio Ochoa, José Rentería se hizo 
cargo de la prefectura, mientras que los comerciantes se com-
prometieron a sostener sus tropas. Después de cuatro sema-
nas de haber tomado El Fuerte, partió hacia Navojoa en com-
pañía de Rodolfo Ibarra Vega, quien comandaba las fuerzas 
de San Blas, para auxiliar a Benjamín Hill en la toma de esa 
plaza. En 1912, participó en las tomas de las plazas de Coni-
carit y Álamos, Son., que defendían los orozquistas. Al año 
siguiente, bajo las órdenes de Álvaro Obregón, intervino en 
el sitio al puerto de Guaymas, Son., y en el combate de El 
Fuerte, donde derrotó al prefecto huertista Dionisio Torres. 
El 28 de abril fue sorprendido en El Altillo, por Jesús San 
Juan y obligado a huir. El 20 de abril de 1914, fue ascendido 
a General Brigadier y se incorporó a la División del Norte, 
comandada por el Gral. Francisco Villa. Fue uno de los fir-
mantes del Plan de Agua Prieta en 1920. Posteriormente, 
tomó parte en la pacificación de los indios yaquis en Sonora. 
Se afilió al movimiento escobarista en contra de Emilio Por-
tes Gil, en 1929. Alcanzó el grado de General. Murió en 
1957.

ocHoa, Manuel

Nació en Ciudad Camargo, Chih. General. Antes del estalli-
do revolucionario fue miembro del Club Antirreeleccionista 
de Camargo y, en noviembre de 1910, se incorporó a la lucha 
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ojeDa caBallero, Nabor Adalberto

Nació el 6 de junio de 1892 en Ometepec, Gro. Militar revo-
lucionario. Hijo de Francisco Ojeda Añorve y de Longina 
Caballero Rubio. Se casó con la maestra Alicia Delgado. Los 
estudios primarios los realizó en su pueblo natal. En 1906, 
ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, hoy Uni-
versidad Benito Juárez. En 1911, con motivo del movimiento 
revolucionario, se adhirió a las filas maderistas. Participó en 
la lucha armada contra Victoriano Huerta y alcanzó el grado 
de General de Brigada. Figuró como primer secretario gene-
ral de la Liga de Comunidades Agrarias de su estado natal. 
Fue socio fundador de la Confederación Campesina Mexica-
na, creada en junio de 1933, en el estado de San Luis Potosí, 
en la cual desempeñó el cargo de secretario de Conflictos. 
Del anterior organismo surgió, en 1935, la Confederación 
Nacional Campesina (cnc), en cuya fase de organización 
tomó participación. De 1937 a 1940, desempeñó el cargo de 
diputado federal y, de 1940 a 1946, el de senador de las 
XXXVIII y XXXIX legislaturas, respectivamente. Formó 
parte de la Vieja Guardia Agrarista. Se le condecoró con la 
Legión de Honor Mexicana y la Cruz de Guerra de 1ª clase. 
Murió el 22 de diciembre de 1971, en la ciudad de México.

ojeDa, Pedro

Estado de México. Comandante Federal de la guarnición de 
las Fuerzas Federales en Nacozari, Cananea y Nogales, Son. 
En la población fronteriza de Naco, fue atacado por los jefes 
revolucionarios Calles y Bracamontes. La plaza se hallaba 
guarnecida por quinientos federales y Ojeda preparó la de-
fensa durante varias semanas, abriendo fosos y construyendo 
trincheras, tanto en la población como en sus alrededores; 
acondicionó las alturas, horadó paredes y levantó muros; sin 
embargo, el 13 de abril de 1913, tras varias horas de lucha, 

estado, Abraham González. Reclutó un grupo de gente en 
La Boquilla, distrito de Camargo, con el que formó el cuerpo 
“Voluntarios de Zaragoza”, que se integró a la defensa del 
gobierno establecido. En febrero de 1913, bajo las órdenes 
del Coronel federal Salvador R. Mercado, tuvo noticias en su 
ciudad natal, sobre los asesinatos de Francisco I. Madero y 
José María Pino Suárez, por lo que se dirigió al valle de Za-
ragoza, para sublevarse contra el régimen de Victoriano 
Huerta, junto con los Capitanes Pablo Heredia y Antonio 
Valdez, quienes se pusieron a sus órdenes con 50 hombres 
montados y armados. Ese mismo año, obtuvo el grado de 
teniente Coronel. Combatió a las fuerzas federales de Victo-
riano Huerta en los estados de Chihuahua, Durango, 
Coahuila y Zacatecas. En 1914, alcanzó el grado de Coronel 
y, más tarde, el de General Brigadier. Al escindirse las fuerzas 
revolucionarias en noviembre de 1914, Ángel Ocón descono-
ció la autoridad de Carranza y permaneció fiel a la Conven-
ción de Aguascalientes. Así, durante 1915, operó en el estado 
de Chihuahua contra las tropas constitucionalistas. Cuando 
los ejércitos de Francisco Villa salieron de Nuevo Casas Gran-
des, el 15 de octubre de 1915, para realizar la campaña de 
Sonora, desertó en el Cañón del Púlpito. Fue alcanzado y 
derrotado por los Generales villistas Canuto Reyes y Fernan-
do Castro en el rancho de Moctezuma; entonces se dirigió 
hacia el distrito de Hidalgo, donde fue vencido por Gorgonio 
Beltrán en el valle de Rosario. En mayo de 1940, se le reco-
noció como Veterano de la Revolución y se le concedió la 
Condecoración del Mérito Revolucionario correspondiente 
al segundo periodo. Retirado del servicio de las armas, solici-
tó su reingreso al Ejército en 1942 y, aunque su petición no 
fue aceptada, se le nombró miembro de la Legión de Honor 
Mexicana en 1949. Falleció en Ciudad Juárez, Chih., en 
1957, a los 80 años de edad.
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en la batalla de Santa Rosa y en los combates de Naco contra 
las fuerzas que encabezaban los Generales Gil y Barrón; en 
Guaymas, contra el grupo del Gral. Ojeda y Maytorena, y 
asalto del Cañón de la Virgen, enfrentando a los indios ya-
quis rebeldes; peleó en Venta de Astilleros, Puente de Tala-
meos, Tuxpan, La Barca y Ocotlán, Jal., contra las fuerzas 
villistas; Además de Yurécuaro y Los Reyes, Mich. En 1915, 
estuvo bajo el mando del General Obregón en la batalla de 
Ciudad Juárez. En 1920, fue nombrado jefe de operaciones 
del distrito sur de Baja California. Se desempeñó como cabe-
za de operaciones militares en Yucatán y Quintana Roo, en-
tre 1925 y 1926. Luchó contra la rebelión escobarista, en 
1929. Ejerció el cargo de gobernador de Baja California, de 
noviembre de 1931 a septiembre de 1935, habiendo un inter-
valo de tres semanas en 1932, en que se nombró a Arturo M. 
Elías, pero éste ni siquiera llegó a instalarse cuando ya estaba 
el nuevo nombramiento de Olachea. También fue goberna-
dor de Baja California Sur de 1929-1931, de 1946-1952 y de 
1952-1956. Apoyó la candidatura de Lázaro Cárdenas para 
presidente en 1934. Desempeñó el cargo de Jefe de la 3ª Je-
fatura de Operaciones y fue Comandante de las 3ª, 13ª zona 
militar en Tepic, Nay., de 1940-1945, y 15ª Zona Militar en 
Guadalajara, Jal., de 1945 a 1946. Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, del 26 de abril de 1956 al 3 de 
diciembre de 1958. Secretario de la Defensa Nacional, del 1 
de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964, durante 
la presidencia de Adolfo López Mateos. El 4 de agosto de 
1962, al frente de este cargo, dispuso que Generales y Coro-
neles que hubieran llegado a la edad límite fuesen retirados 
del servicio activo, con el fin de ir descongestionando el esca-
lafón y darle oportunidad a los nuevos elementos. Alcanzó 
los siguientes rangos: capitán en 1914, Teniente Coronel en 
1915, Coronel en 1917, General Brigadier en mayo de 1929; 
ascendió a General de División. Murió el 13 de abril de 1973 
o 1974, en el mpio. de La Paz, B. C. S.

fue derrotado por las fuerzas del entonces Coronel Obregón. 
Fue obligado a pasar las líneas divisorias y refugiarse en la 
frontera americana. Tiempo después, recibió instrucciones de 
Victoriano Huerta para tomar el mando de las fuerzas leales 
que tenían en su poder la plaza de Guaymas. Nuevamente fue 
derrotado, después de varios días de batallas en Santa Rosa, 
Santa María y Ortiz. En Cuernavaca, Mor., realizó obras de 
defensa y reforzó con ametralladoras las trincheras, pero el 
13 de agosto de 1914 rompió el sitio y salió de la ciudad mar-
chando por el barrio de Chipitlán, en dirección a Temixco. 
Logró pasar con la columna federal por Acatlipa, Temixco y 
Xochitepec, continuando la persecución sobre él por Cuate-
telco y Miacatlán, donde escapó y sus tropas se dispersaron. 
En Alpuyeca, en el lugar denominado “La magueyera”, los ge-
nerales Ignacio Maya y Bonifacio García trataron de apresar al 
general Ojeda y cortar la columna, pero estos descargaron 
una carga de caballería y mataron al General Maya. En agos-
to de 1914, Ojeda se rindió en El Encino, Tenango del Valle, 
Estado de México, ante el General zapatista Rafael Castillo 
entregando armas, municiones y dinero. Más tarde, en plena 
lucha entre constitucionalistas y convencionistas, se dio de 
alta en las filas zapatistas.

olacHea avilés, Agustín

Nació el 3 de septiembre de 1890, en el rancho de San Ve-
nancio, mpio. de Todos Santos, Distrito de La Paz, B. C. S. 
En algunas fuentes se menciona que nació en 1874. Sus pa-
dres fueron el señor Isabel Olachea y María Avilés. Su esposa 
fue Ana María Borbón. Antes de la revolución, trabajó como 
minero. No tuvo una educación formal. Se unió a la revolu-
ción constitucionalista el 1 de marzo de 1913, como soldado 
en el 1er Cuerpo de Voluntarios de Cananea, Son., bajo las 
órdenes de Manuel M. Diéguez. Participó en diversos hechos 
de armas en Sonora contra las tropas de Victoriano Huerta: 
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se desencadenó una persecución en su contra, tanto por su 
participación en la revuelta delahuertista, como en el movi-
miento que encabezó Aniceto Salas para capturarlo. Murió 
asesinado, el 29 de noviembre de 1925, en Molango, Hgo.

olivo, Higinio

Nació en La Labor, municipio de Cárdenas, S. L. P. Amigo 
de Pedro Antonio de los Santos. A la muerte de Francisco I. 
Madero, acaecida en febrero de 1913, se levantó en armas con 
Juan y Miguel Barragán Rodríguez, en Ciudad del Maíz. En 
mayo de 1913, estuvo en el partido de Tancanhuitz en S. L. 
P., y habló con Pedro Antonio de los Santos, a fin de infor-
marse sobre lo acontecido en el país y saber la actitud que 
tomarían sus hijos Pedro Antonio y Samuel. Éste le pidió que 
se levantara en armas; a los pocos días se proclamó en los 
partidos de Hidalgo y Ciudad del Maíz, donde estaban su-
blevados Cleofas y Magdaleno Cedillo. Se proveyeron de per-
trechos y recibieron de Pedro Antonio de los Santos las órde-
nes de seguir operando en esa región y cooperar en la toma 
de la capital del estado. Con Magdaleno Cedillo, mandó el 
25º Regimiento Pedro Antonio de los Santos. En julio de 
1913, al pernoctar De los Santos en Antiguo Morelos, 
Tamps., recibió la noticia de que la fuerza federal lo iba a 
atacar, por lo que evacuó esa población a fin de salvar los per-
trechos que llevaba para reunirse con los suyos en la Huaste-
ca. Por este hecho, cambió su marcha y lejos de tomar el ca-
mino recto para la Huasteca, que queda por el sureste, tomó 
por el poniente de aquella población y se internó en los lími-
tes de aquel estado con el de San Luis Potosí, Ciudad del 
Maíz e Hidalgo, donde operaban Cedillo, Olivo y Carrera 
Torres para que, en caso dado, le auxiliaran. Participó en el 
sitio y ataque a los huertistas en Tampico, Tamps., bajo las 
órdenes del Gral. Luis Caballero, en 1914. Perteneció a las 
fuerzas de Pablo González. En noviembre de ese año fue 

olguín, Estanislao, alias Tanos

Nació en Calnali, Hgo. Mantenía una relación estrecha con 
Jesús Silva, primer gobernador maderista del estado. A fines de 
1910, al mando de 180 hombres, marchó a San Felipe Orizat-
lán donde se concentrarían las fuerzas maderistas y defendió la 
plaza de Huejutla que se encontraba sitiada por unos 200 sol-
dados federales, a quienes logró desalojar. Al tener notificación 
de la traición de Victoriano Huerta, se lanzó a la lucha operan-
do en la Huasteca, bajo las órdenes del Gral. Nicolás Flores. En 
1913, participó en la toma de Huejutla, pero al no poder recu-
perarla, su contingente huyó hacia la sierra. El 23 de noviem-
bre de ese año, exigió el desalojo de la plaza de Calnali al Ca-
pitán José Estrello y al Subteniente Aurelio Gómez, quienes 
recibieron refuerzos del ejército federal, sufriendo los constitu-
cionalistas 51 bajas, siendo obligados a emprender la retirada. 
En octubre de 1914, se le nombró Coronel de caballería. Al 
año siguiente, las fuerzas constitucionalistas a su cargo recupe-
raron las plazas de Molango y Xochicotlán, en su estado natal. 
En junio de 1916, se le nombró jefe del Regimiento Benito 
Juárez de la Brigada “Leales” del estado de Hidalgo. Para abril 
de 1917, comandaba las fuerzas del distrito de Molango. Una 
vez triunfante el constitucionalismo, ascendió a General. El 8 
de mayo de 1920, desde Calnali, desconoció a Venustiano Ca-
rranza e incitó a los presidentes municipales de Tlalchinol, Lo-
lotla, Molango, Xochiatipan y Tianguiestenco para hacer lo 
mismo. En 1922, se retiró del ejército para ser diputado en el 
Congreso de la Unión. Al año siguiente, su simpatía por Adol-
fo de la Huerta lo hizo regresar a la lucha armada y, en julio, 
publicó el folleto Don Amado Azuara, el héroe de Crisalco, ha-
ciendo referencia al entonces gobernador del estado. Fue presi-
dente municipal en tres periodos: 1897, 1907 y 1910. Secundó 
al jefe de operaciones militares del delahuertismo en Hidalgo, 
al General Marcial Cavazos. El 29 de abril de 1924, fue-
ron desalojadas sus fuerzas de Calnali y, desde entonces, 
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campaña del Yaqui; en 1912, en la lucha contra orozquistas en 
Sonora; en 1913, en las fuerzas del ejército constitucionalista, 
en los combates y tomas de Los Mochis y Culiacán, Sin.; du-
rante 1914, combatió en Colima y, al año siguiente, en la toma 
de Cansitas, Pue., de la ciudad de México y en la defensa de 
Tepic, Nay. Para 1916, se incorporó a la campaña del Yaqui, 
combatiendo también en la Estación Consuelo en Chihuahua. 
Entre 1932 y 1933 trabajó como Jefe del Departamento de 
Infantería. Jefe del Departamento de Ingenieros, de 1934-
1935. Fue Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, de 1937 a 1939, y director del Penal Federal de las Islas 
Marías, entre 1941-1945. Obtuvo grado de General Brigadier 
el 21 de marzo de 1925; fue comandante de la 33ª zona militar 
en Campeche, Camp., de 1939-1940. Murió en 1945.

oroZco váZqueZ, Pascual

Nació en la Ex Hacienda de Santa Inés, San Isidro, mpio. de 
Guerrero, Chih., el 28 de enero de 1882. Hijo de Pascual 
Orozco y de Amada Vázquez. Siendo aún niño, su familia se 
trasladó a San Isidro, en donde estudió la primaria. Cuando 
terminó la instrucción elemental, se dedicó a ayudarle a su pa-
dre en las labores del campo. Muy joven se casó con Refugio 
Frías, quien era hija de Albino Frías. Hacia 1902, como arriero 
de metales, transportaba en carros de carga la producción mi-
nera de varias compañías importantes. Trabajó en la Compañía 
Minera Río de Plata Minnings Company, en Témoris, muni-
cipio de Guazapares, Chih. Esto redundó no sólo en una me-
jora de su posición económica, sino también en un conoci-
miento profundo de los caminos y atajos del estado. Llegó a 
tener su propia mina de oro, con la que obtuvo un capital im-
portante. Más tarde, se hizo de una tienda en San Isidro. Tuvo 
fuertes problemas con el cacique de Guerrero, Joaquín Chávez, 
quien era protegido de Enrique C. Creel, y con los dueños de 
grandes recuas. Se opuso al control de la política local por 

derrotado por los villistas en Actopan, Hgo. Alcanzó el gra-
do de General. Murió en enero de 1915, en Tambaca, pe-
leando contra los villistas que comandaba Tomás Urbina.

orós, Abraham (hijo)

Habría nacido en Chihuahua. Aunque se desconoce el lugar 
exacto de su nacimiento, es muy probable que sí fuera chihua-
huense. Se le conoció como “El Polvorín”, porque siempre 
cargaba una bolsa de pólvora. Se incorporó a la revolución 
maderista en 1911, cuando obtuvo el grado de Coronel. En 
1913, como miembro del Ejército Federal, ocupó el cargo de 
comandante militar del 51º Regimiento, cuyo cuartel se en-
contraba en Ciudad Juárez. Llegó a alcanzar el grado de Ge-
neral. Su padre, también llamado Abraham Orós, fue jefe 
político de Ciudad Guerrero, Chih., en 1911.

oroZco camacHo, Miguel Jacinto

Nació en Zapopan, Jal., el 5 de mayo de 1886. General. Hizo 
sus estudios básicos en Guadalajara. Ingresó al ejército como 
soldado raso, en marzo de 1911, obteniendo, en 1918, el grado 
de General de División en el ejército constitucionalista. Sirvió 
en el ejército Constitucional del Norte y estuvo en la división 
de Occidente, en 1913. Estuvo en el Cuerpo de Rurales de 
Sonora, hasta el 9 de marzo de ese año, incorporándose como 
pagador general de la columna constitucionalista de avance al 
sur de Sonora, comandada por el Gral. Álvaro Obregón, hasta 
el 15 de marzo de 1914. Fue gobernador y comandante militar 
de Colima, del 28 de octubre al 27 de diciembre del mismo 
año; jefe de la Brigada Gavira, del 2 de enero al 3 de febrero de 
1915; comandante militar de Mazatlán, Sinaloa y jefe del 55º 
Regimiento de Infantería de Sinaloa, del 15 de septiembre al 
21 de diciembre de 1915. Participó en los siguientes combates: 
en 1911, en las fuerzas federales en Colorada, Son., y en la 
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comprendía el estado de Chihuahua. A fines de agosto de 
1911, el Centro Independiente Chihuahuense lo postuló para 
gobernador del estado, en oposición a la candidatura de Abra-
ham González. Sin embargo, se desató una campaña en su 
contra que lo acusaba de estar ligado al clan Terrazas-Creel y 
de no haber cumplido los 30 años de edad. Retiró su candida-
tura y Abraham González, ya electo, le permitió conservar su 
puesto de comandante de los rurales. Más tarde, el presidente 
interino Francisco León de la Barra, lo envió a Sinaloa con el 
mismo cargo, probablemente para alejarlo de la influencia de 
Bernardo Reyes, que por aquel entonces planeaba penetrar al 
país por Chihuahua en son de guerra. Cuando Emiliano Zapa-
ta desconoció a Francisco I. Madero y proclamó el Plan de 
Ayala (28 de noviembre de 1911), Orozco fue designado jefe 
del movimiento agrarista en la República. El 4 de febrero de 
1912, el gobernador interino de Chihuahua, Aureliano S. 
González, renunció a su cargo debido a los desórdenes regis-
trados en el estado, la legislatura local nombró en su lugar a 
Pascual Orozco, pero éste rechazó la designación. A lo largo 
del mes aparecieron por todo Chihuahua pequeños grupos ar-
mados que se declararon contrarios al régimen y designaron a 
Orozco como su caudillo. Éste, sin embargo, no se manifestó 
ni a favor ni contra ellos, sino hasta el 2 de marzo de 1912, 
cuando asumió formalmente el mando de los rebeldes. El 6 de 
marzo, fue aclamado como jefe de la nueva rebelión, jurando 
defender el Plan de San Luis reformado en Tacubaya. Le toma-
ron el juramento David de la Fuente, José Inés Salazar, Emilio 
P. Campa, Lázaro Alanís, Ricardo Gómez Robelo, Braulio 
Hernández, Roque Gómez, Rodrigo M. Quevedo, Tomás V. 
Muñoz, Arturo L. Quevedo, Juan B. Porras, Máximo Casti-
llo, Pedro Loya y Blas Orpinel. El día 15 entregó la jefatura de 
la zona rural al Cor. Agustín Estrada. Había presentado su 
renuncia desde el 26 de enero pero no había sido aceptada sino 
hasta esta fecha. El 4 de marzo lanzó un manifiesto a la nación 
desde Chihuahua en el que recriminaba a Madero no haber 

parte de Chávez y las autoridades adictas al gobierno central, 
así como al clan Terrazas-Creel. Desde 1909, simpatizó con las 
ideas magonistas y, en octubre de 1910, se presentó ante Abra-
ham González con el objeto de adherirse al Partido Anti-
rreeleccionista; de hecho, donó una parte de su capital para el 
sostenimiento del órgano publicitario El Grito del Pueblo del 
Club Antirreeleccionista “Benito Juárez”. Durante el mismo 
año, entabló relaciones con liberales antiporfiristas y acopió ar-
mas para la revolución. Se adhirió al levantamiento de Francis-
co I. Madero y, el 19 de noviembre, se puso en armas en el 
municipio de Guerrero contra el gobierno de Porfirio Díaz. 
Junto con un pequeño grupo de campesinos y mineros, ocupó 
San Isidro y Ciudad Guerrero, el 20 de noviembre, y participó 
en los combates que tuvieron lugar en Pedernales, 26 de no-
viembre; Cerro Prieto, 11 de diciembre; Malpaso, 18 de di-
ciembre; y Sierra Mojina, el 27 de enero de 1911. A fines de 
1910, los principales cabecillas de Chihuahua, José de la Luz 
Blanco, Cástulo Herrera y Francisco Villa, reconocieron a Pas-
cual Orozco como jefe supremo de armas en el estado. El 10 
de mayo de 1911, se unió al Cor. Francisco Villa en el ataque 
a Ciudad Juárez contra las tropas del Gral. Juan J. Navarro, 
desconociendo así las órdenes de Madero en el sentido de no 
atacar la plaza. El Ejército federal se rindió a los dos días y la 
causa obtuvo entonces su primer gran triunfo. Por sus dotes 
como guerrillero, Francisco I. Madero le otorgó el grado de 
General Brigadier. Firmados los Acuerdos de Ciudad Juárez, 
Pascual Orozco fue hecho a un lado por los principales políti-
cos maderistas; la enemistad entre él y Madero creció cuando 
éste tomó el poder y nombró Ministro de Guerra a Venustiano 
Carranza, y porque no le permitió el fusilamiento del Gral. 
Juan J. Navarro, originando el resentimiento y rebelión de 
Orozco en Chihuahua en 1912. De Ciudad Juárez se dirigió a 
la Hacienda del Sauz con todas sus tropas y después a Chihua-
hua, donde desfiló al frente de las fuerzas revolucionarias 
triunfantes. Fue designado jefe de la 1ª Zona Rural, que 
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no consiguió. Después fue nuevamente comisionado para 
combatir al constitucionalismo en el norte del país y se le dio 
el mando de una columna expedicionaria. El 13 de mayo de 
1913, se dirigió allá; ocupó Zacatecas, Zac., y, a fines del mes, 
tomó Torreón, Coah. Desde allí se dirigió a la ciudad de Chi-
huahua. En el camino derrotó en Jaral Grande a Tomás Urbi-
na; en Estación Dolores, al Cor. Miguel González; en Estación 
Díaz al Gral. Maclovio Herrera y, en Ciudad Camargo, a los 
generales Rosalío Hernández y Trinidad Rodríguez. Entró 
triunfante a la ciudad de Chihuahua, el día 22 de julio, impi-
diendo así la toma de esta plaza por los villistas. Aunque Oroz-
co obtuvo algunos éxitos más, Francisco Villa logró recuperar-
se y, el 15 de noviembre, ocupó Ciudad Juárez. Los huertistas 
se vieron obligados a evacuar la ciudad de Chihuahua en no-
viembre y se refugiaron en Ojinaga, única posesión que con-
servaban en el estado. El 10 de enero de 1914, las fuerzas cons-
titucionalistas, con Villa a la cabeza, derrotaron a los huertistas 
en Ojinaga. No pudiendo contener más el avance de los cons-
titucionalistas, Orozco se trasladó a Veracruz. Huerta lo nom-
bró entonces gobernador de Chihuahua, cargo que no llegó a 
desempeñar, porque todo el estado se hallaba en poder de las 
fuerzas villistas. En marzo de 1914, el Ministerio de Guerra lo 
reconoció como General Divisionario, a pesar de que el Gral. 
Salvador R. Mercado lo culpó de la derrota sufrida en Ojinaga. 
A la caída del gobierno de Huerta, Orozco lanzó, desde Vera-
cruz, el Plan de Reconstrucción Nacional y desconoció al pre-
sidente sustituto Francisco Carbajal, quien ordenó que fuera 
dado de baja en el Ejército federal. Tomó y saqueó la ciudad de 
León, Gto., pero fue derrotado; tras participar en algunos 
combates más, sin obtener éxito, se refugió en Estados Uni-
dos. Intentó reunir gente para continuar la lucha y se puso en 
contacto con Huerta, pero fue aprehendido por las autoridades 
norteamericanas. El 3 de julio escapó, pese a estar vigilado por 
seis guardias. Murió el 30 de agosto de 1915, junto con cuatro 
compañeros más, Crisóforo Caballero, el Gral. José Delgado, 

cumplido el Plan de San Luis y hacía un llamado a todas las 
fuerzas con armas para que se concentraran en Chihuahua y 
unificar así la acción contra el gobierno. Se ha identificado a 
Pascual Orozco con la rebelión que encabezó Emilio Vázquez 
Gómez y, si bien es cierto que tenía gran influencia sobre algu-
nos elementos adheridos al vazquismo y que en lugar de com-
batirla como se le había ordenado, la dejó crecer, no cabe duda 
de que él pretendía encauzar su propio levantamiento. Mucho 
se ha dicho acerca de que el movimiento orozquista estuvo fi-
nanciado por la aristocracia de Chihuahua, aunque esto está 
comprobado, lo cierto es que el Plan de la Empacadora, lanza-
do el 25 de marzo, propuso un amplio programa de reformas 
laborales y agrarias que constaba de 37 puntos. El 24 de mar-
zo de 1912, Orozco venció a los federales en la batalla de Re-
llano, por lo que muy pronto logró controlar gran parte del 
estado. Madero, preocupado porque la rebelión tomaba pro-
porciones alarmantes, envió al Gral. Victoriano Huerta al 
mando de la División del Norte, para combatir a los subleva-
dos, que fueron derrotados en Rellano (22 y 23 de mayo) y en 
Bachimba (3 y 4 de julio). En el mes de septiembre, Pascual 
Orozco resultó herido en la batalla de Ojinaga y cruzó la fron-
tera norteamericana para recibir atención médica y reclutar 
más gente para su causa. Estuvo en San Luis, Missouri, y en 
Los Ángeles, California. En diciembre regresó a Chihuahua, 
para coordinar a los grupos guerrilleros encabezados por José 
Inés Salazar, Marcelo Caraveo y Antonio Rojas, entre otros. 
En febrero de 1913, cuando Victoriano Huerta derrocó al pre-
sidente Francisco I. Madero, Orozco se presentó en la capital 
de la República, con el objeto de protestarle su adhesión al que 
otrora fuera su victimario. El 17 de marzo de 1913, se le otor-
gó el grado de General Brigadier y, el 28 de agosto, el de Ge-
neral de Brigada. Reconcentrado en la ciudad de México, se le 
encargó sofocar la revolución constitucionalista en San Luis 
Potosí y, más tarde, convencer a Emiliano Zapata de que se 
sometiera en forma pacífica al gobierno, cosa que 
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Madero y Pino Suárez, convocó a una reunión de liberales 
que dio por resultado la expedición del Plan de Playitas, reco-
nociendo como jefe del movimiento a Ortega. En 1913 for-
mó en La Paz el Club Democrático Sudcaliforniano. Fue 
asignado jefe de las operaciones militares en la península por 
el general Álvaro Obregón. Al iniciar el gobierno de Victo-
riano Huerta el doctor Federico Cota fue nombrado como 
gobernante del Distrito Sur y Félix Ortega encabezó la lucha 
revolucionaria contra ambos gobernantes. Participó en varios 
hechos de armas contra las fuerzas huertistas: toma de la pla-
za de El Triunfo, Todos Santos, Mesa de Caduño, Santiago, 
La Rivera y Agua Caliente. Al producirse la división entre el 
villismo y el carrancismo, Ortega asistió a la Soberana Con-
vención de Aguascalientes de donde volvió con el grado de 
General Brigadier. Más tarde se unió a las fuerzas de la Divi-
sión del Norte que estaban al mando del Gral. Francisco Vi-
lla. En 1912 fundó junto con Ignacio Bañuelos Cabezud 
como semanario El Eco de California. Murió el 10 de diciem-
bre de 1929, en el rancho Las Playitas.

ortega, Anatolio B.

Nació en Ocori, Sin. En 1913 se unió al constitucionalismo. 
De abril a agosto de 1914, participó en el sitio y toma de 
Mazatlán. Fue uno de los principales colaboradores del Gral. 
Ángel Flores. En octubre de 1914, al iniciarse la división re-
volucionaria, combatió a los villistas y zapatistas. El 9 de di-
ciembre, participó en la toma de La Paz, B. C. S. Formó 
parte de la “Columna Expedicionaria de Sinaloa”, que se 
creó para combatir a los villistas comandados por Ramón 
Gómez y que habían invadido el estado de Sonora. En 1915, 
combatió en las poblaciones de Navojoa, Rosales, Margarita, 
Alamito, Zamora y Hermosillo, todas en Sonora. Posterior-
mente, acompañó al Gral. Salvador Alvarado a Yucatán; mili-
tó bajo las órdenes del Gral. José María Ferreira. Obtuvo el 

Andrés Sandoval y Miguel Terrazas, víctima de las fuerzas fe-
derales y unos rancheros texanos, trabajadores de la propiedad 
de Dick Love, en las montañas de Van Horn, cerca de El Paso, 
Texas. Los cuerpos de los cinco fueron llevados a El Paso. Se le 
dio sepultura el 3 de septiembre de 1915; su funeral fue efec-
tuado ante tres mil mexicanos. Diez años después, sus restos 
fueron trasladados a Chihuahua y sepultados en el cementerio 
de Dolores. Debido a sus grandes éxitos militares le llegaron a 
llamar el “Atila del Norte”.

oroZco, Carlos S.

Se incorporó al ejército constitucionalista. Tuvo su base de 
operaciones en Tamaulipas y en otros estados fronterizos. Al-
canzó el grado de General Brigadier. Inspector general de 
policía de la ciudad de México, durante la presidencia de Ve-
nustiano Carranza. Jefe de la plaza de Tampico, Tamps. Acu-
sado por los obregonistas de haber obstaculizado su campaña 
política de 1919 y 1920. Junto con el General Francisco Mur-
guía, arrestó a muchas personas que insultaban al presidente 
Carranza. Aprehendió a Aurelio Manrique Jr. y Rafael Mar-
tínez Escobar durante la celebración de un mitin de obrego-
nistas, que presidía precisamente el candidato en un balcón 
del hotel Continental en Tampico, en marzo de 1920.

ortega aguilar, Félix

Nació el 1 de octubre de 1868, en Los Dolores, mpio. de La 
Paz, B. C. S. Pasó su infancia en la ciudad de La Paz, vivió el 
auge y declive minero, el cual lo influyó para reforzar sus 
ideales políticos. A fines del porfiriato tuvo contacto con los 
liberales que se oponían al régimen. Al comenzar la revolu-
ción era miembro del Partido Maderista Auténtico del terri-
torio y más tarde militó en el Comité Político Sudcalifornia-
no y en el Club Liberal Guillermo Prieto. A la muerte de 
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Capistrán. Después del asesinato de Emiliano Zapata, el 
Gral. Ceferino Ortega siguió en la lucha. Al triunfo del Plan 
de Agua Prieta de 1920, Obregón, con los restos del Ejército 
Libertador del Sur, formó dos divisiones. El Gral. Ortega 
quedó incorporado al Ejército nacional, en la 1ª división, al 
mando del Gral. Genovevo de la O. Ceferino Ortega causó 
baja en el año de 1925 y se dedicó al cultivo de la tierra. Fue 
uno de los fundadores del Frente Zapatista de la República y 
presidente del Comité Estatal en Morelos. Llegó a ser diputa-
do suplente por el I distrito en la XXXVII Legislatura Fede-
ral, de 1937 a 1940. Entró en funciones en el último año del 
ejercicio, por fallecimiento del propietario, el Cor. Andrés 
Duarte. En la sexta convención nacional del Frente Zapatista, 
celebrada en la ciudad de México, en la primera quincena de 
mayo de 1966, fue electo presidente del Comité Directivo 
Nacional de dicha organización, cargo que ocupaba cuando 
ocurrió su fallecimiento, el día 7 de enero de 1968, por un 
paro cardiaco, en Temimilcingo, Mor. Sus restos descansan 
en el panteón municipal de dicho pueblo.

ortega, Georgino

Estado de México. General zapatista del campamento del es-
tado, en 1917. Atacó la plaza de Tequisquiapan el 27 de agos-
to del mismo año.

ortega, José Juan

Nació en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, Jal., Fue 
profesor de educación primaria, periodista, escritor y aboga-
do. Entró a la edad de 13 años al Seminario Conciliar, que 
era la única institución de educación superior en el estado. 
Posteriormente, realizó estudios de secundaria en la escuela 
superior “Porfirio Díaz”. En obtuvo el título de profesor de 
enseñanza primaria elemental. Estudió becado por el 

grado de General. Aprehendió al guerrillero villista Felipe 
Bachomo y ordenó su ejecución en Los Mochis, Sin. En 
1918, participó en la campaña contra los indios yaquis. Dos 
años después, apoyó el Plan de Agua Prieta y fue ascendido a 
General Brigadier. En 1922, fue jefe de operaciones militares 
en los estados de Sinaloa, Nayarit, México y Chihuahua, mis-
mo cargo que desempeñó, en 1923, en Coahuila.

ortega menDoZa, Ceferino

Nació en Acamilpa, mpio. de Tlaquiltenango, Mor., el 26 de 
agosto de 1890. En algunas fuentes su nombre aparece escri-
to con Z. Hijo de Luis Ortega y de Matiana Mendoza, am-
bos de origen campesino. General. Por su precaria situación 
económica, no pudo concurrir a la escuela y, apuradamente, 
aprendió a leer y escribir. Desde su adolescencia, estuvo dedi-
cado a las labores del campo al servicio de la hacienda de 
Santa Rosa Treinta. En esa finca azucarera, pudo darse cuen-
ta de las vejaciones a que eran sometidas las gentes del cam-
po. Por eso, al estallar la revolución y promulgarse el Plan de 
Ayala, se incorporó al movimiento zapatista, en el mes de 
diciembre de 1911, a las órdenes de Lorenzo Vázquez. Orte-
ga participó primero en la campaña en contra del porfirismo, 
después en contra del maderismo y, en 1913, luchó contra el 
huertismo, distinguiéndose en los sitios y tomas de las ha-
ciendas de Treinta y de Zacatepec, así como de la plaza de 
Cuernavaca, ocupada en el mes de agosto de 1914. La con-
ducta observada por Ortega durante la lucha contra el régi-
men huertista, le valió el ascenso a General de Brigada. Al 
producirse la pugna entre Francisco Villa, Emiliano Zapata y 
Venustiano Carranza, Ceferino estuvo en la lucha contra los 
carrancistas y concurrió, nuevamente, al asalto y toma de la 
hacienda de Treinta, el 15 de diciembre de 1916. Se le dio por 
muerto el día que mataron a Zapata; sin embargo, sólo resul-
tó herido, lo mismo que Gil Muñoz, Castrejón y Jesús 



776  |  Diccionario De generales De la revolución Diccionario De generales De la revolución  |  777

participación en esta acción obtuvo el grado de Capitán pri-
mero. En octubre siguiente, colaboró en la batalla de Rincón 
de Romos, Dgo., contra las fuerzas del Gral. Alfredo Muri-
llo; para noviembre, luchó en Nonoava contra las tropas de 
Blas Orpinel, y en la hacienda de la Zarca, Dgo., combatió, 
bajo las órdenes de Manuel Chao, a las fuerzas dirigidas por 
Jesús José Cheché Campos; tras esta última acción, fue ascen-
dido a Mayor, contando solamente con 21 años de edad. For-
mó parte del Estado Mayor del Gral. Manuel Chao. El 23 de 
febrero de 1913, desconoció al régimen de Victoriano Huer-
ta y, durante ese año, tomó parte en los siguientes hechos de 
armas: febrero, en mineral de Santa Bárbara; marzo, en Hi-
dalgo del Parral, Santa Bárbara y Estación Conchos, todos 
ellos en el estado de Chihuahua, y en Rosario y Matalotes, 
Dgo.; abril, en Estación Vaca y en la toma de Ciudad Camar-
go, donde fue ascendido a Teniente Coronel; junio, en el sitio 
a la plaza de Chihuahua; septiembre, en Avilés y Gómez Pa-
lacio, Dgo., y nuevamente en la ciudad de Chihuahua; octu-
bre, en Gómez Palacio, Dgo. y en la toma de Torreón, Coah.; 
noviembre, en la ciudad de Chihuahua, en la toma de Ciudad 
Juárez y en la batalla de Tierra Blanca. En 1914, fue director 
del periódico La Tranca, que se publicó en Hidalgo del Pa-
rral. Este año pasó a formar parte del regimiento que coman-
daba Maclovio Herrera y participó en los siguientes comba-
tes: Bermejillo, Dgo., y Ojinaga, Chih., (enero); ataque y 
toma de Torreón, Coah., (marzo-abril), donde recibió el gra-
do de Coronel; combate en Paredón, Coah. (mayo) y toma de 
Zacatecas (junio). En octubre, se incorporó al ejército con-
vencionista y obtuvo el grado de General Brigadier. Más tar-
de, se unió a las fuerzas que comandaba Francisco Villa y, en 
1920, formó parte de las tropas encabezadas por Álvaro 
Obregón que lucharon por el Plan de Agua Prieta. En 1923, 
combatió al delahuertismo. Un año más tarde, asumió como 
Divisionario la comandancia militar de México. En 1929, 
junto con las fuerzas de Juan Andrew Almazán, luchó contra 

gobierno de Jalisco en la Escuela Normal de Profesores de 
México. Ingresó al ejército mexicano participando activa-
mente en la rebelión maderista y en el ejército constituciona-
lista, alcanzando el grado de General de División. Surgió 
como distinguido oficial junto a un grupo de estudiantes 
como Adolfo Cienfuegos y Camus, Gabriel Leyva Velázquez, 
Teófilo Álvarez, Ramírez G. y Damián Alarcón en los prime-
ros días de mayo de 1914, que se unieron al Profr. Rubén 
Vizcarra para incorporarse a la revolución constitucionalista, 
en el campamento de Casa Blanca en Otates, Sin. A su retiro 
del ejército, se desempeñó como maestro de la Escuela Nor-
mal de Maestros y en la Universidad de Colima. En 1950, fue 
director de Educación Pública en el mismo estado. Sus publi-
caciones fueron: Odisea estudiantil revolucionaria (1955) y 
Panojas. Escribió bellos poemas sobre la revolución mexicana 
y sus caudillos. Recibió la Medalla al Mérito José Roberto 
Levy en la categoría de literatura. Murió el 4 de noviembre de 
1976.

ortiZ reyes, Eulogio

Nació en el municipio de San Isidro de las Cuevas, Chihu-
ahua, en marzo de 1892. Sus padres fueron Nemesio Ortiz y 
Bernardina Reyes. Fue mecánico en las minas de Parral, 
Chih., y militante mutualista. El 16 de diciembre de 1910, se 
incorporó a las fuerzas revolucionarias del Gral. Petronilo 
Hernández, para combatir al régimen de Porfirio Díaz. Al 
año siguiente, participó en los combates de Indé, el 19 de 
marzo y 18 de abril, y Guanaceví, el 20 de abril, ambos en el 
estado de Durango. En febrero de 1912, peleó contra los re-
beldes orozquistas en el ataque a Indé, Dgo., y en abril en 
Hidalgo del Parral, Chih. En mayo, se incorporó a la Divi-
sión del Norte, que comandaba Victoriano Huerta, y tomó 
parte en los combates de La Cruz (23 de mayo); Bachimba (4 
de julio y Mineral del Potrero (septiembre); por su destacada 
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llamado La Estación, el cual se inició a las 5:00 de la mañana. 
Al amanecer, los federales se defendieron ante la embestida 
de las tropas de Ortiz, quien fallece en la acción militar.

ortiZ, Ramón

Nació en Salamanca, Gto. En abril de 1915, se levantó en 
armas para apoyar al villismo en compañía de José Olivares, 
José Rostro y Guadalupe Flores. Obtuvo el grado de General 
Brigadier y operó en Celaya, San Miguel de Allende, León, 
Degollado, Salvatierra, Yuriria, Huanímaro y Pénjamo. Mu-
rió en marzo de 1918, en La Yerbabuena, Jal.

oseguera, Manuel

Nació en San Juan de los Cues, distrito de Cuicatlán, Oax. 
Integrante del Partido Liberal Mexicano. Hacia 1910, man-
tuvo correspondencia con Ángel Barrios. Se incorporó a las 
filas del ejército libertador junto con otros jefes revoluciona-
rios. Se levantó en armas el 13 de mayo de 1911, en San Juan 
de los Cues, incorporándose a las fuerzas del Cor. Calixto 
Barbosa, que llegó a esa población procedente de Teotitlán. 
Por la mañana de este día, ocuparon la población de Cuica-
tlán sin encontrar resistencia, y salieron al mediodía con 
rumbo a la hacienda de Los Obos, donde pernoctaron. Poco 
después, se les unieron las fuerzas de Faustino G. Olivera y 
Baldomero Ladrón de Guevara, con quienes continuaron 
operando en la región, no obstante la trágica muerte del ca-
becilla Barbosa. Por esos días, se aliaron con Sebastián Ortiz 
para tomar Coixtlahuaca, junto con las fuerzas del Cor. Fran-
cisco J. Ruiz. Se incorporó al cuartel general de Cuicatlán, 
jefaturado por Barrios. Fue uno de los jefes que se negó a li-
cenciar sus fuerzas hasta que no tomara posesión de la guber-
natura Benito Juárez Maza; comandó el movimiento revolu-
cionario en los distritos de Teotitlán y Cuicatlán. A principios 

los escobaristas, enfrentándose al Gral. San Martín en Mon-
terrey, N. L.; de marzo a abril del mismo año, colaboró en las 
batallas que tuvieron lugar en Corralitos, Jiménez y Refor-
ma. En mayo, arribó a Colima con 600 hombres, para reforzar 
a Heliodoro Charis y cuidar los trenes militares combatiendo 
a los rebeldes; luego, convocó y presidió una reunión con Cha-
ris y el presidente municipal de Colima, Benjamín Ortiz, para 
pedir la colaboración de todas las clases sociales y lograr volver 
“a la vida normal”. En 1930, ocurrieron los asesinatos de To-
pilejo y Eulogio Ortiz, como jefe de la guarnición de la plaza 
de México, fue considerado responsable. El jueves 5 de diciem-
bre de 1940, fue nombrado comandante de la 12ª. Zona Mi-
litar en el estado de San Luis Potosí. Murió el 10 de abril de 
1947, cuando fungía como jefe de la Zona Militar de 
Querétaro.

ortiZ sevilla, Leopoldo

Nació en el puerto de Mazatlán, Sin., el 25 de enero de 1895. 
Se casó con Graciela Martínez Ostos. Desde 1913, se unió al 
constitucionalismo y alcanzó el grado de Coronel. El 15 de 
junio de 1918, por desafiar al gobierno estatal ejercido por 
Manuel M. Diéguez, fue ordenado al Cor. Ortiz el arresto 
del arzobispo de Guadalajara Francisco Orozco y Jiménez, en 
Lagos de Moreno. El Coronel se presentó en la casa del cura 
para aprehenderlo; posteriormente, desterraron al arzobispo. 
El 16 de noviembre de 1940, ascendió a General Brigadier.

ortiZ, José, alias Polilla

Nació en Ticumán, municipio de Tlaltizapán, Mor. General. 
Ingresó a la revolución, en marzo de 1911, bajo las órdenes 
de Emiliano Zapata y fue jefe de su escolta personal durante 
un tiempo. El 15 de enero de 1917, Zapata se dispuso atacar 
Yautepec y encomendó al Gral. Ortiz el sitio del lugar 
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a la ciudad de Veracruz y, posteriormente, a Guadalajara, 
mientras él se incorporaba como médico cirujano a las tropas 
del General Álvaro Obregón, en el Ejército del Noroeste. 
Desde 1914, se desempeñó como cirujano militar en el lado 
de las fuerzas revolucionarias, cuando el General Obregón lo 
nombró su médico personal, con el grado de Coronel e in-
corporándolo a su estado mayor. Presenció los combates en 
El Bajío contra los villistas, en 1914 y 1915. En octubre de 
1914, Enrique C. Osorio regresó a la ciudad de Aguascalien-
tes acompañado por sus hijos en su calidad de militares, Ser-
vando y Enrique Osornio Camarena, escoltando a los carran-
cistas y al General Álvaro Obregón, quienes participarían en 
la Soberana Convención Revolucionaria. Terminada la Con-
vención y desatadas las hostilidades entre los constitucionalis-
tas y convencionistas del general Francisco Villa, Osornio se 
encargó de organizar en Veracruz la asistencia médica para la 
campaña de los primeros, transformó carros de ferrocarril en 
hospitales ambulantes, utilizando instrumental médico y me-
dicinas que las fuerzas de ocupación americana aceptaron 
vender al gobierno y cuyo negocio tramitó junto con el coro-
nel Maximiliano Kloss. Participó como médico cirujano en la 
toma de Celaya, Gto., el día 15 de abril de 1915, en donde, 
entre muchos otros, atendió al coronel Abelardo L. Rodrí-
guez, herido de un hombro y una pierna. Luego, el 3 de ju-
nio de 1915, intervino en la amputación del brazo derecho 
del general Obregón, quien había recibido una herida de me-
tralla en Santa Ana del Conde, Gto. Participó en la toma de 
Aguascalientes que estaba en manos de los villistas, entrando 
en la ciudad el 10 de julio de 1915 y organizando las tareas 
de auxilio a la población tras el saqueo y pillaje sufridos; logró 
la reapertura de los talleres de ferrocarril y se concentró en la 
búsqueda de suministros para los habitantes. Posteriormente, 
radicó en la ciudad de México, trabajando al lado del gobier-
no de Venustiano Carranza con el nombramiento de Médico 
de la Presidencia. Jefe del Departamento Sanitario de la 

de noviembre de 1911, se levantó en San Juan de los Cues; 
junto con Barrios, se adhirió al movimiento vasquezgomista, 
a principios de marzo de 1912. Se levantó en armas en contra 
del gobierno de Madero, en enero de 1912, en Teotitlán y 
continuó su labor bajo la bandera del Plan de Ayala, aun con 
la detención de Ángel Barrios a mediados de noviembre de 
1911. La persistencia de su rebelión, llevó a que se le conocie-
ra como el movimiento oseguerista. Sus fuerzas y las de Luis 
Jiménez Figueroa, más las tropas ixtepejanas de la Sierra Juá-
rez, comandadas por Pedro León hijo y Juan Martínez Ca-
rrasco, en 1912, se convirtieron en el bloque antimaderista 
más importante en la entidad. A la caída del régimen made-
rista, el gobierno emanado de la Decena Trágica entró en 
negociaciones con ellos, pero Oseguera se negó a aceptar los 
términos ofrecidos. Fue el primero que manifestó su incon-
formidad en abril de 1913 y viajó a la ciudad de México para 
negociar su rendición. El 25 de este mes, fue hecho prisione-
ro, junto con su escolta, pero quedó en libertad inmediata-
mente. El 27, salió con destino a Teotitlán del Camino y se le 
apresó dos días después por creérsele vinculado con las fuer-
zas zapatistas. Fue pasado por las armas en agosto de 1913.

osornio, Enrique C.

Nació en la ciudad de Querétaro, Qro., el 16 de septiembre 
de 1868. Sus padres fueron Jesús Osornio y Refugio Martí-
nez de los Ríos. Se casó con María Elvira Camarena Aldana 
en 1896. Estudió medicina y obtuvo el grado de General de 
Brigada en 1916. Hizo fortuna en Aguascalientes ejerciendo 
su profesión, pero también como político, hábil jugador de 
cartas, gallero y como empresario, tanto en la feria local 
como de algunas foráneas, además de ser el dueño del casino 
llamado Tívoli. Decidió dejar su casa, consultorio y negocios 
al vislumbrar la inminente llegada de las tropas del general 
Francisco Villa a Aguascalientes. Envió a su familia 
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las órdenes directas de los Generales Emiliano P. Navarrete y 
Francisco González Villarreal, 11 de agosto; contra Francis-
co Villa en El Fresno (29 de octubre) y en la defensa de la 
ciudad de Chihuahua, el 27 de noviembre. Derrotó el núcleo 
villista en Bustamante, Chih. Nombrado por Carranza go-
bernador provisional y comandante militar del estado de Du-
rango, del 20 de abril de 1916 al 31 de julio de 1917. Dipu-
tado federal por Tamaulipas. En 1918, participó en la 
contienda de Santa Engracia, donde resultó herido nueva-
mente, el 22 de abril; el día 24 siguiente, luchó contra fuerzas 
de Luis Caballero. Miembro de la terna propuesta por Ca-
rranza para elegir gobernador provisional. Su tío, Andrés 
Osuna, resultó electo. Derrotó al Gral. Caballero en Mague-
yes, jurisdicción de Croix, el 10 de julio; se enfrentó al Gral. 
Juan Andrew Almazán en el rancho Labores, el 17 de agosto; 
sostuvo un tiroteo contra el Gral. Eugenio López en el ran-
cho “Los Morales”, el 2 de diciembre; derrotó al Cor. Gaspar 
de la Garza en el potrero del rancho del Sauz, jurisdicción de 
San Carlos (30 de diciembre). El 6 de enero del año siguien-
te, sorprendió a varios caballeristas e hizo prisioneros a Lo-
renzo Saucedo, Onofre Saldívar y José Caballero. Luchó con-
tra fuerzas caballeristas en el rancho “Las Vírgenes”, donde 
murió el Gral. Francisco Tamez, el 14 de febrero. En 1920, 
ocupó el cargo de jefe de la zona militar de Monterrey, N. L., 
pero en abril tuvo que renunciar, pues se opuso abiertamente 
a la rebelión de Agua Prieta. El 15 de julio, se levantó en ar-
mas contra el gobierno de Adolfo de la Huerta. En Santa 
Engracia, atacó con 300 hombres al Gral. Arnulfo R. Gó-
mez, jefe de la zona militar del estado, quien se encontraba 
desprevenido, pero que logró repeler la agresión de Osuna y 
hacer que saliera del lugar. Después fue derrotado en ese mis-
mo lugar. Senador y diputado por Nuevo León. Murió el 24 
de noviembre de 1923, en un accidente ferroviario, cuando 
viajaba hacia la ciudad de México.

Secretaría de Guerra y Marina. Director del Cuerpo Médico 
Militar, de 1917 a 1931. Fundador, director y maestro de la 
Escuela Práctica Médico-Militar. Profesor de patología médi-
ca, de terapéutica médica y de oftalmología. Tuvo la visión de 
formar la Escuela Médico Militar, logrando que Carranza 
aprobara su iniciativa y firmara el oficio correspondiente, or-
denando la formación de la Escuela Constitucionalista Médi-
co Militar. Partidario del Plan de Agua Prieta en 1920. Go-
bernador del estado de Aguascalientes, de 1932 a 1936. 
Murió en la ciudad de México, en 1946.

osuna De león, Carlos

Nació en la villa de Mier, Tamps., en 1888. Sus padres fueron 
Julio Osuna y Narcisa de León. Partidario del movimiento 
antirreeleccionista, se unió a Francisco I. Madero en enero de 
1911, formando parte de las fuerzas de Pablo González. 
Combatió a los orozquistas en 1912. Después del cuartelazo 
de Victoriano Huerta, en febrero de 1913, se afilió al movi-
miento constitucionalista, con el grado de Capitán segundo 
y firmó el Plan de Guadalupe, el 26 de marzo de 1913. El 18 
de noviembre de ese año, participó en el combate de Ciudad 
Victoria, que encabezó Pablo González. Cuando se dio la 
escisión entre Venustiano Carranza y Francisco Villa, perma-
neció fiel al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Más 
tarde, se unió a las filas del Gral. Francisco Murguía. Derro-
tado el 14 de noviembre de 1914, en la Boquilla de Santa 
Isabel por fuerzas villistas. El 23 de diciembre intervino, jun-
to con el Gral. Heliodoro T. Pérez, en la defensa exitosa de El 
Ébano, S. L. P., contra columnas villistas, combate en el que 
resultó herido de un muslo. Más tarde, alcanzó el grado de 
General Brigadier. En 1915, participó en varias acciones con-
tra las fuerzas villistas: en la estación Cocos, el 8 de enero; 
defensa de El Ébano, S. L. P., el 14 de abril; combate en Villa 
García, N. L., 28 de junio; en Icamole y Paredón, N. L., bajo 
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votos. Después, se reunió con la Cámara de Diputados cons-
titucionalista en la Convención de Aguascalientes, en cuya 
directiva fungió como tercer secretario y representante del 
Lic. Luis Cabrera. Alcanzó el grado de General Brigadier ese 
mismo mes. El 12 de octubre, se autorizó su credencial como 
representante del Gral. Jesús Carranza en la Convención. Al 
lado del Gral. Álvaro Obregón dictó una conferencia el 19 de 
octubre, en la que se habló sobre la neutralidad de la Sobera-
na Convención de Aguascalientes. Intervino como defensor 
del Gral. Carranza en la sesión de dicha Convención, efectua-
da el 5 de noviembre, ya que Guillermo Castillo Tapia lo 
había acusado de influir negativamente sobre su hermano Ve-
nustiano. Pese a la discusión que se suscitó, los delegados 
Carlos Domínguez, Castillo Tapia y Roque González Garza, 
pidieron que Osuna continuara en su cargo. En 1915, partici-
pó al lado de los generales Emiliano P. Nafarrate e Ildefonso 
Vázquez, en la campaña contra los villistas en el estado de 
Nuevo León. Jefe de escolta y del Estado Mayor del Gral. 
Rafael Buelna, a quien acompañó a Chihuahua el 11 de sep-
tiembre de ese año, para entrevistarse con Francisco Villa; su 
propósito era defenderlo en caso de que Villa lo atacara. Ve-
nustiano Carranza lo nombró gobernador y comandante mi-
litar de Aguascalientes, del 13 de junio de 1916 al 13 de 
enero de 1917. Entregó el gobierno de Aguascalientes al 
Gral. Antonio Norzagaray, en enero de 1917. Durante su 
gestión logró la pacificación del estado. Por disposición del 
Primer Jefe, ocupó la gubernatura provisional de Tamauli-
pas, del 22 de febrero al 3 de julio de 1917. Al igual que su 
predecesor, Fidencio Trejo, se enfrentó al presidente munici-
pal de Tampico, que se oponía tenazmente al establecimiento 
de casinos y garitos en el puerto, instalados bajo la protección 
de los gobernadores. Apoyó, en 1917, a César López de Lara 
en su campaña política para ocupar la gubernatura del esta-
do, frente a la de Luis Caballero. Se valió de su autoridad 
para eliminar de varias municipalidades del estado a 

osuna Hinojosa, Gregorio

Nació en Mier, Tamps., el 6 de enero de 1873. Hijo de Félix 
Osuna y de Matilde Hinojosa. Profesor de instrucción pri-
maria. En 1911, se incorporó a la revolución maderista como 
Teniente Coronel. Combatió en Monclova y Cuatro Ciéne-
gas, Coah., hasta el derrocamiento del gobierno porfirista. 
En marzo de 1912, tomó parte en la campaña contra los mo-
vimientos orozquista y magonista y sofocó los levantamien-
tos rebeldes en el norte de Coahuila. Combatió a los zapatis-
tas, en 1912 y 1913, en el Estado de México, como jefe del 
25º Cuerpo de Carabineros de Coahuila. Gobernador de 
Baja California Sur, en enero de 1913. Apoyó al presidente 
Madero durante la Decena Trágica. Con el mismo cuerpo 
militar, al lado de Francisco Murguía, luchó contra las fuer-
zas felicistas de Lorenzo Sámano. El 24 de marzo de 1913, el 
regimiento de carabineros que estaba a sus órdenes se sublevó 
contra Victoriano Huerta, en San Ángel, D. F. Se dictó orden 
de aprehensión en su contra, pero por gestiones del ministro 
de Guerra, Gral. Aureliano Blanquet, no se le detuvo. Desig-
nado comandante de la guarnición de La Paz y jefe político 
de Baja California Sur. Se opuso a que el prefecto político de 
Guaymas, Son., Moreto Cruz, arrestara a algunos hombres 
del lugar por considerarlos simpatizantes del constituciona-
lismo. El 22 de marzo de 1914, desconoció al gobierno huer-
tista y, al día siguiente, se incorporó al ejército del noroeste 
en el puerto de Altamira, Son. Jefe del Estado Mayor del 
Gral. Jesús Carranza en Matamoros, con el grado de Coronel. 
Como tal, participó en la campaña contra los federales en los 
estados de San Luis Potosí, Guanajuato y Puebla. Capturó en 
Baja California un barco que llevaba fondos y pertrechos para 
las fuerzas huertistas, acantonadas en Guaymas. El 8 de junio 
de 1914, acompañó al Gral. Jesús Carranza a Saltillo, Coah., 
para entrevistarse con Venustiano Carranza. El 15 de octu-
bre, ocupó la secretaría de la Convención, tras obtener 19 
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del Gral. Plutarco Elías Calles, obtuvo la Jefatura de la Policía 
Montada. Jefe de operaciones militares en Veracruz, Yucatán, 
Michoacán, Durango y el Distrito Federal. Acompañó a Ál-
varo Obregón, desde su domicilio, como amigo y escolta, 
junto a Juan Jaimes, para dirigirse a La Bombilla y ofrecerle 
una comida, donde el caudillo fue asesinado. En 1929, com-
batió al movimiento escobarista, que desconocía al gobierno 
de Emilio Portes Gil; por su desempeño, fue ascendido a Ge-
neral de Brigada. En 1936, lanzó su candidatura para gober-
nador de Sonora con el apoyo del Partido Nacional Revolu-
cionario. Los resultados oficiales fueron 10886 votos para él, 
frente a 15,541 de Román Yocupicio y 6696 para Leobardo 
Tellechea, ganando la elección el general Yocupicio que par-
ticipó en forma independiente. En 1940, alcanzó el grado de 
General de División. Luego, volvió a lanzar su candidatura 
para ocupar el gobierno del estado durante el cuatrienio 
1939-1943, pero perdió frente a Anselmo Macías. De 1949 a 
1952, se desempeñó como embajador de México en Vene-
zuela y, de 1956 a 1958, en la República Dominicana. Murió 
en la ciudad de México en 1970.

osuna péreZ, José Rubén

Nació en Sultepec, Estado de México, el 2 de octubre de 
1902. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en las 
escuelas de Toluca. En 1920, fue alumno del H. Colegio Mi-
litar. General de Brigada de infantería. Participó en la campa-
ña militar de la Villa de Guadalupe, defendiendo el convoy 
que ocupaban los alumnos del H. Colegio Militar. Formó 
parte de la escolta de Venustiano Carranza, presidente de la 
República, al evacuar la ciudad de México. Combatió en Api-
zaco, Tlax., en San Marcos y Rinconada, Pue., contra fuerzas 
de los adscritos al Plan de Agua Prieta, y en Aljibes, donde 
fue hecho prisionero. Fue conducido a Purga, Ver., y después 
a la ciudad de México, donde se reintegró al H. Colegio

funcionarios incondicionales a Caballero. Ante las quejas de 
los militantes caballeristas, Carranza nombró al Gral. Alfre-
do Ricaut para sustituirlo. Entregó el gobierno a Luis Ilizali-
turri cuando Carranza lo nombró sustituto, pero se le siguió 
considerando gobernador, hasta el 16 de julio de ese año, en 
que presentó su renuncia. Presidente municipal de la ciudad 
de México en 1917. Después de la clausura del local de la 
Casa del Obrero Mundial por fuerzas militares, en julio de 
1919, con el cargo de jefe de las armas, entregó el local al 
comité ejecutivo, bajo la condición de que la organización no 
se inmiscuyera en asuntos políticos. En julio de 1920, junto 
con su hermano Andrés, convenció a su sobrino Carlos 
Osuna para que se acogiera a la amnistía. Le otorgó un sal-
voconducto para viajar a la capital de la República y se entre-
vistara con el presidente provisional Adolfo de la Huerta. 
Fue uno de los fundadores y nombrado primer presidente del 
“Club Rotario” de Valles; intervino en la construcción del 
Palacio Municipal y estableció el conocido Hotel Casa Gran-
de, en San Luis Potosí. Senador de la República. Murió en 
Ciudad Valles, S. L. P., el 15 de febrero de 1941.

otero paBlos, Ignacio

Nació en Huatabampo, Son., en 1896. Realizó sus estudios 
en la Escuela Particular de Agricultura de Ciudad Juárez, 
Chih. Algunas fuentes afirman que, en 1913, se pronunció 
contra Victoriano Huerta, pero otras sostienen que figuró en 
las fuerzas huertistas con el grado de Capitán en el Batallón 
Sifuentes y que en los días de la Convención de Aguascalien-
tes se alistó en las tropas villistas; ascendió a mayor, comandó 
a las fuerzas que derrotaron en Huatabampo al Tte. Cor. 
Benjamín M. Chaparro y en Álamos al Myr. Félix Mendoza, 
ambos constitucionalistas. Después, combatió al lado de Ál-
varo Obregón, formando parte de su Estado Mayor cuando 
asumió la presidencia de la República. Durante el mandato 
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de Estado Mayor, fue comandante del 31º Batallón de Infan-
tería. De 1961 a 1967, comandante de los Batallones 23 y 
105. En 1962, se desempeñó como miembro de la delegación 
diplomática enviada a Bogotá, Colombia. En 1971, con el 
grado de General de Brigada, fue comandante de la 22ª Bri-
gada de Infantería. Se le concedieron las condecoraciones de 
Perseverancia de 5ª, 4ª, 3ª, 2ª y 1ª clases. El Voto de Con-
fianza y Simpatía otorgado por la H. Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión por su lealtad al Ejecutivo; diplo-
ma de Honor Venustiano Carranza por lealtad al gobierno 
constitucional. Diploma de la Condecoración al Mérito otor-
gada por el gobierno chileno. Diploma e Insignia de Comen-
dador de la Orden Militar de Ayacucho, por el gobierno de 
Perú. Diploma de la Condecoración Legión del Mérito en el 
grado de oficial, otorgada por el gobierno de Estados Uni-
dos. Diploma de la Condecoración a la lealtad otorgada por 
la Asociación Venustiano Carranza. Certificado de eficiencia 
expedido por el Comando de la Defensa Occidental Norte-
americana. Recibió condecoración de la Orden del Liberta-
dor San Martín, en el grado de Comendador, la medalla de 
oro del Estado Mayor General del Ejército, que le fueron 
conferidos por el Gobierno, la Escuela Superior de Guerra 
Aérea y el Estado Mayor General del Ejército de la República 
de Argentina y diploma de título de Estado Mayor de Aero-
náutica honoris causa por el mismo gobierno. Legionario de 
la Comandancia General de la Legión de Honor mexicana. 
Murió en Toluca, el 27 de febrero de 1972.

Militar para continuar sus estudios. En 1922, obtuvo el gra-
do de Subteniente de infantería y formó parte del 21º Bata-
llón de la misma arma y del departamento de infantería. En 
1927, ascendió a teniente y se integró al mismo batallón y, 
después, al 65. En 1929, obtuvo el grado de Capitán segun-
do. Participó en las campañas acaecidas en el distrito norte de 
Baja California y en Sonora contra elementos rebeldes. Jefe 
del 43 Batallón. En 1934, fue ascendido a Capitán primero. 
Formó parte del Estado Mayor presidencial durante la ges-
tión del Gral. Abelardo L. Rodríguez. Designado ayudante 
del agregado militar para los países de Argentina, Brasil, Chi-
le y Perú, con residencia en Santiago de Chile. Oficial de 
instrucción en la Escuela Superior de Guerra. Mayor de in-
fantería diplomado de Estado Mayor en 1940. Agregado al 
Estado Mayor del secretario del ramo. Miembro de planta de 
la Dirección Técnica Militar. Causó alta en el Estado Mayor 
de la Comandancia de la Región Militar del Pacífico. Oficial 
de Enlace entre la Región Militar del Pacífico y el 45 Ejército 
Norteamericano y destacado a Presidio, Cal., de 1942 a 
1944. Tomó parte en las operaciones de desembarco contra 
fuerzas japonesas en las Islas Aleutianas. En comisión en la 
plaza de Sultepec, en 1943. Subjefe del Estado Mayor de la 
22ª Zona Militar y de la 1ª División de Infantería. En 1946, 
fue designado agregado militar para Argentina, Uruguay y 
Paraguay y, en 1948, estuvo a disposición del Estado Mayor. 
De 1949 a 1950, con el grado de Coronel de infantería diplo-
mado de Estado Mayor, fungió como subjefe de la 22ª Zona 
Militar. Jefe del Estado Mayor de la VI Región Militar. Sub-
jefe de inspección en la Inspección General del Ejército. Jefe 
del Estado Mayor de la 17ª Zona Militar. Diputado al Con-
greso de la Unión de la XLIII Legislatura, por el estado de 
Colima, dentro de la 1ª Comisión de Defensa Nacional, de 
1955 a 1958, con el grado de Coronel. En 1958, el cce 
del pri lo nombró como delegado general en Colima. De 
1959 a 1961, con el grado de General Brigadier, diplomado 
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pacHeco, Francisco V.

Nació en Huitzilac, Mor. General de División. Desde 1911, 
se destacó como uno de los cabecillas principales de la revo-
lución en los estados de Morelos y de México, y junto con el 
Gral. Genovevo de la O, le tocó cubrir la zona montañosa en 
ambas entidades. A partir del mes de marzo de 1912, estable-
ció su cuartel en Malinalco, Estado de México, en donde se 
refugiaron gran cantidad de familias de Morelos. Pertene-
ciente a las fuerzas del General Genovevo de la O, atacó al 
pueblo de Atlapulco, Méx., cercano a la población de Lerma, 
con 400 hombres, sin que llegara a ocuparlo porque lo defen-
dió con energía el Capitán 1º del 35 Batallón Auxiliar, Luis 
G. Retiff. El 24 de diciembre de 1913 compareció, junto a 
Genovevo de la O, ante jefes, oficiales y soldados insurgentes 
del Ejército Libertador del Sur y Centro de la República, para 
celebrar un pacto en el que ambos jefes protestaron la unión 
y fraternidad que deberían observar los citados Generales y 
las fuerzas a su mando. A partir del año de 1914, estableció 
su base de operaciones en Huitzilac, abarcando desde la zona 
norte del estado hasta el Ajusco. Firmó el Acta de Ratifica-
ción del Plan de Ayala en San Pablo Oztotepec, el 19 de julio, 
junto a otros generales y coroneles. Durante los gobiernos 
convencionistas de Roque González Garza y Francisco Lagos 
Cházaro, fue designado secretario de Guerra, del 24 de mayo 
al 10 de octubre de 1915. Cuando las fuerzas convencionistas 
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poco tiempo, alcanzó el grado de General de Brigada. Apoyó 
Obregón durante su campaña presidencial. Con el triunfo 
electoral del General Álvaro Obregón, Padilla fue comisiona-
do como Comandante de las Fuerzas Federales, en Huépac. 
Se hizo cargo de la campaña contra los indios yaquis rebel-
des. Instaló su cuartel general en su propia hacienda y desde 
ahí vigilaba todo el territorio. Murió en su pueblo de naci-
miento, en 1928, dos días después de haber sido asesinado el 
general Obregón, sin saberse el motivo de su deceso.

paDrés Frasquillo, Gustavo

Nació en Magdalena, Son., en 1886. Miembro del Club Ver-
de que, en 1901, apoyó la candidatura independiente de Dio-
nisio González a la presidencia municipal de Hermosillo. En 
1908, se afilió al movimiento generado en torno al Gral. Ber-
nardo Reyes, como posible candidato a la vicepresidencia de 
la República. En enero de 1910, formó parte de la comitiva 
que recibió a Francisco I. Madero en Hermosillo, durante su 
gira por el estado a favor del antirreeleccionismo. Luchó en 
1912 contra la rebelión orozquista. Para 1913, ocupaba la 
gerencia del Banco Nacional de México en Hermosillo, cuan-
do el gobierno del estado desconoció al Gral. Victoriano 
Huerta como presidente de la República. Apoyó al goberna-
dor interino Ignacio L. Pesqueira e integró el grupo de agen-
tes comerciales, formado por Roberto Pesqueira y Francisco 
S. Elías, que se encargó de comprar pertrechos y vender en 
Estados Unidos las mercancías confiscadas a los enemigos de 
la causa revolucionaria, a través de la aduana de Agua Prieta. 
El 25 de abril de ese año, con Cesáreo G. Soriano, Francisco 
S. Elías y Pedro Bracamonte, entre otros, dirigió una carta a 
la legislatura local, protestando por el regreso de José María 
Maytorena a la gubernatura. En junio del mismo año, parti-
cipó en la organización de un contingente armado de 1500 
hombres que sería enviado a Chihuahua. Consejero del Gral. 

se apoderaron de la ciudad de México, a finales de 1914, los 
jefes zapatistas nombraron gobernadores en aquellos estados 
que estaban bajo su dominio. El General Pacheco arribó a 
Toluca el 14 de diciembre y, en una reunión sostenida entre 
los principales jefes militares de la Brigada Pacheco, dio pose-
sión del Ejecutivo estatal al joven estudiante de medicina, 
Coronel Gustavo Baz Prada. En marzo de 1916, fue acusado 
de traición por haber dejado pasar a las fuerzas carrancistas 
del general Pablo González a Huitzilac. Aseguran que Zapa-
ta interceptó correspondencia entre Pacheco y González, por 
lo que el jefe suriano ordenó que donde se le encontrara, 
fuera pasado por las armas, reconcentrando sus fuerzas entre 
los diferentes jefes que se hallaban en la línea de fuego. Al 
mes siguiente, una de las patrullas del general Genovevo de la 
O lo capturó. Murió fusilado en el municipio de Miacatlán, 
en 1917. 

paDilla, Francisco

Nació el 15 de diciembre de 1882, en el estado de Guerrero. 
Desde principios de la revolución, ingresó a las fuerzas cons-
titucionalistas, en donde alcanzó el grado de General Briga-
dier. Fue jefe del 14º Batallón que combatió el movimiento 
escobarista en 1929.

paDilla, Jesús María

Nació en Huépac, Son. En febrero de 1913, se afilió a las 
fuerzas auxiliares del estado que desconocieron al Gral. Vic-
toriano Huerta como presidente de la República. Militó en el 
Ejército del Noroeste, bajo las órdenes del Gral. Álvaro Obre-
gón, a quien acompañó durante su entrada triunfal a la ciu-
dad de México, en 1914. En el año de 1920, participó como 
uno de los firmantes del Plan de Agua Prieta, mediante el 
cual se desconoció el gobierno de Venustiano Carranza. Al 
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constitucionalista. Fue designado, en 1916, por Venustiano 
Carranza para ocupar interinamente el gobierno del estado, 
de marzo a junio de 1917, en sustitución del Tte. Cor. Mi-
guel Aguilar. Dio a conocer la Ley Electoral, el 7 de abril de 
1917. Prohibió la portación de armas a los civiles, el 24 de 
abril del mismo año. Organizó la Comisión Local Agraria, 
para tramitar la dotación o restitución de ejidos a los campe-
sinos de la entidad. Creó el Observatorio Meteorológico 
Central para elaborar la carta del tiempo que publicaba la 
Secretaría de Fomento. Expidió el decreto del 15 de junio de 
1917, humanizando la impartición de justicia. Después, se 
unió al grupo obregonista que se encontraba en pugna con-
tra Carranza, incorporándose con el grado de General a las 
fuerzas del también Gral. Guadalupe Sánchez, en abril de 
1920. Participó en la batalla de Aljibes, Pue., el 13 de mayo 
de ese año. Jefe de operaciones militares de Veracruz. En 
1927, se levantó en armas contra la reelección presidencial de 
Álvaro Obregón, rebelión encabezada por Arnulfo R. Gó-
mez. Hecho prisionero en Patlanalán, Pue., fue conducido a 
Xalapa, donde se le formó Consejo de Guerra. Murió fusila-
do en dicha ciudad el 6 de noviembre de 1927; sus restos 
fueron enviados a la ciudad de México.

palacios, Feliciano

Nació en Villa de Ayala, Mor. General. En 1913, se incorporó 
a las fuerzas de Emiliano Zapata. Desde soldado ascendió 
por diversas acciones militares hasta el grado de General de 
brigada y a llegó a fungir como secretario particular de Emi-
liano Zapata, junto con el Cor. Carlos Reyes Avilés. En abril 
de 1919, se le encargó de informarse sobre la alianza con 
Guajardo. El General Palacios era el que manejaba todos los 
asuntos de confianza, prueba de ello es que también fue ase-
sinado el 10 de abril de 1919, pues había sido invitado para 
que recibiera los cartuchos y demás implementos de guerra 

Francisco Villa, fungió como presidente municipal de Ciudad 
Juárez, Chih., en 1914. Al ocurrir el rompimiento revolucio-
nario, permaneció fiel al constitucionalismo. Alcanzó el gra-
do de General Brigadier. Jefe de Establecimientos Fabriles y 
de Aprovisionamiento Militar. En 1920, fue electo diputado 
federal por el Partido Nacional Cooperatista. En 1923, apo-
yó la rebelión encabezada por Adolfo de la Huerta, originada 
por la sucesión presidencial.

palacios león, Juan

Nació en la ciudad de Puebla, Pue., el 17 de diciembre de 
1898. Estudió en el hospicio y en la Academia del Estado 
Mayor. Participó en la Revolución en 1915. Alcanzó el grado 
de General Brigadier. Murió en la capital del estado, el 9 de 
marzo de 1965.

palacios, Adalberto

Nació en el puerto de Veracruz. Realizó sus estudios en Xa-
lapa. En 1913, tras el asesinato de Madero, combatió al lado 
de los constitucionalistas contra el gobierno de Victoriano 
Huerta. Perteneció al 38º Cuerpo de Rurales de la División 
de Oriente, que comandaba el Gral. Cándido Aguilar. Parti-
cipó en el combate de Torreón, Coah., contra tropas oroz-
quistas aliadas al huertismo. Ascendió a Cabo primero. Par-
ticipó en la toma de la plaza de San Pedro de las Colonias, 
Coah., el 7 de marzo de 1913. Combatió en el ataque a la 
plaza de Saltillo, Coah., sin éxito. Fue uno de los firmantes 
del Plan de Guadalupe. Se le otorgó el grado de Mayor y, más 
adelante, el de Teniente Coronel. El Gral. Cándido Aguilar 
lo comisionó para extender el movimiento revolucionario en 
Xalapa y Jalacingo. Se le nombró jefe de armas en Xalapa. En 
unión del Cor. Rafael Cházaro, lanzó una proclama al pueblo 
xalapeño, en 1914, para invitarlo a secundar el movimiento 
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1915. Por otra parte, Palafox conservó bajo su control las 
tierras no repartidas a los pueblos. Su proyecto no era pagar 
indemnización, sino expropiar sin remuneración toda la tie-
rra, para satisfacer futuras necesidades del campesinado o 
para las necesidades colectivas. A principios de abril de 1915, 
tuvo un conflicto con el villista Roque González Garza. Pa-
lafox debió renunciar a su cargo a principios de mayo. Un 
mes después, fue derrotado González Garza en la Conven-
ción y Palafox volvió a la Secretaría de Agricultura, pero en 
un gobierno aún más débil. Acompañó a Zapata en la toma 
de Chipala y Chilpancingo. Para 1918, después de haber de-
nunciado y haber sido parte del Consejo de Guerra que con-
denó a Otilio Montaño en Tlaltizapán (1917), fue destituido 
de sus cargos dentro del zapatismo y huyó al campamento de 
Cirilo Arenas donde, el 9 de noviembre, desconoció al Gral. 
Zapata, lanzando una proclama invitando a los jefes del sur a 
destituirlo. Los zapatistas lo apodaron “El ave negra” por sus 
habilidades para la intriga. El 25 de octubre de 1919, las fuer-
zas zapatistas lo capturaron en Cuautla, Mor., pero se fugó. 
Junto con el Gral. Everardo González, redactó una nueva 
versión del Plan de Ayala, pero no obtuvo respuesta. En 
1920, decidió hacerse parte de la Unificación Revolucionaria 
convocada por Álvaro Obregón, lo cual lo mantuvo dentro 
del Ejército nacional el resto de su vida. Se le reconoció su 
grado al secundar el Plan de Agua Prieta, de 1920. Se retiró 
del Ejército en 1948. En 1950, le fue ratificado su grado de 
General de División. Murió en la ciudad de México en 1960.

palma moreno, Guillermo

Nació el 5 de marzo de 1885, en Guaymas, Son. Hijo de Je-
sús P. Palma y de Esther Moreno. El 10 de abril de 1911, se 
unió al movimiento armado encabezado por Francisco I. Ma-
dero contra el gobierno de Porfirio Díaz. El Myr. Jesús Tru-
jillo le dio el grado de teniente. Al triunfo maderista fue 

que Guajardo había prometido. Fue muerto en uno de los 
viejos cuartos de la hacienda de Chinameca por el propio 
Guajardo, en el momento en que se producía la descarga en 
contra de Zapata a las puertas de la hacienda.

palaFox, Manuel

Nació en la ciudad de Puebla el 9 de mayo de 1886. Fue es-
tudiante de ingeniería en su ciudad natal. Trabajó como ven-
dedor y administrador de diversas compañías en varias partes 
de la República, desde Oaxaca hasta Sinaloa. Conoció a Emi-
liano Zapata, en octubre de 1911, cuando era empleado de 
confianza en las haciendas de Tenango y Santa Clara, propie-
dad de Luis García Pimentel. A éste le comunicaron que de-
bía contribuir con cierta cantidad de dinero para el sosteni-
miento de la revolución, escogiendo a Palafox para que se 
acercara a Zapata e hiciera una oferta de soborno. Detenido 
en el campamento del “Pozo Colorado”, en 1911, fue hecho 
prisionero por mucho tiempo y vigilado estrechamente pero, 
poco a poco, se fue ganando la confianza de Zapata, hasta 
que se incorporó a sus filas. A mediados de 1912, fue comi-
sionado para hablar con Emilio Vázquez Gómez, quien se 
encontraba exiliado en San Antonio, Texas. A su regreso, le 
fueron reconocidos sus talentos administrativos y políticos, 
consolidando así su posición como secretario en el cuartel 
general y su influencia sobre Zapata; para 1913, ejercía ya un 
control considerable de los asuntos del movimiento. Después 
de la Convención de Aguascalientes, fue secretario del cuar-
tel general zapatista, con el grado de General. Secretario de 
Agricultura y Colonización en el gobierno convencionista, de 
1914 a 1915. En su gestión se fundó el Banco Nacional de 
Crédito Rural (a principios de enero de 1915), se creó una 
oficina para el reparto de tierras, ordenó la creación de una 
Fábrica Nacional de Herramientas Agrícolas, de Escuelas Re-
gionales de Agricultura y promulgó una Ley Agraria, en 
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Gil, fue ascendido a General de Brigada. Durante la presiden-
cia de Abelardo L. Rodríguez, fungió como inspector gene-
ral de policía en el Distrito Federal, del 5 de septiembre de 
1932 al 30 de junio de 1933. Del 15 de julio de ese último 
año al 30 de noviembre de 1934, se desempeñó como oficial 
mayor de la Secretaría de Guerra. El Gobierno de la Repúbli-
ca Española le otorgó la condecoración de la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco. Ascendió a 
General de División. En junio de 1949, se retiró del Ejército. 
Se le concedió la condecoración al Mérito Revolucionario. 
Murió en la ciudad de México, el 17 de julio de 1961.

palma, José

Nació en Axochiapan, Mor. General. Desde el mes de marzo 
de 1911, se incorporó al movimiento zapatista, en las fuerzas 
que comandaba el Gral. Francisco Mendoza Palma. Durante 
los nueve años de revolución, permaneció en las filas de la 
División de Oriente. Participó en las acciones de Chilapa, 
Chilpancingo, Zacatepec, Treinta y Cuernavaca. Murió en 
combate; no se sabe la fecha ni el lugar.

paniagua, Alberto L.

Puebla. General zapatista, operó en la región de los volcanes y 
en Tlaxcala. En 1912, se levantó en armas junto con Arturo 
Serrano y Juan Andrew Almazán contra Francisco I. Madero 
y en apoyo a Francisco Vázquez Gómez. El propio Paniagua 
aseguraba que este movimiento formaba parte de uno más am-
plio que debía estallar en febrero en Veracruz, Oaxaca, Puebla 
y Tlaxcala. En 1913 combatió al huertismo. Jefe del Estado 
Mayor de Domingo Arenas. Arenas, alias “El Manco”, lo 
nombró jefe de su Estado Mayor. Debido a su influencia, Are-
nas se afilió al zapatismo en 1914; representó a su jefe en la 
Convención de Aguascalientes. También fue su representante 

licenciado, el 17 de julio de ese año. A raíz del cuartelazo que 
llevó al poder al Gral. Victoriano Huerta, el 11 de abril de 
1913 se unió al 45º Batallón Irregular de Sonora, bajo las 
órdenes del Myr. Francisco R. Manzo, para combatir la usur-
pación. En mayo del mismo año, participó en la batalla de 
Santa Rosa, que dio a las fuerzas dirigidas por el Gral. Álvaro 
Obregón el control del valle del Yaqui. Combatió en Santa 
María y en el sitio de Guaymas, por lo que en agosto se le 
otorgó el grado de Capitán segundo. En septiembre, luchó 
en la toma de Los Mochis, Sin., y, el 16 de noviembre, en el 
combate de El Oso, Sin. El 21 de diciembre de 1914, Obre-
gón lo ascendió a Mayor y, el 15 de enero del año siguiente, 
se le asignó el mando del 1er Batallón de la División Supremos 
Poderes. El 3 de enero de ese año peleó en la sierra de Oaxaca 
contra rebeldes santibañistas y, en mayo, colaboró en la de-
fensa de Xalapa, Ver., contra las fuerzas de Roberto Cejudo. 
El 15 de enero de 1916, Venustiano Carranza, Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista, lo nombró teniente coronel. 
De mayo de ese año hasta mediados de 1917, participó en la 
campaña contra los zapatistas en el sur del Distrito Federal y 
en el Estado de México. El 21 de diciembre del mismo año, 
alcanzó el grado de Coronel. En 1918, tomó parte en la ba-
talla de Caña Blanca, Ver., contra las fuerzas de Higinio 
Aguilar. Del 21 de octubre de 1919 a junio de 1920, se des-
empeñó como inspector general de policía en el estado. En 
abril, apoyó el Plan de Agua Prieta, por el que se desconoció 
a Carranza como presidente de la República. El 15 de agosto 
de 1921, fue designado jefe del 23er Batallón, cargo que ocu-
pó hasta febrero de 1923. El 15 de diciembre siguiente, el 
presidente Obregón le concedió el rango de General Briga-
dier. De marzo a septiembre de 1924, ocupó la jefatura de la 
6ª Brigada Mixta. En febrero de 1925, fue nombrado jefe del 
185 Batallón, con el que combatió en Chilapilla y La Ciéne-
ga, Ver., a las fuerzas del Gral. Arnulfo R. Gómez. El 15 de 
septiembre de 1929, por decreto del presidente Emilio Portes 
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actitud rebelde en compañía del jefe ex maderista Eduardo 
Gutiérrez (1911-1912). El 8 de mayo de 1912, con el plan para 
habilitarse como revolucionario, llegó a la Hacienda El Cimen-
tal encabezando una cuadrilla en la que figuraron sus parientes 
Abundio, Tomás, Manuel, Irineo y Esteban también apellida-
dos Pantoja, más Vicente Rivas, Rafael Arízaga, Rafael Ar-
menta y Manuel González. En la lucha contra Huerta, se agre-
garon a la fuerza revolucionaria de Gertrudis G. Sánchez y 
operaron en los distritos de Tacámbaro, Puruándiro y la re-
gión cercana a Guanajuato. Abundio, hermano de Anastasio, 
fue muerto en Tacámbaro (marzo de 1914). General, jefe de la 
Brigada Pantoja, Anastasio desempeñó comisiones militares 
del gobernador Gertrudis G. Sánchez (agosto 1914-marzo 
1915). Fue representado por el Mayor Alejandro Aceves en la 
Convención Revolucionaria. No tomó partido en la lucha de 
facciones, pero aprehendido por Joaquín Amaro, fue fusilado 
por orden de Francisco Murguía, en Romita, Gto., en mayo de 
1915.

parres guerrero, José

Nació en Real del Monte, Hgo., el 15 de diciembre de 1888. 
Hijo de Adrián Parres y de Concepción Guerrero. Su infancia 
la vivió en la ciudad de Pachuca, donde hizo sus estudios 
primarios en el Liceo Hidalgo, que dirigía el Prof. Jesús Ga-
llo Suárez. Su bachillerato lo cursó en el Instituto Científico 
y Literario de la misma ciudad hidalguense. Al terminar la 
preparatoria, se trasladó a la ciudad de México e ingresó en la 
facultad de Medicina. Siendo aún estudiante, se afilió como 
voluntario en la Cruz Blanca Neutral. El año de 1914, Parres 
abandonó las aulas universitarias y se marchó al estado de 
Morelos, incorporándose al Ejército Libertador del Sur; Za-
pata lo comisionó para que auxiliara a los enfermos en la re-
gión de Cuautla. En el mismo año, del 15 al 18 de mayo, 
concurrió a los ataques de Treinta y Zacatepec. Parres atendió 

político ante el cuartel general de Emiliano Zapata. En 1916, 
en la hacienda de San Mateo Atzala, Huejotzingo, se rindió a 
las fuerzas constitucionalistas. Intelectual del arenismo, a él 
fueron dirigidas muchas de las críticas y acusaciones contra ese 
movimiento. En 1917, tras la muerte de aquél, continuó al lado 
de Cirilo Arenas, de quien también fue asesor. En mayo de 
1919 operaba en las faldas de La Malinche, al frente de unos 
400 hombres. Alcanzó el grado de General. 

paniagua, Trinidad A.

Nació en Real del Monte, Hgo. Realizó estudios de ingenie-
ría. En 1914, se incorporó al Ejército Libertador del Sur que 
operaba en Morelos y obtuvo el grado de Coronel. El 19 de 
junio firmó el Acta de Ratificación del Plan de Ayala en San 
Pablo Oztotepec. Participó en la toma de Chilapa, Gro., el 13 
de febrero de 1914; y en la de Chilpancingo, Gro.; en el com-
bate de Zacatepec, Mor., y en el sitio y toma de Cuernavaca, 
Mor. En 1915, Emiliano Zapata le asignó la dirección de la 
fábrica de municiones para fusilería y artillería instalada en 
las haciendas de Oacalco y Atlihuayán, Mor., a través de la 
cual se abastecía a las fuerzas zapatistas. Fue jefe de plaza de 
Huamuxtitlán por recomendación de Otilio Montaño y tuvo 
la política de apoyarse y favorecer a los ex huertistas que se 
sumaron al zapatismo. Ostentaba el grado de General al ser 
abatido, accidentalmente, por uno de sus asistentes en el 
campamento de Huachinantla, Pue., en 1916.

pantoja, Anastasio

Nació en Cimental, municipio de Cuitzeo, Mich., en 1887. En 
abril de 1911, con sus hermanos, formó parte de la brigada 
maderista de Alberto Madrigal, que ocupó Puruándiro y se 
reunió con el jefe Salvador Escalante, en Pátzcuaro. Triunfante 
el movimiento, se negó a entregar las armas y asumió una 
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Secretaría General del citado Frente Zapatista. Miembro eje-
cutivo de la Comisión Nacional de Irrigación, entre 1940-
1946. Durante la presidencia del Gral. Manuel Ávila Cama-
cho, José G. Parres fue designado miembro del Patronato 
Nacional Monte de Piedad. En el desempeño de este cargo, 
lo sorprendió la muerte el 5 de julio de 1949. Sus restos repo-
san en el panteón Español.

parra araDillas, Alfredo C.

Nació en la ciudad de Guanajuato, Gto., en 1879. Militar y 
político. Su esposa fue doña María de los Ángeles de los Do-
lores Amezcua de la Secada. Inició su carrera militar como 
simpatizante de Madero, luchando en contra del régimen de 
Díaz. A la caída del presidente Madero, combatió al huertis-
mo. En 1923, se rebeló en contra del gobierno central, en el 
movimiento delahuertista. Llegó a obtener el grado de Gene-
ral brigadier. Fue miembro de la Confederación Revolucio-
naria de Partidos Independientes.

parra, Leocadio

Oriundo de Sinaloa. General villista. En los primeros años 
del movimiento revolucionario, participó bajo las órdenes del 
maderista Melesio Cárdenas. Después se unió a los villistas. 
Perteneció a las fuerzas de Julián Medina. El 22 de enero de 
1915, fue derrotado en Cerro Bola por la Brigada Benito Juá-
rez. Vencido el villismo en el Norte y reconocido el carrancis-
mo oficialmente por Estados Unidos fue invitado, junto a 
otros jefes principales, a sumarse a las filas carrancistas. El 
General Parra aceptó la propuesta. Al poco tiempo, se le acu-
só de sedición. Perseguido hasta Escuinapa, fue aprehendido 
y fusilado, en 1915.

a los heridos de esos combates. Igualmente, prestó sus servi-
cios médicos en el sitio de Cuernavaca, del 15 de junio al 13 
de agosto de 1914. Por órdenes de Zapata, el Dr. Parres esta-
bleció un hospital de sangre en la ciudad de Cuautla. Al di-
solverse el gobierno de la Convención, el Dr. Parres se sostu-
vo como médico en Quebrantadero, atendiendo a los 
miembros del Ejército Libertador del Sur y a los vecinos que 
solicitaban sus servicios como Jefe de los servicios de sana-
ción, entre 1916 y 1918. A la muerte de Zapata, continuó en 
la lucha. Al triunfo del movimiento de Agua Prieta, el Dr. 
Parres se trasladó a la ciudad de México y, entonces, se puso 
en contacto con el Gral. Álvaro Obregón. Más de 40 jefes 
revolucionarios lo propusieron al Gral. Obregón para que go-
bernara el estado de Morelos, propuesta que fue aceptada, el 
10 de julio de 1920. Estuvo a cargo del gobierno hasta el 12 
de diciembre de 1923, fecha en que lo abandonó por cuestio-
nes políticas; lo sustituyó el Lic. Alfredo Ortega, persona de 
confianza del Gral. Genovevo de la O, jefe de operaciones en 
el estado. Secretario Asistente de Agricultura, de 1924 a 1927. 
Al Dr. Parres le tocó hacer los primeros repartos de tierras en 
el estado de Morelos. Fue designado Subsecretario de Agri-
cultura y, en 1927, encargado del Despacho. Durante el ré-
gimen del Gral. Plutarco Elías Calles, el Dr. Parres fue invi-
tado por un grupo de amigos para que se lanzara como 
candidato al gobierno del estado de Hidalgo. Perdió la elec-
ción, a pesar de haber contado con el voto popular. Posterior-
mente, volvió a la subsecretaría de Agricultura y, durante el 
régimen del Gral. Cárdenas, al renunciar a esa Secretaría el 
Gral. Saturnino Cedillo, fue promovido a titular de la Secre-
taría de Agricultura, cargo que desempeñó hasta la termina-
ción del periodo del Gral. Cárdenas. En 1930, fue nombrado 
Ministro Plenipotenciario de México en el Ecuador. El 23 de 
junio de 1940, al fundarse el Frente Zapatista de la Repúbli-
ca, el Dr. Parres llevó a la asamblea constituyente la represen-
tación del Gral. Cárdenas. Posteriormente, Parres ocupó la 
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Myr. José R. Gómez, en los combates que sostuvieron las 
fuerzas del estado contra las fuerzas de Benjamín Argumedo 
y Emilio Campa, en Velardeña y Pedriceña (13 y 14 de mayo 
de 1911). En esa ocasión y, posteriormente, en San Juan de 
Guadalupe y en La Purísima, las fuerzas del gobierno fueron 
derrotadas. En 1912, trabajó en favor de la candidatura del 
Gral. Juan E. García para gobernador del estado. Con la vic-
toria del Ing. Carlos Patoni, se retiró a la vida privada. A la 
muerte de Madero, participó con su hermano en juntas para 
planear un levantamiento, pero fueron descubiertos y apre-
hendidos el 15 de abril de 1913. Luchó contra Huerta desde 
un principio y ayudó en la toma de Durango. Al recobrar la 
libertad, se unió a Orestes Pereyra padre, Calixto Contreras 
y José Carrillo, quienes se encontraban en la hacienda de La 
Labor de Guadalupe, esperando a Domingo Arrieta. Con 
ellos participó en el ataque a Durango, el 24 de abril. Cuan-
do Pereyra fue nombrado General Brigadier y comandante de 
la 1ª Brigada de Durango, Pazuengo ascendió al rango de 
Teniente Coronel y quedó como Jefe del Estado Mayor de la 
brigada. Después de la toma de Durango (18 de junio de 
1913) él y su hermano se separaron de Pereyra por problemas 
con Rodolfo Fierro, quien en varias ocasiones trató de matar 
a Matías. Éste se unió a las fuerzas de Contreras y, en agosto, 
a la llegada de Venustiano Carranza al estado, recibió autori-
zación para hacer campaña en Sinaloa. Colaboró con Rafael 
Buelna, Vidal Soto, Rafael Garay y otros, en el distrito de 
Concordia, Sin., y con Juan Carrasco en el área de Potrero y 
La Palma. Asistió a Buelna en su avance hacia Tepic, Nay., 
cubriendo posiciones para impedir que las fuerzas federales 
salieran de Mazatlán. Al regresar a Durango, en mayo de 
1914, participó bajo las órdenes de Pánfilo Natera en el ata-
que a Zacatecas. Ante las crecientes tensiones entre Villa y 
Carranza, dejó al Gral. Arrieta y pasó a la División del Norte 
(octubre de 1914) que a la sazón estaba en Fresnillo, Zac. Por 
indicaciones de Villa, fue a la Convención de Aguascalientes. 

paZuengo, Matías

Nació en Durango. Minero al servicio de la Compañía Mine-
ra Contraestaca. Al tener noticias de la campaña de Francisco 
I. Madero, trató de fundar clubes políticos antirreeleccionis-
tas en Río Verde, partido de San Dimas, Dgo. En noviembre 
de 1910, se unió al movimiento maderista en la sierra de Du-
rango; trató de adicionarse con su partida a Juan M. Bande-
ras, quien se había levantado por el rumbo de Cozal, Sin. En 
abril de 1911, se encontraba en Chavarría, donde se le unió 
su hermano Sergio y juntos marcharon hacia la capital del 
estado, hasta llegar a Llano Grande. Ahí dejó a su hermano 
con un destacamento, mientras él siguió hacia Durango con 
400 hombres bien armados. En Los Pinos, se le unieron las 
fuerzas comandadas por Tiburcio Cuevas, Antonio Villarreal 
Camacho y Enrique (o Ricardo, según algunas fuentes) Es-
trada. El 4 de mayo de ese año, se aunó su hermano y, con 
todas estas fuerzas, atacó Durango. Por desavenencias con los 
otros jefes, el ataque fue suspendido en tanto llegaban Luis 
Moya o los hermanos Arrieta. Domingo Arrieta le ordenó el 
ataque Canatlán, que ocupó el 21 de abril. Con las tropas y 
otros revolucionarios entró a Durango, el 15 de junio de 
1911. Al llegar al gobierno Emiliano G. Saravia, fue nombra-
do comandante de rurales del estado. Con ese cuerpo, parti-
cipó en la campaña contra los orozquistas en la región de 
Nombre de Dios. En colaboración con el general Téllez del 
ejército federal, rechazó a los orozquistas en San Pedro de las 
Colonias, Coah., el 18 de febrero de 1912. En marzo del 
mismo año, salió de Torreón a combatirlos en los distritos de 
Nazas, San Juan del Río y Cuencamé, a las órdenes de Ores-
tes Pereyra hijo. Cuando los orozquistas amagaron la ciudad 
de Durango, colaboró en su defensa a la cabeza de los rurales 
del estado. Con 400 rurales a su mando y con las fuerzas de 
Orestes Pereyra hijo, participó bajo las órdenes inmediatas 
del comandante del Cuerpo de Carabineros de Nuevo León, 
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rebeló contra éste (1918) y se rindió al régimen de Carranza. 
Fue Jefe del Estado Mayor de Plutarco Elías Calles.

peña, Pablo

Nació en Michoacán. General. Su trabajo de arriero lo lleva a 
conocer a una joven del poblado de Zaragoza, mpio. de Tlal-
tizapán, Mor., con la cual contrajo matrimonio quedándose 
a radicar en el estado. En el mes de marzo de 1911, bajo las 
órdenes de Zapata, inicia su actividad revolucionaria al frente 
de una manada de animales mulares, transportaba provisio-
nes y cuanto se hacía necesario para el sostenimiento de las 
fuerzas revolucionarias; no se sabe cuál fue su participación al 
terminar la revolución. Murió en Cuautla en 1943.

peralDi carranZa, Fernando

Nació en Cuatro Ciénegas, Coah., el 30 de mayo de 1886. 
Sobrino de Venustiano Carranza, fue hijo de Ángel Peraldí 
Peraldí y Hermelinda Carranza Garza y hermano del capitán 
Ignacio Peraldí Carranza. Estudió en su pueblo natal y en 
Saltillo. En abril de 1911, Venustiano Carranza lo comisionó 
para adquirir pertrechos de guerra para las fuerzas revolucio-
narias con vistas a la toma de Ciudad Juárez. Posteriormente, 
ingresó a las fuerzas auxiliares, con el fin de combatir la rebe-
lión orozquista de 1912. Un año después, se unió a la Divi-
sión del Norte, bajo las órdenes directas del Gral. Luis Gutié-
rrez, con quien obtuvo el grado de Teniente Coronel. Fue 
emisario de Pablo González y Jesús Carranza en la toma de 
Lampazos, N. L. Durante la Soberana Convención Revolu-
cionaria, permaneció al lado del gobierno de Carranza y es-
tuvo presente en el descalabro de Ramos Arizpe, en enero de 
1915. Con el grado de General Brigadier, organizó y dirigió 
el regimiento Allende. En 1919, formó parte del consejo de 
guerra que sentenció a pena capital a Felipe Ángeles, junto a 

Posteriormente, se unió al gobierno convencionista y colabo-
ró con los zapatistas en Morelos. Escribió Historia de la revo-
lución en Durango (1915). Zapata lo mandó fusilar el 18 de 
marzo de 1916, al comprobar que pensaba pasarse al bando 
carrancista.

peDroZa, Eulalio

Nació en Santa María, Ahuacatitlán, Mor. General. Ingresa, 
en 1913, en las fuerzas comandadas por el Gral. Genovevo de 
la O. En 1916, al sucumbir el Gral. Eulalio Terán en uno de 
los combates verificados en las trincheras del Madroño, (lado 
derecho de la carretera México-Acapulco a la altura del kiló-
metro 68) por órdenes de Genovevo de la O, las fuerzas del 
extinto Terán pasaron al mando del coronel Pedroza. El 18 
de abril de 1920, encabezó a los zapatistas junto a Francisco 
Téllez, Zeferino Ortega y Valentín Reyes, por orden del Ge-
neral De la O, para enfrentar a las fuerzas federales en Con-
treras, ganando la sierra y rescatando a Benjamín Hill. Ese 
mismo año, ingresó al Ejército Nacional como General Bri-
gadier, al llevarse a cabo la Unificación Revolucionaria. En 
1928, fue sorprendido en el poblado de Chamilpa por los 
cristeros, desapareciendo sin dejar rastro de su paradero.

peña, Octavio de la

Nació en Uruapan, Mich. Prefecto huertista en Apatzingán, 
de diciembre 1913 a abril 1914. Persiguió y derrotó a Ceno-
bio Moreno. Llevó el cuerpo de Cenobio a Parácuaro y luego 
a Apatzingán, donde lo mostró como preciado trofeo de su 
feroz campaña contra los hombres revolucionarios. Prefecto y 
Comandante en el distrito de Zamora (1914). Pasó al consti-
tucionalismo triunfante en agosto de 1914. Villista en la lu-
cha de facciones. General a cargo de la Brigada Miguel Silva 
en 1915. Felicista bajo el mando de Jesús Síntora (1916), se 
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tarde, contra fuerzas del 87º Batallón; de Tlayacapan baja al 
valle de Yautepec y, el 12 de octubre, pelea en la colonia Porfi-
rio Díaz, Mor. Marcha hacia el sur y, el 5 de noviembre, se 
encuentra en el enfrentamiento de Cuaxitlán, Mor., contra 
tropas de Ocampo. Inicia el año de 1913 con un combate en 
Santa Cruz, el 7 de enero; ocho días más tarde, la guerrilla de 
la que formaba parte, es hostilizada en el cerro del Higuerón, 
en Jojutla. Participó en el ataque y toma de Jonacatepec, el 12 
de abril, y, nueve días después, regresa a la colonia Porfirio 
Díaz. El 15 de mayo, asiste al combate de San Juan Chiname-
ca en contra de las tropas de Gamboa, Rasgado y Villegas. 
Para el 20 de junio, se encuentra en la batalla del Mezquital, 
Mor. El 20 de junio de 1913, es ascendido a capitán primero 
por el Gral. Francisco Alarcón. Días más tarde, el 4 de agosto, 
se presenta a la serranía del sur y asiste al enfrentamiento del 
Real de Huautla, contra fuerzas de Juvencio Robles, Jiménez 
Castro, Olea y el Cor. Joaquín Vicario; estos combates dura-
ron hasta el día 10 de ese mes. Cinco días después, lucha en 
Los Guajes contra voluntarios comandados por Santacruz. El 
24 de septiembre, vuelve a pelear en Moyotepec; penetran al 
estado de Guerrero y, del 9 al 10 de octubre, está combatiendo 
en la toma de Olinalá, contra el mismo enemigo; para el 20 de 
noviembre, regresan a Morelos y traban otro combate en Nepe 
contra fuerzas del Gral. Noriega. Penetra nuevamente al esta-
do de Guerrero, donde asiste a la toma de Huitzuco, luchando 
en contra de voluntarios. De este sitio regresa a Morelos y pre-
senta batalla en Tehuixtla, contra fuerzas del Gral. Maldona-
do; sigue merodeando en la zona limítrofe con Guerrero y, el 
24 del mismo mes, toma el puente de Cajones y ataca Puente 
de Ixtla, en contra de huertistas y voluntarios. En febrero y 
marzo del año siguiente, penetra al estado de Guerrero, donde 
se tienen combates continuos contra el Gral. Cartón, Benítez 
y Poloney; el 13 de marzo, asiste al sitio y toma de Chilpancin-
go por las tropas zapatistas, en esta ocasión se unieron zapatis-
tas de Morelos y de Guerrero, esta acción fue dirigida por 

los generales Gavira Castro, Miguel M. Acosta y José Gonza-
lo Escobar. Después de los sucesos de Tlaxcalantongo, en los 
que perdió la vida Venustiano Carranza, se retiró a la vida 
privada. Murió el 28 de diciembre de 1927, cuando consulta-
ba al taumaturgo conocido como “Niño Fidencio”.

perDomo garcía, Elpidio

Nació en San Pablo Hidalgo, Mor., el 4 de marzo de 1895. 
Hijo de Brígido Perdomo Rodríguez y Manuela García Mon-
tes, campesinos de origen. Desde muy niño, sus padres lo des-
tinaron a las labores del campo y, en 1908, recibió su primer 
salario por espantar pájaros en los arrozales; después, fue agua-
dor, con un sueldo de 18 centavos; más tarde, acarreador de 
cañas ganado 50 centavos. Después de haberse iniciado la re-
volución en el estado de Morelos, a los 16 años, ingresa a las 
filas surianas, hacia principios de 1912, a las órdenes del Gral. 
Celestino Manjarrez de la división del Gral. Lorenzo Vázquez. 
Su primera participación en un hecho de armas, fue el 12 de 
abril de ese año, en Cajones, Mor., combatiendo contra las 
fuerzas del Gral. Francisco Naranjo; en el mismo mes, ataca-
ron, el día 20, en Zacango, Gro., en contra de las fuerzas de 
Ambrosio Figueroa. Seis días más tarde, concurre al sitio de 
Axochiapan, contra las fuerzas del Gral. Ocaranza. Para el 5 de 
mayo, ya se encuentra en el ataque a la Villa de Tlapa, Gro., 
contra tropas del Gral. Gálvez. Dos días más tarde, se presentó 
en el combate de Huamuxtitlán y Xochihuhuetlan, en Puebla. 
El 16 de julio, regresa a Guerrero y sostiene un encuentro con-
tra fuerzas del Gral. Epifanio Rodríguez, en Paredones, Gro.; 
diez días más tarde, concurre al ataque de Moyotepec, Mor., y 
forma parte de los que luchan contra Juvencio Robles. De aquí 
marcha al Estado de México y, el 10 de agosto, está presente en 
el ataque y toma de Ixtapan de la Sal. De aquí regresa por La 
Cima y, el 13 de septiembre, combate en Tlayacapan contra 
fuerzas del Gral. Adolfo Jiménez Castro. Lucha, tres días más 
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peleaba con el objeto de defender Puebla, que había sido ocu-
pada por los zapatistas en contra de las tropas del Gral. Benja-
mín Hill. Para el mes de febrero, los zapatistas se concentraron 
en el valle de México, para la toma de la capital del país que se 
verificó del 17 de febrero al 12 de marzo de 1915. Del 18 al 21 
de junio de 1915, Perdomo asiste al ataque de Barrientos, 
Méx., regresa a la zona poblana y, el 22 de julio, asiste al com-
bate de San Martín Texmelucan; seis días más tarde, batalla en 
San Juanico y en Santa Clara, en el D. F. El 28 de julio siguien-
te, Perdomo es ascendido a Mayor del Ejército Libertador del 
Sur. Con este grado asiste al ataque y toma de Chalco. El 15 de 
septiembre, hay enfrentamientos en el cerro de la Caldera y en 
el pueblo de la Magdalena. Del 15 al 16 de diciembre, participa 
en la toma de Atlixco. Dos días más tarde, ocupa la estación 
Teruel y llega hasta Gallinero, Pue. Del 20 de febrero del 27 de 
marzo de 1916, sale a los enfrentamientos aislados entre la lí-
nea divisoria de Morelos, México y Puebla. Es hasta el 3 de 
junio de 1916, que combate en los llanos de Solís contra fuer-
zas de Pablo González. El 4 de julio siguiente, participa en la 
ofensiva de Jojutla contra fuerzas del Gral. López de Lara; los 
días 12 al 16 del mismo mes, combatió en el mismo pueblo, 
contra fuerzas comandadas por el Gral. Joaquín Amaro y, un 
día después, continuó su lucha en Tlaquiltenango, desde don-
de fue hacia Nexpa, en el mes de julio, y en el Techal luchan 
contra el mismo enemigo. A fines de mes, concurre al ataque 
de Axochiapan. En el mes de agosto, regresa y pelea en Tlalti-
zapán contra tropas de Guajardo; el 15 de septiembre ataca la 
plaza de Jonacatepec; dos días más tarde, presenta lucha en la 
estación Pastor contra fuerzas de Reyes Márquez; va hacia el 
sur y, en Huixastla, combate contra el Gral. Ronda y Severiano 
Huicochea. El día 15 de noviembre asiste a la toma de Barran-
ca Honda, luchando contra fuerzas del Gral. Pablo González. 
Once días después ataca a Machintla. El 15 de diciembre, toma 
Jojutla, ocupada por fuerzas del Gral. Amaro; transcurre ese 
mes y, el 15 de enero de 1917, concurre al ataque de Yautepec; 

Emiliano Zapata. Para el mes de abril, las tropas zapatistas de 
Morelos han regresado a su zona de acción bien pertrechados, 
y Perdomo asiste al ataque de Jojutla, el 11 de abril; tres días 
más tarde, estuvo en el ataque de Villa de Ayala y, seis días 
después, en la toma del Puente de la Cuera. Vuelven al centro 
del estado y lucha para tomar la hacienda de Zacatepec, ocupa-
da por Flavio Maldonado; del 17 al 19 de este mes, se enfrenta 
en contra del mismo enemigo, que se refugiaba en la hacienda 
de Treinta, donde los derrotan definitivamente. Para los pri-
meros días de julio ya han penetrado hasta la estación del Par-
que, enfrentando a las fuerzas de Ojeda; el 30 de este mes, se 
combatió en el kilómetro 87 de la vía del ferrocarril central de 
México a Cuernavaca, tratando de evitar el paso de los trenes. 
Los días 5 y 6 de julio, logran tomar la estación del Parque. 
Las tropas zapatistas han puesto sitio a la ciudad de Cuernava-
ca y a Perdomo le tocó actuar en la zona sur de la ciudad, 
donde asiste a los combates del rompimiento del sitio, comba-
tiendo contra fuerzas del Gral. Pedro Ojeda. Los días 14 al 16 
de agosto de 1914, participa en la persecución de Ojeda, prin-
cipiando la carrera de Cuernavaca hasta Palpan en el límite del 
estado de Morelos, con el de México. Las fuerzas zapatistas 
regresan a Morelos y, un mes más tarde, amagan el pueblo de 
Chalco y se dirigen sobre Chietla, Pue., contra fuerzas que 
comandaba el Gral. Ramón Anzúres, a quien ponen sitio y 
vencen; continúan por la zona poblana y asiste a la toma de la 
hacienda de Colón, Pue., luchando contra fuerzas comandadas 
por el Gral. Alejo González. El 10 de noviembre de 1914, se 
ocupa la plaza de Izúcar de Matamoros, que fue evacuada por 
el enemigo. Emiliano Zapata hizo los preparativos para la 
toma de Puebla; Perdomo iba entre estas tropas que ocupan, el 
11 de noviembre, Atlixco y luchan contra fuerzas que coman-
daban los Generales Domingo y Cirilo Arenas e Hilario Már-
quez. Para el día 13, ya combatía en la ciudad de Cholula. Tres 
días más tarde, luchaba cerca de la capital poblana, que estaba 
defendida por el Gral. Francisco Coss. El 5 de enero, todavía 
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mencionado mes, combate en el cerro de la Nopalera y, un día 
después, participa en la defensa de Tlaltizapán, que es asediado 
por fuerzas del Cor. Jesús Guajardo. Entra al fatídico año de 
1919 y, el 5 de enero, toma parte en el combate que hubo entre 
Jonacatepec y Jantetelco; el día 8, hubo otra acción entre Yeca-
pixtla y Ocuituco. El 30 de enero, está peleando en Tetililla 
contra fuerzas de Zuazua. El 10 de abril de 1919, fue asesina-
do en Chinameca el Gral. Emiliano Zapata, pero el grupo co-
mandado por el Gral. Francisco Alarcón continuó la lucha. El 
22 de abril, se combate en Nexpa contra fuerzas del Cor. Vir-
gilio Torres y del Gral. Salvador González. El 22 de julio en las 
Palomas; el 30 de agosto lucha y toma Moyotepec. El 12 de 
octubre, asiste Perdomo al combate del cerro del Venado en 
Chimalacatlán, contra fuerzas de Rómulo Figueroa. El último 
combate en el que participa es el de la Salitrera, contra Salva-
dor González y el Cor. Virgilio Torres. El 30 de octubre, se le 
confirió el grado de Coronel por el Gral. Francisco Alarcón. A 
partir del 3 de diciembre de 1919, estuvo en las fuerzas del 
Gral. Mariaca, dependiente del Ejército Libertador del Sur, 
hasta el 28 de febrero de 1921. En el mes de mayo de 1920, se 
hizo la unificación revolucionaria que llevó a cabo el Gral. 
Obregón; las fuerzas zapatistas, al unirse al movimiento obre-
gonista, entraron a la ciudad de México entre las 17 y las 19 hs. 
del 7 de mayo de 1920, ingresando desde esta fecha al Ejército 
Nacional. En la 1ª división del sur, que estuvo al mando del 
Gral. Genovevo de la O, en la que con el grado de coronel fue 
reconocido Elpidio Perdomo García, quedando en el servicio 
activo y pasando después a la Corporación de excedentes. Al 
estallar el movimiento organizado por Adolfo de la Huerta en 
contra de Álvaro Obregón, el 30 de noviembre de 1923 se 
sublevó en el estado de Guerrero el Gral. Rómulo Figueroa. 
Perdomo se separó de la División del Sur y se incorporó a las 
fuerzas mandadas por el Gral. Roberto Martínez y Martínez, 
que de la capital habían mandado a combatir a los infidentes del 
estado de Guerrero. Perdomo fue autorizado para formar el 178 

un mes más tarde se presenta en pie de batalla en la hacienda 
de San Nicolás, contra fuerzas de Amaro y un Coronel apoda-
do El Ciruelo. Quince días más tarde, ataca la estación de So-
llano contra tropas de Guajardo; el 9 de marzo, ataca Chietla 
y toma la hacienda de Jaltepec, Pue., contra fuerzas del Gral. 
Clotilde Sosa. El 10 de marzo, Perdomo ya ostenta el grado de 
Teniente Coronel, combate en San Pedro, México, San Barto-
lo y, en el mes de julio, en la estación de Salazar, Estado de 
México, contra fuerzas del Gral. Tejeda. El 28 de agosto de 
1917, lucha en Lagunillas contra voluntarios de Huitzuco; el 
10 de enero de 1918, concurre al ataque Buenavista de Cuellar, 
defendida por fuerzas del Gral. Mariscal y voluntarios del mis-
mo pueblo; un día más tarde, está en Amacuzac, hostilizando 
a las mismas fuerzas. El 9 de marzo, participa en el enfrenta-
miento en el cerro del Gallo, durante cinco horas, contra el 
Gral. Reyes Márquez, derrotando al enemigo; dos días des-
pués, el 21, combate en Atlixco; el 3 de abril en Atencingo 
contra el Cor. Jesús Guajardo y, tres días después, se asedia y 
toma Tlancualpicán, persiguiendo al enemigo, con fuerzas 
combinadas por el Gral. Emiliano Zapata, hasta alcanzarlo en 
los llanos del Quebrantadero, donde se verificó el combate. El 
día 10 de abril de 1918, tomó parte de la defensa de la plaza de 
Jonacatepec contra fuerzas de Guajardo, Carreón y Tejeda. 
Todavía el 21 de abril, se seguía peleando por la defensa de 
Jonacatepec contra fuerzas del Gral. Jesús Agustín Castro. 
Para el 15 de mayo, han subido hasta Ajusco, donde combaten; 
un mes más tarde, está en Cuautlixco, enfrentándose al Gral. 
Tejeda. El 20 de agosto, está presente en la batalla de Jojutla, 
contra fuerzas de los Generales Epifanio Rodríguez y Manuel 
Ocampo. En septiembre, regresó al valle de las Amilpas y pre-
senta batalla en Cuauixtla, a fuerzas del Cor. Jesús Guajardo. 
Del 15 al 18 de septiembre, se encuentra en Villa de Ayala; tres 
días más tarde, en la hacienda de Calderón. En octubre, en los 
Llanos del Guarin, enfrenta al Gral. Zuazua. El 9 de noviem-
bre, está en el combate de Villa de Ayala; del 14 al 18 del 
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de Morelos se tradujo en diversas mejorías, siendo la más sig-
nificativa el establecimiento, en 1938, del ingenio azucarero de 
Zacatepec, bajo el modelo de cooperativa. El 25 de diciembre 
del mismo año promulgó el decreto número 17 en el artículo 
1º, creando el municipio libre de Zacatepec, formado con la 
extensión que comprendía Tetelpa, Galeana y Zacatepec. El 15 
de junio de 1942, por acuerdo del C. Presidente de la Repúbli-
ca fue nombrado General Brigadier y ratificado por el Senado, 
el 24 de noviembre de ese mismo año. Del 19 de mayo al 30 
de septiembre de 1942, estuvo como agregado del Estado Ma-
yor de la Secretaría de Guerra. De los años 1946 a 1952, se 
desempeñó como Senador propietario por el estado de More-
los. El 15 de diciembre de 1952, se le confirió el grado de 
General de Brigada que, por acuerdo presidencial, fue ratifica-
do el 30 del mismo mes. El 23 de octubre de 1954, se le expi-
dió patente de General de Brigada y, durante este año, estuvo 
en la planta de la comandancia de la Legión de Honor Mexica-
na. Fue ascendido a General de División, por acuerdo presi-
dencial, el 16 de septiembre de 1963; el 4 de noviembre de ese 
mismo año, el presidente Adolfo López Mateos le reconoció el 
grado de general de división y se le expidió patente de retiro, 
por haber llegado a la edad límite el 2 de septiembre de 1965. 
El 15 de diciembre de 1966, resultó electo en la Convención 
Nacional de Veteranos de la Revolución, como Presidente Eje-
cutivo de la misma. En el año de 1969, fue diputado federal 
por el II distrito del estado de Morelos. Durante el gobierno 
del presidente Luis Echeverría, fue elegido senador de la Repú-
blica, por el periodo de 1976 a 1982. Murió en Cuernavaca, 
Mor., el 17 de enero 1989.

pereyra, Orestes

Nació en 1861, en Santa María del Oro, Dgo. Antes de par-
ticipar en la Revolución fue hojalatero. Secundó el movi-
miento maderista, como uno de los iniciadores del movi-

Regimiento, el que por incompleto fue disuelto en el año de 
1924. Permaneció como jefe de este regimiento, del 4 de fe-
brero al 31 de diciembre de 1924. Durante el año de 1925, se 
mantuvo en la corporación de jefes y oficiales a disposición del 
Departamento de Caballería; el 15 de junio fue comisionado a 
la 10ª Jefatura de Operaciones Militares, hasta el 31 de di-
ciembre de 1925. A partir del 15 de enero de 1926, fue comi-
sionado a la 7ª Jefatura de la Guarnición de la Plaza de Piedras 
Negras, Coah., en donde estuvo hasta el 15 de diciembre de 
1931. El 27 de noviembre de ese año le fue ratificado por el 
Senado de la República al empleo de Coronel de Caballería. 
Durante el año de 1932 y hasta el 31 de enero de 1933, fue jefe 
del 75º Regimiento de Caballería. Del 15 de febrero al 30 de 
junio de 1933, se le desempeño como Mayor de órdenes de la 
plaza de Monterrey, N. L.; del 5 al 15 de julio de ese año, pasó 
a comisionado a la 6ª Zona Militar, posteriormente denomi-
nada 7ª, en la Sección de Guarnición adscrita a la zona antes 
mencionada, del 16 de julio de 1933 al 15 de julio de 1936. El 
16 de julio de 1936 vuelve al estado de Morelos, comisionado 
a la 24ª Zona Militar, en donde permanece hasta el 30 de 
noviembre del mismo año. Pasa a ser comisionado como Co-
mandante en el 25º Cuerpo de Reservas de la 24ª Zona Mili-
tar, del 15 de diciembre de 1936 al 15 de diciembre de 1937. 
Tomó parte en la política social y resultó Senador suplente en 
la XXXVII Legislatura al Congreso de la Unión. Senador pro-
pietario del 21 de diciembre hasta el 15 de mayo de 1938 por 
licencia concedida al titular. Gobernador constitucional del es-
tado de Morelos, del 18 de mayo de 1938 hasta el 17 de mayo 
de 1942. Para obtener la gubernatura del estado incorporó a 
veteranos zapatistas a su equipo de campaña, pretendiendo in-
tegrar una Legislatura local con elementos auténticamente re-
volucionarios. Las elecciones en el estado lo enfrentaron al 
también general zapatista Emigdio Marmolejo. Con la elec-
ción de Perdomo como gobernador y a través del respaldo in-
condicional que le otorgó el presidente Cárdenas, la realidad 
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Estado, Pérez Castro recibió órdenes de aprehender y ejecutar 
a Nicolás Torres por los abusos cometidos, misión que cum-
plió con éxito. A finales del mes de noviembre de 1911, se en-
contraba en su hacienda de Santa Bárbara, preparando sus tro-
pas para levantarse en armas cuando fue descubierto; sin 
embargo, logró escapar en compañía de Evaristo Oropeza, di-
rigiéndose hacia Encarnación de Díaz, allí se le unieron Juan 
Zermeño, Lovato Portugal y Rafael Núñez; luego, se dirigie-
ron rumbo a Ojuelos, en donde se pronunciaron a favor del 
Gral. Bernardo Reyes. El 12 de marzo de 1912, Pérez Castro 
y sus hombres tomaron San Juan de los Lagos sin disparar un 
tiro ante la rendición de las autoridades políticas. Al día si-
guiente se retiraron con rumbo a Jalostotitlán; para estas fe-
chas, Pérez Castro estaba pronunciado a favor de Emilio Váz-
quez Gómez. El 20 de marzo, intentó tomar la población de 
Cuquío, pero los vecinos lo derrotaron. Durante un tiempo se 
mantuvo en permanente movimiento pero, a mediados de ju-
nio, se retiró a la hacienda de San Miguel, propiedad de Ro-
berto del Hoyo, en el estado de Zacatecas, donde fue captura-
do y remitido a la penitenciaría del Distrito Federal. En los 
primeros días de noviembre, Pérez Castro se fugó de la cárcel 
con la ayuda de dos custodios, reiniciando al poco tiempo su 
actividad guerrillera en la región de Los Altos. Al asumir José 
López Portillo el gobierno del estado, en octubre de 1912, 
uno de sus primeros actos fue dictar una ley de amnistía a la 
que se acogió Pérez Castro. Fue nombrado General Brigadier 
irregular auxiliar de un batallón recluta en Aguascalientes, car-
go que se le otorgó en 1913, durante el régimen huertista. En 
este periodo, fue comisionado al estado de Hidalgo, en donde 
tuvo un altercado con el Mayor del ejército federal, Benito Ra-
mírez, pues éste se negó a obedecer sus órdenes, en parte por 
ser jefe de fuerzas irregulares y porque el Mayor tenía órdenes 
expresas de sus jefes inmediatos; Pérez Castro entonces lo man-
dó fusilar. En julio de 1913, el Gral. Sanginés, gobernador de 
Hidalgo, lo envió preso a la capital del país por el fusilamiento del 

miento armado en el estado. La madrugada del 20 de no-
viembre asaltó la comandancia de policía de Gómez Palacio 
junto con sus hijos Gabriel y Orestes, Jesús Agustín Castro, 
Gregorio García y Antonio Palacios. Tomó las plazas de Villa 
Hidalgo, Indé, Nazas y Mapimí. Además, participó en la 
toma de Torreón, Coah., y en el sitio de la capital de Duran-
go, ciudad que logró tomar, en mayo de 1911. Con el triunfo 
maderista, se le otorgó el grado de Coronel y tuvo a su man-
do el 22 Cuerpo Rural con el que combatió a los orozquistas, 
en 1912. Desconoció al gobierno de Victoriano Huerta y se 
unió a las fuerzas de Calixto Contreras y de su hijo, el Cap. 
Orestes Pereyra, para combatir a los federales. Juntos domi-
naron la región de Cuencamé y Velardeña, impidiendo la co-
municación entre Durango y Torreón, Coah. Tomó parte en 
la lucha que derrotó al Tte. Cor. Barrios; apoyó al Gral. Fran-
cisco Villa en la batalla de Avilés; se integró al Cuerpo de 
Generales que reconoció el mando de éste en la División del 
Norte en la hacienda de La Loma, el 29 de septiembre de 
1913. Tomó parte activa en la toma de Durango, del 17 de 
junio de 1913. Al ocurrir la separación entre Villa y Carranza 
se mantuvo fiel al primero; fue hombre de gran estimación y 
confianza del Centauro del Norte y militó con sus fuerzas 
hasta su muerte. Mientras combatía en Sinaloa fue hecho pri-
sionero, y después de un consejo sumario fue fusilado, en 
1915. 

péreZ castro aranDa, José

Nació en el estado de Jalisco, en 1882. General Brigadier. Ve-
cino de la hacienda de Santa Bárbara o ex hacienda de Castro, 
en Unión de San Antonio; hijo del general liberal Juan Pérez 
Castro y de Lucrecia Aranda. Participó en la rebelión maderis-
ta y, en mayo de 1911, tomó la población de Ojuelos, Jal. Se 
levantó en armas junto con Manuel Rincón Gallardo. Cuando 
a este último le fue entregada pacíficamente la capital del 
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Comité Central de Protección de Monumentos Coloniales, 
Artísticos e Históricos. Murió el 9 de enero de 1964.

péreZ roDrígueZ, Ernesto

Nació en Reducindo, Hidalgo, Coah. Sus padres fueron Plu-
tarco Pérez e Isidora Rodríguez. Se casó en 1920 y tuvo nue-
ve hijos. Estuvo muy poco tiempo en la escuela y se dedicó al 
trabajo del campo. En 1913, se unió a la causa constituciona-
lista, junto con su hermano Enrique y Gregorio García. Pasó 
a formar parte de la División del Norte. Participó en la toma 
de Tlahualilo, Dgo., el 4 de abril de 1913; en el combate de 
Finiesterre del municipio de San Pedro, el 11 de abril del 
mismo año; en la ocupación de Matamoros, el 3 de mayo; en 
la toma de la Estación Chávez, el 18 de mayo; en el combate 
en la Estación Madero, Coah., el 15 de junio; en los enfren-
tamientos de Avilés y Lerdo, Dgo., del 29 de septiembre; en 
la toma de Torreón, el 1 de octubre; en el ataque a Chihua-
hua, el 10 de octubre; en la toma de ciudad Juárez el 15 de 
octubre; en el combate de Tierra Blanca, Chih., el 23 y 24 
de octubre. En 1914, se presentó nuevamente en la toma de 
Tlahualilo (límites de Durango y Coahuila), el 20 de marzo; 
dos días después, en la ocupación de Sacramento, Coah.; al 
día siguiente, combatió en Porvenir, San Pedro, Coah. Del 
26 de marzo al 2 de abril, se contó entre los que tomaron 
Torreón; del 24 al 28 de abril, en San Pedro y, del 21 al 23 
de junio, en la toma de Zacatecas. Se le otorgó el grado de 
General de División, el 30 de agosto de 1945.

péreZ telpalo, Trinidad

Según algunas fuentes, fue nativo de Nanacamilpa, Tlax. Su 
nombre también puede encontrarse escrito como Trinidad P. 
Telpalo. General zapatista en las tropas de Domingo Arenas. 
Operó en la región de los volcanes al frente de un regimiento 

Mayor de Rurales, permaneciendo en prisión hasta que el 
triunfo del constitucionalismo, en agosto de 1914, le permitió 
regresar a San Juan de los Lagos, en donde al poco tiempo 
organizó una pequeña fuerza armada. Al darse la ruptura en-
tre el villismo y el carrancismo, optó por unirse al primero y el 
gobernador villista en Jalisco, lo nombró jefe político del can-
tón de Lagos. Murió en León, Gto., el 3 de agosto de 1914, 
ejecutado por el general Alberto Carrera Torres.

péreZ gasga, Alfonso

Nació en Pinotepa Nacional, Oax., en 1890. Realizó sus es-
tudios de derecho en el Instituto de Ciencias y Artes, donde 
se tituló el 28 de junio de 1912. Apoyó las acciones del Gral. 
Juan José Baños. Entre 1915 y 1918, trabajó como defensor 
de oficio en Veracruz; Oficial Mayor del Tribunal Superior de 
Justicia; Subjefe del Departamento de Justicia Militar; profe-
sor de Jurisprudencia Militar en la Academia de Estado Ma-
yor y Secretario Auxiliar de la Comisión de Reclamaciones de 
Daños de la Revolución (1918-1923). Desempeñó un alto 
cargo en la Secretaría de Guerra y Marina. Obtuvo el grado 
de General; miembro de la Comisión Recopiladora de Rentas 
de Hacienda; Juez federal (1931); diputado federal; Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1933-1938). 
Miembro de la delegación mexicana en la formación de la 
Organización de las Naciones Unidas. Senador de la Repúbli-
ca, de 1952 a 1956. Gobernador de su estado, de octubre de 
1956 a 1962. Durante su administración construyó varias 
escuelas, entre ellas las Vicente Guerrero, Andrés Portillo, 
Basilio Rojas, Abraham Castellanos y Flavio Pérez Gasga, así 
como jardines de niños. Creó la medalla Oaxaca, que se en-
tregó por primera ocasión a Alfonso Caso; además, fue fun-
dador de la granja para enfermos mentales y el sanatorio para 
empleados y maestros. Instaló el alumbrado público de mer-
curio en la ciudad e impulsó la red de carreteras. Formó el 
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regresó a Coahuila, Durango y Chihuahua. Inspector de fe-
rrocarriles en 1917 y 1918, designado por Carranza. En 
1920, custodió el convoy del presidente Carranza hasta Alji-
bes, Pue., y comandó una veintena de soldados para su segu-
ridad. Escoltó el cadáver de Venustiano Carranza a la ciudad 
de México. Aprehendido el 12 de enero de 1921 en Calpu-
huacan, Hgo., por participar en la rebelión de Francisco 
Murguía, donde fue derrotado. En Pachuca, Hgo., se le con-
denó a muerte, pero la Primera Sala Militar declaró incompe-
tente al Tribunal Federal y, por falta de pruebas, el 8 de mayo 
de 1922, se revocó la sentencia. En 1923, fue procesado por 
rebelión, pero fue puesto en libertad el 8 de enero. Trabajó en 
la Secretaría de Comunicaciones. Murió en la ciudad de 
México, el 28 de diciembre de 1936.

péreZ treviño, Manuel

Nació en Villa de Guerrero, Coah., pero otros afirman que 
fue en Cd. Porfirio Díaz (hoy Piedras Negras), el 5 de junio 
de 1890. Sus padres fueron Jesús Pérez Rodríguez y Cande-
laria Treviño. Se casó con Esther González. Sus estudios los 
realizó en Saltillo, en el Ateneo Juan Antonio de la Fuente; 
posteriormente, ingresó a la Universidad Nacional de Méxi-
co, en donde cursó la carrera de ingeniería. En 1913, se unió 
a la Revolución constitucionalista con el grado de Capitán 
Segundo de Artillería, siendo ascendido a Coronel de Arti-
llería durante la lucha revolucionaria. Junto con Carlos Prie-
to, diseñó los cañones que sirvieron a los combatientes du-
rante casi todas sus campañas contra las tropas federales. Fue 
asignado al Cuerpo de Artillería, participando en las batallas 
de Salinas, Victoria, Terán, Linares y Monterrey, en Nuevo 
León; y de Ciudad Victoria y Tampico en Tamaulipas, hasta 
el triunfo del constitucionalismo en agosto de 1914. Comba-
tió bajo las órdenes del General Pablo González. Posterior-
mente, cuando Venustiano Carranza rompió con Francisco 

de caballería. Durante 1915, se mantuvo incursionando por 
Nanacamilpa y lugares circunvecinos. En 1916, se afilió al 
carrancismo. Se rebeló cuando el gobierno federal ordenó el 
desarme y entabló batallas con soldados de la Brigada 14. El 
17 de abril de 1917, fuerzas federales llegaron a Nanacamilpa 
y lo apresaron junto a su hermano Tomás y otros diez ele-
mentos de sus tropas, a pesar de haberse unido las fuerzas de 
ambos bandos. Los tuvieron presos en la estación del ferroca-
rril en un vagón, durante tres días. Trinidad Pérez Telpalo 
fue interrogado por sus enemigos y, después, fusilado en ese 
mismo año, aunque, según otras fuentes, se dice que fue apu-
ñalado, y probablemente aún con vida, le fue derribado un 
paredón para destrozarlo y cubrirlo.

péreZ treviño, Heliodoro

Nació en Lampazos de Naranjo, N. L., el 16 de febrero de 
1890. Siendo telegrafista en Paredón, se afilió al Cuerpo de 
Rurales de Coahuila, el 15 de mayo de 1911. Asistió a los 
combates de Santa Mónica, Las Delicias y Puerto de San An-
tonio, Coah. Retirado durante el licenciamiento de las tro-
pas, reingresó en la milicia el 12 de febrero de 1913. Comi-
sionado en el telégrafo de Ramos Arizpe, Coah., transmitió 
el Plan de Guadalupe en marzo de 1913. Combatió en las 
batallas de Anhelo, Saltillo y Cuesta de Cabrito, también en 
ese estado. En abril, pasó a las fuerzas de Jesús Carranza, con 
quien hizo la campaña al norte de Nuevo León. Asignado 
junto con cinco hombres a destruir la vía Lampazos-Nuevo 
Laredo. Herido en Barroterán, Coah., en septiembre ascen-
dió a capitán. El 15 de junio de 1913, estuvo incorporado a 
la División del Noreste. Intervino en las refriegas de Estación 
Rodríguez y en las de Monclova y Cuatro Ciénegas. Conten-
dió en numerosas acciones en los estados de Querétaro, 
México, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, hasta 1915. Obtu-
vo el grado de General Brigadier, el 15 de junio de ese año, y 
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péreZ, Alberto

Tlaxcala. General arenista, anticonstitucionalista. Hacia 
mayo de 1919, operaba en las faldas de La Malinche. Jefe de 
la Brigada Matamoros. El 4 de septiembre, intentó volar el 
tren de pasajeros en la hacienda de Palula.

péreZ guerrero, Carlos

Nació en Oaxaca, el 15 de enero de 1888. Profesor. Estudió 
en la Normal de Oaxaca. En 1911, se traslada a Morelos para 
prestar sus servicios en la escuela Porfirio Díaz de Cuernava-
ca. En julio de ese año, pasó a Cuautla como director de es-
cuela de ese lugar. Ahí conoció a Emiliano Zapata, que en-
tonces era maderista. El 2 de septiembre de 1913, se incorporó 
al movimiento revolucionario como Capitán Segundo en 
Atenango del Río, perteneciendo a las fuerzas del Gral. Julio 
A. Gómez y, en 1916, ascendió a Coronel. Operó en More-
los, Distrito Federal y Puebla. El 2 de mayo de 1917, lo lleva-
ron al cuartel general en Tlaltizapán, donde Zapata lo nom-
bró Secretario de Instrucción Pública, que era una especie de 
ministerio. En 1920, año de la Unificación Revolucionaria, le 
reconocieron su grado y, ese mismo año, fue nombrado di-
rector General de Educación Primaria en el estado de More-
los. En 1922, pidió licencia ilimitada, ingresando al ejército 
con el grado de General bajo el gobierno de Álvaro Obregón. 
Continuó la obra Emiliano Zapata y el agrarismo en México. 
Fue autor de los tomos tercero, cuarto y quinto; los dos pri-
meros los hizo Gildardo Magaña.

péreZ, Enrique

Nació en Mocorito, Sin., el 15 de junio de 1877. Realizó sus 
estudios en el Colegio Civil Rosales, donde convivió con alum-
nos y maestros que más tarde destacaron en las actividades 

Villa, Pérez Treviño permaneció fiel al Primer Jefe y comba-
tió a los villistas. En 1916, fue nombrado Jefe del Cuerpo de 
artillería del Bravo y, en octubre de 1917, Oficial Mayor de la 
Secretaría de Guerra y Marina. Durante su carrera militar 
obtuvo los siguientes grados: Capitán Segundo de Artillería, 
en 1913; Capitán Primero de Artillería, Mayor y Teniente 
Coronel, en 1914; General Brigadier, en 1917, y General de 
Brigada, en 1924. En 1920, se afilió al Plan de Agua Prieta y, 
poco después, Álvaro Obregón lo nombró Jefe del Estado 
Mayor. Fue Secretario de Industria, Comercio y Trabajo (30 
de octubre de 1923 a 30 de noviembre de 1924), y Secretario 
de Fomento y Agricultura durante el gobierno de Pascual 
Ortiz Rubio. En 1925, resultó elegido Gobernador del esta-
do de Coahuila. Fue uno de los fundadores del Partido Na-
cional Revolucionario, que presidió de marzo 4 de 1929 a 
mayo 13 de 1933, en tres periodos: del 4 de marzo de 1929 
al 11 de febrero de 1930, el segundo periodo de agosto de 
1931 al 12 de mayo de 1933, tocándole la celebración, en 
octubre de 1932, de la Primera Convención Nacional Ex-
traordinaria del organismo político, en donde se fijó el prin-
cipio de la no reelección inmediata para diputados y senado-
res y definitivas para presidente de la República. Su tercer 
periodo en el partido, fue del 7 junio al 25 de agosto de 
1933. En este año, fue Senador por el estado de Coahuila y, 
en 1935, se le nombró Embajador de México en España. 
Ocupó varios puestos en el extranjero como Agregado Mili-
tar en algunos países sudamericanos y también fue embaja-
dor en Turquía y Chile. En 1940, fundó el Partido Revolu-
cionario Anticomunista, luego de condenar la política 
económica y social de la administración cardenista. Murió, 
según algunos de sus biógrafos, en la ciudad de México, el 10 
de julio de 1945, en tanto que otros señalan que falleció el 29 
de abril de 1945, en el entonces mineral de Nueva Rosita, 
Coah.
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carrancismo, demostrando su molestia hacia el presidente Ve-
nustiano Carranza, calificándolo de traidor a la causa. En 
1925, le fue otorgado el grado de General de Brigada. Murió 
en la ciudad de México, el 2 de marzo de 1935.

péreZ, Francisco Z.

Nació en la ciudad de Colima, el 7 de enero de 1888. Estudió 
en el Seminario Conciliar en 1901-1903 y en la Sección Nor-
mal de Profesores de la Escuela Superior Porfirio Díaz. Ob-
tuvo su título de maestro en 1912. Director de las escuelas de 
Tecomán y Coquimatlán. En mayo de 1911, asistió a la toma 
del palacio de gobierno de Colima por las fuerzas maderistas 
que depusieron a las autoridades del régimen de De la Ma-
drid. Dirigente de la Casa del Obrero Mundial de Colima, en 
1915. De filiación carrancista, formó parte del batallón “Re-
forma” que luchó contra las fuerzas villistas; en él se dio de 
alta junto con otros jóvenes como Miguel Alfaro. Participó 
en varias campañas militares en Durango, Sinaloa, Coahuila 
y Jalisco. Suplente del periodista Salvador Saucedo cuando 
contendió éste con Francisco Ramírez Villarreal por la repre-
sentación de Colima al Congreso Constituyente de Queréta-
ro de 1916-1917. Poeta y orador. Obtuvo su título profesio-
nal en la Facultad Nacional de Jurisprudencia, en 1930. 
Ocupó los cargos de secretario, defensor, juez y magistrado 
del Tribunal Militar de Justicia. Alcanzó el grado militar de 
General de Bigada.

péreZ, Nicanor

Nació en el puerto de Veracruz, al finalizar el siglo xix. En 
1910, siendo muy joven se adhirió al movimiento encabezado 
por Santana Rodríguez, conocido como Santanón, en la re-
gión de Acayucan, Ver., donde fue jefe indígena de los rebel-
des descontentos porque el gobierno les había quitado sus 

intelectuales y armadas del movimiento revolucionario. Amigo 
íntimo de los periodistas Heriberto Frías y José C. Valadés, 
quienes fueron opositores al reeleccionismo de Porfirio Díaz. 
En 1902, recibió su título de abogado y combinó el ejercicio de 
su profesión con la enseñanza en el Liceo. En 1909, colaboró en 
la campaña electoral que postuló a José Ferrel como candidato 
a gobernador del estado. Dos años más tarde, participó en el 
sitio y toma de la plaza de Culiacán, al lado de Ramón F. Iturbe, 
Juan M. Banderas y Herculano de la Rocha. Posteriormente, 
fue electo magistrado del Tribunal de Justicia. En 1913, a la 
muerte de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez, 
desconoció al régimen de Victoriano Huerta y tomó parte en 
varios combates. El Gral. Ignacio Pesqueira, gobernador de So-
nora, lo designó Juez de Primera Instancia en los distritos judi-
ciales de Magdalena y Nogales. Aquí conoció a Plutarco Elías 
Calles y, cuando éste fue nombrado gobernador, fungió como 
su Secretario General de gobierno. En 1917, Venustiano Ca-
rranza lo nombró defensor del Supremo Tribunal Militar en la 
ciudad de México. Tiempo después, resultó electo magistrado 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De 1915 a 1925, 
desempeñó las gubernaturas del estado de Puebla, con el carác-
ter de interino, y del territorio de Baja California. Asesor jurídi-
co del presidente Álvaro Obregón. Murió el 15 de enero de 
1932, siendo Magistrado de la Suprema Corte de Justicia.

péreZ, Evaristo

Nació en San Juan del Mezquital, Zac., en 1886. Después de 
caer asesinados el presidente Francisco I. Madero y el vicepre-
sidente José María Pino Suárez en febrero de 1913, se unió al 
Ejército constitucionalista, en lucha contra el régimen huertis-
ta. El 20 de diciembre de 1918, en Chihuahua, firmando junto 
al coronel Jesús H. Rodríguez y el Teniente Coronel Conrado 
Herrera, lanzó un manifiesto a la nación, donde invita a todos 
los mexicanos a cooperar en la lucha revolucionaria contra el 



826  |  Diccionario De generales De la revolución Diccionario De generales De la revolución  |  827

maderista, fue designado presidente municipal de Cananea, a 
fines de mayo de 1911, por Juan G. Cabral. Como alcalde, 
enfrentó la rebelión encabezada por Jesús Buelna, en julio, 
motivada por la política maderista de licenciamiento de tropas 
y por el nombramiento de Eugenio H. Gayou como vicego-
bernador del estado. Sofocó la insurrección y envió a la cárcel 
a los involucrados. El 15 de septiembre de ese año, fue electo 
Diputado local a la XXIII Legislatura por el distrito de Arizpe. 
Como tal, tuvo fricciones con Gayou porque éste no designó 
autoridades en ese distrito como lo exigía la ley, y porque al 
hacerlo en Cananea, no respetó las anteriores designaciones 
hechas por Cabral. En 1913, fue de los primeros diputados que 
repudiaron el golpe de Estado huertista. Al serle otorgada la 
licencia al Gobernador José María Maytorena para ausentarse 
del cargo por seis meses, el Congreso local lo nombró encarga-
do del Poder Ejecutivo estatal el día 26 de febrero. Por algunos 
días debatió con las autoridades locales el desconocimiento al 
gobierno golpista, ya que no había consenso entre éstas, al 
tiempo que se iniciaban levantamientos armados contra el 
Gral. Victoriano Huerta en Agua Prieta y Fronteras, y recibía 
presiones tanto de Estados Unidos como del Secretario de Go-
bernación, para que definiera su posición. El 4 de marzo, pre-
sentó al Congreso una iniciativa de ley para rechazar categóri-
camente al gobierno golpista, la cual fue aprobada y expedida 
el día 5, de manera que el Congreso local y el Ejecutivo del 
Estado, desconocían al usurpador Victoriano Huerta como 
Presidente de la República. Tomó el control de las aduanas de 
Agua Prieta, Naco y Nogales, que habían sido cerradas por el 
gobierno federal, impuso un impuesto a la exportación de ga-
nado y condicionó la circulación de personas el uso de pasa-
porte. También emitió un timbre estatal para el pago del im-
puesto sobre comercio y bonos por 1 000 000 de pesos 
garantizados por la tesorería estatal, además de confiscar bie-
nes de gente que apoyaba a Huerta y a los porfiristas. Las pri-
meras medidas contra el nuevo régimen fueron de carácter 

tierras para anexarlas a la hacienda Corral Nuevo y por las 
injusticias y vejaciones que habían recibido del gobernador 
del estado, Teodoro A. Dehesa. Nicanor Pérez también se 
unió al levantamiento maderista encabezado por Cándido 
Donato Padua. Tras el asesinato de Francisco I. Madero, si-
guió en la lucha al lado del constitucionalismo, en donde al-
canzó el grado de General de Brigada. En agosto de 1913, 
tuvo varias acciones de armas al igual que los rebeldes Pedro 
Carvajal e Hilario C. Salas. Tomaron las estaciones de Rives 
y se apoderaron del ferrocarril, entraron al rancho de Mala-
gua, combatieron a la guerrilla de Aureliano Blanquet en Al-
magres y atacaron Jáltipan. En septiembre, volvieron a tomar 
Catemaco y combatieron en Buenos Aires Texalpan y en Lo-
mas de Asmolapa. El 1 de octubre, tomó Oluta y destruyó, 
junto a Carvajal, varios kilómetros de líneas férreas en Ojapa. 
Nicanor se unió con los demás grupos rebeldes para atacar 
Acayucan, el 20 de noviembre de 1913. No tomaron el lugar, 
pero el 26 del mismo mes, ocuparon brevemente Santiago 
Tuxtla. En los meses siguientes, tuvieron más encuentros en 
pueblos y rancherías de Acayucan, Los Tuxtlas y Minatitlán. 
El general Pérez se negó a subordinarse al general Portas para 
formar la Tercera Brigada de la Primera División de Oriente 
del Ejército Constitucionalista y se mantuvo en su campa-
mento de Comejen.

pesqueira, Ignacio L.

Nació en Huépac, Son., el 13 de marzo de 1867. Descendiente 
del Gral. Ignacio Pesqueira. Perteneció a una de las prominen-
tes familias de propietarios que combinaban la agricultura, la 
ganadería y la minería en sus empresas establecidas en el norte 
del estado. Radicó desde pequeño en Cananea, donde por 
temporadas trabajó como agente minero. Entre 1907 y 1908, 
fungió como regidor de esa población. Se afilió al antirreelec-
cionismo a fines de 1909 y, al triunfo del movimiento 
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oficinas federales pasaran a cargo de la administración estatal y 
ordenó a los prefectos la designación de personas de confianza 
para efectuar el cambio necesario. Asimismo, notificó a los 
propietarios de minas para que pagaran los impuestos corres-
pondientes en un plazo de ocho días, y garantizó a los emplea-
dos de la tesorería la permanencia en sus puestos si colabora-
ban adecuadamente con el gobierno interino. Determinó que 
los prisioneros de guerra no fueran fusilados y, por medio de 
una circular publicada a fines de marzo anunció que todo acto 
de despojo en nombre del gobierno sería castigado. Decretó la 
reducción de aranceles de exportación para fomentar el comer-
cio local y, por medio de una comisión representada por el di-
putado Carlos Plank en el norte del estado, impuso préstamos 
forzosos a los propietarios y capitalistas. Al derrotar a los huer-
tistas en Naco, abrió esta parte de la frontera al tráfico interna-
cional y logró que la línea divisoria se convirtiera en un sólido 
sostén para la guerra. Suspendió las elecciones para renovar a 
los miembros del Congreso local por medio de una circular de 
16 de marzo, dado que las condiciones de emergencia por las 
que atravesaba el estado las hacían problemáticas. Calificó y 
especificó penas por delitos militares y creó tribunales de com-
petencia en la materia. A principios de abril de 1913, su gobier-
no tuvo fricciones con la Cananea Consolidated Copper Com-
pany, la que amenazó con el paro laboral, por lo que autorizó 
al prefecto de Arizpe a negociar con la compañía norteameri-
cana todo género de garantías y que continuara sus actividades 
laborales. A partir de este hecho, obtuvo la colaboración in-
condicional de la compañía minera. A su vez, con la empresa 
ferrocarrilera Sudpacífico, a la que se le incautaron sus bienes 
al inicio de la rebelión, se llegó a buenos arreglos gracias a la 
negociación de Ignacio Bonillas, nombrado por Pesqueira re-
presentante del gobierno para tratar los conflictos con las com-
pañías norteamericanas en la frontera. Por otra parte, con el fin 
de recaudar dinero, decretó la emisión de bonos pagaderos a 
futuro para comprar cabezas de ganado. A mediados de abril, 

militar. Sustituyó a las autoridades del ejército federal que se 
ubicaban en diversas guarniciones y nombró a Álvaro Obre-
gón jefe de la Sección de Guerra y de las Fuerzas del estado. 
Dividió al territorio en tres secciones, designando comandan-
tes militares: en la región norte quedó al mando Juan G. Ca-
bral; en la sur, Benjamín Hill, y en la centro, Salvador Alvara-
do, todos bajo la jefatura de Obregón. Detuvo el tráfico 
ferroviario entre Magdalena y Hermosillo y envió cuadrillas a 
quemar los puentes sobre el camino a Nogales, con el propósi-
to de impedir el paso de las tropas federales. Puso énfasis en la 
obligación de dar garantías tanto a nacionales como a extran-
jeros. El 6 de marzo, envió una nota al Departamento de Es-
tado norteamericano subrayando este punto para no lesionar 
los intereses de los ciudadanos de aquel país por la lucha arma-
da en el estado. Lanzó un manifiesto al día siguiente, en el que 
explicó por qué había aplazado el levantamiento contra el 
huertismo e invitaba a los sonorenses a defender la soberanía 
del estado. Reprobó los asesinatos del presidente Madero y del 
vicepresidente Pino Suárez. Centralizó y organizó los movi-
mientos armados locales en todos los aspectos. Ordenó que los 
empleados de las oficinas postales y de telégrafos continuaran 
ocupando sus puestos y percibiendo sus salarios a cambio de 
lealtad a su gobierno. Para asegurar el flujo continuo de fondos 
y pertrechos para la guerra, provenientes de la frontera con 
Estados Unidos, nombró a Roberto Pesqueira agente comer-
cial, quien desde su oficina establecida en Douglas, Arizona, 
negoció la compra y exportación de armas a Sonora. Se apoyó 
también en la mayoría de los miembros del Congreso local, 
quienes desempeñaron diversas tareas para tramitar préstamos 
y obtener recursos materiales para la causa. A mediados de 
marzo, convocó a una junta a los hombres más acaudalados de 
Hermosillo, imponiéndoles un préstamo de 50 mil pesos. Me-
diante gestores administrativos, intervino las operaciones de 
los principales bancos que empezaban a sacar sus capitales del 
estado y les impuso préstamos diversos. Dispuso que las 
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partes. Presidente del Supremo Tribunal de Justicia Militar, 
del 21 de agosto al 10 de septiembre. Subsecretario de Guerra 
y Marina, del 10 de septiembre de 1914 hasta el 5 de junio de 
1916, fecha en la que regresó a la presidencia del Tribunal Mi-
litar. Diputado electo al Congreso Constituyente de 1916-
1917 en Querétaro, por el I distrito de la ciudad de México. 
En marzo de 1917, fue designado gobernador provisional de 
Sinaloa, hasta el 30 de junio, periodo en el que convocó a elec-
ciones de poderes locales. Jefe del Departamento de Estableci-
mientos Fabriles y Militares y de los Almacenes Generales de 
Artillería. En 1920, cuando se desconoció al presidente Ca-
rranza, permaneció fiel a su gobierno y éste lo nombró gober-
nador provisional del estado, pero no pudo tomar posesión. Al 
morir el presidente Carranza, se retiró de la vida pública hasta 
1934. Ascendió a General de División. En ese año fue desig-
nado nuevamente presidente del Supremo Tribunal Militar. 
Murió el 18 de octubre de 1940, en Saint Provence, Francia. 
Sus restos se trasladaron a la ciudad de México.

pineDa ogarrio, Alberto

Nació en San Cristóbal de las Casas, Chis., el 10 de noviem-
bre de 1871. Descendiente de una familia hacendada. Hijo 
de Manuel Pineda Zebadúa y Adelaida Ogarrio, ambos origi-
narios de la misma ciudad. Su familia fue propietaria de la 
finca Nuestra Señora, considerada como la mejor propiedad 
ganadera del estado. Por el lado de los Pineda, destacó el 
abuelo de Alberto Pineda, Emeterio, ya que en un tiempo 
ocupó el cargo de magistrado, miembro de la Junta Consul-
tiva del Gobierno y Gobernador del estado en 1832. Pasó su 
infancia en el campo, dedicado a la agricultura y la ganadería. 
En su juventud probó suerte como boticario en la ciudad de 
Tapachula, aunque regresó después a sus antiguas ocupacio-
nes del campo. Cerca del departamento de Ocosingo, en las 
fincas “La Naranja” y “Guadalupe”, ambas propiedad de su 

los bonos se convirtieron en cuotas obligatorias de venta al 
gobierno para los ganaderos de los distritos norteños, quienes 
de acuerdo a la cuantía de sus bienes, debían aportar cierto 
número de cabezas de ganado que serían vendidas a cambio de 
los bonos. Otorgó garantías sobre sus personas y propiedades 
a todos aquellos que cooperaran. Trató de no perjudicar a los 
propietarios menos ricos y amigos de la causa, pero a los ene-
migos les aplicó medidas radicales de expropiación. A media-
dos de mayo, creó la Oficina de Administración de Bienes de 
Ausentes, mediante la cual intervino directamente haciendas, 
industrias, ranchos e inmuebles privados, y la convirtió en un 
mecanismo de presión hacia hacendados y propietarios des-
afectos o indiferentes al movimiento rebelde, pues eran obliga-
dos a colaborar financieramente o relevados de la administra-
ción de sus caudales si entorpecían la productividad de sus 
bienes. Por medio de esta oficina, su gobierno obtuvo pingües 
ganancias. Nombró a Adolfo de la Huerta y a Roberto Pes-
queira representantes del estado para sumarse al Pacto de 
Monclova, Coah., firmado el 18 de abril, con la que aceptó la 
jefatura de Venustiano Carranza en la rebelión contra Huerta. 
Mantuvo bien pertrechados y pagados a los miembros del Ejér-
cito estatal, por lo que ordenó que las autoridades locales im-
pusieran a las personas pudientes cuotas de provisiones y víve-
res para que se repartieran entre los familiares de los soldados 
que habían salido de sus pueblos a luchar. Con el fin de regular 
esta actividad, estableció una Proveeduría General dependien-
te de la Sección de Guerra. Recibió de Carranza el nombra-
miento de General de Brigada por sus servicios y, el 16 de julio, 
el de Jefe de la División del Noroeste. Con ese carácter, convo-
có a una junta el día 28 en Nogales, con la intención de blo-
quear la reinstalación de Maytorena. A pesar de sus intentos, 
por órdenes del Primer Jefe entregó el Poder Ejecutivo estatal 
el 4 de agosto. Cuando se agudizó el conflicto entre el Gral. 
Francisco Villa y Carranza, formó parte de la junta pacifista 
organizada en la ciudad de México para mediar entre ambas 
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La labor sediciosa del grupo sancristobalense se vio reforzada 
el 15 de septiembre, cuando lanzó un ultimátum exigiendo la 
rendición de la capital del estado y la disolución de la XXVII 
Legislatura. Pronto el gobierno recién instalado en Tuxtla, 
distribuyó sus tropas en las principales ciudades del estado y 
así, el 23 de septiembre de 1914, arribaron a la antigua San 
Cristóbal de las Casas para imponer su autoridad y nuevas 
normas, las cuales causaron inquietud. Las adversas opinio-
nes hacia los gobiernistas estaban a la orden del día; asimis-
mo, la persecución entre los habitantes de la ciudad chiapane-
ca. Pineda no fue ajeno a la situación, sin embargo, en 1915, 
fue apresado por la policía del General carrancista Blas Corral, 
consiguiendo su libertad después de haber pagado una fuerte 
fianza de veinte mil pesos y de estar sujeto a vigilancia por 
aproximadamente un mes. Un año después, debido a una se-
rie de presiones en contra de los rebeldes que se oponían a la 
presencia de tropas carrancistas en Chiapas, volvió a ser apre-
sado cuando en la capital del estado circulaban rumores de 
un ataque por parte del rebelde Tirso Castañón. Molesto por 
esta nueva medida y ante los numerosos ataques a sus propie-
dades decidió, el 12 de julio del 1916, ingresar en las fuerzas 
del Gral. Tiburcio Fernández Ruiz quien, en la finca Belem, 
le otorgó el nombramiento de Coronel, con la inmediata mi-
sión de conseguir y organizar adeptos a su causa. Pineda así 
lo hizo y decidió formar la que fue más tarde la Brigada Las 
Casas, que dependía directamente de la Brigada Libre de 
Chiapas. El grupo organizado por Pineda también se consti-
tuyó en el 45º Regimiento de los Mapaches, nombre con que 
se conocía al movimiento rebelde que dirigía Fernández 
Ruiz. En la Brigada Las Casas se agruparon terratenientes de 
Chilón, Comitán, Ocosingo, San Cristóbal y algunos ladinos 
alteños, destacando como principales jefes y oficiales de la 
misma, los siguientes: Vicente M. Obregón, Primitivo Solís, 
Abelardo Culebro, Esaú Aguilar, Jesús Escandón, Abelino 
Argüelles, Rubén Sánchez y Porfirio Navarro. Pineda se 

familia, estuvo hasta que empezó a distinguirse en la agitada 
vida política del estado. En julio de 1911, se vio envuelto en 
la lucha que venían sosteniendo por la sede del poder los gru-
pos de San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez. Se opuso con Jesús 
Martínez Rojas, Abenamar y su padre Manuel Pineda, Timo-
teo Flores Ruiz, Antero y Carlos Ballinas, a la designación 
como gobernador del Ing. Reinaldo Gordillo León que iden-
tificaban con los intereses políticos de los tuxtlecos. Al igual 
que los sancristobalenses mencionados, consideraba el nom-
bramiento de Gordillo León como una imposición. En fran-
ca rebeldía, en una asamblea pública efectuada el 3 de julio 
de ese año, nombraron gobernador provisional a Manuel Pi-
neda, al tiempo que Manuel Rovelo Argüello estaba por to-
mar posesión como gobernador en Tuxtla y eligieron a Juan 
Espinosa Torres como jefe militar del movimiento armado 
que iniciarían si no eran satisfechas sus demandas. Para res-
paldar militarmente su sublevación, integraron precipitada-
mente dos batallones que recibieron los nombres de Las Ca-
sas y Juárez. Este último, dirigido por Alberto Pineda, fue 
llamado así para señalar con ello el carácter liberal del movi-
miento. Se declaró maderista y, al lado de sus compañeros, 
desconoció a los sucesivos gobiernos de la entidad. El 14 de 
septiembre, apoyó un manifiesto firmado por Juan Espinosa 
Torres, en el que se denunciaba el fraude electoral que dio 
como resultado la designación de la XXVII Legislatura local, 
dominada por diputados favorables a Tuxtla, así como la vio-
lación de los principios del maderismo. En este documento, 
se exigía que fuera restituido como gobernador el Dr. Poli-
carpo Rueda, se acusaba a Emilio Rabasa y a Víctor Manuel 
Castillo de apoyar desde la ciudad de México a Manuel Ro-
velo Argüello quien, según ellos, realizaba actividades con-
trarrevolucionarias, procurando con ello arraigar nuevamen-
te el caciquismo rabasista y establecer, luego de las próximas 
elecciones, a Bernardo Reyes como presidente de la Repúbli-
ca y a Reinaldo Gordillo León como gobernador de Chiapas. 



834  |  Diccionario De generales De la revolución Diccionario De generales De la revolución  |  835

1917 fue de relativa calma para Pineda y sus hombres. El 15 
de enero de 1918, junto con otros jefes rebeldes, Pineda reci-
bió el ascenso a General Brigadier. Después de algunos ata-
ques menores, la Brigada Las Casas realizó su más destacado 
hecho de armas, el 13 de abril, cuando en Ocosingo, 200 
hombres aproximadamente, enfrentaron a cerca de dos mil 
elementos del ejército carrancista, dirigidos por los generales 
Blas Corral y Salvador Alvarado. Durante 14 días, no pudie-
ron romper el cerco que establecieron los pinedistas. En el 
transcurso del sitio, los descontentos publicaron un periódi-
co que llamaron El Rebelde, el cual satirizaba a los oficiales y 
soldados carrancistas. Después de romper el sitio, las fuerzas 
pinedistas fueron perseguidas con tenacidad por las tropas 
constitucionalistas. Durante esta incesante persecución, los 
pinedistas derrotaron en varias ocasiones a los constituciona-
listas. Entre otras ciudades y poblados donde fueron derrota-
das las fuerzas federales estuvieron: Tila, 2 de mayo; Gracias 
a Dios, 8 de junio; Jolpabuchil, 30 de julio y Salto de Agua, 
30 de octubre. En este periodo, sucedieron dos aconteci-
mientos dignos de mención. Por un lado, en el mes de junio, 
miembros de su Estado Mayor le solicitaron su baja en pro-
testa por algunas de sus órdenes y, por otro lado, arribó al 
estado su más tenaz perseguidor, el Gral. Rafael Maldonado, 
quien tenía instrucciones de operar en la zona fría del estado; 
de esta manera, la persecución contra la Brigada Las Casas se 
intensificó y las fuerzas carrancistas obtuvieron sus primeros 
resultados positivos. El 20 de agosto, tanto Maldonado como 
el Gral. Leónides Domínguez, derrotaron por primera vez a 
Pineda. Sin embargo, ello no fue suficiente para quebrar el 
espíritu combativo de Pineda. Se reorganizó y logró burlar 
en varias ocasiones a sus constantes perseguidores. Pineda se 
refugió en la zona caliente del estado, donde se reunió con el 
jefe del movimiento rebelde, Fernández Ruiz. En octubre de 
1918 Pineda y Fernández se reunieron en la finca Las Mara-
villas, cerca de La Concordia, y decidieron atacar el 2 de 

distinguió por su honestidad y honradez. En el año de 1916, 
las fuerzas de Pineda no participaron en algún hecho de ar-
mas importante, salvo pequeñas escaramuzas, entre las que 
sobresalieron la primera toma de Ocosingo en agosto, la ocu-
pación de la población de Salto de Agua en octubre y la de-
rrota infringida a las fuerzas gobiernistas en Cancuc, mpio. 
de Chilón. Desde el punto de vista político, el año de 1916 sí 
fue decisivo para Pineda ya que, por un lado, manifestó pú-
blicamente su adhesión al Gral. Félix Díaz como jefe del mo-
vimiento y, por otro, se negó a participar en las negociaciones 
de paz que se celebraron a instancias del gobernador, Cor. 
Pablo Villanueva. En febrero de 1917, en la villa de Ocosin-
go, Pineda derrotó a las tropas del Tte. Ovidio Carboney. En 
marzo recibió, en la zona que controlaba militarmente, la 
visita del Gral. Félix Díaz y del Gral. Juan Andrew Almazán, 
quienes con un puñado de hombres venían huyendo del ase-
dio de las tropas constitucionalistas. La visita del Gral. Díaz 
sembró semillas de discordia entre las fuerzas de Fernández 
Ruiz, ya que entre otras cosas, Díaz quiso ganar para su cau-
sa la adhesión de aquél y al no lograrlo se dirigió a ver al jefe 
de la Brigada Las Casas a quien le ofreció, a cambio de su 
cooperación, el nombramiento de gobernador y comandante 
militar del estado. A raíz de esa visita en mayo, Pineda tuvo 
serias dificultades con Tirso Castañón, que trató de dividir a 
las tropas pinedistas para lograr con ello nuevos partidarios 
para su causa. Ante esta actitud, Pineda dirigió una carta a 
Fernández Ruiz exponiéndole su inconformidad y quejándo-
se de la conducta de Castañón, toda vez que él había rechaza-
do el ascenso que le había ofrecido el Gral. Díaz. Asimismo, 
exhortaba a Fernández Ruiz para que persuadiera a Castañón 
de que cesara de provocar. Esta división entre Pineda y Cas-
tañón culminó cuando el propio Fernández Ruiz decidió, en 
marzo de 1918, retirarle el grado de General a Castañón y 
desconocerlo como Gobernador del estado, obligándolo con 
ello a refugiarse en Guatemala. A excepción de este hecho, 
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Mientras tanto, Fernández Ruiz y su grupo empezaron a es-
tablecer su hegemonía en el estado, al tiempo que otro con-
tingente carrancista, encabezado por el Gral. Brigadier Paz 
Faz Rizo, salió de Chiapas. El gobierno federal, encabezado 
por el Gral. Adolfo de la Huerta, intensificó los esfuerzos 
tendientes a la pacificación, por lo que envió a Chiapas al 
Gral. Eulogio Ortiz, para establecer negociaciones con los 
últimos focos rebeldes en el estado; ante ello, Pineda ofreció 
resistencia e infringió sus últimas derrotas al Gral. Regino 
González. Pineda decidió finalmente condicionar su rendi-
ción al gobierno central y estableció las siguientes peticiones: 
reconocimiento y pago de una deuda en efectivo de 50 mil 
pesos, contraída con los principales comerciantes de San 
Cristóbal; reconocimiento de los grados militares de los 
miembros de su brigada; el pago de tres meses de haberes 
para su tropa y la construcción de una carretera desde San 
Cristóbal hasta Salto de Agua para favorecer a los comercian-
tes de la región. El gobierno delahuertista nombró a Pineda 
jefe de operaciones militares en Tabasco. En octubre de 
1920, Pineda apoyó la candidatura de Fernández Ruiz como 
gobernador del estado. En 1923, se unió al movimiento de-
lahuertista, que ocasionó que la Secretaría de Guerra ordena-
ra su baja, el 6 de diciembre. Mientras tanto, desde Tabasco, 
Pineda se lanzó a realizar actividades militares en su antigua 
zona de influencia y, al lado del Cor. Leocadio Velasco, dipu-
tado por La Libertad, amenazó con atacar Tuxtla Gutiérrez, 
con lo cual puso en jaque a la Cámara local, que decidió re-
fugiarse en Tapachula. El Gral. Donato Bravo Izquierdo, al 
mando de tropas leales al gobierno, logró sofocar la rebelión 
pinedista, no sin haber sufrido severas pérdidas. El 22 de di-
ciembre de 1924, el régimen de Calles aceptó la rendición de 
Pineda, quien se comprometió a entregar los elementos de 
guerra con que contaba. Posteriormente, Pineda, junto con 
otros elementos del movimiento rebelde, decidió refugiarse 
en Guatemala. No obstante su derrota política y militar, 

noviembre a las fuerzas del Tte. Cor. Luis Morfín en el Señor 
del Pozo. No obtuvieron grandes resultados de este ataque y 
Pineda procedió a regresar junto con sus mermadas fuerzas a 
su antigua base de operaciones. A principios de 1919, la gripe 
española causó varias bajas entre los pinedistas, como las del 
Myr. Leopoldo Velázquez y del Cap. Manuel Rojas. El 26 de 
abril de ese año, Pineda derrotó nuevamente a un contingen-
te de fuerzas carrancistas en Sivac. Este hecho de armas, le 
permitió tomar la importante plaza de Ocosingo, con lo que 
consiguió una favorable posición estratégica en el estado. Sal-
vo una nueva derrota en el mes de junio, ante las fuerzas co-
mandadas por el Cor. Luis Vidal, todo el año de 1919 fue 
militarmente favorable para las fuerzas pinedistas. En el año 
siguiente, las últimas fuerzas leales al carrancismo se encon-
traban en una situación difícil, cuando la hegemonía del gru-
po del Gral. Álvaro Obregón se imponía en el país. Ante esto, 
el Comandante en Jefe del carrancismo, Alejo González, deci-
dió rendirse y pasarse con todos sus hombres a la causa obre-
gonista. Previamente, González había tratado de negociar la 
pacificación en el estado, para lo cual se acercó a Fernández 
Ruiz y a Pineda. Fernández Ruiz estableció una serie de con-
diciones, en tanto que Pineda consideró que no había mucho 
que negociar con una “causa perdida” como era entonces el 
carrancismo. Los esfuerzos de pacificación continuaron en el 
estado y, en abril de 1920, salieron de Chiapas las fuerzas del 
Gral. Rafael Maldonado para cumplir una de las condiciones 
establecidas por Fernández Ruiz. Un mes después, éste fue 
nombrado Jefe de Operaciones en el estado, medida que creó 
ciertas inconformidades entre algunos de los principales jefes 
rebeldes, entre ellos Pineda, quien decidió permanecer a la 
expectativa en San Cristóbal donde, una vez más, encontró 
apoyo entre los comerciantes y hacendados del lugar. La acti-
tud titubeante de Pineda frente a los intentos de pacificación, 
fue considerada por algunos como una estrategia para dar 
tiempo a que llegasen instrucciones del Gral. Félix Díaz. 
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órdenes de Benjamín Hill. En acciones de guerra contra 
Francisco Villa, alcanzó el grado de General. A principios de 
1920, estuvo con su corporación en el Istmo. Cuando sobre-
vino el movimiento obregonista, parte de su gente siguió esa 
causa, por lo que pidió ayuda a Efraín R. Gómez y otros so-
beranistas istmeños, para atacarlos en Xalapa. Más tarde, se 
adhirió también a ese movimiento. Fue subordinado de Cha-
ris en la campaña de Colima. En el escalafón de generales del 
Ejército Nacional de 1929, se le reconocía el grado de Gene-
ral de Brigada, con antigüedad del 15 de agosto de 1924.

pineDa, Francisco

Morelos. General. Formó parte de las fuerzas comandadas 
por el Gral. Lorenzo Vázquez, para enfrentar a las tropas de 
Victoriano Huerta, oponiendo buena resistencia a los bien 
pertrechados cuerpos federales. Su base de operaciones era la 
región de Amacuzac y Xicatlacotla. El 5 de abril de 1912, fue 
citado en Ajuchitlán junto a otros generales zapatistas, para 
recibir instrucciones de Emiliano Zapata en torno a un ata-
que a Jojutla, el cual fue llevado a cabo el día 6, cuando la 
población quedó en poder de los zapatistas. Murió en com-
bate el 12 de diciembre de 1916.

piña soria, Santiago

Nació en Celaya, Gto., en 1901. Militar. Desde joven ingresó 
al ejército constitucionalista, en donde comenzó como solda-
do raso y ascendió hasta General de División. Ocupó varios 
cargos en la Sección de Guerra y Marina y después en la Se-
cretaría de la Defensa Nacional. Fue jefe del Cuerpo de Ayu-
dantes del Primer Magistrado y Jefe del Estado Mayor del 
Presidente Miguel Alemán. Se le acreditó como miembro de 
la Unificación de Precursores y Veteranos de la Revolución 
Mexicana. También fue miembro prominente del Club de 

Pineda siguió teniendo una fuerte presencia en el estado. En 
marzo de 1937, época del auge cardenista, Pineda combatió 
la influencia del Sindicato de Trabajadores Indígenas, encabe-
zado por Erasto Urbina, quien pretendía luchar por la aboli-
ción de la servidumbre y lograr el reparto agrario en la zona 
pinedista. Por asumir tal actitud, Pineda fue acusado de reac-
cionario que utilizaba pistoleros para lograr sus fines y tratar 
de revivir con posturas proclericales la vieja rivalidad entre las 
ciudades de Tuxtla y San Cristóbal. En agosto de 1937, el 
Congreso local destituyó a Pineda como alcalde de San Cris-
tóbal y, en abril de 1938, el jefe de operaciones del estado, 
Gral. Ríos Zertuche, al mando de un fuerte contingente de 
tropas, ocupó ese antiguo baluarte del pinedismo. Pese a la 
influencia de algunos senadores en la capital de la República, 
entre ellos Gustavo Marín y Juan M. Esponda, el pinedismo 
logró recuperarse del golpe asestado por las fuerzas cardenis-
tas. Una de las últimas declaraciones de uno de sus enemigos 
políticos, Erasto Urbina, sostenía que Pineda estaba prepa-
rando una revuelta armada para apoyar al Gral. Saturnino 
Cedillo, que se decía estaba vinculado con empresas petrole-
ras norteamericanas. Esto obligó a Pineda a declarar pública-
mente su lealtad al gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas. Fa-
lleció en su estado natal, en 1966.

pineDa villaloBos, Pablo

Nació en Juchitán, Oax., el 15 de enero de 1867. Presidente 
municipal interino de su pueblo natal durante el movimiento 
chegomista. Enemigo del jefe rebelde Che Gómez, organizó 
una fuerza de voluntarios del Partido Rojo para combatir la 
sedición. Terminada ésta, se incorporó al ejército federal y, 
bajo las órdenes de Fidencio Hernández, estuvo en Mi-
choacán, donde combatió con éxito a los constitucionalistas 
de ese estado. Al fin del periodo huertista, se unió con sus 
fuerzas al constitucionalismo en Nayarit y estuvo a las 
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piña, Nicanor

Nació en Ocampo, Tamps. Constitucionalista. Hermano del 
Coronel huertista Víctor Piña. En 1915, teniendo rango 
de Coronel, se le nombró junto a Blas Corral Martínez para 
batir a los contrarrevolucionarios de la zona comprendida en-
tre Villaflores y La Concordia. El 8 de marzo de 1916, bajo 
las órdenes del Gral. Jesús Agustín Castro, ocupó la ciudad 
de Oaxaca, al mando del Regimiento “Carabineros de Ocam-
po”, tras la evacuación de las fuerzas villistas dirigidas por los 
licenciados Guillermo Meixueiro y José Inés Dávila y de los 
Generales Isaac Ibarra y Alberto Córdova. Con el grado de Ge-
neral, el 12 de agosto de 1918, rechazó en Atlixco, Pue., a 
tropas felicistas de Cirilo Arenas, Fortino Ayaquica, Marcelo 
Caraveo y otros adversarios. Por acuerdo de Venustiano Ca-
rranza, el 29 de septiembre de 1919, fue ascendido a General 
Brigadier.

piZa martíneZ, Pedro

Nació en San Juan Bautista (hoy Villahermosa), Tab., el 10 de 
junio de 1887. General de Brigada, Presidente municipal de 
Pátzcuaro, Mich., y de Atlixco, Pue. Al triunfo del maderismo, 
se unió a las fuerzas zapatistas, formó la plaza mayor del 45º 
Cuerpo de Rurales que comandó el militar Felipe Camarena. 
Apoyó al constitucionalismo con las fuerzas de Luis Felipe 
Domínguez, Carlos Greene e Ignacio Gutiérrez. Durante la 
rebelión de Obregón, permaneció fiel a Carranza aunque sólo 
momentáneamente, cuando acompañó al presidente hasta Al-
jibes, donde se unió a las fuerzas que lo combatían. Allí recibió 
el nombramiento de Jefe de Infantería de manos del Gral. Je-
sús M. Guajardo. Al triunfo del Plan de Agua Prieta, se retiró 
del ejército, pero volvió a incorporarse en 1923, en favor de 
Obregón, contra el delahuertismo; colaboró en el adiestra-
miento de elementos militares. Con el tiempo alcanzó la 

Leones de la ciudad de México y de la Asociación Leonística 
Nacional. Se cuenta que al saber que el Coronel Francisco 
Durazo tenía la cabeza de Villa, lo reprendió y ordenó que se 
deshiciera de ella. En 1969, se le ratificó el grado de General 
de Brigada que el Ejecutivo de la Unión expidió en su favor. 
Murió en 1971.

piña, Miguel

Nació en la ciudad de Ures, Son. Se desempeñó en el cargo 
de tesorero municipal. Al lado del Tte. Cor. Álvaro Obregón 
tomó parte en la campaña militar contra la rebelión oroz-
quista, en 1912. En marzo de 1913, con el grado de Capitán, 
ingresó en las fuerzas que combatieron al régimen de Victo-
riano Huerta. Colaborador del Gral. Ramón V. Sosa, poste-
riormente, se incorporó como pagador general al Ejército del 
Noroeste que comandaba el Gral. Álvaro Obregón. Participó 
en las campañas contra el gobierno huertista en 1914 y, en el 
siguiente año, contra los seguidores de la Convención de 
Aguascalientes. Ascendió a General Brigadier. Secretario de 
Gobierno durante el mandato estatal de Sonora del Gral. 
Plutarco Elías Calles en julio de 1918; lo sustituyó en la gu-
bernatura, del 8 de mayo al 7 de junio de 1919, cuando re-
gresó a ocupar su cargo en la Secretaría de Gobierno. El 29 
de mayo, expidió la Ley Orgánica de Hacienda del estado. En 
1920, se rebeló contra el gobierno de Venustiano Carranza y 
fue uno de los firmantes del Plan de Agua Prieta. La nueva 
administración lo nombró Oficial Mayor de la Secretaría de 
Guerra y Marina. Obtuvo el grado de General de Brigada. En 
1921, volvió a encargarse de la gubernatura de Sonora du-
rante dos periodos: del 15 de enero al 25 de febrero y del 23 
de marzo al 19 de mayo. Estuvo en la prisión de los delahuer-
tistas en Colima, en el año de 1923, junto a Lázaro Cárde-
nas. Desempeñó el cargo de Subsecretario de Guerra y Mari-
na, de 1926 a 1928. Murió en su ciudad natal en 1931.
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resuelto favorablemente mediante la Ley del 20 de octubre de 
1911, que declaró nulo el dictamen que había revocado su 
elección. En los primeros meses de 1912, con los diputados 
Alberto B. Piña y Adolfo de la Huerta, alegó ante el Congreso 
la inconveniencia de que los municipios manejaran por su 
cuenta y riesgo la totalidad de los fondos recaudados, ya que 
esta medida restringía el control político del Ejecutivo estatal 
sobre una porción considerable de la burocracia sonorense. En 
1913, desconoció al régimen de Victoriano Huerta y se adhi-
rió a la rebelión. En marzo de ese año, recibió la comisión del 
gobernador interino Ignacio L. Pesqueira, de dirigirse al norte 
del estado para gestionar la adquisición de recursos y sostener 
a las fuerzas rebeldes. Asimismo, se le facultó para obtener de 
los principales propietarios y capitalistas fondos para apoyar la 
causa. Entre marzo y mayo de ese año, en compañía de Piña, 
Ignacio Bonillas, Eduardo C. González y De la Huerta, se 
involucró en la adquisición de parque, así como en la venta de 
ganado, actividades desarrolladas en la línea fronteriza. Parti-
cipó en las batallas de Santa Rosa y Santa María, bajo las órde-
nes de Juan Cabral y Manuel M. Diéguez. A fines de noviem-
bre presentó a la legislatura una iniciativa de ley referente a los 
accidentes de trabajo. Señaló que su proyecto protegería “hasta 
donde fuera posible a la desheredada clase obrera”. Concebía a 
este sector como “un factor necesario para la creación y el de-
sarrollo de la riqueza” y, en caso de que un trabajador se lesio-
nara en el desempeño de su actividad, debía contar con recur-
sos “para cubrir sus primeras necesidades de vida”. Sin 
embargo, su propuesta pareció muy ambiciosa para el momen-
to y nadie hizo caso de ella; ésta se perdió como otros docu-
mentos más, archivados en el Congreso local. Miembro del 
Ejército constitucionalista, en enero de 1914, obtuvo el grado 
de Mayor y se hizo cargo de la plaza de Hermosillo. Opositor 
al gobernador José María Maytorena, el 19 de marzo prohibió 
una manifestación a favor de éste en la capital del estado. Se 
contó entre los adictos a Plutarco Elías Calles y con él reclutó 

jefatura de la guarnición en Tuxtla Gutiérrez, Chis., después 
fue miembro del Estado Mayor del Presidente Cárdenas, acom-
pañándolo en diversos actos. Asistió a la inauguración de la 
brecha-carretera Zihuatanejo-Coahuayutla. En Morelia, se 
desempeñó como jefe de la oficina de quejas de la presidencia de 
la República. A partir de 1940, obtuvo el grado de General 
de Brigada. Murió el 20 de mayo de 1961.

plank, Carlos

Nació en el mineral de Baroyeca, Son., en 1876. Muy joven, se 
estableció en el mineral La Colorada, distrito de Hermosillo, 
donde se dedicó al comercio y la minería. En 1910, se afilió al 
Partido Antirreeleccionista. Diputado en la XXIII Legislatura 
local, primera del régimen maderista, por el distrito de Her-
mosillo. A fines de agosto de 1911, un grupo de diputados 
exigió la anulación de su elección. Según afirmaron los deman-
dantes, en mayo de 1904, Plank fue acusado del delito de fal-
sificación, a raíz de lo cual se giraron órdenes de aprehensión 
en su contra. Este hecho, por lo tanto, lo inhabilitaba para 
desempeñar el cargo. El Congreso averiguó tal acusación, 
comprobó su veracidad y declaró nula su elección. Él se defen-
dió a través de un manifiesto en el que explicó que se trataba 
de una maniobra de desprestigio por parte de sus enemigos 
políticos. Refirió que en enero de 1904 una partida de indios 
yaquis había asesinado en La Colorada a Rafael Torres, lo que 
provocó la indignación de un grupo encabezado por él, por lo 
que decidió informar telegráficamente al presidente Porfirio 
Díaz, considerando que los ciudadanos no contaban “absolu-
tamente con ninguna clase de garantías”. El Gral. Luis Emete-
rio Torres, indignado por los términos del telegrama, acorraló 
a uno de los firmantes, Alejandro Montijo, y lo obligó a acusar 
a Plank de haber falsificado su firma. A partir del conflicto con 
Torres, se ordenó su encarcelamiento y se trasladó a Nogales, 
Arizona, donde permaneció por seis meses. Su caso fue 
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continuó la lucha para defender los principios del Plan de 
Ayala. En 1914, tomó parte en las acciones militares conjun-
tas en el estado de Guerrero, en la toma de Chilapa y Chil-
pancingo. También estuvo en la toma de Zacatepec, en el 
ataque y sitio de Treinta y Cuernavaca. Contrajo matrimonio 
con Martina Rosas, quien fue hecha prisionera por colaborar 
con Pliego. Murió el 8 de mayo de 1916, en el encuentro de 
Teotlalco, Pue.

portas DomíngueZ, Antonio

Nació en Córdoba, Ver. Hijo de Agustín Portas y de Antonia 
Domínguez. Desde 1910, militó en el Partido Antirreleccio-
nista. Se unió a la revolución maderista a las órdenes del Gral. 
Cándido Aguilar. A la muerte de Francisco I. Madero, com-
batió al Gral. Victoriano Huerta. Testificó la firma del Plan 
de Guadalupe, el 26 de marzo de 1913. Combatió en los es-
tados de Hidalgo, Puebla, Morelos, Coahuila y Zacatecas. 
Alcanzó el grado de General de Brigada. En 1923, apoyó la 
rebelión delahuertista y, a la derrota de este movimiento, sa-
lió al extranjero. Fue Presidente Municipal de Chalchicomula 
y Atlixo, Pue., a petición del Presidente de la República Ma-
nuel Ávila Camacho, más tarde ocupó cargos en la Oficina de 
hacienda federal en Orizaba y Córdoba, en su estado natal. 
En 1968 se retiró de las fuerzas armadas, con el grado de Ge-
neral de División. Murió el 28 de enero de 1971, en la ciudad 
de México. Sus restos descansan en el Panteón Municipal de 
Córdoba, Ver.

portes gil, Emilio

Nació en Ciudad Victoria, Tamps., el 3 de octubre de 1890. 
En su tierra natal cursó los estudios primarios y secundarios y, 
en 1906, inició la carrera normalista, paralelamente a la preparato-
ria. Un año después, participó en la fundación de la Sociedad 

hombres y consiguió parque en el norte del estado. Al ocurrir 
la escisión revolucionaria entre el Gral. Francisco Villa y Ve-
nustiano Carranza, permaneció con el segundo. Tiempo des-
pués, se incorporó a las tropas comandadas por Álvaro Obre-
gón para combatir a las fuerzas villistas. En noviembre, se 
trasladó a Veracruz con las fuerzas del Gral. Salvador Alvarado, 
en el Cuerpo de Ejército del Sureste. En enero de 1915, parti-
cipó en la campaña de Puebla y Tlaxcala contra los zapatistas. 
Operó en el estado de Yucatán, luchando contra el separatismo 
de Abel Ortiz Argumedo y tomó parte en la aprehensión del 
Gobernador de Quintana Roo, Arturo Garcilazo, quien se ha-
bía sumado al bando convencionista. El 27 de marzo, se hizo 
cargo de la comandancia militar de Mérida, Yuc., y el 29 de 
junio se le nombró Jefe Político y Comandante Militar del terri-
torio de Quintana Roo. Durante su gestión se intensificó el 
flujo migratorio, debido principalmente a la explotación fores-
tal; numerosos trabajadores procedentes de Tuxpan, Ver., arri-
baron para integrarse a la extracción de chicle. Estableció, ade-
más, un impuesto de dos dólares por trozo de madera preciosa 
que saliera de Quintana Roo. Ascendió a General Brigadier, en 
marzo de 1916. El 25 de abril, se le nombró Gobernador y 
Comandante militar de Zacatecas, puesto que ocupó hasta el 
29 de octubre. Jefe del Cuerpo de Gendarmería Fiscal de 
Magdalena, Son., en enero de 1918. Senador por Sonora, de 
1919 a 1922. Fue uno de los firmantes del Plan de Agua Prie-
ta, por el que se desconoció el gobierno de Carranza. Director 
de la penitenciaría de la ciudad de México. Murió el 7 de sep-
tiembre de 1922, víctima de una apoplejía en Magdalena.

pliego, Francisco

Nació en Santa Cruz, municipio de Tlatelolco, Pue. General 
zapatista. Desde 1911, se incorporó a las fuerzas del General 
Francisco Mendoza Palma que, en 1913, Zapata transforma 
en la División de Oriente. Terminada la revolución maderista, 
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estableció en Tampico una notaría pública. Asesoró, a través de 
intermediarios, a los trabajadores tampiqueños en conflictos 
obrero-patronales. A principios de 1918, ocupó el cargo de 
Secretario General del gobierno local de Andrés Osuna. En 
marzo de ese año, apoyó nuevamente al Gral. López de Lara 
para ocupar la gubernatura del estado. Para enero de 1919, 
asistió como representante de Tamaulipas a la convención don-
de fue creado el Partido Laboral Mexicano. En abril, fundó y 
patrocinó, en Tampico, el periódico El Diario, de filiación 
obregonista. Participó, en junio, en el movimiento de huelga 
iniciado contra la compañía de petróleo Pierce Oil Corpora-
tion, razón por la cual se le aprehendió y trasladó a Chihu-
ahua, a fines de 1919. En mayo de 1920, se adhirió al movi-
miento del Plan de Agua Prieta y fue nombrado Gobernador 
provisional de su entidad. Ese mismo mes, lanzó un manifies-
to a los habitantes de Tamaulipas, con el fin de explicar las ra-
zones del movimiento y su plan de gobierno. Como Goberna-
dor provisional inició la Reforma Agraria y otorgó garantías a 
los obreros. En julio, renunció a la gubernatura para ocupar la 
diputación por el distrito de Tampico en la XXIX Legislatura 
federal. Fue designado por Álvaro Obregón, en 1922, como 
miembro del Consejo Directivo de los Ferrocarriles Naciona-
les. Al años siguiente, resultó electo Diputado de la XXX Le-
gislatura federal. Creó el Partido Socialista Fronterizo, en 
mayo de 1924. También participó en la formulación del con-
trato presentado por los trabajadores petroleros a la compañía 
de petróleo El Águila. En 1925, ocupó nuevamente la guber-
natura de Tamaulipas. Durante su gobierno expidió las leyes 
de Educación Pública y del Trabajo y creó la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, de esa entidad. Estableció las siguien-
tes instituciones: Centros de Cooperación Pedagógica, Cen-
tros Culturales Obreros y la Dirección de Cultura Estética Po-
pular. Además, continuó la reforma agraria a través de la 
Comisión Local Agraria y otorgó prestaciones para maquina-
ria y sistemas de riego por medio de las sociedades locales de 

Estudiantil Guadalupe Mainero. En 1909, se desempeñó 
como maestro de la Escuela Municipal de la capital del estado. 
Inició sus actividades revolucionarias a fines de 1910, al decla-
rarse maderista junto con un grupo de normalistas y prepara-
torianos de su entidad natal. En enero de 1911, creó la Socie-
dad Democrática Estudiantil, que apoyó las candidaturas de 
Francisco I. Madero y Emilio Vázquez Gómez para la presi-
dencia y vicepresidencia de la República, respectivamente. Esta 
asociación tuvo como órgano de difusión el periódico El Cau-
terio, que vio la luz en septiembre de 1911. En mayo de 1912, 
participó en un mitin de protesta contra el proyecto de cons-
trucción de un oleoducto que pasaría por territorio tamaulipe-
co hacia Brownsville, Tex. En julio de ese año, salió del estado 
por razones políticas y se dirigió a la ciudad de México, donde 
realizó estudios de derecho en la Escuela Nacional de Jurispru-
dencia. A los pocos meses de su estancia en esa institución, 
participó en la huelga estudiantil a raíz de la cual surgió la 
Escuela Libre de Derecho. En diciembre de 1914, se incorporó 
a la Revolución constitucionalista en el puerto de Veracruz, 
como Subteniente Escribiente de Asesor en el Departamento 
de Justicia Militar. Más tarde, ascendió a Oficial primero con 
el grado de Mayor y, posteriormente, a General Brigadier. En ju-
lio de 1915, al ocupar las fuerzas constitucionalistas la ciudad de 
México, se le comisionó para organizar las oficinas de la Secre-
taría de Guerra. En octubre del mismo año, recibió el título de 
abogado y se le nombró Subjefe del Departamento de Justicia 
Militar. En marzo de 1916, se trasladó a Sonora, donde sirvió 
al gobierno local de Plutarco Elías Calles, como Juez de pri-
mera instancia y Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. 
En octubre, se dirigió a capital de la República, para ocupar el 
puesto de abogado consultor de la Secretaría de Guerra. En 
enero del siguiente año, participó en la fundación del Partido 
Demócrata Popular de Tamaulipas, para apoyar la candidatura 
del Gral. César López de Lara a la gubernatura del estado. En 
abril, fue electo diputado a la XXVII Legislatura federal y 
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universidades Kon-Hun de Corea; de Santo Domingo y de 
Jackson, Mississippi; en el Instituto Tecnológico de Subbock, 
Texas, y en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de 
la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Presidió las si-
guientes instituciones: el Ateneo Nacional de Artes y Ciencias 
de México, el Comité de Relaciones Culturales entre México y 
la República Dominicana, el Instituto Mexicano Italiano de 
Relaciones Culturales, el Congreso Permanente de Asociacio-
nes e Instituciones Científicas y Culturales de la República 
Mexicana, la Sociedad de Amigos del Libro Mexicano, el Co-
legio de Abogados de Puebla, la Comisión de Cooperación 
Iberolatinoamericana de la Asociación Internacional de Dere-
chos de Seguros y la Sociedad Mexicana de Geografía y Esta-
dística. Entre sus obras destacan: Autobiografía de la Revolu-
ción Mexicana y Raigambre de la Revolución en Tamaulipas. 
Murió el 10 de diciembre de 1978, en la ciudad de México.

poZo, Agustín

Nació en Huehuetlán el Grande, Tepeji, Pue. Ingresó al Ejér-
cito Federal y, en 1910, se incorporó a las fuerzas maderistas. 
Después de los Tratados de Ciudad Juárez, firmados en mayo 
de 1911, Francisco I. Madero lo nombró General en Jefe de 
los revolucionarios de su estado. En 1913, se afilió al consti-
tucionalismo y operó al lado de Francisco Villa. Murió fusi-
lado en Chihuahua por órdenes del Gral. Roberto Rincón, 
comandante militar de la plaza, en el mes de agosto de 1914. 

priego, Fernando E.

Nació el 31 de mayo de 1887, en el estado de Tabasco. Se 
unió al ejército federal, en el que alcanzó el grado de Tenien-
te Coronel, al mismo tiempo que estudiaba la carrera de mé-
dico cirujano. Sin embargo, luchó contra las fuerzas huertis-
tas uniéndose al Gral. Felipe Ángeles como jefe de su servicio 

crédito. En junio de 1928, renunció a la gubernatura del esta-
do, para fungir como Secretario de Gobernación durante la 
administración del Presidente Plutarco Elías Calles. El 15 de 
diciembre de ese año ocupó la Presidencia interina del país, 
tras el asesinato del presidente electo, Álvaro Obregón. Com-
batió la rebelión encabezada por el Gral. José Gonzalo Esco-
bar, en marzo de 1929, la cual lo desconocía como Presidente 
de la República mediante el Plan de Hermosillo. Ese mismo 
año, concedió la autonomía a la Universidad Nacional; solucio-
nó el conflicto cristero; otorgó asilo al General nicaragüense 
César Augusto Sandino; creó el Comité de Protección a la In-
fancia; inició la Campaña Nacional contra el Alcoholismo y 
promovió la discusión del proyecto de la Ley Federal del Tra-
bajo. En junio de 1930, rompió relaciones diplomáticas con la 
Unión Soviética. Expidió también las siguientes disposiciones: 
el Código Penal, el Código de Procedimientos Civiles y Pena-
les y la Ley Orgánica del Ministerio Público. El 5 de febrero de 
1930, entregó la presidencia de la República al Ing. Pascual 
Ortiz Rubio. Posteriormente, ocupó los siguientes cargos y 
comisiones: Presidente del Partido Nacional Revolucionario 
(22 de abril al 15 de octubre de 1930); Secretario de Goberna-
ción (febrero de 1930 al 28 de agosto de 1931); Ministro Ple-
nipotenciario en Francia y Primer Representante de México 
ante la Liga de las Naciones (1931 y 1932); Procurador Gene-
ral de la República (1932 a 1934); Arbitro en los litigios por 
cuestión de límites entre Sonora y Chihuahua y entre San Luis 
Potosí y Zacatecas (1934); Embajador en las Fiestas del Cente-
nario de la República Dominicana (1944); Comisionado por el 
Presidente Manuel Ávila Camacho para presidir la Comisión 
de Estudio del Territorio de Belice; embajador en Ecuador 
(1946) y en India (1951); presidente de la Comisión Nacional 
de Seguros (1959); Consejero de la Constructora Nacional de 
Carros de Ferrocarril (1966) y Presidente del Comité Técnico 
Consultivo de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros 
(1971). Obtuvo el grado de Doctor honoris causa por las 
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comisionado por Villa para que fusilara a Álvaro Obregón 
cuando éste se trasladó a Chihuahua. Durante el gobierno 
constitucional de Venustiano Carranza, recibió la amnistía y, 
más tarde, reingresó en el ejército. Murió en la ciudad de 
Chihuahua en 1918 o 1923. 

pruneDa, Antonio R.

Nació en Monclova, Coah. Se afilió a la revolución maderista 
como soldado, para luchar contra la dictadura porfirista, bajo 
las órdenes de Francisco Coss. Más tarde, prestó sus servicios 
en el 2º Regimiento Libres del Norte, comandado por el 
Cor. Francisco Sánchez Herrera (1911-1912). Posteriormen-
te, estuvo bajo el mando del divisionario Manuel M. Diéguez 
(1917), y fue jefe de armas en Monclova y en Piedras Negras, 
en su entidad. A lo largo de su carrera militar, tomó parte en 
distintos combates en los estados de Coahuila, Zacatecas, 
Nuevo León, Guanajuato, Puebla, Durango y San Luis Poto-
sí. Llegó a obtener el grado de General Brigadier, en 1916, 
habiendo obtenido sus ascensos en el siguiente orden: Subte-
niente (1911); Teniente y Capitán segundo (1913); Capitán 
primero, mayor y teniente coronel (1914) y coronel en 1915. 
Aunque se desconoce el lugar y la fecha exacta en la que falle-
ció, se sabe que fue fusilado en 1920. 

puente torres, Margarito

Nació en China, N.L., en 1864. Se incorporó a la Revolución 
en 1913. Participó en numerosas acciones de guerra. Fue Jefe 
de Operaciones en Apizaco, Tlax., en 1920, cuando acompañó 
a la escolta del Presidente Venustiano Carranza en su huida a 
Veracruz, debido a las presiones de los seguidores del Plan de 
Agua Prieta. Alcanzó el grado de General de Brigada.

sanitario. En la División del Norte, obtuvo el grado de Gene-
ral Brigadier. En 1915, fue nombrado Jefe del Servicio Sani-
tario de las fuerzas del Gral. Norzagaray. De 1916 a 1925, 
fue delegado sanitario en Nogales y Presidente Municipal, de 
1925 a 1927. En 1920, apoyó el Plan de Agua Prieta y, ya con 
Obregón como presidente, se enfrentó al delahuertismo. En 
1924, se unió a la campaña presidencial de Plutarco Elías 
Calles, contra Ángel Flores. Después, se desempeñó como 
Jefe del Servicio Médico de la Secretaría de Comunicaciones.

prieto, José I.

Nació en la ciudad de Chihuahua, Chih., en 1886. Trabajó 
en los Ferrocarriles Nacionales y, en 1911, se afilió al movi-
miento revolucionario encabezado por Francisco I. Madero. 
En 1912, formó parte de las tropas auxiliares de Victoriano 
Huerta que combatían la rebelión encabezada por Pascual 
Orozco. Al año siguiente, se incorporó a la División del Nor-
te siendo uno de los fundadores de la escolta Los Dorados del 
Gral. Francisco Villa. Participó en los debates de la Conven-
ción de Aguascalientes y alcanzó el grado de Brigadier den-
tro de este cuerpo. Comisionado por Villa, en enero de 1915, 
realizó, junto con José Ruiz, el ataque a la ciudad de Queré-
taro combatiendo a las fuerzas de Venustiano Carranza. Se 
apoderaron de la plaza y con el armamento que recogieron 
formaron dos brigadas, una de infantería al mando de José 
Ruiz y otra de caballería, bajo las órdenes de José I. Prieto. 
Más tarde, Villa lo nombró Jefe de las Operaciones Militares 
en Michoacán y gobernador de ese estado, con el encargo de 
emprender la campaña contra los generales Gertrudis G. Sán-
chez y Joaquín Amaro. En abril de 1915, se incorporó a la 
División del Norte en Irapuato y participó en las batallas de 
Celaya, León y Trinidad, Gto., así como en la de Aguasca-
lientes, Ags., habiendo alcanzado el grado de General. Den-
tro de la División del Norte, se hizo célebre porque fue 
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queveDo moreno, Rodrigo M.

Nació en Casas Grandes, distrito judicial de Galeana, Chih., el 
12 de enero de 1899. Fue hijo de José Quevedo y de Susana 
Moreno. Realizó sus primeros estudios en su pueblo de naci-
miento y en la Academia Mormona de Ciudad Juárez. Se casó en 
dos ocasiones, primero con Emilia Bada Pasquel y, posterior-
mente, con Margarita Romero, con quien tuvo cuatro hijos: Ro-
drigo, Gloria, Ramón y Margarita. En 1908, simpatizó con las 
ideas magonistas y, en noviembre de 1910, empuñó las armas 
para combatir al régimen de Porfirio Díaz. Militó en las filas re-
volucionarias, junto con Lázaro Alanís, bajo las órdenes de 
Práxedis Guerrero y, a la muerte de éste, en las de José Inés Sala-
zar. A partir de 1911, se incorporó a las tropas que dirigió el Cap. 
Francisco Miranda y pasó a operar al estado de Sonora. En abril 
de ese año, participó en el ataque y toma de Agua Prieta, Son., 
bajo las órdenes de Antonio Rojas. Alcanzó el grado de Teniente. 
Al ser licenciadas las tropas con el triunfo de Francisco I. Made-
ro, ingresó al cuerpo rural que se había establecido en Casas 
Grandes, al mando del Cor. José de la Luz Blanco. En marzo de 
1912, fue uno de los rurales que se sublevaron contra el gobierno 
de Madero, secundando a Pascual Orozco. El día 6 de ese mes 
firmó, junto con Orozco, el Acta de Nombre de Dios. Participó 
con José Inés Salazar en diversos hechos de armas en los estados 
de Coahuila, Chihuahua y Sonora; tras sufrir varias derrotas, re-
gresó a Chihuahua. Durante el mismo año, obtuvo los grados de 
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y en un punto situado entre Tesechoacan y El Saladero, en Vera-
cruz. Al estallar el movimiento cristero (1927), fue enviado por 
el Gral. Plutarco Elías Calles, junto con Lázaro Cárdenas y Sa-
turnino Cedillo, a la campaña de Jalisco. En 1929, cuando se 
suscitó la rebelión escobarista, permaneció fiel al gobierno y el 
Gral. Calles, entonces Secretario de Guerra, le ordenó que con 
dos regimientos de caballería se posesionara de San Felipe, sobre 
la vía férrea de Cañitas a Durango, para combatir a las tropas del 
Gral. Francisco Urbalejo, quien se había sublevado contra el régi-
men. Rodrigo Quevedo logró capturar a 3 jefes, 7 oficiales, 135 
individuos de tropa y 3 trenes de provisiones y parque. Fue Jefe 
de la 4ª Brigada de Caballería de la Columna Expedicionaria del 
Norte, cuyo general al mando era el divisionario Juan Andrew 
Almazán. Como tal, le correspondió combatir a las fuerzas esco-
baristas hasta el estado de Sonora. El 3 de abril de 1929, obtuvo 
el grado de General de división. En Chihuahua, tuvo bajo su 
mando a los regimientos de los coroneles Bonifacio Salinas y 
Hermenegildo Carrillo, así como al del Gral. Brig. Juan Antonio 
Domínguez. Con ellos combatió a los escobaristas en Corralitos 
y Jiménez. Del 4 de octubre de 1932 a 1936, desempeñó el car-
go de Gobernador constitucional del estado de Chihuahua. Se 
mantuvo cercano a Plutarco Elías Calles. Durante su administra-
ción fundó la Beneficencia Pública y dio impulso a los sistemas 
de agua potable e irrigación. En su periodo como gobernador en 
Chihuahua, se recrudeció el conflicto religioso por sus posturas 
radicales anticlericales, que restringieron el culto religioso. Des-
pués de su gubernatura, él y su familia adquirieron mucha im-
portancia económica en todo el estado. Estuvo al frente de varias 
zonas militares: de junio de 1929 a enero de 1931, comandó la 
zona 33, y más tarde la 17; en 1936, estuvo a cargo de la 26ª con 
cuartel general en Irapuato, Gto.; de abril de 1937 a marzo de 
1938, nuevamente la 26, y de diciembre de 1938 a marzo de 
1940, fue jefe de la 22. En 1940, obtuvo el mando de la 1ª Zona 
Militar y la comandancia de la 8ª. Fue Senador de la República 
por su estado natal, de 1958 a 1964 en las Legislaturas XLIV y 

Capitán Segundo, capitán primero y, más tarde, el de Mayor. En 
marzo de 1913, reconoció al gobierno de Victoriano Huerta y 
pasó a formar parte del Regimiento de Caballería a las órdenes 
del Gral. Máximo Castillo. Ese año se le expidió el nombramien-
to de Coronel (23 de junio). Participó en la batalla de Tierra 
Blanca contra los constitucionalistas. En enero de 1914, operó en 
el estado de Chihuahua combatiendo a la División del Norte que 
comandaba Francisco Villa. Luego de la derrota de los federales 
en la batalla de Ojinaga (10 de enero de 1914) huyó a Estados 
Unidos. Algunas fuentes señalan que militó bajo las órdenes de 
Plutarco Elías Calles, hacia 1915. Dos años más tarde, se unió a 
las fuerzas militares de Villa en Chihuahua, por un breve perio-
do, y combatió contra las huestes del General carrancista Francis-
co Murguía. En 1917, reconoció la administración de Venustia-
no Carranza y se sumó a las tropas que dirigía el Gral. Murguía, 
quien le otorgó el grado de General brigadier. Un año más tarde, 
participó en los combates de La Laguna de la Estacada y Canuti-
llo, Dgo. En 1919, se le nombró Jefe de los Sectores Militares de 
Jiménez e Hidalgo del Parral; entregó en Valle de Olivos a varios 
prisioneros, entre ellos al Gral. Felipe Ángeles, quien fue juzgado 
y sentenciado a la pena de muerte en la capital del estado. En abril 
de 1920, pasó comisionado al cuartel del Gral. Div. Eugenio G. 
Martínez y reconoció el Plan de Agua Prieta. Al producirse la 
rebelión delahuertista, en 1923, se mantuvo leal al gobierno de 
Obregón y colaboró con el Gral. Martínez en la campaña contra 
las fuerzas rebeldes, encabezadas por el Gral. Guadalupe Sán-
chez, que se encontraban en Esperanza, Ver. En febrero de 1924, 
fue ascendido a General de brigada y se le confió el mando del 
27º Regimiento de Caballería. Combatió en los estados de Pue-
bla y Veracruz. Del 27 de julio al 3 de agosto del mismo año, 
realizó la campaña contra los rebeldes del ex General José Lagu-
nes, batiéndolo con sus tropas en Mata Caballo y El Lagarto, 
Ver. Con ello, logró la pacificación de la comarca y la rendición 
de Lagunes. Desde el 15 de mayo y hasta el 17 de septiembre de 
1925, luchó contra las tropas de Vidal Tenorio en Arroyo Viejo 
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quiñones, Jesús Jaime

Nació en la ciudad de Durango, Dgo., el 13 de agosto de 
1884; algunas fuentes señalan que fue originario de Indé, en 
el mismo estado. Desde 1913, se incorporó a las fuerzas cons-
titucionalistas en el cuerpo de caballería. Combatió en el es-
tado de Michoacán dentro de la Brigada Ortiz Rubio a las 
órdenes del Gral. Jaime Carrillo, con el grado de Subtenien-
te. En los años 20, tuvo una incisiva participación en el con-
flicto cristero en Jalisco y Zacatecas del lado gobiernista. En 
1930, se convierte en Presidente de la Asociación Nacional de 
Charros. En 1942, se le otorgó el grado de General de briga-
da. Destacó también como deportista.

quiroga escamilla, Pablo

Nació en Ciénega de Flores, N. L., el 7 de junio de 1875. En 
1910, residió en Sonora y destacó como antirreeleccionista. 
Se incorporó al Ejército constitucionalista en 1913. Concu-
rrió a diversas acciones bajo las órdenes de Manuel M. Dié-
guez. Con el cuerpo de Voluntarios y el 13º Batallón de Lan-
ceros, tuvo presencia en Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. 
Asistió a la batalla de Santa Rosa, Son., el 9 de marzo de 
1913; al sitio de Guaymas, el 28 de junio, y al combate en 
Orendáin, Jal., en julio de 1914. Ascendió a Coronel el 13 de 
diciembre de ese año y colaboró en las operaciones de Silao y 
Trinidad, Gto., de Querétaro y de Durango. En marzo de 
1915, obtuvo el grado de General Brigadier. Comandante de 
la plaza de Guadalajara y Jefe Militar en Jalisco. En mayo de 
1916, se le otorgó despacho de General de Brigada e hizo las 
campañas de Chihuahua y Coahuila; intervino en más de 25 
acciones de armas. Se le designó jefe de operaciones en la re-
gión lagunera. Tras la muerte de Carranza en 1920, se apartó 
del ejército. En 1929, fue parte de la columna militar que, a 
las órdenes del Gral. Div. Plutarco Elías Calles, se organizó 

XLV. Murió el 18 de enero de 1967, en la ciudad de Chihuahua, 
aunque otras fuentes aseguran que su deceso ocurrió en El Paso, 
Texas.

queveDo, Silvestre

Nació en Casas Grandes, Chih., en 1881. Logró desarrollar 
un importante patrimonio a través de actividades comercia-
les, agrícolas y ganaderas, además de que compró amplias zo-
nas de terreno en Chihuahua. De 1906 a 1908, figuró como 
miembro del Partido Liberal Mexicano. Fue de los compro-
metidos con Práxedis G. Guerrero para levantarse en armas 
contra del régimen de Porfirio Díaz, en 1908, razón por la 
cual permaneció prisionero durante dos años en las mazmo-
rras de San Juan de Ulúa. En 1910, con ayuda de los Terra-
zas, obtuvo su libertad. A principios de 1911, empuñó las 
armas para combatir a la administración de Díaz dentro de 
las fuerzas maderistas del Cor. Juan G. Cabral y obtuvo el 
grado de Capitán. En agosto del mismo año, regresó a su 
lugar de origen. En febrero de 1912, se unió al orozquismo 
en la lucha contra el gobierno del presidente Francisco I. Ma-
dero y pasó a formar parte de los efectivos del Gral. José Inés 
Salazar, donde ascendió a Coronel. A fines de 1914, se unió 
en Agua Prieta, Son., a las tropas constitucionalistas del Gral. 
Plutarco Elías Calles. Posteriormente, regresó a Chihuahua. 
En agosto de 1916, fue aprehendido y acusado de conspirar 
contra la administración de Venustiano Carranza, por lo que 
se le envió a la penitenciaría del estado. La noche del 16 de 
septiembre fue liberado, junto con otros presos políticos, por 
el Gral. Francisco Villa. Desde entonces, figuró en las filas 
villistas con el grado de General. A principios de 1918, en 
una riña personal, dio muerte al Gral. José María Fernández, 
por lo que el Gral. Martín López ordenó su fusilamiento en 
Estación Armendáriz.
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raBatté estopier, Leopoldo

Nació en Tuxpan, Ver., en 1894. Hijo de Francisco Rabatt y de 
Elvira Estopier. En 1910, abandonó sus estudios en Xalapa 
para incorporarse a la Revolución en las fuerzas del Gral. Este-
ban Márquez. De 1914 a 1920, combatió en la Huasteca al 
lado del General Manuel Peláez. En 1923, permaneció en la 1ª 
Reserva del Ejército. Al año siguiente, se desempeñó como 
Jefe del 71º Regimiento de Caballería. En 1925, fue designa-
do Jefe de la guarnición de la plaza de Chihuahua. De 1926 a 
1927, responsable de la 4ª Jefatura de Operaciones Militares. 
En 1929 causó baja en el Ejército; reingresó en 1942. Al año 
siguiente, fue designado Jefe del Estado Mayor de la 10ª Zona 
Militar. Obtuvo el grado de General de brigada en 1945, mis-
mo año en el que falleció.

ramíreZ garriDo, José Domingo

Nació en la hacienda Buena Vista, mpio. de Macuspana, Tab., el 
2 de agosto de 1888. Hijo de Calixto Nació Ramírez y de Car-
lota Garrido Lacroix. Cursó la primaria en el Colegio Santa Ma-
ría de Guadalupe, en San Juan Bautista (hoy Villahermosa). En 
Tehuacán cursó teneduría de libros. De inquietudes políticas y 
periodísticas tempranas, envió sus primeros artículos a El Cam-
po Libre, pequeño periódico que se publicaba en México y a La 
Voz de Juárez, del que más tarde fue redactor. Alberto Correa 
leyó una página histórica suya, lo que le valió que éste se 

en Irapuato, Gto., Zacatecas y Durango, llegó a Torreón, 
Coah., y combatió en Reforma, Chih., a los sublevados del 
Gral. José Gonzalo Escobar. En la administración del presi-
dente Pascual Ortiz Rubio, fue Jefe del Departamento de 
Aprovisionamiento Militar. Responsable de la guarnición de la 
ciudad de México y Oficial Mayor de la Secretaría de Guerra 
y Marina; Ministro de ésta durante la presidencia de Abelar-
do L. Rodríguez. Secretario de la Defensa Nacional en el 
régimen de Lázaro Cárdenas. Murió en Ciudad Lerdo, Dgo., 
el 26 de junio de 1948.

quirós, Ángel B.

Nació en enero de 1890, en la Villa de Chínipas, Chih. Allí 
realizó sus estudios primarios. En la primera década del siglo 
xx, fue redactor del periódico El Deslenguado y dirigió, junto 
con Aurelio A. Ramos, El Avisor. Desempeñó la secretaría de 
la jefatura política del distrito Arteaga y, de marzo a junio de 
1911, tomó parte en la defensa del sitio de Chínipas. En mar-
zo de 1912, se incorporó a las fuerzas que comandaba el Tte. 
Cor. Tito Arriola, quien se había levantado en armas contra 
el gobierno de Francisco I. Madero secundando el Pacto de 
la Empacadora. Sin embargo, en 1913 se unió a la revolución 
constitucionalista, primero bajo las órdenes del Tte. Cor. Za-
morano y después en las tropas comandadas por el Gral. Án-
gel Flores. Participó en la defensa de Navojoa, Son., y en 
otros hechos de armas contra los villistas. También estuvo 
bajo las órdenes de los Generales Nelson Cruz y Macías Va-
lenzuela, llegando incluso a ser Jefe del Estado Mayor de este 
último. Estuvo al mando del 15º Batallón y de otros cuerpos 
militares. En 1948, siendo General de brigada, se retiró del 
servicio activo y, en 1956, murió en Mazatlán, Sin.
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Francisco Múgica. Además, fue Diputado federal en las legisla-
turas XXVII y XXIX del Congreso de la Unión. Diputado local 
en su estado. Inspector general de Policía en la ciudad de Méri-
da, en 1920. Secretario General de Gobierno en el estado, en el 
régimen de Carlos Greene. En 1923, Director del Colegio Mi-
litar, cargo al que renunció para afiliarse a la rebelión delahuer-
tista el mismo año. Al fracaso de ese movimiento, se exilió. Pos-
teriormente, se desempeñó como Director del Departamento 
del Archivo Histórico de la Secretaría de Defensa Nacional; 
ocupó ese cargo hasta el día de su muerte. Entre sus actividades 
militares se sabe que se incorporó a la Revolución mexicana en 
su estado natal bajo las órdenes del Cor. Domingo C. Magaña 
quien, en 1911, lo ascendió a Teniente Coronel. Del 20 de enero 
al 10 de mayo de 1915, estuvo bajo las órdenes de los generales 
Carlos Greene y Salvador Alvarado. Comandante militar de la 
plaza de Peto, Yuc., del 11 de mayo al 24 de junio de 1915; en 
ese año, el Gral. Greene le otorgó el grado de coronel de infan-
tería. En 1920, por acuerdo de Adolfo de la Huerta, presidente 
sustituto de la República, fue ascendido a General brigadier. 
Comisionado para estudiar en los demás estados los mejores sis-
temas de enseñanza y su organización, sin perder su carácter de 
Jefe del Departamento de Educación Pública del Tabasco, del 
15 de febrero al 28 de mayo de 1916. Desempeñó todas sus 
comisiones, incluso las especiales en su entidad de nacimiento, 
del 22 de mayo al 20 de octubre de 1916, al servicio del gobier-
no de Yucatán, sin dejar de pertenecer a las fuerzas del Gral. 
Salvador Alvarado. Ocupó una curul como Diputado en el 
Congreso de la Unión, del 22 de mayo al 10 de junio de 1917; 
se reintegró a las fuerzas del Gral. Alvarado, del 11 al 17 de ju-
nio del mismo año. Del 18 de junio al 10 de septiembre de 
1917, asumió el mando del Batallón Tabasco, el cual manejó 
y dirigió en la línea de fuego de la zona de la Chontalpa. La 
4ª División del Noroeste le tuvo como su Jefe de Estado 
Mayor, del 15 de abril al 10 de junio de 1920, año en el que 
Adolfo de la Huerta lo nombró Inspector General de Policía 
del Distrito Federal, cargo que desempeñó del 11 de junio al 

convirtiera en su protector y lo ayudara a ingresar en la Escuela 
Normal de Profesores. Al poco tiempo de haber fallecido Alber-
to Correa, dejó la Normal y pasó a la Escuela Magistral Militar 
de Esgrima y Gimnasia. Periodista de combate, fundó El Siglo 
XX, diario de oposición al gobierno del presidente Díaz. Corre-
ligionario de los hermanos Flores Magón, colaboró en los perió-
dicos El Ahuizote y Regeneración. Se afilió al Partido Antimili-
tar Constitucionalista y al Partido Antirreeleccionista e intervino 
en las manifestaciones estudiantiles de noviembre de 1910. Uno 
de los líderes del movimiento juvenil denominado Complot de 
Tacubaya en México. En la Revolución de 1910, estuvo al lado 
del gobernador del estado de Campeche, Dr. Manuel Castillo 
Brito. Participó en el ataque al periódico The Mexican Herald. 
Por esos motivos, se le redujo a prisión en la cárcel de Belén; al-
canzó su libertad en enero de 1911. En Tabasco, se unió a los 
revolucionarios maderistas que encabezaba Ignacio Gutiérrez 
Gómez. Desarrolló actividades revolucionarias en el estado de 
Jalisco. Exiliado por algún tiempo en La Habana, Cuba, regre-
só al país para combatir al huertismo y se hizo miembro de la 
Casa del Obrero Mundial. Ramírez participó de modo activo en 
el Congreso Feminista que el Gral. Salvador Alvarado, en su 
calidad de gobernante, organizó en 1916. En 1918, exhortó a la 
mujer para que lograra su purificación y gloria fuera de los cáno-
nes. Trató el asunto del feminismo en una serie de artículos en 
el semanario Acción Mundial. Miembro de la Sociedad Mexica-
na de Geografía y Estadística. Se le conoce como el ideólogo del 
Decreto de abolición de la servidumbre adeudada en su estado 
natal y la supresión del impuesto personal que firmó el carrancis-
ta Luis Felipe Domínguez, el cual le dio contenido ideológico al 
movimiento armado que hasta entonces sólo podía apreciarse 
como político. Las causas que hacían necesaria la Revolución en 
el estado fueron explicadas en un discurso que José Domingo 
leyó la noche del 15 de septiembre de 1914. En la administración 
pública tuvo diversos cargos: Director de Educación Pública en 
Yucatán por cinco años, durante el gobierno de Salvador Alva-
rado; Subsecretario de Gobierno en el estado mientras regía 
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encuentran en el semanario Tabasqueño Gráfico, publicado en 
San Juan Bautista, de 1913 a 1915. Murió en la ciudad de Méxi-
co el 13 de febrero de 1958. Su nombre se encuentra inscrito en 
el muro de honor de la Cámara de Diputados de su estado 
natal.

ramíreZ, Braulio

Nació en Huetamo, Mich. Comerciante. Maderista, participó con 
José Rentería Luviano en la toma de su pueblo de nacimiento, en 
una acción que duró de marzo a mayo de 1911. Llegó a ostentar el 
grado de General. Secundó, en 1920, el Plan de Agua Prieta en su 
entidad, como fiel seguidor de Rentería.

ramíreZ, Enrique

Nació en La Piedad, Mich., en el año de 1877. Hizo sus estudios 
primarios en su ciudad natal y en la ciudad de Guadalajara, Jal. 
En 1911, junto con Rosendo Rizo, Rafael Amezcua, Vicente de 
P. Cano, Pedro Aceves y Cesáreo Ortiz, se levantó en armas ante 
la convocatoria que hizo Francisco I. Madero para derrocar al 
dictador Porfirio Díaz. Participó en diversos hechos de armas 
durante la Revolución, que le permitieron alcanzar el generalato, 
entre ellos, encabezó, en abril de 1917, la defensa de La Piedad 
contra los amagos del bandolero José Inés Chávez. Organizó la 
Defensa Social de La Piedad, en 1918. Al término de su apoyo la 
rebelión de Agua Prieta, que inició en abril de 1920 y en la que 
se desempeñó como General Jefe del Cuerpo de Operaciones en 
el norte de su entidad, Ramírez se convirtió en Diputado al Con-
greso de la Unión, por el XVIII Distrito de La Piedad, Mich. 
Posteriormente, a fines de abril de 1924, Enrique Ramírez, a la 
sazón al mando del 9º Regimiento de Caballería con sede en su 
pueblo natal, se postuló como candidato a la gubernatura de Mi-
choacán, resultando electo en los comicios del 1 de junio siguien-
te, para el período que cubrió del 16 de septiembre de 1924 al 30 
de marzo de 1928. El 30 de marzo de 1928, solicitó y obtuvo 

10 de 
diciembre. Estuvo al frente del Estado Mayor de la 2ª División 
del Noroeste, del 11 de diciembre de 1920 al 12 de enero de 
1921; asimismo, fue jefe interino de esa fuerza, del 13 al 31 de 
enero de 1921. Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Guerra 
y Marina, del 15 de febrero al 10 de diciembre de 1921. Nueva-
mente Jefe del Estado Mayor de la 2ª División del Noroeste, del 
11 de febrero de 1922 al 28 de febrero de 1923. Mayor de órde-
nes de la plaza de México, D. F., del 15 de marzo al 20 de mayo 
de 1923. Obtuvo licencia absoluta del 21 de noviembre de 1923 
al 25 de mayo de 1924. A finales de 1923, se unió a la revuelta 
delahuertista. A disposición del Estado Mayor de la Secretaría 
de la Defensa, se admitió su reingreso en 1942. En la plana ma-
yor del ejército, fue dependiente de la Dirección General de Per-
sonal, del 10 de octubre de 1942 al 15 de julio de 1943. Co-
mandante del IX Regimiento de la 3ª División de Infantería, 
del 16 de junio de 1943 al 15 de enero de 1945. Comandante 
de la 30ª Zona Militar, del 15 de marzo de 1948 al 15 de febre-
ro de 1949. En 1945, el presidente Manuel Ávila Camacho lo 
ascendió a General de brigada. De nueva cuenta comandó la 
30ª Zona Militar, del 15 de abril de 1951 al 20 de octubre de 
1952. En 1951, el presidente Miguel Alemán le otorgó el gene-
ralato de división, el 12 de junio. Su hoja de servicios acredita su 
participación en 15 hechos de armas ocurridos en los estados de 
Oaxaca, Tabasco y Zacatecas. Autor de varias obras: Reos sin 
pena, fechada en la cárcel de Belén, México, D.F., en 1910; Ci-
mas y simas (1911); Vivir con honor o morir dignamente en Méxi-
co (1911); El porvenir de América Latina; Esbozo crítico en Méxi-
co (1912); La Revolución en Tabasco (1915); Alma tabasqueña, 
(Mérida, 1915); Desde la tribuna roja (México, 1916); Jesús ante 
la moral y el socialismo (1916); Al margen del feminismo (1918); 
Ardentia Verba (1918); Al correr de la pluma (1922); El combate 
del cañón de Corona (1923); El combate de Palo Verde (1925); 
Reseña crítica (1925); y un diccionario enciclopédico de Tabas-
co del que sólo alcanzó a redactar las fichas correspondientes a 
las letras A y B. Escribió algunas poesías, algunas de ellas se 
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ramos sáncHeZ, Pilar

Nació en San Antonio de Encinas, Coah., el 12 de octubre 
de 1888. Ingresó al Ejército como soldado, el 20 de abril de 
1911. Durante la etapa maderista, participó en las batallas de 
Cuatro Ciénegas (Coahuila) y la toma de Concepción del 
Oro (Zacatecas), ambas en 1911; de 1914 a 1919, formó par-
te del grupo militar encabezado por Álvaro Obregón, ocu-
pando la Jefatura de la segunda División de Oriente que lu-
chó en Celaya, Gto., contra las fuerzas de Francisco Villa, en 
abril de 1915. Sus acciones de guerra en los estados de Puebla 
y Morelos se dirigieron a combatir a los zapatistas. La prime-
ra batalla importante que ganó fue la toma de Calpulalpan, 
Tlax., el 31 de mayo de 1915; su prestigio se incrementó al 
ser atacado en Chapingo, Estado de México, Estado de Méxi-
co, por 7 000 soldados que pretendían detener su avance ha-
cia la capital del país; después de ocupar Tlalnepantla, el 1 de 
agosto de 1915, su capacidad militar fue reconocida amplia-
mente. Por méritos personales, fue ascendido a través de ri-
guroso escalafón, por lo que alcanzó el grado de General de 
brigada, en agosto de 1918. Tras el lanzamiento del Plan de 
Agua Prieta del 23 de abril de 1920, como jefe militar al ser-
vicio del presidente Venustiano Carranza, obtuvo su confian-
za y lo acompañó durante su partida de la ciudad de México 
hacia Veracruz; en el camino, se enfrentó en Aljibes a los que 
impedían el paso a la comitiva. Cuando se desempeñaba 
como comandante de la 27ª Zona Militar, fue ascendido a 
general de división, el 16 de octubre de 1937. Murió en la 
ciudad de México en 1950.

ramos santos, Matías

Nació el 24 de febrero de 1891, en el pueblo de San Salvador 
(hoy cabecera municipal de El Salvador), de Concepción del 
Oro, Zac. Hijo de Ezequiel Ramos y de María Santos. En su 
pueblo natal aprendió las primeras letras. Al mismo tiempo, 

licencia del Congreso para retirarse del cargo, con el objeto de 
lanzar su candidatura para el Senado de la República, habiendo 
ocupado un escaño en la Cámara Alta en representación de Mi-
choacán. Entre 1932 y 1934 fue Diputado federal por La Pie-
dad, y Diputado local por Puruándiro, de 1934 a 1936. Falleció 
en la ciudad de Morelia, a los 93 años de edad, en 1970.

RamíreZ, Juan

Nació en Yanhuitlán, Oax., en 1890. Desde muy joven se trasla-
dó a la capital de su estado, donde sirvió de dependiente en un 
comercio. Cuando la entidad asumió su soberanía, en 1915, se 
incorporó a las fuerzas del Gral. Alberto Córdova y estuvo en los 
combates que se desarrollaron en Pochutla. A partir de 1916, vol-
vió a su zona de origen, donde se convirtió en uno de los oficiales 
de confianza de Córdova. Participó en los combates de Teposco-
lula, Yodocono y Nochixtlán y se escapó de caer prisionero de los 
carrancistas en San Bernardino, donde fue detenido su jefe. De 
regreso en la Mixteca, regresó a las filas soberanistas y llegó a ser 
General; desde la cumbre de Tiltepec, en Nochixtlán, realizó fre-
cuentes asaltos al enemigo. En 1919, operó en combinación con 
el Gral. Adalberto R. Cerrillos. En mayo de 1920, entró en tratos 
con Luis T. Mireles y se adhirió al Plan de Agua Prieta. Con su 
gente marchó a hostigar el tren presidencial de Venustiano Ca-
rranza por el rumbo de Rinconada. Ahí tuvo un altercado con el 
Gral. Guadalupe Sánchez, que lo dejó mal herido. Regresó a 
Yanhuitlán y, falleció en Yacucín, Nochixtlán, en Oax., 1940.

ramos romero, Juan

Nació en Cárdenas, Tab. En 1915, se levantó en armas en favor 
de Félix Díaz Y operó en el estado hasta 1920. El mismo año 
se, incorporó al movimiento de Agua Prieta, posteriormente, 
reconoció la autoridad gubernamental emanada de este levan-
tamiento. Obtuvo el grado de General de brigada. Se retiró a 
la vida privada en ese mismo año.
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Coronel. El 11 de enero de 1914, durante la fallida embestida a 
Matehuala, S. L. P., resultó gravemente herido, pero se recuperó 
en pocos días. El Gral. Eulalio Gutiérrez le encomendó designar 
autoridades en la Huasteca potosina, lo cual realizó por medio 
de plebiscitos. Más tarde, alcanzó el rango de Coronel. Al pro-
ducirse la división entre los revolucionarios en 1914, permaneció 
fiel a Venustiano Carranza. El 31 de octubre ascendió a General 
brigadier. Desde entonces, se dedicó a combatir al ejército de 
Francisco Villa. Peleó en la toma de Saltillo, Coah., y, en 1915, 
en la ocupación de la capital de Chihuahua. En febrero de 1916, 
desalojó a las fuerzas de Canuto Reyes de la región lagunera. El 
16 de julio siguiente, tuvo el primer enfrentamiento con fuerzas 
al mando directo de Francisco Villa, en San Juan Bautista, 
Chih., a las que derrotó por completo. En Laguna de la Estaca-
da, Dgo., se registró un nuevo combate entre ambos, el 13 de 
agosto, del cual salió vencedor. Desalojó a Villa cuando éste 
ocupó sorpresivamente el Palacio de Gobierno de Chihuahua el 
16 de septiembre de ese año. En el mineral de Cusihuariáchic, 
Chih., derrotó nuevamente al Centauro del Norte, pero resultó 
gravemente herido y se retiró del servicio. Posteriormente, tra-
bajó como Inspector de Ferrocarriles. En 1917, resultó electo 
Diputado al Congreso de la Unión. El 10 de julio de 1920, for-
mó una brigada en Saltillo, Coah. El 7 de diciembre de 1923, 
fue comisionado para ir a su estado natal y formar una fuerza 
para combatir a los delahuertistas. El 11 de enero del año si-
guiente, ocupó la ciudad de Jerez, Zac. Marchó al Bajío y, el 24 
del mismo, mes derrotó a los infidentes en Arandas, Jal. Partici-
pó en la batalla de Palo Verde, donde fueron completamente 
derrotadas las fuerzas del Gral. Enrique Estrada. Fungió como 
Jefe de operaciones militares en varios estados; Oficial Mayor de 
la Secretaría de Guerra, el 11 de diciembre de 1928; estando al 
frente de la 5ª Jefatura de Operaciones con sede en Chihuahua, 
Chih., el 9 de marzo de 1929, defendió Ciudad Juárez, contra 
los rebeldes escobaristas; el 16 de mayo siguiente, ascendió a 
divisionario. Subsecretario de Guerra y Marina a partir del 15 
de junio. Como tal, propuso la fundación de un hospital militar 

empezó a familiarizarse con las faenas del campo y la minería. 
En 1905, trabajó en la región lagunera, en el rancho El Nilo, 
propiedad de la familia Madero. Dos años después, regresó a 
San Salvador. Iniciada la lucha armada contra el gobierno de 
Porfirio Díaz, el 18 de marzo de 1911 llegó a esta población el 
Cap. Gertrudis G. Sánchez, para reclutar voluntarios en favor 
del maderismo, entre los cuales se incluyó Matías Ramos. Que-
dó bajo las órdenes del Cor. Ildefonso Pérez. Su primer combate 
fue en Villa Unión, Coah., el 12 de abril. En una rápida campa-
ña, la unidad que integraba ocupó las plazas de Saltillo, Coah., 
Matehuala y San Luis Potosí, S. L. P. Al final de la lucha armada, 
en mayo de ese año, ostentaba el grado de Sargento primero. Al 
ser licenciados los cuerpos maderistas regresó a su tierra natal y 
a la actividad minera. En 1912, se incorporó al cuerpo de volun-
tarios que por orden del gobernador J. Guadalupe González se 
organizó en Concepción del Oro. Se le confirió el grado de 
Subteniente, con el encargo de entrenar y disciplinar a los reclu-
tas. Al estallar la rebelión de Pascual Orozco de ese mismo año, 
contuvo a las fuerzas de Benjamín Argumedo y de El Indio Ma-
riano. En octubre de ese año, ascendió a Capitán y quedó al 
mando del destacamento de Mazapil, desde donde marchó a la 
hacienda de Cedros para detener el avance de Argumedo. Re-
unió a 60 hombres, al frente de los cuales defendió la posición 
ante las embestidas de 900 orozquistas, hasta que llegaron re-
fuerzos procedentes de San Tiburcio y de Saltillo, Coah., por lo 
que pudieron derrotar totalmente a los infidentes. En febrero de 
1913, se unió en Concepción del Oro a la movilización armada 
en contra del régimen de Victoriano Huerta. Por la rapidez de 
sus movimientos, su regimiento fue conocido como “El rayo”. 
Al frente de sus hombres, combatió a los federales en territorios 
de Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas, a lo largo de la vía del 
ferrocarril. Así surgió la leyenda de los “voladores de trenes” 
quienes, además de cumplir su misión, obtenían y repartían ar-
mamento y parque. En los últimos días de 1913, ostentaba el 
grado de Mayor y, después del ataque a dos trenes en Venado, S. 
L. P., ocurrido el 31 de diciembre, fue ascendido a Teniente 
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rángel, Modesto

Nació San Francisco Zacualpan, hoy Emiliano Zapata, Mor. 
Obtuvo el grado de General en las fuerzas zapatistas. Ingresó a 
las tropas del ejército suriano en el mes de abril de 1911. El 6 de 
septiembre de 1912, salvó a sus soldados de caer prisioneros en 
poder de las fuerzas federales, al ser atacada la hacienda de 
Miacatlán. En esa ocasión, los generales Modesto Rangel y Ge-
novevo de la O, resistieron a las tropas de infantería y caballería 
que avanzaban desde la laguna del Rodeo, mientras el resto de 
los zapatistas atacaban la hacienda de Miacatlán y pudieron 
auxiliar a las avanzadas desde Mazatepec, hasta el paraje del Ce-
rrito, en el Río Tembembe y así, tras los tecorrales, resistieron a 
las fuerzas federales del 44º Cuerpo Rural, que comandaba 
Martín Triana, deteniendo el avance de estas huestes, que desea-
ban pasar con dirección a Tetecala. En 1915, el gobierno de 
la Convención, le encomendó la dirección del ingenio “El Puen-
te”. Tomó parte en innumerables hechos de armas pero, el 3 de 
abril de 1916, sorprendido por contingentes que atacaban Cuer-
navaca, en las faldas de los cerros de Tepoztlán, cerca de San 
Andrés de la Cal, perdió la vida bajo el fuego de las balas 
enemigas.

real Félix, Carlos

Nació en Tamazula, Dgo., en 1888. Estudió en la ciudad de 
México. Tenía 22 años cuando se incorporó a la lucha maderista 
y, después, a los constitucionalistas, contra Victoriano Huerta. 
Participó en diversas campañas militares del país. Obtuvo el gra-
do de General de brigada y, en 1932, fue electo gobernador de 
su estado, cargo que ocupó hasta 1935, cuando se desconocie-
ron sus poderes; lo sustituyó el Gral. Severino Ceniceros. Su 
gestión gubernamental ha sido considerada como una de las 
más productivas de la entidad. Impulsó la educación al construir 
los edificios del Centro Escolar Revolución, la Escuela Superior 
Guadalupe Victoria, la Escuela Alberto M. Alvarado, escuelas 

y la organización del transporte militar. El 11 de agosto de 
1930, se hizo cargo nuevamente de la 5ª Jefatura de Operacio-
nes. Gobernador de su estado natal en 1932. A pesar de que se 
le reconocé como partidario del callismo, el 14 de diciembre de 
1934, Lázaro Cárdenas lo nombró presidente del Comité Eje-
cutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario (pnr). En 
este cargo logró la organización de obreros y campesinos en 
torno al presidente Cárdenas. Cumplida su misión partidista, el 
16 de junio de 1935, presentó su renuncia al cargo y reasumió 
sus funciones como gobernador. Su administración se caracteri-
zó por el respaldo brindado a los trabajadores del campo y de la 
ciudad, en el mejoramiento de sus condiciones de vida; impulsó 
la reforma educativa y cerró la Escuela Normal y el Instituto de 
Ciencias; atendió las vías de comunicación, los sistemas de riego 
y de abastecimiento de agua potable a las poblaciones, la salud y 
protegió a los consumidores y productores. Su obra legislativa, 
de amplio contenido social, fue de las más avanzadas. Al termi-
nar su periodo gubernamental, el 16 de septiembre de 1936, se 
reincorporó al ejército. El 15 de diciembre de 1952, el presiden-
te Adolfo Ruiz Cortines lo nombró secretario de la Defensa 
Nacional. El Gral. Matías Ramos Santos, brindó un gran apoyo 
a la Fuerza Aérea Mexicana habiendo logrado, a través de la ini-
ciativa del Gral. Alfonso Cruz Rivera, la histórica recuperación 
de material de vuelo por medio del Plan de Recuperación, pro-
yecto propuesto por el Gral. Cruz Rivera que tendría una dura-
ción de cerca de 3 años; habiendo lanzado al aire más de 140 
aviones en el Desfile Militar de 1958. Colocando a la fuerza 
aérea en un nivel de operatividad sin precedentes. Entre sus 
obras se encuentra la Escuela Normal Rural de San Marcos, 
Zac., que fue creada para que los maestros pudieran incorporar-
se a las comunidades alejadas y ayudaran a la educación integral, 
escuela que merecidamente lleva su nombre. En 1958 solicitó su 
retiro. Murió en la ciudad de México, el 4 de marzo de 1962.
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colonia San Álvaro del pueblo de Tacuba, en la capital de la Re-
pública, lo despertaron de pronto unos ruidos sospechosos; se 
trataba de soldados de infantería que se descolgaban por las bar-
das que iban en su busca. Luviano, descalzo y en ropas menores, 
salió a enfrentarlos entre una nopalera; sin embargo, los enemi-
gos lo superaban en número, por lo que decidió suicidarse con 
su revólver y evitar así su captura. El mercado municipal de 
Huetamo lleva su nombre.

requena repetto, Juan

Nació en Ciudad de Carmen, Camp., el 20 de mayo de 1892. 
Licenciado. En la revolución constitucionalista formó parte de 
la Brigada Mucel. Desde septiembre de 1914, sirvió como ase-
sor jurídico en diferentes juzgados militares, hasta el 21 de 
julio de 1927, en que causó baja en el ejército. Llegó a obtener 
el grado de General Brigadier.

reyes avilés, Carlos

Nació en la ciudad de Durango, Dgo., en 1893. Allí realizó sus 
primeros estudios. En 1913, se incorporó al Ejército Liberta-
dor del Sur con el grado de Capitán segundo, en el Estado 
Mayor de Emiliano Zapata. Participó en diversas batallas y, 
por méritos de guerra, obtuvo el grado de Coronel. Fungió 
también como secretario particular del Caudillo del Sur y, a la 
muerte de éste ocurrida en Chinameca, Mor., el 10 de abril de 
1919, se encargó de levantar el parte oficial. En ese año, ascen-
dió a Teniente Coronel y pidió licencia para separarse del ejér-
cito. En 1924 y 1925, fue Diputado al Congreso de la Unión, 
que llegó a presidir. Ingresó en la Comisión Nacional Agraria; 
desde ahí trató de impulsar el reparto de tierras y la aplicación 
de leyes agrarias en el país. Dirigió la Organización Agraria 
Ejidal en el Departamento Agrario. Publicó, en 1928, Carto-
nes zapatistas. Fue autor de una biografía del general Zapata, 
que contiene el parte oficial que se levantó tras su muerte, pu-
blicada en 1934. Murió en la ciudad de México, en 1954.

rurales y casas para maestros. Además, edificó el Hospicio Fran-
cisco Zarco y el Hospital Civil del estado. Se trasladó a la ciudad 
de México y ocupó puestos importantes en diferentes gobier-
nos. Director de la Lotería Nacional en 1949, cargo en que se 
mantuvo hasta 1958, por nombramiento del Presidente Adolfo 
Ruiz Cortines. En ese año, fue electo Senador por Durango y 
formó parte de la Comisión Permanente de la Cámara alta. Mu-
rió en la ciudad de México, en 1976.

rentería luviano, José

Nació en Huetamo, Mich., en 1883. Fueron sus padres el Lic. 
Alberto Rentería y María de Jesús Luviano. General brigadier. 
Instructor reservista en su lugar de origen (1902). Gobernador 
del estado y Jefe de Operaciones. El 31 de marzo de 1913, des-
conoció a Victoriano Huerta y se unió a Gertrudis G. Sánchez, 
para hacer la campaña constitucionalista en su estado natal. Tras 
levantarse contra el régimen que dio muerte al presidente Fran-
cisco I. Madero, y demostrar su valor y entereza junto a militares 
de la talla de Joaquín Amaro y Jesús H. Salgado, la estrella mi-
litar de Luviano alcanza el reconocimiento general en Mi-
choacán y Guerrero, pero desde un principio nacerá un incom-
prensible encono frente Gertrudis G. Sánchez. Desempeñó el 
puesto de jefe de operaciones militares en algunos estados. Di-
putado al Congreso de la Unión. De fuerte temperamento, pero 
de innata inteligencia militar, sus blasones lo llevan a ocupar la 
gubernatura de Michoacán, del 20 de febrero al 6 de agosto de 
1917. Hacia 1920, se separa del Ejército y se dedica al comercio 
en su terruño natal, donde instala la primera fábrica de hielo e 
introduce los primeros camiones de transporte. En 1923, decide 
apoyar a la rebelión delahuertista, que lo enfrenta con Álvaro 
Obregón, motivo por el que se le declara traidor y se ordena su 
fusilamiento. En plena rebeldía, Rentería tomó la plaza de Mo-
relia, el 26 de enero de 1924, junto con Diéguez, Buelna y Es-
trada. La noche del 25 de junio de 1925, mientras dormía tran-
quilamente en su casa de las calles de San Felipe y Constitución, 
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reyes nava, Valentín Gabino

Nació en Santo Tomás Ajusco, jurisdicción de Tlalpan, D. F., el 
14 de febrero de 1884. General de división en las tropas de Emi-
liano Zapata. Hijo de Gabino Reyes y Piedad Nava. Su padre 
tenía una buena posición económica, poseía varias tierras de la-
bor, ganado vacuno y caballos en un rancho que se llamaba El 
Zorrillo, ubicado atrás del cerro del Ajusco. Valentín ayudaba a 
su padre en las labores del campo, así creció en un ambiente 
sano y sin preocupaciones económicas. Al iniciarse la Revolu-
ción, ingresa a las filas del ejército que comandaba el General 
zapatista Francisco V. Pacheco. En 1912, forma su propio con-
tingente militar y, junto con sus hermanos Leonardo, Juan, Ma-
nuel y Gabino, se establece en la región montañosa del Ajusco. 
Las fuerzas de Valentín siempre operaron en las inmediaciones 
de la ciudad de México; desde 1912, fueron innumerables las 
incursiones militares que emprendió en esa zona. La cercanía de 
la capital de la República, les permitió obtener constantemente 
pertrechos militares, ya que batían a las fuerzas federales que 
normalmente pasaban por el Ajusco para llegar al estado de Mo-
relos. En 1913, el Gral. Victoriano Huerta mandó incendiar el 
pueblo del Ajusco, con el pretexto de que en esta región se abas-
tecían de alimentos los zapatistas y por ser un lugar estratégico 
para tomar la ciudad. Los habitantes se refugiaron en el llamado 
Monte de la Puerta. Valentín se destacó por su valor y decisión 
hasta obtener el grado de General de división; participó en mu-
chas batallas y siempre fue duro con quienes no cumplían o trai-
cionaban los ideales revolucionarios. En 1920, cuando se empe-
zaba a gestar el movimiento de Agua Prieta, que desconoció el 
mandato presidencial de Venustiano Carranza, desde un princi-
pio, los zapatistas figuraron destacadamente en la causa del esta-
do de Sonora. Junto a Benjamín G. Hill escapó hacia el sur y, 
aunque Obregón, disfrazado de ferrocarrilero y haciendo viaje 
en un tren a través de Morelos, hasta Guerrero, podía aplazar un 
llamamiento a los insurgentes zapatistas, Hill, que había llegado 
únicamente a los suburbios del sur de la capital, los necesitaba 

reyes Bocacio, Francisco

Nació en Xalapa, Ver., en 1879. En 1905, obtuvo su título de 
médico en la Escuela Nacional de Medicina, donde fungió 
como profesor de anestesia. Director del Hospital Escandón; 
médico del Hospital General y Director del Hospital Morelos. 
Impartió la cátedra de clínica ginecológica y clínica quirúrgica, 
en la Escuela de Medicina. Laboró en el cuerpo médico militar, 
en donde alcanzó el grado de General. Realizó trabajos profe-
sionales que le fueron publicados en revistas especializadas, casi 
todos ellos dedicados a temas de cirugía ginecológica. De 1914 
a 1923, combatió al lado de los carrancistas, primero, y de los 
obregonistas, después. Diputado por Misantla en dos periodos. 
Murió en la ciudad de México, en 1955.

reyes nava, Manuel

Nació en Santo Tomás Ajusco, jurisdicción de Tlalpan, D. F., 
en 1894. Alcanzó el grado de General en las fuerzas zapatistas. 
Hijo de Gabino Reyes Jiménez y María Piedad Nava Ríos. 
Como todos sus hermanos, desde muy chico ayudó a su padre 
en los trabajos del campo. En el año de 1912, se incorpora a la 
Revolución, en las fuerzas que comandaba su hermano
Valentín Reyes. Sus operaciones las realizó en el Valle de Méxi-
co y estados circunvecinos. Tras la muerte de Zapata, participó 
en la Unificación Revolucionaria, en 1920. En 1923, es asesi-
nado su hermano Valentín, por lo cual se vuelve desconfiado 
en contra del gobierno. Hacia 1927, se levanta en armas, par-
ticipando en la lucha cristera, operando en esta ocasión en las 
inmediaciones del Distrito Federal, y los estados de Morelos, 
Puebla y Michoacán. Se le hizo prisionero en la ciudad de To-
luca y fue fusilado, el 21 de agosto de 1927, en la iglesia del 
Carmen. Sus restos descansan en el cementerio de Tetelpa, San 
Ángel, D. F., junto a los de su madre.
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General brigadier. En 1916, participó en varios hechos de armas 
en su entidad y en Morelos, contra fuerzas constitucionalistas. 
Participó, según su propio testimonio, en nueve asaltos a trenes 
de pasajeros y en la toma de Tonatico, en los ataques a Valle de 
Bravo, Ixtapan de la Sal y Santiago Tianguistenco. Aunque Ge-
novevo de la O y Valentín Reyes certificaron que tomó parte 
activa en el movimiento revolucionario que derrocó a Carranza, 
se le dio de baja, en 1921, por no poderse comprobar sus antece-
dentes. Perdió una pierna en combate, por lo que le apodaban El 
Cojo Reyes. En 1927, se incorporó, a la revolución cristera y ope-
raron los tres en el estado. Participó en los ataquea a Tenancingo 
y Amanalco, además de dirigir el asedio a Valle de Bravo. Fue 
hecho prisionero en el valle de San Martín Obispo, por haber 
perdido su caballo y no poder huir a pie. Fue fusilado a un cos-
tado de la iglesia del Carmen en Toluca, el 21 de agosto de 1927.

reyes, Valentín

Originario del Estado de México. Se incorporó a las fuerzas 
del Ejército Libertador del Sur, en junio de 1913, en las que militó 
hasta la unificación revolucionaria de mayo de 1920. General
brigadier y de brigada, en enero y abril de 1915, respectivamen-
te. Jefe zapatista. Ascendido a General de división, el 15 de 
junio de 1916. Combatió en Temascaltepec, en el Nevado de 
Toluca y en Valle de Bravo, en agosto del mismo año. Des-
pués de la muerte de Zapata, firmó el manifiesto de 15 de 
abril de 1919, en el que se renovaron los juramentos de fide-
lidad y adhesión a los principios revolucionarios. En 1927, se 
incorporó a la revolución cristera. Murió en el Distrito Fede-
ral, el 29 de diciembre de 1927.

reynoso DíaZ, Leopoldo

Nació en el Mineral de Zacualpan, Estado de México, el 9 de 
julio de 1878. Alcanzó el grado de General. Hijo de Andrés 
Reynoso y Francisca Díaz Ronces. Al iniciarse la revolución, se 

urgentemente. En la fecha de su huida, un martes, le escribió al 
Gral. Genovevo de la O, para proponerle una hora y un lugar 
para su rescate. Los zapatistas estaban demasiado lejos para al-
canzarlo y tuvo que esconderse en unas minas de arena de las 
afueras de Mixcoac. Pero el jueves siguiente, De la O le contestó 
y le prometió mandar ayuda para salvarlo. Calvo llevó a Hill 
hasta un lugar en el que los zapatistas pudiesen encontrarlo y, al 
final de la semana, el Gral. Valentín Reyes, al frente de 500 
hombres, en las cercanías de Contreras, recogió a los aguaprie-
tistas. Cuando iba de regreso, el domingo, la expedición trope-
zó con una columna de 200 federales, cuyos disparos dieron 
muerte a Calvo y a otros ocho más. Pero, al día siguiente, Reyes 
depositó a Hill en el campamento de De la O, ubicado en La 
Cima. Al triunfo de la Revolución, el Gral. Reyes se desempeñó 
como Presidente Municipal de Tlalpan, iniciando la reconstruc-
ción de su pueblo; repuso las campanas de la iglesia de Santo 
Tomás, que habían sido hurtadas por los federales, inició el em-
pedrado de las calles y, junto con las autoridades del pueblo, re-
cuperó una faja de tierra que los hacendados habían quitado a la 
población. Siendo todavía Presidente Municipal fue hecho pri-
sionero, el 21 de diciembre de 1923, trasladándolo a Toluca, por 
orden del Gral. Álvaro Obregón. Reyes fue acusado de delitos 
que no cometió y se le sentenció a muerte. Un día antes de su 
sacrificio, le llevaron el ataúd en el que lo enterrarían, estuvo 
sentado en él, sin lamentarse ni pedir clemencia. La noche del 
27 de diciembre de 1923, se le fusiló en el cuartel de la ciudad 
de Toluca. Su cuerpo es trasladado al municipio de Tlalpan, 
donde fue sepultado. Actualmente, sus restos se encuentran en 
el Panteón Jardín, junto con los de su esposa.

reyes, Manuel

Oriundo del Estado de México. Perteneció a la 2ª División del 
Sur y peleó a las órdenes del General de división Valentín Reyes, 
desde 1912. En 1914, fue ascendido a coronel por méritos en la 
lucha y, en marzo de 1917, se Emiliano Zapata lo nombró 
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como Diputado federal por Morelos. Salió derrotado en esta 
contienda y, nuevamente, se retiró al trabajo agrícola en el po-
blado de Xochitepec. Murió en la ciudad de Cuernavaca, el 4 
de mayo de 1957.

ricárDeZ Broca, Juan

Nació en Comalcalco, Tab. De joven se dedicó al comercio. En 
su estado natal, se unió al movimiento constitucional en 1913, 
en donde militó a las órdenes del Gral. Pedro C. Colorado, 
con el grado de Coronel. Delegado de los revolucionarios del 
sureste mexicano en el cuartel general del militar Cándido 
Aguilar, jefe de las fuerzas revolucionarias en Veracruz. Llegó 
a ser jefe de operación de la plaza de Mérida, Yuc., en 1923. 
Gobernador interino de su entidad, del 6 de febrero al 6 de 
abril de 1920, en ausencia del Gral. Carlos Greene. En 1923, 
alcanzó el grado de General. Partidario del movimiento de-
lahuertista; estuvo involucrado en el fusilamiento de Felipe 
Carrillo Puerto. En venganza por la muerte de Carrillo Puer-
to, la Confederación Regional Obrera Mexicana (crom) lo 
mandó asesinar en Centroamérica, donde se encontraba exilia-
do; esa comisión le habría sido asignada a su paisano el Cor. 
José Preve, quien cumplió su cometido en un café, simulando 
una riña. Murió en Puerto Castilla, Honduras, en 1950.

ricaut carranZa, Alfredo

Nació el 21 de marzo de 1887, en Sierra Mojada, Coah. Hijo 
adoptivo de Emilio Ricaut y Pánfila Carranza, por lo que 
resultó sobrino político de Venustiano Carranza. Realizó sus 
estudios en Monterrey, N. L. Ingresó al ejército de Francisco 
I. Madero, al inicio de la revolución de 1910, con el grado de 
Sargento segundo y, por méritos en campaña, alcanzó el de 
Capitán primero. Se cuenta entre los firmantes del Plan de 
Guadalupe del 26 de marzo de 1913. Cuando se unió a la 
Revolución constitucionalista para luchar contra Victoriano 

incorporó a las fuerzas de Lorenzo Vázquez, habiendo perma-
necido a las órdenes de este general revolucionario, hasta que 
éste dejó de existir el 5 de mayo de 1917, cuando fue asesinado 
por los hermanos Ezequiel y Gabriel Velasco, en el poblado de 
Buena Vista de Cuéllar, Gro. Junto con los generales Francisco 
Alarcón, Vicente Aranda, Efrén Mancilla, Pedro Amaro, al 
que llamaron El Maíz Ancho, Francisco Pineda, Celerino 
Manzanares, Eutimio Rodríguez, Teófilo Abúndez, Felipe 
Beltrán y Eldegundo Díaz, formó parte de la División Váz-
quez. Con este cuerpo guerrillero, se enfrentaron a las fuerzas 
de Victoriano Huerta, acciones en las que el Gral. Reynoso 
Díaz opuso resistencia a las bien pertrechas fuerzas comanda-
das por Casso López, Aureliano Blanquet, Juvencio Robles, 
Jiménez Castro, Luis G. Cartón, el Gral. Rasgado y otros, que 
siempre se empeñaron en acabar con el zapatismo. Después de 
que murió el divisionario Lorenzo Vázquez, Reynoso Díaz 
siguió la lucha armada hasta el mes de enero de 1919, en que 
estuvieron sitiados en las minas de Tlalchichilpa, de Huautla, 
por las fuerzas carrancistas que comandaba el Gral. Estanislao 
Mendoza, obligando a los sitiados, que se introdujeron en los 
tiros de las minas, a rendirse en forma incondicional. Los re-
beldes sujetos, fueron trasladados a la ciudad de Cuautla, al 
cuartel General de Pablo González, donde fueron amnistia-
dos. El General Reynoso Díaz, se mantuvo en esa situación, 
hasta el año de 1920, en que se efectuó la Unificación Nacio-
nal Revolucionaria, en el que inició también su campaña polí-
tica para Diputado federal, representando al estado de Morelos 
en la Cámara de Diputados, durante los años 1920 a 1922. 
Nuevamente volvió a ser Diputado federal por el II distrito 
(Cuautla) a la XXX Legislatura, de 1922 a 1924. Después, re-
presentó al estado de Guerrero en la misma Cámara de Dipu-
tados. Se retiró a la vida privada, dedicándose a la agricultura 
y, durante la administración del Gobernador del estado de 
Morelos, Cor. Elpidio Perdomo, estuvo al frente del Partido 
de la Revolución Mexicana, como presidente de ese instituto 
político, hasta el año de 1940, en que presentó su candidatura 
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Caballería. Posteriormente, en el 42º Batallón de Infantería. En 
1920, colaboró con las fuerzas que iniciaron el movimiento rev-
olucionario que secundó el Plan de Agua Prieta. Integró el gru-
po del Estado Mayor de las Operaciones en los estados de Coa-
huila, Nuevo León y Tamaulipas. Combatió al delahuertismo, 
en 1923, y al escobarismo, en 1929, año en el que le fue otor-
gado el grado de General de brigada. En 1942, fue ascendido a 
General de división, rango que conservó hasta 1951, cuando 
causó baja. Murió el 24 de diciembre de 1957.

ríos ZertucHe, Antonio

Nació en Monclova, Coah., el 23 de noviembre de 1894. Re-
alizó sus estudios en el Ateneo Fuente, de Saltillo. A partir de 
su incorporación a la revolución constitucionalista en 1913, 
realizó campañas militares en el norte del país. Después de la 
lucha, fue comandante de varias zonas militares e inspector 
de policía de la ciudad de México. En 1932, alcanzó el grado 
de General de brigada y, en 1940, el de General de división. A 
él se debe la construcción de la ciudad militar de Tapachula, 
Chis. Agregado al Estado Mayor de la Secretaría de la De-
fensa Nacional. Murió en la ciudad de México, el 19 de octu-
bre de 1981.

rivas guillén, Genovevo

Nació en Rayón, S. L. P., en 1886. Participó en la insurrección 
maderista de 1910, en las filas de Alberto Carrera Torres. Tras el 
asesinato de su padre Francisco Rivas, cometido por los huertis-
tas, en junio de 1913, se incorporó a las filas del constitucional-
ismo. Fue Jefe del 25º Regimiento de la brigada del Gral. Jacinto 
B. Treviño. El 21 de junio de 1916, en El Carrizal, Chih., trabó 
combate contra fuerzas norteamericanas a las órdenes del Cap. 
Charles T. Boyd, que pretendían llegar hasta Villa Ahumada. En 
la acción murió el jefe de la columna constitucionalista, Félix U. 
Gómez y Rivas quedó al mando. Por su actuación en esta batalla 

Huerta, ostentaba el grado de Mayor; desarrolló inicialmente 
sus acciones militares en el poblado de San Pedro de las Co-
lonias, Coah., lo que impidió el libre paso a los federales en-
tre los estados de Coahuila y Nuevo León. Posteriormente, 
estuvo bajo las órdenes del Gral. Pablo González, dirigiendo 
el escuadrón “Ricaut”. Participó en esta etapa en el fallido 
ataque a Monterrey y en la toma de Montemorelos, en Nuevo 
León; como formaba parte del Ejército del Noreste, realizó 
campañas en Nuevo León, Tamaulipas y otros estados. En 
1916, siendo General y jefe de la línea fronteriza en Tamauli-
pas, combatió, por instrucciones de Venustiano Carranza, a 
una columna estadounidense que penetró a territorio mexi-
cano, en el marco de la expedición punitiva contra Francisco 
Villa. A principios de 1917, sustituyó a Pablo de la Garza 
como gobernador de Nuevo León y, posteriormente, fue 
nombrado gobernador interino de Tamaulipas; para esta 
época, contaba con el grado de General de brigada. Después 
de la muerte de Venustiano Carranza acaecida en mayo de 
1920, se retiró a la vida privada. Murió en la ciudad de Mon-
terrey, el 28 de noviembre de 1933.

rico islas, Juan Felipe

Nació en la ciudad de México, el 5 de febrero de 1890. Inició, 
en 1906, sus estudios en la Escuela Militar de Aspirantes, donde 
se graduó como Subteniente de infantería. Ingresó al año 
siguiente, al Batallón de Zapadores y, en 1910, a la Escuela Mili-
tar. Combatió el movimiento orozquista de 1912, cuando 
pertenecía al Batallón de Voluntarios de Xico, bajo las órdenes 
de Alberto Braniff, donde participó como Jefe de las fuerzas 
destacadas en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y 
Zacatecas. En 1913, formó parte del Batallón de Seguridad de 
Gobernación, en el departamento de jefes y oficiales. Con 
Joaquín Beltrán, participó en la represión del intento de cuartel-
azo felicista en Veracruz. Hacia 1914, alcanzó el grado de Coro-
nel federal y participó en el Segundo Regimiento Auxiliar de 
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comandadas por los generales Paliza y Cárdenas. Luchó tam-
bién en su entidad contra los huertistas. En octubre del mismo 
año, combatió en la Sierra Madre del Sur, Gro., enfrentando a 
las mismas fuerzas federales hasta enero de 1914 y, después, el 
resto del año, en el Distrito Federal, Guanajuato e Hidalgo. En 
julio de 1918, se le confió la formación del 51 y 1er regimientos 
de Caballería pertenecientes a la brigada. Como Capitán prim-
ero se incorporó a las fuerzas del Gral. Guillermino García 
Aragón. General brigadier por méritos en campaña por acuerdo 
presidencial y ratificado por la Cámara de Senadores del Con-
greso de la Unión, en 1924. En diciembre del mismo año, se le 
otorgó el Voto de Confianza y Simpatía concedido a todos los 
generales, jefes, oficiales y tropa que, a partir de 1923, prote-
staron fidelidad al gobierno. Del 11 de febrero de 1920 hasta 
1924, estuvo comisionado en el Consejo de Guerra Permanente 
de la plaza de Tampico, Tamps. Entre el 11 de marzo de 1926 y 
el 31 de agosto de 1928, fue parte de la 36ª Jefatura de Opera-
ciones Militares, con el objeto de levantar planos topográficos 
en la región. Entre septiembre de 1928 y marzo de 1929, fungió 
como presidente propietario del Consejo de Guerra de la plaza 
de Guadalajara, Jal., y, en la misma ciudad, estuvo comisionado 
en la 18ª Jefatura de Operaciones Militares; entre marzo de 
1929 y enero de 1933, tuvo a su mando el 3er Batallón Regional 
de Jalisco. En 1933, se le concedió la Condecoración de Perse-
verancia de 4ª clase por justificar 20 años de servicios. Entre 
mayo de ese año y junio de 1936, fue jefe de la guarnición de la 
plaza de Tampico, Tamps., y, de junio a octubre del último mis-
mo año, asumió la comandancia de la guarnición de la plaza de 
Guadalajara. Posteriormente, desempeñó el cargo de Jefe del 
Estado Mayor de la 15ª Zona Militar, con cuartel general en 
Guadalajara. 

rivero, Gregorio

Nació en Tecomaxuxco, Estado de México. Alcanzó el grado 
de General. Inició su carrera militar revolucionaria bajo las 

recibió la condecoración del Valor Heroico. Como comandante 
de la XIV Zona Militar, luchó contra los cristeros en Jalisco 
(1926-1928). En 1938, fue ascendido a General de brigada. El 
año siguiente, combatió la rebelión cedillista en San Luis Potosí 
y, a propuesta del Ejército, fue nombrado gobernador interino 
del estado, al declarar el Senado la desaparición de los poderes 
por la ausencia de Mateo Hernández Netro. Fue Comandante 
militar de Querétaro, Oaxaca y Sonora. Al retirarse se dedicó a la 
agricultura. Murió ahogado en Potrero de Pará, en 1947.

rivas, Roberto

Nacido en Coahuila. Tomó las armas, en febrero de 1912, 
con el grado de Capitán primero y combatió la rebelión oro-
zquista en la región lagunera de su entidad natal. Posterior-
mente, luchó del lado de Venustiano Carranza en contra de 
las fuerzas villistas (1914-1915) y obtuvo, por la certificación 
del Gral. Alejo G. González, los ascensos a Mayor, Teniente 
Coronel y Coronel. Murió durante el combate del mineral de 
Agujitas, Coah., en contra de las tropas de Francisco Villa, el 
3 de marzo de 1915. Maclovio Herrera le confirió el grado 
póstumo de General Brigadier.

rivero monDragón, José

Nació en San Jerónimo, Aculco, Edo. de Mex., el 10 de diciem-
bre de 1878. Realizó sus estudios de primaria en la escuela ofi-
cial de su pueblo natal. Ingresó en el Ejército constitucionalista 
en junio de 1913. Sirvió en el 1er Regimiento de la Brigada José 
Ma. Morelos, en la 1ª División de Oriente. Se contó también 
entre los miembros del 31 Regimiento de la Brigada 11 de la 
división que estuvo bajo las órdenes del Gral. Lucio Blanco y en 
la Brigada 17, del Gral. Gustavo A. Elizondo. En junio de 1913, 
se levantó en armas con una guerrilla de 16 hombres para com-
batir la usurpación de Victoriano Huerta. Entre julio y septiem-
bre de 1913, combatió en Michoacán contra fuerzas federales 
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había convertido en el principal bastión de dicho movimiento. 
Tras el golpe de Estado huertista, se sumó a las fuerzas constitu-
cionalistas y participó en numerosos combates contra los federa-
les en el norte de la entidad estableciendo, junto con Ramón F. 
Iturbe, Manuel Mesta y Macario Gaxiola, el cuartel general del 
constitucionalismo en San Blas. Se pasó al villismo a raíz del 
rompimiento de Venustiano Carranza con Francisco Villa, des-
pués de la Convención de Aguascalientes de octubre de 1914. Al 
ser perseguidos los villistas por las fuerzas del Cor. Ignacio Gu-
rrola, huyó llevándose máquinas de escribir, aparatos telefónicos, 
una caja con 112 mil pesos en billetes del estado emitidos por él, 
carros de transporte, rifles, caballos, monturas, etc. Tiempo des-
pués, operó en Chihuahua, donde tuvo dificultades con Francis-
co Villa, por lo que éste lo mandó matar pero, por un error de 
los asesinos, victimaron a su hermano Jesús. Riveros volvió su 
estado natal, en donde se dedicó a la agricultura. Murió en su 
hacienda “La Providencia”, el 5 de mayo de 1945.

roBleDo rojas, Manuel P.

Nació en Monterrey, N. L., el 10 de diciembre de 1901. Estudió 
en el Colegio Militar y se incorporó al Ejército Constituciona-
lista en 1914. En 1920, acompañó a Venustiano Carranza hasta 
Tlaxcalantongo, en su huida a Veracruz. Participó después en la 
campaña antidelahuertista, en 1923, lo que le valió obtener su 
ascenso a capitán. En 1927, durante la contienda contra Arnulfo 
R. Gómez, se le expidió despacho de Capitán primero y, por su 
participación en las operaciones contra el escobarismo de 1929, 
obtuvo el grado de Mayor. El mismo año, se le comisionó a la 
enseñanza en las escuelas de tropa, con sede en Guadalajara, 
Jal., y, en 1938, figuró como Subjefe del Estado Mayor del Gral. 
Juan Andrew Almazán. Se trasladó a la capital de la República y 
fue propuesto como agregado militar en Moscú, Rusia, cargo 
que desempeñó de 1946 a 1948, con el grado de Coronel. A su 
retorno, recibió el mando del 25º Regimiento de Artillería y, en 
1952, la promoción a General brigadier. En 1953, llegó a Mon-

órdenes del Gral. Vicente Rojas. No se tienen datos en torno 
a su fecha de ingreso pero, en el año de 1914, figuraba como 
alto jefe zapatista. Se rumora que, en 1920, cuando el Gral. 
Gildardo Magaña, en tránsito a la ciudad de México acampó 
en el campamento del Gral. Feliciano Polanco, el Gral. Eve-
rardo González enterado de esto y con la idea de que Magaña 
se iba a rendir o a refugiarse en la ciudad de México, manda al 
Gral. Rivero para que lo detenga, pero éste avisó a Magaña, 
por lo cual cuando llega ya no lo encuentra; se rumora aún 
más que el propio Rivero fue el que guio a Magaña a la ciu-
dad de México. Everardo González no comprobó nada, pero 
de ese hecho nació la desconfianza hacia Rivero. En 1920, 
tomó parte en la Unificación Revolucionaria. En 1922, se 
afirma que el Rivero, el día de su cumpleaños, invitó y enve-
nenó al Gral. González, por mandato de Magaña. No se 
cuenta con datos sobre el lugar y la fecha de su muerte.

riveros, Felipe

Nació en Mocorito, Sin., el 5 de febrero de 1880. Fue presidente 
del Club Antirreeleccionista de Angostura, constituido el 6 de 
enero de 1910, ante la presencia de Francisco I. Madero, de 
quien fue amigo personal. Más tarde, se levantó en armas, alcan-
zando el grado de General. El 26 de marzo de 1912, el Gober-
nador José Rentería tuvo que huir de Culiacán, obligado por el 
movimiento revolucionario encabezado por Justo Tirado, por lo 
que el Lic. Carlos C. Echeverría, presidente del Supremo Tribu-
nal de Justicia, nombró a Riveros Gobernador interino. El 10 de 
abril siguiente, tomó el cargo, en el que permaneció pocos días. 
El 2 de julio, se entregó el gobierno del estado al Dr. Ruperto L. 
Paliza, quien se encargó de vigilar las elecciones para goberna-
dor. Los comicios tuvieron lugar el primer domingo del mes, 
siendo el triunfo para Riveros, debido a que era apoyado por el 
ingeniero Manuel Bonilla, Secretario de Comunicaciones de 
Madero. Durante su administración, fue exterminado el zapatis-
mo en Sinaloa, entidad que después del estado de Morelos, se 
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representante del Cuartel General Constitucionalista en el 
valle de México y firmó, al lado de Álvaro Obregón, los Tra-
tados de Teoloyucan, el día 13 del mismo mes. Ocupada la 
capital por las tropas constitucionalistas, el 16 de agosto ocu-
pó el puesto de Gobernador interino del Distrito Federal, 
cargo que desempeñó hasta el 21 de septiembre, en que lo 
sustituyó el Gral. Heriberto Jara. Se le nombró Director de 
Obras Públicas, el 9 de agosto de 1915. Diputado al Congre-
so de la Unión en la XXVII Legislatura por el XII distrito en 
Salvatierra, Gto. Fungió como General en Jefe de la División 
del Sur, con base en el puerto de Acapulco, Gro. En 1920, 
figuró como candidato a la presidencia de la República, pos-
tulado por el Partido Nacional Republicano, también llamado 
Partido Católico, contrario a la candidatura del Gral. Álvaro 
Obregón. Murió en la ciudad de México, el 20 de agosto de 
1928.

roBles morales, Serafín Maximiliano

Nació en Jonacatepec, Mor., el 12 de octubre de 1883. Ascendió 
hasta el cargo de General. Hijo del Lic. Pedro Robles y de Geor-
gina Morales. Hizo sus primeros estudios en la escuela pública de 
su pueblo natal; al terminarlos, trabajó en algunas casas comercia-
les y, después, en los ingenios azucareros de Tenango y Santa 
Clara. A pesar de que Serafín Maximiliano Robles no tenía pro-
blemas económicos, siempre le preocupó la situación en que esta-
ban los campesinos de las haciendas; de ahí que se incorporara a 
la revolución, el 31 de enero de 1912, a las órdenes del Gral. Fran-
cisco Mendoza Palma, en el pueblo de Tepexco, Pue., lugar don-
de Mendoza tenía su campamento. Por su intachable conducta, 
Robles fue incorporado a la escolta personal del Gral. Emiliano 
Zapata, para que lo auxiliara en el despacho de la secretaría parti-
cular, en donde pasaron por sus manos tanto fuertes cantidades 
de dinero, como órdenes de gran trascendencia para la Revolu-
ción. Serafín M. Robles acompañó al Dr. Guillermo Gaona Sala-
zar para llevar a Zapata una carta del Dr. Francisco Vázquez 

terrey, N. L., adscrito a la 7ª Zona Militar. Murió en Matamo-
ros, Tamps., el 8 de enero de 1956.

roBles DomíngueZ, Alfredo

Nació en Guanajuato, Gto., el 31 de julio de 1876. Realizó 
sus estudios primarios en la escuela del profesor Pruneda, los 
secundarios en la Escuela Nacional Preparatoria y las carreras 
de ingeniería y arquitectura en la ciudad de México, especia-
lizándose en Estados Unidos. Se le consideró un precursor de 
la aviación nacional e internacional, porque publicó un folleto 
titulado Tratado sobre locomoción aérea, y construyó un 
avión que voló en la actual plaza de Orizaba, Ver. En 1908, 
construyó un edificio en el Distrito Federal, en el que se lle-
varon a cabo las sesiones del Partido Democrático, del Club 
Reyista 1910 y del Partido Nacionalista Democrático, al cual 
representó en la Convención Antirreeleccionista de 1910; 
allí, fungió como vicepresidente de la mesa directiva. A su 
iniciativa se debió la transformación de la fisonomía capitali-
na y dirigió la construcción de los edificios La Palestina, ubi-
cado en 5 de Mayo y Bolívar, y La Mexicana, localizado en la 
esquina de 5 de Mayo y Alcaicería. De filiación maderista, fue 
jefe de las fuerzas del Ejército Libertador en la ciudad de 
México, nombramiento otorgado por el propio Francisco I. 
Madero. Realizó una activa labor subversiva contra el régi-
men de Porfirio Díaz, en 1910 y 1911. Entre los agentes que 
comisionó para levantar en armas al país en 1910 estuvo Cán-
dido Navarro, quien fomentó el movimiento armado made-
rista en Guanajuato. A la muerte de Madero, se unió al cons-
titucionalismo y, durante 1913 y 1914, encabezó la 
insurrección organizada contra Huerta en la capital de la Re-
pública, como encargado de repartir la propaganda revolu-
cionaria que circulaba clandestinamente. Cuando se rindió el 
Ejército federal, participó como negociador por parte del 
constitucionalismo y, durante el gobierno interino de Fran-
cisco Carvajal, se le nombró, el 3 de agosto de 1914, 
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de la filosofía zapatista, dejó plasmados sus testimonios en un 
sinnúmero de artículos que publicaron los más importantes dia-
rios de la capital de la República, entre algunos de ellos, El Uni-
versal, La Prensa, Novedades, El Hombre Libre, El País, México 
Nuevo y El Campesino, órgano oficial del Frente Zapatista de la 
República. Artículos periodísticos que por su descripción, veraci-
dad y sencillez, llevaron el merecido título de “Crónicas de la re-
volución agraria del sur”. El Gral. Robles, tras penosa enferme-
dad, falleció en la ciudad de México, el 28 de mayo de 1955; sus 
restos fueron inhumados en el panteón civil de la ciudad de 
Cuautla.

roBles rosas, Manuel Natividad

Nació en la ciudad de Guanajuato, Gto., en 1877. Militar y po-
lítico. De filiación zapatista, llegó al grado de general de brigada 
en esta facción revolucionaria. Posteriormente, fue administra-
dor de la Sociedad Puertos Libres. Murió en la ciudad de Méxi-
co, en 1939.

roBles viramontes, José Isabel

Nació en Jalpa, Zac., el 26 de diciembre de 1891, aunque algu-
nos autores apuntan que habría sido en Xalapa, Ver. Hijo de 
Isabel M. Robles y de Rafaela Viramontes. Después de estudiar 
la primaria, se inscribió en el Seminario de Zacatecas, el cual 
abandonó en 1909, para reunirse con su familia en la ciudad de 
Torreón, Coah. Allí se desempeñó como rayador en las hacien-
das de Tebas y Palmira, a la vez que atendía la escuela de esta 
última. A pesar de sus simpatías hacia el maderismo, no partici-
pó en el movimiento armado de 1910. Al tener lugar el golpe de 
Estado del Gral. Victoriano Huerta, en 1913, se levantó en ar-
mas en San Juan de Guadalupe, Dgo. Se unió a Venustiano 
Carranza en un ataque a Torreón, Coah., sin lograr apoderarse 
de la plaza. Continuó sus acciones en esa región. Se incorporó a 
las fuerzas de Francisco Villa que marchaban a Torreón, siendo 

Gómez, invitándolo a reconocer el gobierno de la usurpación 
huertista. Esa carta estaba fechada en la ciudad de México el 15 
de marzo de 1913. En agosto de 1914, Robles fue seleccionado 
como Secretario particular; al designarse Tlaltizapán como asien-
to del Cuartel General de la Revolución del sur, Robles, por órde-
nes de Zapata, asumió la jefatura del Departamento de Guerra, 
sin perjuicio de seguir llevando la secretaría particular. El Gral. 
Serafín M. Robles, por riguroso escalafón, llegó a ocupar el gra-
do de General brigadier; el Gral. Zapata tuvo por él gran estima-
ción y, en algunas ocasiones, le llegó a dar a conocer sus ideas 
respecto a la reorganización de la industria azucarera en Morelos. 
Cuando el carrancismo se apoderó de las principales ciudades de 
la entidad morelense, Robles fue un eficaz colaborador del Gral. 
Zapata pero, por motivos de salud, tuvo que dejar la secretaría 
particular y retirarse a un campamento que había en San Marcos 
Actopan, Pue., donde fue atendido del padecimiento que le aque-
jaba; por eso, al ocurrir la tragedia de Chinameca del 10 de abril 
de 1919, el Gral. Robles no se encontraba al lado de Emiliano 
Zapata. Al triunfo del movimiento de Agua Prieta, en 1920, Ro-
bles quedó incorporado a la Primera División con las Fuerzas Za-
patistas que mandaba el Gral. Genovevo de la O, en la que per-
maneció, hasta diciembre del mismo año, en que causó baja por 
haber desaparecido la primera reserva del ejército. Serafín M. Ro-
bles, como casi todos los generales y miembros del Ejército del 
Sur, al ser dados de baja, padecieron grandes miserias. Robles 
pudo obtener un modesto empleo de mecanógrafo primero en la 
Secretaría de Industria y Comercio y, después, en la Secretaría de 
Agricultura. Fue uno de los fundadores del Frente Zapatista; en 
el Comité Directivo Nacional, ocupó el cargo de Oficial Mayor y 
la Secretaría de Organización. Durante la administración del Lic. 
Miguel Alemán, y por gestiones que hizo el Comité Directivo 
Nacional del Frente Zapatista, el Gral. Robles reingresó al Ejérci-
to y quedó a disposición de la Dirección General de Personal de 
la Secretaría de Guerra. Esto facilitó a Robles que pudiera dedicar 
mayor tiempo al Frente Zapatista. El Gral. Robles, testigo pre-
sencial de diferentes hechos de armas y gran conocedor 
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los ataques de carrancistas y villistas. Sus tropas desertaron y fue 
completamente derrotado en las acciones de Palomas y Cárde-
nas, S. L. P. Se rindió a los constitucionalistas; se le reconoció su 
grado y comisionó para combatir a los rebeldes felicistas en el 
estado de Oaxaca. Se unió al Gral. Guillermo Meixueiro, junto 
con 800 hombres. Cayó prisionero y fue fusilado, en la ciudad 
de Oaxaca el 2 de abril de 1917.

roDrígueZ añorve, Enrique

Oriundo del estado de Guerrero, donde nació en 1889. Hijo de 
Nicolás Rodríguez y de Maximina Añorve. En 1911, se integró 
a la lucha revolucionaria con el Ejército Libertador del Sur como 
Jefe de la Brigada Costa Chica. El Gral. Emiliano Zapata le con-
firió el grado de General de brigada en 1917. En 1924, fue Jefe 
del Regimiento Regional de Caballería y, al año siguiente, soli-
citó licencia ilimitada en el ejército. 

roDrígueZ Berlanga, Federico

Nació el 4 de julio de 1886, en Ciudad Porfirio Díaz (hoy Pie-
dras Negras), Coah. Sus padres fueron Othón Berlanga y Jose-
fina Rodríguez. Contrajo matrimonio con Amelia de la Peña, el 
año de 1911, en Saltillo; con ella tuvo un hijo, Rodolfo. Cursó 
hasta el tercer año de la educación primaria en su lugar de naci-
miento. En la misma población, trabajó como mecánico en los 
talleres del ferrocarril, antes de ingresar a las fuerzas revolucio-
narias. Se incorporó, el 7 de mayo de 1913, a las tropas consti-
tucionalistas del Gral. Cesáreo Castro, quien le otorgó el grado 
de Subteniente. Desde entonces, alcanzaría dentro del ejército 
los grados siguientes: Teniente, Capitán segundo y Capitán pri-
mero, durante el mismo año de 1913, mayor y Teniente Coro-
nel, en 1914; coronel, en 1915; general brigadier, en 1920, y 
General de brigada, el año de 1924. Entre 1914 y 1915, sirvió 
en el Segundo Regimiento Libres del Norte, a las órdenes del 
Tte. Cor. Francisco Sánchez Herrera. De 1915 a 1917, prestó 

de los primeros integrantes de la División del Norte. Participó 
en la ocupación de ese lugar, el 15 de octubre de 1913. Al eva-
cuar esta plaza, por órdenes de Villa, frustró la llegada de refuer-
zos federales por Saltillo, Coah. En su vigilancia sobre el ferro-
carril Coahuila-Pacífico, ocupó las poblaciones coahuilenses de 
General Cepeda y Parras. Se encontraba en la primera de éstas, 
a finales del mes de octubre, cuando fue atacado por Benjamín 
Argumedo al frente de una columna de dos mil hombres y cin-
co cañones. En retirada estratégica, abandonó la plaza y llegó a 
la hacienda de Guadalupe; salió de ésta rumbo a Parras y, des-
pués, a la serranía, evitando que los efectivos de Argumedo re-
forzaran las guarniciones de Chihuahua y Ciudad Juárez, ocu-
padas por Villa en noviembre de 1913. Estableció su cuartel 
general en Picardías, Dgo. Al saber de un nuevo ataque sobre 
Torreón, marchó hacia Gómez Palacio, Dgo., a donde llegó el 
26 de marzo de 1914, acompañado únicamente por su escolta y 
un grupo de 40 hombres. El día 29 siguiente, se lanzó sobre 
Torreón con tal ímpetu, que penetró hasta la alameda y se apo-
deró de dos cuarteles, uno de los cuales funcionaba como hos-
pital de los federales. En esta acción resultó herido. Participó en 
la toma de San Pedro de las Colonias, Coah., el día 13 de abril. 
Tras vencer una débil resistencia de los federales, ocupó la ciu-
dad de Saltillo, Coah., el 20 de mayo de 1914. Con los demás 
jefes de la División del Norte, marchó sobre Zacatecas, contra-
viniendo las órdenes de Venustiano Carranza, pero no participó 
en la batalla definitiva del 23 de junio. Tomó parte en las confe-
rencias de Torreón, con el fin de evitar la ruptura entre Villa y 
Carranza y firmó el Pacto del 8 de julio. Influyó para que Villa 
no fusilara a Álvaro Obregón, a quien acompañó hasta ponerlo 
a salvo. Asistió con Villa a las pláticas que éste sostuvo con la 
llamada Comisión Pacificadora. Durante la Convención de 
Aguascalientes, fue designado Secretario de Guerra y Marina 
del gobierno emanado de ésta. El 15 de enero de 1915, presidió 
la Asamblea de la Convención, en los momentos en que Villa 
trataba de imponerse sobre Eulalio Gutiérrez. Al otro día, aban-
donó la ciudad de México junto con el presidente Gutiérrez, por 
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En 1916, combatió contra los zapatistas Domingo Arenas, Eve-
rardo González y Vicente Rojas, entre otros, en la entidad pobla-
na. Batalló contra fuerzas zapatistas en el Estado de México y 
Morelos. En 1918, se incorporó como alumno a la Escuela Ele-
mental de Artillería y, desde este mismo año hasta 1919, ingresó 
a la Academia del Estado Mayor. En 1924, se dirigió de Puerto 
México, Ver., a Villahermosa, Tab., para unirse a la 1ª Columna 
de la División del Sureste, que operó en este estado contra las 
fuerzas de delahuertismo. Comandó una sección de cañones de 
montaña de 70 mm, con la que combatió en San José del Car-
men y Paso del Rosario y sostuvo escaramuzas en el Puente de 
Mecatepec y Huimanguillo, Tab.; participó, además, en la toma 
de las plazas de Huimanguillo, Cárdenas y Villahermosa, del 
mismo estado. Ese mismo año, ascendió a Mayor Táctico de Ar-
tillería. Permaneció en la corporación de jefes y oficiales y otras 
direcciones de la misma secretaría. Recibió cuatro condecoracio-
nes de perseverancia, en 1936, 1940, 1942 y 1945 y una de la 
Academia del Estado Mayor, en 1941. Alcanzó el grado de Ge-
neral Brigadier, en 1947. Murió el 26 de mayo de 1981.

roDrígueZ caBo, José

Nacido en San Luis Potosí. Coronel durante la campaña consti-
tucionalista. Ingeniero de profesión. Alcanzó, posteriormente, 
el grado de General. Propietario de la hacienda El Limón, ubi-
cada en la Huasteca. El 25 de marzo de 1913, fue acusado por 
Jacobo Valdez, ante las autoridades, de tener armas escondidas 
en una hacienda de su propiedad llamada Las Palomas, situada 
en Villa de Guerrero donde, en unión de varias personas que 
reunió Ramón Zamora, pretendía levantarse contra el gobierno 
usurpador de Victoriano Huerta; las autoridades ordenaron, el 
18 de abril de ese año, un cateo a su casa, pero no encontraron 
nada que lo comprometiera. Permaneció alzado en la Huasteca 
con Fulgencio y Francisco Santos, así como con Manuel Lárra-
ga. El 11 de junio de 1913, ayudó a Fulgencio y Francisco San-
tos, Manuel Santos Alonso, Manuel Lárraga, Braulio y Gabriel 

sus servicios en la Brigada Carabineros de Nuevo León, a las 
órdenes del Gral. Porfirio G. González; también, participó en el 
Batallón Ramón Corona. Entre 1917 y 1920, estuvo al mando 
del 35º Batallón. Ese último año, participó en las operaciones 
militares efectuadas contra Venustiano Carranza en Rinconada, 
Ver. En 1921, fue designado Jefe de Operaciones Militares en el 
estado de Puebla. Durante 1924, estuvo al mando de dos briga-
das de infantería y de la 10ª Brigada de caballería. Entre 1925 y 
1926, estuvo al mando de la 37ª jefatura de operaciones milita-
res, con sede en Acapulco, Gro. Durante un breve periodo, fue 
responsable de la guarnición del puerto de Veracruz. De 1926 a 
1929, se le encargó la 14ª Jefatura de Operaciones Militares, 
con cuartel en Mérida, Yuc.; al año siguiente, en la 13ª, con 
cuartel general en Aguascalientes. En 1931, se le asignó a la 26ª 
Jefatura de Operaciones Militares, con sede en Oaxaca; en 1933, 
fe enviado a la 29ª, con cuartel general en Villahermosa, Tab., y, 
en 1934, a la 27ª, con sede en San Jerónimo, Oax. Entre 1936 
y 1937, se desmepeñó como Jefe del Departamento de Infante-
ría. De 1938 a 1942, actuó como comandante de la guarnición 
de Piedras Negras y, de 1943 a 1944, como agregado a la co-
mandancia de la 6ª Zona Militar, con residencia también en 
Piedras Negras. Murió el 5 de agosto de 1944.

roDrígueZ Blanquel, Martín

Nació el 10 de julio de 1890, en la ciudad de México. Hijo de 
José Rodríguez y Fortunata Blanquel. Realizó todos sus estudios 
en la capital de la República, en donde ingresó a la Escuela Nacio-
nal Preparatoria. Se dedicó al comercio antes de formar parte del 
Ejército, al que se afilió, el 25 de febrero de 1915, con el grado de 
Capitán segundo. Este año participó en las siguientes acciones de 
armas: salió al encuentro de las fuerzas convencionistas que aban-
donaban la ciudad de Toluca, Estado de México; en las inmedia-
ciones de Querétaro; combatió contra las mismas fuerzas en Ix-
miquilpan y Actopan, Hgo.; participó en el desalojo de las fuerzas 
zapatistas en Cholula, Huejotzingo, Los Frailes y Atlixco, Pue. 



892  |  Diccionario De generales De la revolución Diccionario De generales De la revolución  |  893

roDrígueZ De la Fuente, Jesús

Nació el 2 de mayo de 1893, en Villa de Nadadores, Coah. Es-
tudió en la Escuela Benito Juárez y, luego, en el Ateneo Juan 
Antonio de la Fuente, de Saltillo, del que egresó en junio de 
1911. Más tarde, ingresó a la Facultad Nacional de Jurispruden-
cia, titulándose de abogado el 3 de julio de 1916. Varias veces 
fue miembro de la directiva de la Sociedad de Alumnos del Ate-
neo Fuente. Administrador de la revista Iris (de la que fue direc-
tor Aarón Sáenz); del semanario El Sol (que publicó junto con 
Francisco P. Berlanga) y de El Coahuilense que dirigió el más 
tarde Diputado constituyente, Ernesto Meade Fierro. Aunque 
se opuso siempre a la actitud reeleccionista del Gral. Porfirio 
Díaz, no participó directamente en la revolución maderista. Se 
incorporó al ejército el 10 de julio de 1915, en el Cuerpo del 
Ejército de Oriente, donde figuró con el grado de coronel, asi-
milado como Oficial Mayor de la secretaría particular del Gral. 
Pablo González y, a partir del 5 de julio de 1916, como su Se-
cretario particular. El 10 de abril de 1917, fue designado Secre-
tario General de gobierno del estado de Puebla, bajo el régimen 
del divisionario Cesáreo Castro Villarreal y, verificadas las elec-
ciones en esa entidad, pasó en la misma calidad y funciones al 
estado de Querétaro, cuya Constitución local se encuentra fir-
mada por él, de acuerdo con las atribuciones de su cargo. En 
1918, fue designado Jefe de la oficina jurídica del Ayuntamiento 
de la ciudad de México y resultó electo Diputado por el Cuarto 
Distrito electoral de Coahuila al Congreso de la Unión, para el 
periodo 1918-1920. En este año, fungió como Secretario Gene-
ral del Distrito Federal y, después, como Oficial Mayor de la 
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. En 1922, reingre-
só al servicio militar, dentro del ramo de justicia y se le concedió 
el grado de General Brigadier. Posteriormente, desempeñó los 
siguientes cargos: Presidente municipal de Tacubaya (1923); 
abogado consultor de la Compañía Telefónica Mexicana (1924-
1935); también fue abogado consultor de la Secretaría de Agri-
cultura (1946 y 1948) y del Departamento de Salubridad 

Romero, a tomar Tampamolón, donde derrotaron completa-
mente a una facción huertista que se encontraba posesionada del 
lugar; éstos dejaron algunas armas, 12 muertos, municiones y 
caballos. Estuvo también en los ataques a Las Palmas, Taninul, 
La Herradura y El Consuelo. El 29 de julio de 1913, combatió 
en El Consuelo, al Cor. Enrique Pérez y a Raymundo Vargas 
Huerta, haciéndolos huir a Villa de Guerrero, donde permane-
cieron algunos días. Durante estos ataques, operaron a su lado, 
el Cor. José Benignos y el Gral. Daniel Cerecedo. Después de la 
muerte de Pedro Antonio de los Santos, su hermano Samuel 
tuvo la intención de atacar la plaza de Tancanhuitz, por lo que 
Rodríguez convino en auxiliarlo en caso de que se decidiera. El 
11 de octubre de 1913, encabezó el ataque al tren 402 que hacía 
el viaje Tampico-Rascón; en la estación de Celis, mandó que se 
bajara toda la correspondencia; obligó a los pasajeros a trasladar-
se a otro carro, mientras ellos se llevaban el tren a la estación 
Coco; allí intentaron quemar un convoy, pero ante la proximi-
dad de la fuerza federal, encabezada por el Cap. Arturo G. Bal-
buena, emprendieron la huida rumbo al noroeste de Tampico. 
El 10 de noviembre de ese año, el juzgado de San Luis Potosí 
ordenó su aprehensión. En 1914, formó parte del gabinete del 
presidente Eulalio Gutiérrez, ocupando la cartera de 
Comunicaciones.

roDrígueZ De la cruZ, Enrique

Nació en Ometepec, Gro., aunque también se le señala oriun-
do de Igualapa, en la misma entidad. Fue un General zapatis-
ta. Participó en el movimiento maderista y, posteriormente, se 
adhirió al zapatismo. Fue el cabecilla que más hostilizó a 
Ometepec. Murió en el camino de Iguala a Quetzalapa, el 1 
de febrero de 1931.
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las Cruces, Santa Bárbara, San Luis del Cordero, San Pedro 
del Gallo y El Rodeo, Dgo., en 1913, y en la toma de Monte-
rrey, N. L., en 1914. En 1918, tomó parte en la campaña con-
tra los zapatistas en el estado de Morelos. De 1921 a 1926, 
estuvo comisionado con el Gobernador del Distrito Federal; 
de 1938 a 1940, fungió como Primer Vocal Propietario del 
Consejo de Guerra y, en 1940, fue presidente propietario del 
Consejo de Guerra de la plaza de Culiacán, Sin. En 1938, as-
cendió a General brigadier y, más tarde, alcanzó el grado de 
General de brigada. Retirado del servicio de las armas desde 
1961 por tener la edad límite. Murió el 29 de enero de 1979.

roDrígueZ rivera, Cristóbal

Nacido en Michoacán, en 1881. Estudió en el Seminario de 
Morelia. En la ciudad de México, ingresó en el H. Colegio 
Militar, en el año de 1901. Ascendió hasta convertirse en Ge-
neral de brigada. Teniente en el arma de artillería; sirvió poste-
riormente en los regimientos de Artillería Montada y en los 
Almacenes de Artillería. En el antiguo Ejército federal llegó a 
tener el grado de Capitán. Solicitó y obtuvo su licencia absolu-
ta para separarse del instituto armado. Ya como civil, volvió a 
su pueblo natal y empezó a tomar parte en las conspiraciones 
contra Porfirio Díaz. Se unió al movimiento maderista con los 
revolucionarios del estado de Hidalgo y, después de la Decena 
Trágica, se unió a las fuerzas del Gral. Gertrudis G. Sánchez 
para combatir la dictadura de Huerta. Ya con el grado de Te-
niente Coronel, comandó el Batallón Zapadores, de la Brigada 
del Gral. Joaquín Amaro. Cuando el Gral. Sánchez cayó pri-
sionero y fue fusilado, se incorporó a las fuerzas del Gral. Eli-
zondo, hasta la separación de este militar. Desempeñó diversas 
comisiones en Morelos y Guerrero, así como en Querétaro, 
Aguascalientes y Jalisco. Autor de las obras Sobre la brecha, 
Banderilla de fuego, La rebelión cristera y La Iglesia católica, 
Cristeros contra cristianos y Yanquilandia bárbara. Fue direc-
tor del periódico anticlerical La Voz de Juárez.

Pública (1941); Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento del 
Distrito Federal y, al mismo tiempo, consejero de la Dirección 
de Pensiones Civiles en representación del Departamento del D. 
F. (1932-1935); Jefe del Departamento Jurídico del Gobierno 
de Nuevo León y, más tarde, Tesorero General del mismo; Se-
cretario General del gobierno de Coahuila (1948); jefe del de-
partamento de pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; Consejero de la Dirección de Pensiones Civiles (1953-
1959) y subdirector de la dirección de pensiones militares 
(1955). Además, formó parte de la Asociación Nacional de Abo-
gados. Murió en la ciudad de México, en 1967.

roDrígueZ lópeZ, Othoniel

Nació en la ciudad de Zaragoza, Coah., el 26 de octubre de 
1894. Hijo de Pablo Rodríguez y Luz López. Estuvo casado 
con María Guadalupe Fierro. En 1910, se incorporó como sol-
dado a la Revolución maderista, bajo las órdenes del Gral. Je-
sús Santos, con quien ascendió a Cabo. En 1911, ingresó como 
Sargento segundo a las fuerzas irregulares del estado de 
Coahuila y permaneció combatiendo con dichas fuerzas, hasta 
1912, año en el que obtuvo los grados de sargento primero y 
Subteniente. En 1913, tras el cuartelazo huertista, se afilió a la 
revolución constitucionalista en el escuadrón Gremio Ferroca-
rrilero (formado por órdenes del Gral. Pablo González) con el 
que combatió, hasta 1915, con los grados sucesivos de Capitán 
segundo (1913), Mayor (1914) y Coronel (1915). En este últi-
mo año, fue hecho prisionero y, al recuperar su libertad, mili-
tó, sucesivamente, a las órdenes de los siguientes generales: Il-
defonso V. Vázquez (1915), Maclovio Herrera (1915), Pablo 
González (1915) y Miguel M. Acosta (1916). Posteriormente, 
fue Jefe de la Primera Brigada Regionales de Tepeaca, del Es-
cuadrón Escolta, del Estado Mayor de la Brigada Nueve (1916-
1918) y del 44º Regimiento de Caballería (1918). Participó en 
los siguientes combates: Sierra de Jimulco, Picardías, Pozo de 
Calvo, Norias y Mieleras, todos ellos en Coahuila, en 1912; en 
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3 de noviembre. Al mando del 53º Batallón, emprendió una 
campaña contra los yaquis, desde el 20 de diciembre de 1915 al 
3 de diciembre de 1917; participó en los combates de Las Ba-
rras, 23 de febrero de 1916, y Bacatete, del 27 de julio de ese 
año. Cuando se iniciaron los conflictos entre el gobierno del 
estado y el presidente Venustiano Carranza, permaneció fiel al 
Gobernador De la Huerta y secundó el Plan de Agua Prieta, 
promulgado el 23 de abril de 1920. En mayo siguiente, recibió 
el grado de General Brigadier. Durante la presidencia provisio-
nal de Adolfo de la Huerta, se desempeñó como Jefe de las 
Guardias Presidenciales y comandó una columna de expedición 
al territorio de Baja California, con el objeto de someter al Co-
ronel carrancista Esteban Cantú. Tras la pacificación de la re-
gión, el 21 de septiembre de ese año se le concedió la Jefatura de 
Operaciones Militares en el distrito norte de aquel territorio y 
combatió, en Santo Domingo, a un movimiento de separatistas. 
Durante 1922, estuvo a cargo de las jefaturas de operaciones en 
el los estados de Nayarit y Sinaloa. El año siguiente, fue comisio-
nado a la 11ª Jefatura de Operaciones Militares en San Jeróni-
mo, Oax., y participó en la campaña del Istmo de Tehuantepec. 
Jefe del Departamento de Caballería de la Secretaría de Guerra 
y del Departamento de Estado Mayor. El presidente de la Repú-
blica, Gral. Álvaro Obregón, lo nombró Gobernador y Coman-
dante de la 2ª Jefatura de Operaciones Militares en el territorio 
de Baja California. Durante su mandato, favoreció la adminis-
tración pública; fomentó el desarrollo de las industrias textil, si-
derúrgica, marítima, cervecera, jabonera, algodonera y vinícola, 
entre otras; promovió las inversiones, el turismo, el comercio 
mercantil, la aviación y la educación; apoyó al municipio libre; 
descentralizó la propiedad privada e impulsó el aprovechamien-
to de los terrenos baldíos; mejoró puertos y vías de comunica-
ción; construyó obras de defensa contra accidentes geológicos y 
meteorológicos y apoyó la agricultura; creó la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje; estableció el salario mínimo para el bracero; 
obligó a empresarios extranjeros a contratar un 50 por ciento de 
mano de obra mexicana en sus compañías; organizó gremios, 

roDrígueZ luján, Abelardo L.

Nació en San José de Guaymas, Son., el 12 de mayo de 1889. 
Hijo de Nicolás Rodríguez y de Petra Luján Luján. Cursó sus 
estudios primarios en Nogales. Antes de adherirse al movimien-
to encabezado por Francisco I. Madero contra el gobierno de 
Porfirio Díaz, trabajó como mecánico, minero y ferrocarrilero; 
estudió inglés y cooperativismo por correspondencia; posterior-
mente, emigró a Estados Unidos. Desde allí simpatizó con los 
postulados de los hermanos Flores Magón, líderes del Partido 
Liberal Mexicano y, en 1910, realizó una intensa campaña de 
propaganda en favor del antirreeleccionismo. Luego del cuarte-
lazo del Gral. Victoriano Huerta contra Madero, en febrero de 
1913, regresó a México y se unió al Ejército Constitucionalista. 
Se dio de alta el 15 de marzo de ese año, con el grado de Tenien-
te de Infantería en el 45º Batallón de Sonora, a las órdenes del 
Cor. Francisco R. Manzo y participó en los combates de La 
Bomba, municipio de Empalme, el 24 de agosto, y en Los Mo-
chis, Sin., el 24 del siguiente mes. Por su desempeño en ambas 
contiendas, ascendió a Capitán segundo. El 10 de octubre del 
mismo año, participó en la toma de la Villa de Sinaloa, Sin., y, 
más tarde, en varios combates al lado del Cor. Benjamín Hill, 
incluso en la toma de Culiacán, Sin.; obtuvo el grado de Capitán 
primero, el 17 de julio de 1914. Paralelamente al desempeño de 
sus actividades militares, estudió topografía, defensa y táctica. 
Ascendió a Mayor y, en 1915, nuevamente bajo las órdenes del 
Gral. Hill, luchó contra las fuerzas zapatistas en la ciudad de 
México (Churubusco); participó en Guanajuato con el Gral. Ál-
varo Obregón, en las batallas de Celaya contra las tropas del 
Gral. Francisco Villa, en abril; peleó en Trinidad, donde fue 
promovido a Teniente Coronel y permaneció en campaña hasta 
que los constitucionalistas derrotaron a los villistas en la plaza de 
León, donde resultó herido. En ese mismo año, intervino en las 
acciones de guerra siguientes: ataque y toma de la plaza de 
Aguascalientes, 10 de julio; toma de la ciudad de Saltillo, Coah., 
5 de septiembre, y defensa de Agua Prieta, del 15 al 
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educativas, agrarias, laborales y sobre vías de comunicación. En 
el área de las finanzas apoyó y creó compañías industriales, co-
merciales y de servicios. Al concluir su mandato, el 30 de no-
viembre de 1934, se dedicó a administrar sus negocios. En 
1935, con Aarón Sáenz y Agustín Olachea, fundó la Compañía 
Minera Mexicana La Soledad y Anexas, S. A. y, en 1937, las 
Bodegas de Santo Tomás. En 1940, la Secretaría de la Defensa 
Nacional lo reconoció como Veterano de la Revolución en el 
segundo periodo y se le otorgó la condecoración al Mérito Re-
volucionario. Un año después, el Gral. Manuel Ávila Camacho, 
Presidente de la República, le asignó la oficina de Coordinación 
y Fomento de la Producción. En 1943, al declararle el estado de 
guerra entre México y los países del Eje, abandonó su cargo para 
ocupar la Jefatura de Operaciones Militares de la Región del 
Golfo. El 15 de septiembre de ese año, tomó posesión de la gu-
bernatura del estado; durante su régimen favoreció al magiste-
rio, expidió las leyes sobre Crédito Magisterial y Cuota de De-
función y mejoró el nivel académico de los maestros de la región. 
Al término de su primer año administrativo, en materia educa-
tiva, había creado 77 escuelas superiores y 18 elementales, más 
la biblioteca y museo del estado. Fundó la Compañía de Made-
ras Papanoa; realizó obras de irrigación en los municipios, cons-
truyó varias presas, tales como la Álvaro Obregón, en el río Ya-
qui; Los Mozcales, en el río Mayo; Santa Teresa, en el distrito de 
Altar y la presa Abelardo Rodríguez Luján; terminó la carretera 
Internacional; continuó la vía férrea Sonora-Baja California y 
erigió el hospital civil. Durante su gobierno, se inició la edifica-
ción del palacio municipal y del asilo para ancianos Aída S. de 
Rodríguez; formó el Padrón Comparativo de Bienes Inmuebles 
entre Catastro y Tesorería; estimuló la iniciativa privada y fundó 
la universidad del estado. El 30 de octubre de 1945, a través del 
Código Civil, otorgó a la mujer igualdad jurídica respecto del 
hombre. También apoyó la industria pesquera: en 1946, estable-
ció el Instituto de Pesca del Pacífico y la Unión de Armadores de 
la Industria Pesquera del Pacífico. El 15 de abril de 1948, se re-
tiró de la gubernatura. Dos años después, fue declarado 

sindicatos y cooperativas; aplicó el artículo 33 de la Constitu-
ción a varios grupos de orientales e implantó medidas para dete-
ner el flujo de inmigrantes asiáticos. Con su hermano Fernando 
Rodríguez, fundó el Banco del Pacífico y creó la Industria Jabo-
nera del Pacífico. En 1926, estableció las escuelas Industrial de 
Mexicali y Normal. En 1928, por acuerdo presidencial, se le 
otorgó el grado de General de División. Un año después, com-
batió en el estado a la rebelión escobarista o renovadora, por la 
cual se desconocía al gobierno de Emilio Portes Gil. Más tarde, 
creó la Compañía Aeronáutica y de Transporte, que se disolvió 
al poco tiempo. A fines de 1929, viajó a Europa para estudiar 
aeronáutica, técnicas industriales y sistemas de alojamiento para 
unidades de tropa. Un año después, regresó a México y quedó a 
disponibilidad en la plaza de Ensenada, B. C. Allí continuó su 
carrera empresarial en la rama de hoteles, casinos e hipódromos. 
El presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, lo nombró 
Subsecretario de Guerra y Marina; en enero de 1932, se hizo 
cargo de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo y, en 
agosto siguientem se le nombró Secretario de Guerra y Marina. 
Luego de la renuncia de Ortiz Rubio, fungió como Presidente 
sustituto desde el 4 de septiembre de 1932. Bajo su administra-
ción cambió el nombre de la Secretaría de Industria, Comercio 
y Trabajo por el de Economía Nacional y decretó una ley sobre 
monopolios. En 1933, reformó el artículo 83 de la Constitu-
ción, en el cual estipuló la no reelección para Presidente consti-
tucional, interino, sustituto o provisional; fundó el Banco Hipo-
tecario Urbano y de Obras Públicas; expropió el predio La 
Bombilla en la ciudad de México y lo convirtió en parque públi-
co; decretó la Ley de Beneficencia Privada; estableció el salario 
mínimo y el Departamento Agrario en sustitución de la Comi-
sión Nacional Agraria; expidió el Código Agrario y la Ley del 
Servicio Civil, que mejoró las condiciones laborales de los buró-
cratas; fundó la institución de crédito denominada Nacional Fi-
nanciera y también Petróleos de México (Petromex). En el últi-
mo año de su gobierno, adoptó el plan sexenal elaborado por el 
Partido Nacional Revolucionario (pnr), que incluía reformas 
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Rodríguez, el 16 de abril de 1911, fecha en que dicho coronel 
tomó la plaza de Tetecala, que había sido evacuada por las fuer-
zas rurales de Gil Villegas. Lucha contra Madero, Huerta y Ca-
rranza. Fue asesinado el 12 de diciembre de 1921, en el barrio 
del Calvario en Cuernavaca, por un sobrino del Gral. Genovevo 
de la O.

roDrígueZ, Dolores

Nació en Coatepec de las Bateas, Estado de México. General 
zapatista. Ingresó a la revolución en el mes de febrero de 1913, 
bajo las órdenes directas del Gral. Genovevo de la O. Sus ope-
raciones militares las realizó en el Distrito Federal, en los esta-
dos de México, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Combate contra 
los gobiernos de Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. 
En 1920, al llevarse a cabo la Unificación Nacional Revolucio-
naria, ingresa al Ejército Nacional. Estando comisionado en la 
construcción de la carretera de Santiago Tianguistenco a Coa-
tepec fue asesinado, no se sabe la fecha de este suceso.

roDrígueZ, Epifanio

Nació en Apipilulco, municipio de Cocula, Jal. En 1911, se 
incorporó con el grado de Cabo primero a las fuerzas del 
Gral. Ambrosio Figueroa, que secundaron el movimiento re-
volucionario maderista. Combatió a los federales en diferentes 
tiroteos y escaramuzas hasta alcanzar el triunfo, el 14 de 
mayo, con la toma de la ciudad de Iguala, que dejó un saldo 
de 63 federales muertos. De 1911 a 1913, sirvió en el 55º 
Cuerpo Rural. En 1912, combatió contra Jesús H. Salgado, 
que había defeccionado de las filas maderistas, desconociendo 
al régimen de Madero y sumándose a la Revolución zapatista 
a principios de ese año. También peleó contra fuerzas zapatis-
tas, en varias poblaciones de los estados de Morelos y Guerre-
ro, así como en Santa Ana, Pue. En 1913, recibió los grados 
de Mayor y Teniente Coronel y participó con las fuerzas del 

Benemérito de su ciudad natal. Durante las siguientes décadas se 
dedicó al área empresarial, abarcando las industrias pesada, de 
construcción, alimenticia, pesquera, bancaria, de seguros, hote-
lera, cinematográfica y teatral, entre otras. El 2 de febrero de 
1954, se le confirió la condecoración a la Perseverancia. En 
1961, se incorporó nuevamente a la administración pública 
como presidente de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca. 
Murió el 13 de febrero de 1967, en La Jolla, California. Autor 
de Notas de mi viaje a Rusia (1938) y Autobiografías (1962).

roDrígueZ, Alfredo

Nació en la ciudad de México, en 1885. En 1912, durante la 
administración maderista, se incorporó a los Cuerpos Rurales, 
con el grado de Capitán primero. Se opuso al gobierno del Gral. 
Victoriano Huerta uniéndose, en 1913, a las fuerzas del Gral. 
Lucio Blanco y, posteriormente, en la columna expedicionaria 
Hidalgo. Este año alcanzó el grado de Mayor. Durante 1914, 
perteneció al 95º Regimiento de Coahuila y al Estado Mayor del 
Gral. Pablo González. El mismo año, tomó parte en 12 acciones 
de armas en Nuevo León, Tampico, Tamps., Querétaro, Zacatil-
co, Tlax., Puebla y Pachuca, Hgo. En 1915, combatió en Villa de 
Juárez, San Rafael y Monterrey, N. L. Participó en la campaña de 
El Ébano, así como en el avance sobre la plaza de la ciudad de 
México. En combates y tiroteos en: Ometusco, Otumba, San 
Juan Teotihuacán, Tepexpan, Cerro Gordo, Venta de Carpio, 
San Cristóbal Ecatepec, Gran Canal y Guadalupe Hidalgo, en el 
Estado de México y Distrito Federal. Así como en la toma de la 
ciudad de México, en julio del mismo año. Delegado a la Con-
vención de Aguascalientes en representación del Gral. Pablo 
González. Alcanzó el grado de general brigadier.

roDrígueZ, Conrado

Nació en Miacatlán, Mor. Llegó a ser General Brigadier. Se in-
corpora a las fuerzas revolucionarias del Cor. Casimiro 
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roDrígueZ, Guillermo

Nació en Atlautla, Estado de México. General zapatista. In-
gresó a la revolución, en el mes de abril de 1911, bajo las órde-
nes del Gral. Emiliano Zapata. Participa en el ataque y toma de 
las fábricas de hilados de Metepec, Pue. En 1913, con el grado 
de Capitán, operaba bajo las órdenes del Gral. Vicente Rojas. 
En 1914, por órdenes del cuartel general pasa a formar parte 
de las fuerzas del Gral. Everardo González, con quien, en 
1920, ingresa al Ejército Nacional. No se sabe la fecha de su 
separación, ni de su muerte.

roDrígueZ, José, alias El Ranchero

General zapatista. Su participación revolucionaria inicia en el 
mes de abril de 1911, con las fuerzas comandadas por Emilia-
no Zapata. Fue uno de los hombres que siempre estuvo junto 
al Caudillo del Sur. El día del asesinato de Zapata, éste lo había 
comisionado para que fuera por el rumbo de Santa Rita, a ve-
rificar la noticia de que tropas federales se acercaban a China-
meca; al regresar de este encargo, se enteró del asesinato de su 
jefe. Continuó en la lucha hasta 1920, año en el que ingresa al 
Ejército Nacional pasando, posteriormente, a la 1ª Reserva, de 
la que causa baja para formar parte de la colonia militar que se 
había solicitado en San Juan Chinameca. Las intrigas lo obli-
garon, en 1923, a formar parte de la revuelta encabezada por 
el Gral. Rómulo Figueroa (movimiento delahuertista). Al ter-
minar ésta, se radica en Tlaltizapán, dedicándose a los trabajos 
agrícolas, pero una enfermedad lo obligó a trasladar su resi-
dencia a la ciudad de Cuautla, en donde a pesar de las atencio-
nes médicas recibidas, fallece el 26 de noviembre de 1926. A 
iniciativa de sus amigos es enterrado en Tlaltizapan a un lado 
del monumento erigido a Zapata en ese lugar. 

Gral. Gertrudis G. Sánchez en el levantamiento al gobierno 
de Victoriano Huerta. En 1914, alcanzó los grados de Coro-
nel y de General brigadier; este último grado le fue reconoci-
do por Venustiano Carranza. Se sumó, en 1915, a las fuerzas 
del Gral. Silvestre G. Mariscal, en las que se contó entre los 
años de 1917 a 1918. El 20 de septiembre de 1915, tomó par-
te en la ocupación de Iguala. Combatió contra zapatistas y 
villistas en Michoacán, Estado de México y Guerrero, y con-
tra Gordiano Guzmán en Durango. Asimismo, formó tam-
bién parte de los siguientes cuerpos: la Brigada Epifanio Ro-
dríguez (1915-1916); la 5ª División del Noroeste (1916-1917) 
y las fuerzas del Gral. Fortunato Zuazua. Reconocido, en 
1941, como Veterano de la Revolución en el 1º y 2º periodos. 
Murió el 29 de noviembre de 1926.

roDrígueZ, Eutimio

Nació en el estado de Guerrero. General. Ingresó a la revolu-
ción, el 13 de marzo de 1911, bajo las órdenes del Gral. Felipe 
Neri. A la muerte de éste, acaecida el 21 de enero de 1914, pasa 
con sus fuerzas al ejército comandado por el Gral. Lorenzo Váz-
quez. Muere en combate el 4 de diciembre de 1918, aunque no 
se tienen datos del lugar donde sucedió este acontecimiento.

roDrígueZ, Gabino

Nació en la jurisdicción de Puruándiro, Mich. Capitán pri-
mero del Ejército constitucionalista, en octubre de 1914, de 
la Brigada Pantoja. Subalterno de J. Inés García Chávez. Vi-
llista y felicista. General de las fuerzas chavistas a la muerte de 
García Chávez (noviembre de 1918). Derrotado por la Defen-
sa Social de Purépero y la fuerza de Casimiro Leco. Murió en 
Llano Grande, municipio de Zacapu, en agosto de 1919.
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rojas péreZ, Máximo

Nació en Papalotla, Tlax., el 11 de mayo de 1881. Sus padres 
fueron Alejandro Rojas y Nicolasa Pérez. Se unió a la revolución 
maderista con las fuerzas de Juan Cuamatzi; aun antes de que 
estallara la rebelión, colaboró con este líder en la campaña políti-
ca antirreeleccionista, que realizó en 1910. Al morir Cuamatzi, 
continuó bajo las órdenes del Gral. Francisco García. El 16 de 
septiembre de 1912, tomó posesión como presidente municipal 
de Xicoténcatl y, con el cargo de Coronel, se levantó en armas 
contra Victoriano Huerta al año siguiente. Junto con algunos 
obreros, se refugió en Santa Rosa, Ver., y con el apoyo de Gabriel 
Gavira regresó a pelear en el estado. Formó parte del gobierno 
tlaxcalteca revolucionario establecido en las mesetas de La Ma-
lintzin, como Diputado presidente del Congreso. Este gobierno, 
al frente del cual estaba Pedro M. Morales, reconoció a Venustia-
no Carranza como cabeza del gobierno constitucionalista. Para 
diciembre de 1913, ya había desplazado a Morales del liderazgo 
revolucionario, pues Rojas era reconocido como jefe del movi-
miento constitucionalista en la entidad, manteniendo el carácter 
agrarista del mismo. Sus fuerzas, junto con las de Morales y As-
censión Tépal, se dividían en La Malinche en siete puntos, para 
poder apoyarse unas a otras: Tlalcospa, Cuacoscohtla, Tlaloca, 
Tzompango, Siete Canoas, Apach y Techachal. Hacia el 25 de 
abril de 1914, se encontraba negociando con el gobernador Ma-
nuel Cuéllar su unión al Ejército federal, para repeler la invasión 
norteamericana. El gobernador les ofrecía reconocer los grados 
de los jefes; mantenerlos al mando de sus fuerzas; reunirse en 
Puebla para recibir armas y parque y proporcionar un tren para 
partir a Veracruz. Los revolucionarios propusieron que la con-
centración fuera en Tlaxco o Calpulalpan. El día 28 siguiente, el 
Secretario de Gobernación ordenó perseguir a los hombres de 
Pánfilo Villegas, de los que formaba parte y, dos días más tarde, 
los rebeldes se negaron a aceptar la ley de amnistía. El 15 de 
mayo fueron vencidos en Zacatelco y perdió la vida Villegas. El 3 
de agosto de 1914, en San Damián Texoloc, varios 

roDrígueZ, Leonardo

Nació en San Pablo Hidalgo, municipio de Tlaltizapán, Mor. 
General zapatista. Inicia su participación revolucionaria en el 
mes de mayo de 1911, en el ejército de su hermano, el Gral. 
Marcelino Rodríguez, con quien realiza su carrera militar. Fue 
asesinado en Amayuca, en su entidad de nacimiento, el 2 de 
abril de 1918.

roDrígueZ, Marcelino

Nació en San Pablo Hidalgo, municipio de Tlaltizapán, Mor. 
General zapatista. Se enlista al movimiento revolucionario, 
desde mayo de 1911, bajo las órdenes del Gral. Francisco Men-
doza. Participa en la toma de la ciudad de Cuautla. Después de 
ser jefe de la escolta del Gral. Mendoza, ya como coronel, or-
ganiza su propio ejército. El 13 de agosto de 1914, es nombra-
do General Brigadier, ascenso otorgado directamente por 
Emiliano Zapata. Actuó con sus fuerzas entre los límites de los 
estados de Morelos y Puebla, desde la Barranca del Muerto a 
Zacualpan de Amilpas por Atlixco, Hapanalan, Almeca y Coa-
yuca, Pue. Se distinguió su accionar militar principalmente en 
la época en que el estado de Morelos fue atacado por las fuer-
zas de Victoriano Huerta, Juvencio Robles, Aureliano Blan-
quet y Arnaldo Casso López. También luchó contra las tropas 
constitucionalistas, comandadas por Francisco Cossío Robelo 
y Francisco de P. Mariel. Murió en combate en San Felipe 
Coapexco, Pue., el 2 de agosto de 1917.

roDrígueZ, Pablo S.

Nació en el estado de Coahuila. Se incorporó a la revolución cons-
titucionalista y llegó a obtener el grado de General de brigada, con 
antigüedad reconocida desde el 13 de mayo de 1925. Jefe de ope-
raciones militares en Nayarit y comandante de la 19ª zona militar. 
Murió el 18 de octubre de 1934, en la ciudad de México.
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Veracruz, donde se estableció el gobierno federal. En la Conven-
ción, el movimiento revolucionario del estado sufrió una nueva 
escisión: Domingo Arenas y Morales se unieron a ella y Rojas se 
mantuvo al lado del constitucionalismo, a través de un pacto de 
solidaridad que firmó el 7 de noviembre de 1914. Este mismo 
mes, se le ordenó establecer su destacamento en Panzacola bajo 
las órdenes del Gral. Alejo G. González, nuevo gobernador y 
comandante militar de la zona. Los arenistas se apropiaron de la 
mayor parte de los recursos militares y por ello tuvo que reple-
garse a la hacienda de San Diego Buenavista, para formar una 
nueva agrupación que se llamó Leales de Tlaxcala. También tuvo 
que marchar hacia Puebla para probar su lealtad, pues su posición 
no había sido del todo clara durante la división de las fuerzas re-
volucionarias y sólo la definió cerca de un mes después de ocurri-
da ésta. El 12 de noviembre, tras la defección de Arenas en favor 
del zapatismo, Rojas se unió a él en su marcha hacia Panzacola, 
hacia donde se llevaron todos los recursos materiales. Aunque se 
aseguró de que Arenas lo mantenía en calidad de prisionero, su 
posterior y pronta liberación fue sospechosa para muchos. De ahí 
que Rojas, no obstante su nueva adhesión al constitucionalismo, 
tuviera que demostrar la sinceridad de su militancia. Enfrentó a 
sus antiguos compañeros de lucha, con los que compartía inquie-
tudes agraristas. Así, el 20 de septiembre de 1915, al mando de 
60 hombres, desalojó de Tlaxco a las fuerzas zapatistas comanda-
das por Arenas y Trinidad Sánchez. Con Porfirio del Castillo y el 
apoyo de los constitucionalistas, logró controlar el estado duran-
te 1915, actuando como jefe militar a partir del mes de mayo, y 
Del Castillo como gobernador. En septiembre decretó una ley de 
amnistía que tuvo un éxito parcial. Para el año siguiente, fue uno 
de los generales que invitaron a Arenas a rendirse en condiciones 
bastante ventajosas, lo cual se logró finalmente en diciembre, no 
como rendición sino como “unificación” de fuerzas revoluciona-
rias. Sostuvo en su estado una importante política agrarista bajo 
la protección del constitucionalismo. En 1917, se fundó el Parti-
do Liberal Constitucionalista Tlaxcalteca, con el objeto de lanzar 

grupos revolucionarios, con la mediación de Antonio Hidalgo, 
integraron el Ejército constitucionalista de Tlaxcala y reconocie-
ron la jefatura de Rojas; ya como jefe ocupó, la capital de Tlaxca-
la, el día 21, tras rendirse los huertistas, pues el día 16 anterior, 
recibió del gobierno de Carranza nombramiento de Jefe de las 
armas en el estado y dinero para ayudar a sus fuerzas. Ese mismo 
día, como comandante constitucionalista del estado, declaró 
disueltos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que fun-
cionaron durante el gobierno usurpador. Durante el mes de sep-
tiembre, los tlaxcaltecas presionaron e impidieron que Pablo 
González impusiera en el gobierno del estado a un miembro de 
su Estado Mayor, antiguo cahuantzista. González tuvo que 
aceptar, ante el temor de que se rompiera el pacto con el consti-
tucionalismo, cuando era inminente el enfrentamiento con Emi-
liano Zapata, pese a que no simpatizaba con el carácter agrarista 
y popular de la organización revolucionaria tlaxcalteca. Esta ani-
madversión se manifestó cuando González se negó a reconocer 
los grados de los oficiales revolucionarios de Tlaxcala, salvo en el 
caso de Rojas, a quien se le ratificó el de General Brigadier. A las 
11:00 horas del 7 de septiembre de 1914, se le hizo entrega a 
Rojas del cargo de Gobernador provisional y Comandante mili-
tar del estado, el cual ocupó sólo dos meses, hasta el 25 de no-
viembre. Durante su gobierno, incautó fincas urbanas y rurales 
de los funcionarios huertistas y de los dirigentes de la Liga de 
Agricultores. Nombró interventores para las haciendas y las cus-
todió militarmente, evitando así robos y destrucción, aseguran-
do su actividad y un ingreso para su gobierno. Sin embargo, no 
controlaba a todos los líderes revolucionarios del estado y algu-
nos de ellos llevaron a cabo repartos agrarios y venganzas perso-
nales, no sólo contra haciendas, sino también entre rancheros y 
pequeños propietarios. El 15 de octubre, asistió a la Convención 
Revolucionaria en representación del gobierno tlaxcalteca, pero 
ya no pudo trasladarse a Aguascalientes, en su lugar designó a 
Pedro M. Morales, por tener que atender dificultades de orden 
militar en el estado. Cuando Carranza desconoció a la Soberana 
Convención, lo escoltó en su viaje a Puebla, camino al puerto de 
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dido por los carrancistas por el rumbo de Sultepec, habiéndo-
sele dispersado la tropa.

rojas, José C., alias Rojitas

Nació Atzompa, municipio de Sultepec, Estado de México. Ge-
neral. Inicia su participación en la revolución maderista, el 23 de 
abril de 1911, en el movimiento encabezado por Félix Sandoval y 
Daniel Ascencio. Al triunfar este movimiento, se retiró a la vida 
privada para integrarse, posteriormente, a la revolución zapatista, 
dirigida por Genaro Basabe en la región de Azcapotzalco, Gro., 
pero este grupo pronto se rindió a las fuerzas federales. Rojas se 
dirige entonces hacia el Estado de México. En Malinalco, se ad-
hiere a las fuerzas del Gral. Genovevo de la O, con quien perma-
nece hasta el final de la lucha revolucionaria. En 1920, ingresa al 
Ejército Nacional. En 1939, durante la campaña presidencial que 
llevaban a cabo Manuel Ávila Camacho y Juan Andrew Almazán, 
Rojas fue partidario de este último, por quien trabajó intensa-
mente en el Estado de México, siendo asesinado por este hecho, 
ese mismo año, en el Santo Desierto, jurisdicción de 
Tenancingo.

rojas, Rafael

Nació en Los Reyes, Cholula, Pue., el 26 de marzo de 1886, 
aunque algunas fuentes mencionan Tlaxcala como su lugar de 
nacimiento. Estudió en la Escuela Normal del Estado y en el Co-
legio del Estado, recibiéndose de tenedor de libros. En 1910, fue 
antirreeleccionista y apoyó a Francisco I. Madero. Hacia 1913, 
secundó el constitucionalismo, peleando en Atoyatempan contra 
tropas huertistas. Estuvo a cargo de la Brigada Regional Cholula, 
ostentando el grado de Coronel. Diputado federal a las XXVII y 
XXVIII legislaturas; Jefe de la 4ª Brigada de la 2ª División de 
Oriente, en 1920; el mismo año, apoyó el Plan de Agua Prieta, 
por lo que al triunfo del levantamiento contra Carranza, fue as-
cendido a General brigadier y nombrado gobernador provisional 

su candidatura para gobernador, postulación que se hizo en 
1918. Ganó las elecciones y tomó posesión del cargo el 31 de 
mayo de 1918, permaneciendo en él hasta el 14 de enero de 
1921. Durante su gestión, se continuó de manera sistemática con 
las dotaciones de tierras. Además, pudo sortear hábilmente la caí-
da y muerte del presidente Carranza, apoyando al movimiento 
de Agua Prieta de 23 de abril de 1920. El 10 de mayo de ese año, 
se trasladó a la capital poblana y puso su contingente a disposi-
ción del Gral. Reyes Márquez para desconocer a Carranza. Al 
concluir su periodo gubernamental, interrumpido en ocasiones 
para realizar actividades militares, volvió a incorporarse plena-
mente al servicio de las armas. Sus hombres reconocieron que los 
trataba bien. En 1923, durante la rebelión delahuertista, mantu-
vo su adhesión al gobierno de Álvaro Obregón. Murió en com-
bate en San Juan de los Llanos, Pue., el 22 de febrero de 1924.

rojas, Francisco

Nació en Jiutepec, Mor. General. Inició su carrera revoluciona-
ria en las fuerzas del Gral. Modesto Rangel en el año de 1913, 
y a la muerte de éste, acaecida el 3 de abril de 1916 en las in-
mediaciones de Tepoztlán en combate contra fuerzas carran-
cistas, se integra a las fuerzas del Gral. Gabriel Mariaca, con 
quien en el año de 1920 ingresa al Ejército Nacional, donde se 
da de baja para formar parte de la colonia militar que estable-
ció en los terrenos de la hacienda de Temixco. Posteriormente 
se retira de la colonia y se establece en el poblado de Xochite-
pec donde es nombrado receptor de rentas. Murió asesinado 
en dicho municipio en 1935. (avlg).

rojas, José

Estado de México. General de brigada zapatista del campa-
mento de San Bartolo, en 1916. Operó en el distrito de Tolu-
ca, a finales de 1914. Manifestó oposición al jefe del estado, 
Gral. Inocencio Quintanilla. En febrero de 1916, fue sorpren-
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su pueblo natal. Fue nombrado Inspector General de las 
Fuerzas de la 1ª División de Oriente por el Gral. Cándido 
Aguilar. El 20 de septiembre de 1914, sofocó el cuartelazo 
que dio en Xalapa, Ver., el Cor. Amador Manzo, reduciendo 
a prisión a 300 hombres. La Secretaría de Gobernación le 
otorgó el cargo de Comandante del 19º Cuerpo Rural. Fue 
Jefe del Regimiento Camerino Mendoza, de agosto de 1914 
a diciembre de 1915. Se desempeñó como representante a la 
Convención de Aguascalientes. Estuvo al mando de la 5ª Brigada 
de la División de Oriente, en defensa del Gobierno constituciona-
lista, enfrentándose a villistas y zapatistas. El 5 de enero de 1915, 
participó en el ataque y toma de la ciudad de Puebla. Entre febre-
ro y marzo de 1915, persiguió a Higinio Aguilar en Tehuacán, 
Pue., y participó en varios hechos de armas en Arroyo, y Martínez 
de la Torre, Ver., así como en la toma del Cerro del Capulín y es-
tación de Parque Morelos, bajo las órdenes de Pablo González. 
Fue Jefe de la Brigada Nicolás Bravo de las fuerzas del Gral. Div. 
Pablo González, del 21 de marzo de 1916 al 11 de diciembre del 
mismo año. Se dio de baja en el ejército el 3 de marzo de 1923. 
El grado de General brigadier conferido por la junta revoluciona-
ria de México, le fue ratificado por el Presidente de la República, 
el 5 de octubre de 1921. Se le otorgó el Voto de Confianza y 
Simpatía que la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión 
concedió a todos los generales, jefes y oficiales fieles al gobierno 
durante la rebelión delahuertista, de 1923.

romero, Juan de la Luz

Nacido en el estado de Guerrero. En 1911, se unió a la revolución 
maderista junto con Leónides y Canuto J. Neri. En mayo del mis-
mo año, participó en la toma de Chilpancingo. Alcanzó el grado 
de General brigadier. En abril de 1913, se adhirió a los llamados 
“Convenios de Chilpancingo”, en los que se comprometió a ini-
ciar la lucha, en el distrito de Bravos, que tenía como cabecera a 
Chilpancingo, contra la usurpación del Gral. Victoriano Huerta. 
Sin embargo, no pudo cumplir su cometido dado el poderío de 

de su entidad, del 8 de mayo al 16 de junio del mismo año. Alcan-
zó el grado de General de brigada. Murió asesinado en la hacien-
da de Atoyatempan, Atlixco, el 5 de septiembre de 1926.

rojas, Trinidad

Oriundo del estado de Tlaxcala. Perteneció a las fuerzas de 
Máximo Rojas, de 1913 a 1914, operando en la zona localizada 
entre Teziutlán, la Sierra de Puebla y La Malintzin, en las en-
tidades de Puebla y Tlaxcala. Alcanzó el grado de General. El 
8 de enero de 1914, el gobierno giró a las distintas prefecturas 
políticas del estado orden de aprehensión contra él y Arturo 
Serrano, pues ambos realizaban juntos sus actividades. 

rojas, Trinidad J.

Nació en Chalco, Estado de México, en 1894. General brigadier. 
En 1909, fue vocal de la mesa directiva del Centro Antirreeleccio-
nista. Formó y fue presidente del Club Político Benito Juárez in-
tegrado, entre otros, por Roque Estrada y Paulino y Rafael Mar-
tínez. Formó después 18 clubes políticos en el Distrito Federal, 
con 20 mil obreros. Pasó después al sur, donde conservó en con-
tinuo movimiento a los clubes políticos. Se levantó con gente ar-
mada por él y autorizado por la junta revolucionaria, en noviem-
bre de 1910. Entre noviembre de ese año y mayo del siguiente, 
participó en las tomas de las plazas de Ozumba, Amecameca, Su-
chitepec, fábricas de San Rafael, Tenango del Aire, Tlalmanalco, 
Ayapango, Miraflores, Chalco, Ayotzingo, Ixtapaluca y Ayotla. 
Fue jefe de armas en Chalco, en 1911, y jefe del Batallón Ameca-
meca de las fuerzas rebeldes maderistas. Al conocer la noticia so-
bre la muerte de Madero, se lanzó de nuevo a la revolución con su 
gente y combatió en los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz. 
Fue comandante del Tercer Cuerpo Insurgente, de mayo de 1911 
a marzo de 1913. En junio de 1914, se incorporó a la 1ª División 
de Oriente y combatió la usurpación huertista. Más tarde, 
fue jefe de armas en Xalapa, Ver., así como en Apam, Hgo., y 
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las batallas de Conejos, Dgo., y Bachimba, Chih., en 1912. En 
febrero de 1913, participó en la Decena Trágica al mando de una 
batería de alumnos del Colegio Militar. Ese mismo año ascendió 
a General brigadier de artillería permanente. En 1914, fue comi-
sionado en Francia y, a su regreso, combatió a los constituciona-
listas en Coahuila. Al renunciar Victoriano Huerta a la presiden-
cia se retiró a la vida privada.

ruelas, Miguel

Nació en la ciudad de Zacatecas, Zac., en 1869. Ingresó en el 
Colegio Militar en 1883. En 1902, impartió clases de fortifica-
ción a los oficiales de la Escuela de Tiro. Dirigió la Escuela Mi-
litar de Aspirantes de 1905 a 1911, además de dar cátedra de 
geografía, telegrafía, fortificación de campaña y táctica general. 
Secretario de Inspección General de Cuerpos Rurales de la Fe-
deración, en 1912, durante el gobierno interino de De la Barra 
y el constitucional de Madero. En 1913, tras la Decena Trágica, 
alcanzó el grado de General brigadier. Sirvió en la Secretaría de 
Gobernación y en la de Guerra y Marina. Presidente de la Junta 
Superior de Instrucción y Educación Militar. El Gral. Victoria-
no Huerta lo designó Comandante militar y Gobernador provi-
sional de Aguascalientes a principios de 1914, cargo que desem-
peñó hasta julio de ese año. Como tal, disolvió el Ayuntamiento 
de la capital del estado y restringió la circulación de las armas de 
fuego, así como la comercialización de aceites y lubricantes.

ruiZ córDova, Fausto

Nacido en Chiapas. Hijo de Pánfilo G. Ruiz, hacendado de la 
zona de Chiapa de Corzo. El 2 de diciembre de 1914, al lado de 
otros jóvenes finqueros de Chiapa, Tuxtla y el valle de La Frailes-
ca, firmó el Acta de Canguí, por la cual se rebelaron contra la in-
tervención en Chiapas del Ejército Constitucionalista. Bajo las 
órdenes de uno de sus parientes, Tiburcio Fernández Ruiz, se 
sumó a la Brigada Libre de Chiapas. Participó en el ataque a Villa 

las fuerzas federales en la zona, por lo que se trasladó a Dos Ca-
minos para luchar al lado del Gral. Julián Blanco.

romero, Teodomiro

Su zona de acción fue el estado de Oaxaca. A principios de 1912, 
contaba con el grado de Mayor en las fuerzas rebeldes al maderis-
mo que comandaba Manuel Oseguera en la zona de la Cañada. 
En mayo de 1913, junto con sus compañeros de armas, se entre-
vistó con algunos comisionados del gobierno para negociar un 
cese de las hostilidades, debido a la caída del gobierno maderista. 
A diferencia de sus camaradas, que se integraron al Ejército Fede-
ral, se vinculó al zapatismo a través del Ing. Ángel Barrios. Tras 
ser asesinado Manuel Oseguera por el gobierno, pasó a encabezar 
sus fuerzas. Mantuvo relación con el Jefe de las Fuerzas Defenso-
ras del Estado y decretada la soberanía, se le designó jefe de la 
División de la Cañada, con el grado de General. En los siguientes 
años de la década, se mantuvo resistiendo a los carrancistas, pose-
sionado de su zona de influencia y ostentando una triple filiación 
soberanista, zapatista y felicista. Fue contrario a los acuerdos de 
Guillermo Meixueiro con Pablo González, efectuados a fines de 
1919. Apoyó la postura de la División Sierra Juárez, contenida en 
el manifiesto del 5 de febrero de 1920. Se unió al obregonismo. 
Firmó el manifiesto oaxaqueño que desconocía a los poderes de la 
Unión, en diciembre de 1923.

ruBio y navarrete, Guillermo

Nació en la ciudad de Querétaro, Qro., en 1877. Fue alumno del 
Colegio Militar, donde obtuvo el grado de Teniente de Artillería. 
En 1901, como Capitán segundo de Artillería Permanente, com-
batió la rebelión de los indios mayas. En 1904, ascendió a capitán 
primero; en 1909 fue Mayor de artillería y, en 1912, durante el 
gobierno de Francisco I. Madero, teniente Coronel de Artillería. 
Este último año combatió al Ejército Libertador del Sur. Recibió 
mención especial por su actitud contra los rebeldes orozquistas en 
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momento, la ciudad estaba desprotegida, pues Corral y sus mil 
hombres perseguían mapaches por el valle de La Frailesca. El go-
bernador Villanueva defendió la guarnición militar, la que resistió 
mientras los rebeldes saqueaban comercios y quemaban el Palacio 
Municipal. Al no poder cerrar los mapaches los caminos, los re-
fuerzos constitucionalistas lograron desalojarlos esa misma no-
che. Wulfrano Aguilar perdió el mando por haber dedicado su 
atención al saqueo y no a consolidar el poder en la plaza. Fernán-
dez Ruiz ordenó un segundo ataque a Tuxtla, el 29 de junio, con 
una fuerza de 1,600 hombres, comandados, entre otros, por 
Fausto Ruiz. A principios de 1918, Fausto Ruiz recibió órdenes 
de trasladarse con su regimiento a la zona fría del estado, donde 
operaba el Gral. Pineda, para unir fuerzas. Los carrancistas pre-
tendieron cortarles el paso en la Laguna de Chamula, del depto. 
de Comitán, pero fueron puestos en fuga a las pocas horas de 
combate. Ruiz participó en los combates de la finca Hierba Bue-
na, la plaza de Pinola, La Concordia, donde exterminaron a la 
guarnición carrancista, y Villa Flores. El 19 de febrero de 1920, la 
comisión de paz autorizada por el Gral. Alejo González llegó a la 
finca La Escalera, en donde comunicó a Ruiz sus intenciones. El 
11 de marzo siguiente, Ruiz escribió a Laureano Pineda dando 
cuenta del fracaso de las negociaciones, que atribuía a la inflexibi-
lidad de Carranza. Se extrañaba del movimiento de tropas federa-
les en el Istmo de Tehuantepec, en apoyo a la candidatura de Vi-
llanueva, lo que hacía peligrar el armisticio convenido. Pineda 
reiteró su disposición a negociar. En mayo, los mapaches de Faus-
to Ruiz se pusieron a la cabeza de la rebelión en Tapachula y la 
costa entera. Se entregaron a un saqueo selectivo, dirigido princi-
palmente contra comerciantes de origen chino, exigiendo contri-
buciones forzosas. Al mismo tiempo, algunos oficiales del anti-
guo ejército porfirista, que seguían en relación con Félix Díaz, 
entraron desde Guatemala para ponerse a las órdenes de los rebel-
des, principalmente del Dr. Rivero, Jefe del Estado Mayor de 
Ruiz. Su arribo coincidió con la llegada intempestiva de tropas 
federales al mando del Gral. Cosío Róbelo. Ruiz se vio obligado 
a regresar a Tuxtla y mientras conferenciaba con su primo Tiburcio 

Flores el 8 del mismo mes, en el cual se derrotó a las fuerzas ca-
rrancistas, haciéndoles varios prisioneros. El grupo rebelde se di-
rigió entonces a Cintalapa, localidad que tomaron. El mismo día, 
decidieron retirarse a las montañas Chihuahua, deteniéndose en 
la finca Berlín, propiedad del padre de Fausto Ruiz. Luego de 
reaprovisionarse en el lugar, el grupo partió para atacar la Villa de 
Suchiapa, Ribera de Cupía y las fincas El Naranjo y Santo Do-
mingo. En esta última, los rebeldes decidieron fraccionarse en 
guerrillas, táctica que mantendrían hasta principios de la década 
de 1920, cuando tornaron a la paz. Para 1916, era uno de los 
principales comandantes mapaches bajo el mando de su primo 
Tiburcio Fernández. En ese año, el gobierno de Venustiano Ca-
rranza trató de llegar a un acuerdo con los mapaches: nombró 
gobernador interino al Cor. Pablo Villanueva y sustituyó al Jefe 
de Operaciones Militares, Gral. Jesús Agustín Castro, por el Gral. 
Blas Corral. El gobernador Villanueva nombró, como miembros 
de su gabinete, a personajes ligados al mapachismo, incluso al her-
mano de Fausto Ruiz, Humberto Consuelo Ruiz, al que se le dio 
el segundo cargo en importancia del estado: la Secretaría General 
de Gobierno. Se detuvieron los abusos de los militares constitu-
cionalistas contra la élite del estado y se acordó un armisticio. Sin 
embargo, como el caudillo Fernández se sentía muy fuerte, exigió 
la salida de todas las tropas carrancistas del territorio del estado y 
la celebración inmediata de elecciones para conformar un gobier-
no compuesto sólo por chiapanecos. Ante esta posición, Villanue-
va ya no pudo negociar. Poco antes de concluir el armisticio, un 
jefe mapache, Tirso Castañón, atacó San Cristóbal y el gober-
nador Villanueva ordenó al Gral. Corral reiniciar operaciones mi-
litares. Humberto Consuelo Ruiz renunció de inmediato. Por lo 
mismo, la guerra civil chiapaneca se recrudeció en 1917. Fausto 
Ruiz participó en el sitio del cerro de Nambiyihuac del 25 al 28 
de enero, donde masacraron a las fuerzas del coronel constitucio-
nalista Ramón Millán, en el rumbo de Villa Flores. El 5 de ju-
nio, un destacamento de 500 hombres al mando de Fausto Ruiz 
y Wulfrano Aguilar fue mandado por Fernández Ruiz en la lí-
nea del Ferrocarril Panamericano para tomar Tuxtla. En ese 
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que arribaron al estado en septiembre de ese año, con el fin de 
recobrar la soberanía de Chiapas. Los rebeldes formaron con esa 
fecha la Brigada Libre de Chiapas y Ruiz recibió el nombramiento 
de Capitán primero. En ese mes de diciembre de 1914, participó 
en las siguientes acciones de guerra: ocupación de la plaza de La 
Concordia, ataque y toma de la plaza de Villa Flores, toma de la 
plaza de Cintalapa, combate en la finca Hoja Blanca, depto. de 
Tuxtla, y ocupación del pueblo de Suchiapa. En enero de 1915, 
tomó parte en el ataque a la plaza de Villa Flores y en el combate 
en la finca San Juan de la Rivera, depto. de Chiapa, antes de asu-
mir el cargo de Mayor en el mes de mayo. En agosto, participó en 
la toma de las plazas de Soyaló, y de Socoltenango y en el combate 
en la hacienda Santa Ana, Depto. de La Libertad. El 20 de no-
viembre del mismo año, infringió una derrota a las fuerzas consti-
tucionalistas en la finca Guadalupe, de la Ribera de Canguí. Para 
enero de 1916, cuando era Gobernador del estado el Gral. Blas 
Corral, ocupó la fábrica La Providencia; en mayo, fue ascendido al 
grado de Teniente Coronel. Algunas de las acciones de guerra en 
que tomó parte en 1917, durante la gubernatura del Cor. Pablo 
Villanueva fueron: el combate y derrota al enemigo en el cerro de 
Nambiyihuac, del 28 de enero, la toma de la plaza de Nuevo Chia-
pilla, del 18 de abril, los ataques a Tuxtla Gutiérrez, del 5 de junio 
y 29 de julio, y la toma de la plaza de la hacienda La Mesilla del 
valle de Cintalapa, llevada a cabo el 15 de noviembre. Los hechos 
armados más importantes en que participó, en el año de 1918, 
fueron el ataque a Villa Flores, el 1 de febrero, el ataque y toma de 
la villa de Acala, depto. de Chiapa, del 20 de febrero, además del 
combate y triunfo contra los constitucionalistas en la hacienda La 
Providencia, depto. de Chiapa, del 10 de abril. El 15 de enero de 
1918, el Gral. Tiburcio Fernández Ruiz ascendió al grado de Ge-
neral Brigadier en el Departamento de Chilón a Fausto Ruiz, 
Agustín Castillo, Héctor Macías, Eleazar Muñoz, Alberto Pineda 
y Francisco Ruiz. Fernández Ruiz asumió el grado de General de 
División y la Brigada Libre de Chiapas recibió el nombre de Divi-
sión Libre de Chiapas. En 1919, combatió en el ataque a la Esta-
ción Arriaga, depto. de Tonalá (10 de mayo) y en el ataque y toma 

Fernández, tratando de evitar la llegada de más tropas federales, 
los coroneles felicistas Sámano y Sotomayor amenazaron incen-
diar Tapachula si el comercio local no pagaba una recompensa de 
200 mil pesos. Fausto Ruiz fue confirmado comandante del So-
conusco y resguardó la frontera con 800 ex carrancistas de los 
batallones 30 y 31, al mando del Gral. Vicente González. En ju-
lio, fue ascendido a General de División y se hizo cargo de la Je-
fatura de Operaciones en Tuxtla Gutiérrez. Al mes siguiente, se 
puso al frente de la 1ª Brigada de la División Libre de Chiapas. El 
14 de octubre se le concedió licencia ilimitada. En abril de 1921, 
desde Chiapa de Corzo, el presidente del Comité Particular Eje-
cutivo se quejaba del despotismo de muchos militares ajenos a 
Chiapas, que eran impuestos por el gobierno central. Solicitó que 
el jefe de operaciones militares fuese chiapaneco y propuso a Ruiz. 
Apoyaron la solicitud vecinos de la Estación Arriaga, Cupía y 
Amatal, Ribera de Canguí. Hacia 1922, el movimiento mapache 
se escindió temporalmente. Los hermanos Ruiz crearon un gru-
po opositor, el Partido Revolucionario Chiapaneco, presidido por 
el Gral. Fausto Ruiz e integrado por sus hermanos Sóstenes, 
Amado y Francisco. Ruiz fue excluido de sus cargos por diferen-
cias con Tiburcio Fernández y lanzó un manifiesto desde su finca 
Berlín, donde se quejaba de intrigas en su contra y se declaraba 
leal a Obregón y al ministro de Gobernación, Plutarco Elías Ca-
lles. Durante 1924, se siguió juicio contra Ruiz en Oaxaca, acu-
sado de rebelión, y se ordenó su aprehensión. En septiembre lo-
gró cruzar la frontera, refugiándose en territorio guatemalteco.

ruiZ córDova, Francisco

Natural de Chiapa de Corzo, Chis. Terrateniente. Hijo de Pánfilo 
G. Ruiz, propietario de la finca Berlín. Suscribió, el 2 de diciembre 
de 1914, al Acta de Canguí, documento por el cual, junto con 
otros jóvenes finqueros de Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez y 
La Frailesca, acordaban levantarse en armas a las órdenes del en-
tonces Cor. Tiburcio Fernández Ruiz, contra las fuerzas constitu-
cionalistas del gobernador y Gral. Jesús Agustín Castro, 
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Ruiz permaneció leal a Obregón. En mayo de 1924, Ruiz acusó a 
Bravo Izquierdo de ser el autor moral de su ruina y la de su fami-
lia, de haber apresado a su hermano por venganza personal y de 
haberse aliado al gobernador Fernández Ruiz, al que en ese en-
tonces calificaba como un tirano.

ruiZ núñeZ, José

Nació en Satevó, Chih. Hombre de confianza de Alberto Made-
ro, tío de Francisco I. Madero y dueño de la hacienda de Bustillos, 
donde Ruiz Núñez se desempeñaba como capataz. Comandó a 
los vaqueros de la hacienda, en 1910 y 1911, peleando a las órde-
nes de Pascual Orozco. Se habría unido a las fuerzas del entonces 
coronel Francisco Villa, junto a quien participó en la toma de 
Ciudad Juárez, en mayo de 1911. Al triunfo del movimiento en-
cabezado por Francisco I. Madero, abandonó las armas y trabajó 
como administrador de la Hacienda Tres Hermanos, ubicada en 
el municipio de Satevó. Tras el cuartelazo de Victoriano Huerta 
contra Francisco I. Madero, acaecido en febrero de 1913, reingre-
só en las filas de Francisco Villa, al mando de la Brigada Villa. 
Participó con éste en todas las campañas militares que se llevaron 
a cabo desde febrero de 1913 hasta julio de 1914, y estuvo presen-
te en la batalla de Zacatecas, del 23 de junio de 1914, con la que 
fue vencido el régimen huertista. Durante algún tiempo, intentó 
incorporar al estado de Michoacán entre los leales al villismo. Al 
escindirse el movimiento revolucionario durante la Convención 
Revolucionaria de Aguascalientes, en noviembre de 1914, se unió 
al Ejército Convencionista, donde obtuvo el grado de General. 
Participó en la batalla de Celaya, en abril de 1915, contra las fuer-
zas constitucionalistas al mando de Álvaro Obregón. De ahí mar-
chó a Sonora al frente de la Brigada Artalejo. El 9 de marzo de 
1916, tomó parte en el ataque a la población norteamericana de 
Columbus, Nuevo México. Después abandonó la causa villista y 
se fue a El Paso, Texas, en donde estableció su residencia.

de Soyatitán (20 de abril). En febrero de 1920, Fernández Ruiz y 
el ex constitucionalista Carlos A. Vidal, establecieron una alianza, 
secundando el movimiento obregonista; Vidal reconoció a Fer-
nández Ruiz como jefe del movimiento en el estado y se incorpo-
ró a las fuerzas de la División Libre de Chiapas. Ante el incremen-
to de las fuerzas rebeldes y el debilitamiento del régimen 
carrancista, el gobernador Alejo G. González se vio obligado a 
abandonar la ciudad de Tuxtla con las últimas fuerzas leales a Ca-
rranza, el 18 de mayo. Ese día, Ruiz ocupó al frente de cien hom-
bres la plaza de Tuxtla, ordenó sofocar el incendio que causaron 
los carrancistas en el Palacio de Urbino y despojó al enemigo de 
33 mil cartuchos de 30-30 especial y otros pertrechos. Ocupó la 
gubernatura de su entidad, del 18 de mayo al 12 de julio de 1920. 
Organizó su gobierno nombrando al Lic. Rafael Cal y Mayor 
como secretario general, y a José Castañón como oficial mayor. 
También formaron parte de su gobierno el Lic. Daniel Zepeda, el 
Dr. Francisco Rincón, el Dr. Ponciano Burguete, el Lic. Abraham 
López, el Lic. Jaime Coutiño, el Lic. José María Trujillo, el Lic. 
Ismael López, el Dr. Arturo Serrano, el Lic. José María Pascacio y 
el Lic. Amadeo Ruiz. A principios de junio, el presidente Adolfo 
de la Huerta lo ratificó como Gobernador interino, mientras Fer-
nández Ruiz recibía el nombramiento de jefe de operaciones mili-
tares en el estado. El día 30 siguiente respaldó, al lado de Carlos 
Vidal, Héctor Macías y Alberto Pineda, a Fernández Ruiz para la 
contienda electoral a efectuarse en octubre. En enero de 1921, 
regresó a residir a la finca Berlín. En marzo, recibió de Rafael Ma-
cal dinero para el movimiento que dio origen a la administración 
de Fernández Ruiz. Comisionado, en diciembre de 1923, por 
Donato Bravo Izquierdo, General de brigada y jefe de operaciones 
militares, para realizar servicios en la jefatura de operaciones de 
San Gerónimo, Oax., por temor a que se inmiscuyera en labores 
políticas en unión de su hermano Fausto. Ese mes pasó a la plaza 
de Arriaga, a efecto de intervenir en la rendición de los rebeldes 
delahuertistas, que se unieron contra el gobierno de Álvaro Obre-
gón. Este movimiento se había originado en Veracruz y fue secun-
dado por militares y políticos de Oaxaca y Tabasco, Fernández 
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5 de febrero y tomó parte en el asalto a la plaza de Puebla. Hacia 
enero de 1912 fungía como Jefe político del territorio de Tepic. 
Ante ataques políticos, Venustiano Carranza intercedió a su favor 
ante el presidente Madero, en carta que le envió el 18 de enero de 
1912, solicitando en su nombre una audiencia con el mandatario. 
En octubre de 1912, obtuvo su retiro después de 46 años de ser-
vicio. Solicitó regresar al servicio activo en febrero de 1913; el 
Gral. Victoriano Huerta lo aceptó y le otorgó el grado de General 
de división. En abril de 1914 luchó en la defensa de la plaza de San 
Pedro de las Colonias, lugar donde se habían concentrado las 
fuerzas huertistas después de su derrota en Torreón, causada por 
el Ejército de Francisco Villa. Posteriormente volvió a solicitar su 
retiro en agosto de 1914, petición que se le concedió hasta febrero 
de 1921. Se le atribuyen dos obras: Leyenda histórica del territorio 
de Tepic (1914) y Reminiscencias históricas (1926); además, se ha 
considerado que podría ser el autor de Los cuarenta y uno: novela 
crítico social, bajo el seudónimo de Eduardo A. Castrejón.

ruiZ, Raúl Gabriel

Nació en Huatusco, Ver., el 3 de marzo de 1886. Se levantó en 
armas a favor del maderismo, el 14 de junio de 1911, en Ato-
yac, Ver. Se le menciona como abogado y parte de las fuerzas 
de Gabriel Gavira, en 1911. Tras el triunfo revolucionario, pro-
testó contra el licenciamiento, mediante una carta dirigida al 
presidente interino De la Barra. En 1913, se incorporó a las 
filas de la División de Oriente al mando de Cándido Aguilar. 
En diciembre de ese año, en Axochiapan, Morelos, sublevó a 
un batallón y un regimiento de Gaudencio de la Llave y se 
puso a las órdenes de Emiliano Zapata. Hacia noviembre de 
1914, dominaba las tierras bajas de Santiago Tuxtla. Por la 
misma época, tuvo un paso rápido por el villismo y, posterior-
mente, se afilió al felicismo, militando con las tropas de Pedro 
Gabay. Se destaca como defensor del federalismo. Se adhirió al 
Plan de Agua Prieta, en 1920, y, en agosto del mismo año, 
repartió tierras en la hacienda de Tocuila. Obtuvo el grado de 

ruiZ, José Trinidad

Oriundo de Morelos. General. Era ministro protestante, quien 
oficiaba en el municipio de Tlaltizapán. Al surgir el movimiento 
revolucionario maderista encabezado por Zapata, se adhiere a él, 
en el mes de marzo de 1911, continuando en la lucha armada al 
rebelarse las fuerzas surianas contra el régimen del presidente Ma-
dero. Su firma se encuentra en el “Memorial” que las fuerzas su-
rianas suscribieron, el 26 de septiembre de 1911, en San Juan del 
Río, mediante el cual reconocen al Presidente interino Francisco 
León de la Barra y le solicitan, entre otras cosas, algunas medidas 
de carácter electoral y en torno a la destitución de autoridades a las 
que consideran contrarrevolucionarias. Se le menciona como el 
encargado, junto con Otilio Montaño, para terminar de dar for-
ma al Plan de Ayala, que se promulgó en el poblado de Ayoxustla, 
Puebla, contándose entre sus firmantes. Hacia finales de 1911, se 
le considera la fuerza dominante en el noroeste del Estado de 
México, hasta Ozumba. Al triunfo del cuartelazo huertista, hace 
arreglos con el régimen usurpador, aunque después se reincorpo-
ra al zapatismo cuando se declara la guerra contra el Primer Jefe, 
Venustiano Carranza. Junto a Benjamín Argumedo e Higinio 
Aguilar, antiguos orozquistas-huertistas, escribió a Zapata, el 10 
de diciembre de 1914, para felicitarlo por su “noble oposición” al 
constitucionalismo, al que consideran: “una obra macabra de la 
Casa Blanca para arrancar de nuestro querido suelo las riquezas”. 
Le propusieron atacar Veracruz, con el objetivo de desalojar a las 
tropas estadounidenses que ocupaban el puerto desde abril pasa-
do. Muere en un combate realizado en Texcoco, cerca de Otumba, 
Estado de México, el 25 de enero de 1915.

ruiZ montañeZ, Mariano

Coahuila. Su carrera militar la habría iniciado como soldado de 
caballería, el 11 de julio de 1857. Participó en la Guerra de los 
Tres Años y realizó campañas contra los franceses en Puebla, 
Tlaxcala e Hidalgo; también estuvo en la batalla de Saldariaga el 
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saaveDra Brito, Pedro

Nació en San Gaspar, municipio de Zumpahuacán, Estado 
de México, el 29 de junio de 1888. Hijo de Cayetano Saave-
dra y Antonia Brito. General de división. Se incorporó a la 
revolución, en marzo de 1911, con un grupo de hombres de 
la región de donde era originario. Por su arrojo y valor, el 
Gral. Emiliano Zapata le concedió el grado de Coronel de 
caballería. Saavedra se destacó por los combates que mantuvo 
contra las tropas del 44 Cuerpo Rural que estuvo al mando 
de Martín Triana, y que tenía como cuartel a Tetecala. Apoyó 
el Plan de Ayala. Al consumarse el cuartelazo de Victoriano 
Huerta, Pedro Saavedra, cumpliendo órdenes de Zapata, se 
trasladó al distrito de Tetecala a combatir a los huertistas que 
guarnecían las plazas de Tetecala, Miacatlán, Mazatepec, 
Coatlán del Río, Amacuzac, San Gabriel y Puente de Ixtla, 
en la zona del estado de Morelos. También sostuvo combates 
con las tropas de los huertistas Antonio G. Orea, Alberto 
Rasgado y Silvestre Mariscal. Al principio, Saavedra tuvo su 
cuartel en Huajintlán y, cuando se recrudecieron los ataques, 
tuvo que trasladarse a Chontalcoatlán, Gro., donde estuvo 
desde el 13 de junio hasta el mes de agosto de 1914. Al ani-
quilar el Gral. Zapata a las fuerzas huertistas en Chilpancin-
go, el Gral. Olea trató de salir de Morelos y dirigirse a Taxco, 
con toda la tropa y pertrechos de que disponía. Saavedra le 
dio alcance en esa plaza y Olea, al no atreverse a resistir, 

General de brigada y, en 1923, secundó la rebelión delahuer-
tista, durante la cual cayó preso junto a 185 seguidores. Luego 
del fracaso de este movimiento, se exilió del país.

ruiZ, Trinidad

Estado de México. General zapatista del campamento revolucio-
nario del estado, en 1915. Estuvo en el campamento de Texcoco 
y, en enero 26 de 1915, combatió en Metepec a los carrancistas.
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iniciarse el movimiento revolucionario contra el gobierno de 
Porfirio Díaz. Después de la fuga de Villa de la prisión militar 
de Santiago Tlatelolco y de su posterior huida a Estados Uni-
dos (diciembre de 1912), se contó entre los ocho hombres 
que entraron junto con él a Chihuahua por Palomas, en mar-
zo de 1913. Organizó y reunió hombres en la sierra chihu-
ahuense con el propósito de integrarlos a la lucha contra el 
gobierno del Gral. Victoriano Huerta. Con el grado de Capi-
tán segundo en la brigada de Juan N. Medina, participó en la 
toma de San Andrés, el 26 de agosto de 1913, y en la ocupa-
ción de Torreón, Coah., el 1 de octubre del mismo año. In-
tervino con el grado de Mayor en la toma de Zacatecas, el 23 
de junio de 1914, donde fue vencido el ejército federal por las 
fuerzas villistas. Por su actuación heroica en esta batalla, se le 
otorgó el grado de General. Participó en los combates de 
Ramos Arizpe, en 1915, bajo las órdenes de Felipe Ángeles. 
Se le atribuye haber sido el artillero que disparó el proyectil 
que cercenó la mano derecha del general Álvaro Obregón 
durante la batalla de Trinidad, el 3 de junio de 1915. Tomó 
parte en el fracasado asalto a la ciudad de Chihuahua por el 
Gral. Francisco Villa, el 31 de marzo de 1917, durante la lu-
cha guerrillera que mantuvo éste en el estado. En esta acción 
fue aprehendido y ahorcado, el 2 de abril siguiente, por órde-
nes del Gral. Francisco Murguía, en la rama del árbol que él 
mismo seleccionó.

sáenZ garZa, Aarón

Nació en Monterrey, N. L., el 1 de junio de 1891. Hijo de 
Juan Sáenz Garza y de Concepción Garza Villarreal. Estudió 
en el Colegio Civil de Monterrey y en el Ateneo Fuente, de 
Saltillo, Coah. Obtuvo su título de abogado por la Universi-
dad de México. Se inclinó por el protestantismo. A raíz del 
cuartelazo de Victoriano Huerta, en 1913, en un primer mo-
mento se adhirió al régimen usurpador, pero después se unió 

abandonó Taxco, el 21 de marzo de 1914. Con el botín de 
guerra que en Taxco hizo Saavedra, se dirigió al cuartel ge-
neral de Zapata, quien lo ascendió a General. De ahí marchó 
sobre Buenavista, el 30 de abril de 1914, donde se habían 
concentrado las fuerzas huertistas que se encontraban en el 
distrito de Tetecala, y esta plaza fue tomada en esa misma 
fecha. Saavedra también participó en los sitios de Treinta y 
Zacatepec, así como en el de Cuernavaca, en 1914. A Saave-
dra le tocó atacar Cuernavaca por el sur, por Chipitlán. Tras 
romper el sitio el Gral. Pedro Ojeda, Saavedra fue quien ma-
yores bajas hizo, tanto en la población civil como en la mili-
tar, pues Ojeda envió en la vanguardia a la población civil y 
en la retaguardia a la columna del ejército. Derrocado el go-
bierno de Huerta, surgió la división entre Carranza, Villa y 
Zapata. Entonces, Saavedra estableció su cuartel en Amacu-
zac, zona desde donde batió a las fuerzas carrancistas que 
intentaban internarse en el estado de Morelos, ya fuera por 
Guerrero o por el Estado de México. Permaneció en este lu-
gar, desde diciembre de 1914 al mes de abril de 1916. Cuan-
do se recrudeció la campaña de carrancistas contra zapatistas, 
el Gral. Saavedra tuvo que abandonar la zona donde operó y 
se dirigió a los campamentos que tenía el Gral. Zapata. Des-
pués del asesinato de Zapata, en 1919, Saavedra se adhirió al 
movimiento de Agua Prieta (abril 1920) y le fue reconocido 
el grado de General de división. Quedó incorporado al Ejér-
cito Nacional en la segunda división que mandaba Gildardo 
Magaña. El Gral. Saavedra fue asesinado, el 14 de abril de 
1935, camino para el pueblo donde nació, en su rancho El 
Zapote. Su cadáver fue trasladado a la ciudad de México y sus 
restos reposan en el Panteón de Dolores.

saaveDra romero, Miguel

Nació en Aldama, Chih., el 29 de septiembre de 1885. Militó 
durante el maderismo en las filas de Francisco Villa, al 
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del Distrito Federal, hasta junio de 1935. Presidente de la 
Asociación Azucarera Nacional, del Banco Azucarero y de la 
Asociación de Productores de Alcohol. Autor de: La política 
internacional del presidente Obregón. Refutación a las memo-
rias de don Adolfo de la Huerta (1960) y de La política inter-
nacional de la Revolución (1961). Murió en la ciudad de 
México el 26 de febrero de 1983.

salas, Encarnación

Nació en Ahuatepec, Mor. General zapatista. Ingresó a la re-
volución en mayo de 1911, bajo las órdenes del Gral. Antonio 
Barona. En 1913, cumpliendo una misión de espionaje mili-
tar en la ciudad de Cuernavaca, fue apresado y enviado en 
leva al norte del país. En la ciudad de Torreón, Coah., pudo 
desertar, regresando al estado de Morelos, incorporándose 
nuevamente a las fuerzas del Gral. Barona. Murió combatien-
do a los carrancistas, cuando éstos invadieron el estado, en 
1916. 

salas rivera, Hilario Carlos de Jesús

Algunos autores aseguran que nació en Tlaxcala, mientras 
otros sostienen que es oriundo de Santiago Chazumba, Oax, 
donde vería la primera luz el 3 de noviembre de 1871, donde 
cursó sus estudios primarios, para después continuarlos en 
Tlaxiaco, en la Mixteca alta. Sus padres fueron Eustaquio 
Salas y Atanasia Rivera. Quedó huérfano a los 18 años y se 
trasladó a la ciudad de Orizaba, Veracruz, donde encontró 
trabajo en la fábrica de textiles Cocolapan. En 1890, trabajó 
en las obras de ampliación del puerto veracruzano. Hacia 
1904, fundó en Puerto México, hoy Coatzacoalcos, el club 
liberal “Valentín Gómez Farías”, posteriormente, en China-
meca, el club político “Vicente Guerrero”, y, finalmente, en 
Acayucan, el “Benito Juárez”. Miembro del Partido Liberal 

a Venustiano Carranza en Piedras Negras, Coah. Pasó luego a 
Sonora, a las órdenes de Álvaro Obregón, quien lo hizo Sub-
teniente de su Estado Mayor. Participó a su lado en las cam-
pañas contra Huerta en Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Nayarit y el 
Distrito Federal; contra Emiliano Zapata y los convencionis-
tas en Veracruz, Tlaxcala y Puebla; contra Francisco Villa en 
Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Po-
tosí y Coahuila, y contra el maytorenismo y el villismo en 
Sinaloa y Sonora. Jefe de Estado Mayor de Obregón, cuando 
éste fue Secretario de Guerra. Diputado de la XXVII Legis-
latura federal, en 1917 y 1918. Este último año, fue Ministro 
plenipotenciario de México en Brasil. Secretario de Relacio-
nes Exteriores de 1921 a 1922. Ascendió a General de briga-
da, el 1 de noviembre de 1924. Jefe de la campaña política 
para la reelección de Obregón, en 1928. Electo Gobernador 
de su estado natal, tomó posesión el 4 de octubre de 1927. 
Promulgó la Ley de Instrucción Pública, el 12 de noviembre 
del mismo año. Construyó la Escuela Industrial Álvaro Obre-
gón, inaugurada el 4 de octubre de 1930. Inició los trabajos 
de drenaje y abastecimiento de agua en Linares e incrementó 
los de Monterrey. Mejoró el presupuesto de egresos de 1927. 
Durante su administración fueron emprendidos los trabajos 
de construcción de las carreteras Monterrey-Cadereyta, 
Monterrey-Saltillo y Monterrey-Nuevo Laredo, y la edifica-
ción de las presas del Ayancual y Los Herreras. Promovió los 
estudios para la canalización del río Santa Catarina; introdu-
jo el servicio de gas natural para uso doméstico e industrial. 
Sus ausencias en el gobierno fueron cubiertas por el Lic. José 
Benítez. Nombrado Secretario de Educación Pública, por el 
presidente Pascual Ortiz Rubio. Designado después Secreta-
rio de Industria y Comercio. En este último encargo, le co-
rrespondió el estudio de la Ley Federal del Trabajo, promul-
gada en 1931. Senador por su estado natal, durante el 
gobierno de Abelardo L. Rodríguez. Jefe del Departamento 
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salaZar jiméneZ, Amador

Nació en Cuernavaca, Mor., el 30 de abril de 1868, en el ba-
rrio de Amatitlán. Alcanzó el grado de General de división. 
Hijo de León Salazar y de Gertrudis Jiménez quienes, por 
necesidades de trabajo, tuvieron que radicarse en Yautepec, 
donde Amador hizo parte de su enseñanza primaria. Su pa-
dre era hermano de doña Cleofas Salazar, madre de Emiliano 
Zapata. Amador trabajó durante su juventud en el campo, en 
las tierras de la hacienda de Atlihuayán, propiedad de Pablo 
Escandón, quien fue gobernador del estado de Morelos. Sa-
lazar se caracterizó por ser muy agresivo y, frecuentemente, 
tenía reyertas y pleitos, en general con guardianes del orden a 
quienes solía dejar tendidos en la calle, pues contaba con una 
extraordinaria fuerza, dada su corpulencia. Su conducta le 
valió que fuera enviado al servicio de las armas, como se acos-
tumbraba en aquella época. Estuvo como recluta durante 10 
meses en el cuartel de la Escuela de Tiro de la ciudad de 
México. Su padre tuvo que pagar rescate para que recobrara 
su libertad y volvió a trabajar en la hacienda de Atlihuayán, 
hasta que se inició la revolución maderista. Salazar fue de los 
primeros hombres que se incorporaron a las fuerzas de Emi-
liano Zapata. El movimiento maderista lo alcanzó en mayo 
de 1911 en el pueblo de Yecapixtla. Participó en el sitio y 
toma de la ciudad de Cuautla, en ese mismo mes. Se cuenta 
entre los firmantes del Plan de Ayala. Hay un hecho que lo 
retrata de cuerpo entero: el 12 de marzo de 1912, después de 
una comida en el campamento que tenía cerca de Yautepec, 
Salazar se puso a jugar conquián con Felipe Neri; dijeron que 
había que jugar por algo que sirviera a la causa, por lo que 
convinieron en que el que perdiera iría a darle muerte al jefe 
del destacamento, Ramón Castro, quien se estaba destacan-
do por ser un feroz perseguidor de los zapatistas. Echaron las 
cartas y Salazar perdió. Al anochecer, le gritó a Ramón Cas-
tro, quien se hallaba en Yautepec, en la casa de una de sus 

Mexicano, combatió al gobierno porfirista. El 30 de septiem-
bre de 1906, como delegado del plm, con Cándido Donato 
Padua y 300 hombres, encabezó la rebelión agraria de Acayu-
can, Ver., que fue reprimida. Logró escapar y se refugió en la 
sierra de Soteapan. Representante y enlace de los liberales 
magonistas en el estado. Participó, en 1909, con otros tlax-
caltecas, como Juan Cuamatzi, en las reuniones que se orga-
nizaban en la carnicería de los hermanos Campos, en la ciu-
dad de Puebla, para conspirar contra el régimen de Porfirio 
Díaz. Colaboró con Aquiles Serdán en la fundación de clubes 
antirreeleccionistas, tanto en Puebla como en Tlaxcala, debi-
do a su relación con los trabajadores. Desempeñó una impor-
tante labor como propagandista y eslabón entre el movimien-
to poblano y los estados vecinos. Formó parte del Club 
Antirreeleccionista Regeneración, al que pertenecían tam-
bién los hermanos Campos y Francisco Salinas. Participó en 
la organización del levantamiento revolucionario de la zona, 
y su nombre estuvo ligado con el de los Sánchez de Tepehi-
tec. Durante la revolución maderista, alcanzó el grado de Ge-
neral. Mediante un manifiesto, que lanzó el 7 de junio de 
1913, se levantó en armas para combatir al gobierno de Vic-
toriano Huerta. Atacó las principales poblaciones de Los 
Tuxtlas y el Sotavento, tales como Catemaco, Santiago Tuxt-
la, Comoapan, Las Cruces, Hueyapan de Ocampo, San An-
drés Tuxtla y San Juan Evangelista. El 20 de noviembre de 
1913, con un grupo de más de 400 rebeldes, arremetió con-
tra Acayucan. Murió el 21 de febrero de 1914, en una embos-
cada en Arroyo Verde, entre Buenavista y Ocozotepec, del 
municipio de Soteapan, Ver. El 21 de mayo de 1932, en aten-
ción a sus actividades revolucionarias y por orden del enton-
ces gobernador Adalberto Tejeda, fueron exhumados sus res-
tos y trasladados al Panteón de los Hombres Ilustres de 
Veracruz, en Xalapa.
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dedicándose a la agricultura en la parcela ejidal que le fue 
asignada. Murió en su tierra natal, el 5 de octubre de 1962.

salaZar villegas, Eulogio

Nació en San Juan del Río, Dgo., el 11 de marzo de 1894. 
Fue hijo de Diego Salazar y de Evarista Villegas. Estudió en 
la escuela oficial de su pueblo natal. Se casó en la ciudad de 
México, en 1927, con María del Socorro Martínez y tuvo tres 
hijos: Octavio, Graciela y Romelia. Trabajó como empleado 
de comercio y de gobierno su estado natal, antes de ingresar 
en el ejército constitucionalista, lo que sucedió en marzo de 
1913, con el grado de soldado de caballería. Formó parte de 
la Brigada Juárez a las órdenes del Gral. Calixto Contreras, 
hasta junio de 1916, y de la 2ª División del Noreste a las ór-
denes del Gral. Pedro Fabela, hasta enero de 1919, de cuya 
escolta fue jefe del Estado Mayor, de febrero de ese año y 
hasta octubre de 1920. Combatió en Durango, Coahuila, 
Zacatecas, Chihuahua y Nuevo León, primero a huertistas, 
después a villistas y, por último, a opositores del gobierno 
revolucionario. Fue designado secretario del Consejo de 
Guerra extraordinario que juzgó y sentenció en Chihuahua al 
general Manuel Chao, por su participación en la revuelta de-
lahuertista. Entre 1913 y 1950, ascendió de soldado a General 
de brigada. Recibió las siguientes condecoraciones: a la Leal-
tad, del Segundo Periodo Revolucionario y de Perseverancia. 
Fue agregado al Estado Mayor presidencial, en 1952. Murió 
el 16 de junio de 1979, a la edad de 85 años.

salaZar, José Inés

Nació en Casas Grandes, distrito de Galeana, Chih., en 1884. 
Desde 1906, militó en el Partido Liberal Mexicano. Después 
del fracaso del levantamiento magonista de ese año, algunos 
miembros de dicho partido, refugiados en El Paso, Texas, 

amantes: “aquí está Amador Salazar, a ver si de veras eres 
hombre...” se escucharon los disparos de los rivales en las 
calles obscuras de Yautepec y, en el empedrado, Ramón Cas-
tro quedó moribundo, pues Amador había sido certero en sus 
balazos. Salazar, dentro del Ejército Libertador del Sur, os-
tentó el grado de General de división y se distinguió en todos 
los combates que sostuvo, tanto contra los huertistas, como 
contra los constitucionalistas. La Soberana Convención, al 
instalarse nuevamente en la ciudad de México, el 11 de mar-
zo de 1915, nombró a Amador Salazar comandante militar 
del valle de México, cargo que desempeñó hasta el 2 de agos-
to de ese mismo, año en que tuvieron que evacuar la capital 
de la República. Salazar, en el mes de agosto, contuvo la fu-
riosa ofensiva de las fuerzas carrancistas en el estado de Mo-
relos. Cuando las fuerzas federales lograron posesionarse de 
los montes de Tlalnepantla, Totolapan y Tlayacapan, amena-
zando con tomar Yautepec, lugar donde se encontraba el 
cuartel de Salazar, éste salió, como era su costumbre, a ins-
peccionar el avance del enemigo, cayendo en una emboscada 
en el paraje llamado El Balón, perdiendo la vida el 16 de abril 
de 1916. Su cadáver fue trasladado a Tlaltizapán y se encuen-
tra sepultado en una de las criptas del mausoleo que el Gral. 
Zapata mandó construir para todos los firmantes del Plan de 
Ayala.

salaZar jiméneZ, Eustasio

Nació en Yautepec, Mor. Hijo de León Salazar y de Gertru-
dis Jiménez. General. Se incorpora a la revolución en el mes 
de marzo de 1911, bajo las órdenes de su hermano el General 
Amador Salazar. Luchó contra los gobiernos de Francisco 
León de la Barra, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y 
Venustiano Carranza. Su actividad militar va estrechamente 
ligada a la de su hermano. En 1920, al llevarse a cabo la Uni-
ficación Revolucionaria, se retira a la vida privada a Yautepec, 
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Ojinaga. En febrero de 1912, se sublevó en Casas Grandes, 
junto con Demetrio Ponce y Emilio P. Campa, también ma-
gonistas, desconociendo al jefe de rurales Juan Talamantes. 
Proclamaron a Pascual Orozco, hijo, como General en Jefe 
del Ejército Libertador. El 27 de febrero, este núcleo rebelde 
tomó Ciudad Juárez y, cuando Pascual Orozco asumió el 
mando de la insurrección a principios de marzo, José Inés 
Salazar recibió el grado de General Brigadier y la jefatura de 
una columna de 300 hombres. El día 6 de marzo, firmó el 
Acta de Nombre de Dios, por medio de la cual se formalizó 
la dirigencia de Pascual Orozco. Durante ese mes, se enfren-
tó al Coronel federal Francisco Villa en Boquilla de Conchos, 
el día 15; intervino en la batalla de Rellano, el día 24, contra 
la columna del Gral. José González Salas y derrotó al Gral. 
Fernando Trucy Aubert en Ancón, Villa López y San Pedro, 
los días 26, 27 y 28. El 5 de abril, desalojó de Hidalgo del 
Parral a las tropas de Francisco Villa y, posteriormente, fue 
enviado al estado de Coahuila al frente de 15 mil jinetes, para 
distraer a los federales que estaban en Torreón al mando de 
Victoriano Huerta. Salió de Parral el día 25; en el camino 
libró combates en el Divisadero del Cuervo y el Puerto del 
Carmen (30 de abril); sin embargo, fue derrotado en Sacra-
mento, Coah., el 5 de mayo. Regresó a Chihuahua el día 10 
y participó en los combates de Conejos, Dgo. (12 de mayo); 
Rellano (22 y 23 de mayo), La Cruz (16 de junio) y Bachim-
ba (3 y 4 de julio), todos ellos ganados por los federales. A 
mediados de julio, fue enviado con una columna a Sonora, en 
el trayecto fue derrotado en Ojitos, el día 31, por el Gral. 
Agustín Sanginés; dividió entonces su fuerza y se internó en 
dicho estado por el Cañón del Púlpito, a la cabeza de 500 
jinetes. Combatió en El Tigre (15 y 16 de septiembre) y en 
San Joaquín, Son. (19 de septiembre), donde fue vencido por 
Álvaro Obregón. Refugiado en el noroeste de Chihuahua, 
sostuvo encuentros contra tropas del gobierno maderista en 
la Hacienda de Nogales, Estación Guzmán y La Ascensión, 

decidieron reorganizar la revolución y fijaron la noche del 24 
de junio de 1908 para iniciarla. Salazar fue enviado entonces 
a Chihuahua con Antonio Anzalde para propagar la noticia. 
Posteriormente, él y Práxedis Guerrero quedaron encargados 
de preparar el levantamiento en la zona de Galeana. Esta con-
jura fue descubierta prematuramente y muchos de sus cabe-
cillas resultaron aprehendidos; sin embargo, Guerrero y Sala-
zar escaparon oportunamente y, unidos con Enrique Flores 
Magón, atacaron la aduana fronteriza de Palomas el 26 de 
junio de 1908. La guarnición rechazó el asalto y Salazar em-
prendió la retirada en espera de una nueva oportunidad para 
levantarse. En diciembre de 1910, se puso otra vez bajo las 
órdenes de Práxedis Guerrero, quien había reunido un con-
tingente de 22 rebeldes y con ellos se internó en territorio 
chihuahuense. El día 23, se apoderaron de un tren en la Es-
tación Sapeyó y se dirigieron al sur con la intención de atacar 
Casas Grandes, lo que no hicieron debido a su reducido nú-
mero. Guerrero dispuso entonces marchar sobre el pueblo de 
Janos, donde murió víctima de un disparo, el 30 de diciem-
bre, un día después de iniciar el ataque a dicha plaza. José 
Inés Salazar reemplazó a Guerrero en el mando de la partida 
y se incorporó con ella a las fuerzas de Francisco I. Madero, 
el 5 de marzo de 1911. Al día siguiente, participó en el ata-
que a Casas Grandes. Aunque Salazar colaboró momentá-
neamente con Madero, nunca se adhirió de manera definitiva 
a la revolución que él comandaba, como tampoco lo hicieron 
muchos otros magonistas; de hecho, el 16 de abril le infor-
mó, junto con otros jefes socialistas, que había decidido sepa-
rarse del ejército maderista. Por ese motivo, argumentando el 
cargo de indisciplina, Madero ordenó que Salazar y sus com-
pañeros fueran trasladados en calidad de prisioneros a la cár-
cel de Ciudad Guerrero. Sin embargo, en Estación Mata Or-
tiz, Salazar y Lázaro Alanís lograron fugarse y continuar en 
pie de guerra; desconoció los Acuerdos de Ciudad Juárez y, 
en junio, atacó, junto con Jesús Ma. Rangel, la población de 
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mexicano por Ciudad Juárez. Fue aprehendido en Chihu-
ahua, el 8 de agosto de 1916, y remitido a la penitenciaría del 
estado, acusado de complicidad con el Cor. Mariano Tamez 
que días antes había salido de Ciudad Juárez desconociendo 
al gobierno y declarándose afiliado a un nuevo partido polí-
tico, el Partido Legalista. Fue liberado el 15 de septiembre de 
ese año por Francisco Villa, quien tomó por sorpresa la capi-
tal, y volvió a la lucha, ahora bajo la bandera villista. Murió 
asesinado, en agosto de 1917, en las cercanías de la Hacienda 
de Nogales. Sus compañeros lo apodaban El Ave Negra de la 
Revolución.

salaZar, Vicente C.

Nativo de Huejutla, Hgo. Participó en las filas del constitucio-
nalismo, donde alcanzó el grado de General. El 20 de abril de 
1913, encabezó la toma de Huejutla, desalojando a las tropas 
del ejército de Victoriano Huerta. Una vez ocupada la plaza, 
Salazar entregó el mando al Gral. Daniel Cerecedo Estrada, 
quien le encomendó la formación de varias brigadas. Delegado 
en 1914 a la Convención de Aguascalientes. Participó en la 
batalla de El Ébano, S. L. P., contra las fuerzas villistas, bajo las 
órdenes del Gral. Jacinto B. Treviño. Después, militó en las 
filas de Lázaro Cárdenas en esa misma región. El 19 de enero 
de 1915, ocupó interinamente la gubernatura del estado, debi-
do a la ausencia del Gobernador Cerecedo Estrada quien 
acompañó al Gral. Eulalio Gutiérrez, presidente provisional de 
la República, en su peregrinaje político por el país. El 23 del 
mismo mes, sostuvo un combate contra las fuerzas del General 
villista Roberto Martínez y Martínez en Real del Monte, en 
donde Vicente Salazar resultó vencido. De la victoria de Mar-
tínez, se derivó la toma de Pachuca, un día después, por lo que 
Salazar abandonó la plaza y el cargo de gobernador. El 21 de 
enero de 1916, se le licenció en Monterrey, N. L., junto con 
otros 400 soldados de la revolución.

los días 15, 19 y 27 de noviembre, así como en Janos y en San 
Pedro Ojitos, el 24 y el 26 de diciembre, respectivamente. El 
7 de febrero de 1913, aprehendió en San Miguel Babícora al 
Gral. José de la Luz Blanco y, en marzo de 1913, reconoció, 
junto con otros jefes rebeldes, al gobierno de Victoriano 
Huerta que se había hecho del poder mediante el cuartelazo 
de La Ciudadela en febrero de ese año. El 17 de marzo, se le 
admitió en el Ejército Federal con el grado de Brigadier y 
quedó comisionado en Casas Grandes, con un cuerpo de 300 
hombres para proteger la vía del Ferrocarril del Noroeste de 
México. El 17 de julio de 1913, libró la batalla de Tres Jarales 
y, del 5 al 10 de noviembre del mismo año, participó en la 
defensa de Chihuahua bajo las órdenes del Gral. Salvador R. 
Mercado; obtuvo entonces el grado de General de brigada. El 
día 25 siguiente, dirigió la batalla de Tierra Blanca, en la que 
fue derrotado por el Gral. Francisco Villa. Acompañó des-
pués a Mercado durante la evacuación de Chihuahua y la 
marcha a Ojinaga y cooperó en la defensa de esa plaza hasta 
su rendición, el 10 de enero de 1914. Por esos días fue nom-
brado Gobernador provisional de Sonora, pero nunca llegó a 
ocupar el cargo porque, a raíz de la derrota de Ojinaga, se 
refugió en Estados Unidos y fue aprehendido por las autori-
dades de ese país junto con ocho generales más y tres mil 
hombres de tropa, acusados de violar las leyes de neutralidad. 
El 6 de marzo de 1914, obtuvo el grado de divisionario, a 
pesar de encontrarse aún en prisión. Al recuperar su libertad, 
recibió el nombramiento de Gobernador y Comandante mi-
litar del norte del estado de Chihuahua, cargo que no llegó a 
desempeñar. El 25 de mayo, fue nuevamente detenido por 
violar las leyes de neutralidad y, desde Fort Wingate, donde 
fue internado, conspiró contra el gobierno de Venustiano 
Carranza, quien asumiera la presidencia provisional de la Re-
pública el 20 de agosto de ese año, tras la ocupación de la 
ciudad de México por el ejército constitucionalista. Para salir 
de prisión, Salazar pagó mil dólares y se internó a territorio 



936  |  Diccionario De generales De la revolución Diccionario De generales De la revolución  |  937

huertismo en el sur; dicha plaza estaba guarnecida por más de 
dos mil hombres perfectamente equipados, tenían artillería, 
ametralladoras y suficiente dotación de parque para resistir un 
largo sitio. La ciudad estaba defendida por el Gral. Luis G. 
Cartón, quien tenía bajo sus órdenes a los Generales Juan G. 
Poloney y Paciano Benítez. Al romper el sitio y emprender la 
huida hacia Acapulco, en la madrugada del 24 de marzo, fue 
muerto el Gral. Poloney, y los Generales Benítez y Cartón fue-
ron hechos prisioneros junto con más de 600 soldados. Dando 
cumplimiento a una sentencia del consejo sumario, el Gral. 
Luis G. Cartón fue fusilado en Chilpancingo, la mañana del 6 
de abril de ese mismo año; el Gral. Paciano Benítez, lo mismo 
que la oficialidad, fueron absueltos por el mencionado consejo 
de guerra. En Tixtla, se instaló una junta presidida por Zapata 
y con arreglo al artículo 13 del Plan de Ayala, el 28 de marzo 
Salgado fue designado como Gobernador provisional de Gue-
rrero. Por modestia, dijo que no aceptaba la nominación de 
Gobernador, sino de director de un gobierno provisional. El Gral. 
Salgado firmó la ratificación del Plan de Ayala en San Pablo 
Oztotepec, el 19 de junio de 1914 y fue el que acuñó moneda 
por órdenes de Zapata en Atlixtac. La acuñación se hizo en 
monedas de plata con liga de oro de uno y dos pesos conocidas 
como “pesos zapatistas”, así como otras de menor denomina-
ción. El metal lo obtuvo de la mina llamada Campo Morado, 
de la jurisdicción de Atlixtac. Esta disposición la dio Zapata 
para incrementar las transacciones comerciales, así como para 
combatir la carestía de la vida. El Gral. Salgado combatió tam-
bién contra los carrancistas hasta que perdió la vida en la ba-
rranca de Los Encuerados, en Tecpan de Galeana y Petatlán, 
en la Sierra Madre del Sur, en 1919.

salinas caamiña, Gustavo A.

Nació el 17 de julio de 1893, en Cuatro Ciénegas, Coah. 
Hijo del matrimonio que formaban Emilio Salinas (cuñado 

salgaDo, Jesús H.

Nació en Los Sauces, municipio de Teloloapan, Gro. Fue un 
ranchero con buena posición económica; primero se dedicó al 
comercio de compraventa y transporte de mercancías en el 
pueblo de Balsas, lo que le permitió llevar una vida desahoga-
da. Simpatizante del movimiento maderista, se incorporó a la 
revolución, a fines de marzo de 1911, en Apaxtla, Gro., en 
unión de Vidal Pineda, Leovigildo Alcaraz y Alfredo Domín-
guez. Por sus extendidas relaciones comerciales y los conoci-
mientos que tenía de la región, pudo reunir y tener bajo sus 
órdenes, en menos de dos meses, a más de dos mil hombres, 
con los que participó en la toma de Iguala. Al triunfar el mo-
vimiento maderista, Salgado fue llamado a la ciudad de Méxi-
co por don Francisco I. Madero, con quien tuvo conferencias 
relacionadas al licenciamiento de las tropas. Cuando regresó al 
estado de Guerrero iba muy contrariado, pues se dio cuenta 
del decidido apoyo que Madero le había dado a Ambrosio Fi-
gueroa. Esto hizo que Salgado se acercara más a Emiliano Za-
pata. Después del licenciamiento de sus tropas en Iguala y Te-
loloapan, estuvo a la expectativa para ver la actitud que asumía 
Zapata. Cuando éste, obligado por las circunstancias, tuvo que 
desconocer al gobierno de Madero, Salgado se le unió con 
gran entusiasmo, en defensa y apoyo de los postulados del Plan 
de Ayala. En todos los combates que presentó a las tropas ma-
deristas, el Gral. Salgado salió triunfante. Después del cuarte-
lazo de Victoriano Huerta, redobló su actividad en contra de 
las tropas huertistas, siguiendo al pie de la letra las instruccio-
nes que le había dado Zapata. Desarrolló sus actividades desde 
Balsas hasta Tlapa y desde Copalillo a San Marcos. Salgado fue 
ascendido al Grado de general de división. Entre las principa-
les acciones que sostuvo contra las fuerzas del usurpador, el 
hecho de armas más importante fue la toma de Chilpancingo, 
el 24 de marzo de 1914. Esta acción fue dirigida personalmen-
te por Emiliano Zapata y marcó el inició de la derrota del 
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por la mala calidad de las bombas, ha sido considerada por 
algunos historiadores, como el primer bombardeo ejecutado 
en la historia militar de México en materia de aviación. En 
febrero, fue ascendido a Capitán segundo y, en marzo, a Ma-
yor. Desempeñó la jefatura del 1er regimiento de artillería de 
campaña y fue Comandante general de artillería del cuerpo 
del Ejército del Noroeste (1914-1916); como tal, participó en 
la campaña contra Francisco Villa. En 1915, recibió los gra-
dos de Teniente Coronel (abril) y Coronel (diciembre). Al 
año siguiente, fue comisionado por Carranza para realizar 
estudios militares en Francia y Barcelona y, en 1917, se le 
nombró Coronel. Desempeñó los siguientes cargos: agrega-
do militar en Francia, Inglaterra y Bélgica; Director de la 
Fundición Nacional de Artillería (1917-1918); Jefe del De-
partamento de Artillería (1918-1919), Jefe del Departamento 
de Caballería de la Secretaría de Guerra y Marina (1919-
1920), jefe del departamento de fabriles y aprovisionamientos 
industriales (1920) y Jefe del Departamento de Aviación (1921-
1925). En 1924, se le ascendió a general de brigada, cinco 
años más tarde, se adhirió al movimiento escobarista, razón 
por la cual fue dado de baja del ejército. Una vez amnistiado, 
se desempeñó como profesor de tiro del Estado Mayor del 
Secretario de Guerra, acondicionó el aeródromo de Balbue-
na, reclutó los primeros contingentes para la formación de 
nuevos pilotos que sirvieran a la naciente fuerza naval mexi-
cana y organizó, junto con otras personas, el Escuadrón 201, 
que combatió en Filipinas durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Ganó el Campeonato Nacional de Tiro con Pistola y 
Rifle y obtuvo condecoraciones de los cuerpos de aviación de 
Francia, Estados Unidos y Perú. Alcanzó el alto grado de 
divisionario, siendo el primer General de división que tuvo la 
Fuerza Aérea Mexicana. Además, se le reconoce como inven-
tor de un soporte de culata para fusil ametrallador y para 
ametralladoras y presentó tres reglamentos de instrucción de 
tiro para fusil, mosquetón y carabina, para pistola y con 

de Venustiano Carranza) y Ana Caamiña. Realizó la primaria 
en su pueblo natal y luego estudió en Nueva York la carrera 
de piloto aviador. Desde allí y por conducto de su tío Venus-
tiano, le ofreció al presidente Francisco I. Madero, a fines de 
1911, sus servicios como piloto para combatir la sublevación 
que se desarrollaba en el estado de Chihuahua. Aunque ini-
cialmente Madero rechazó su ofrecimiento, luego le envió un 
telegrama preguntándole si estaba dispuesto a prestarlos 
como piloto aviador a las órdenes del Gral. José González 
Salas, entonces secretario de Guerra y Marina. Salinas regre-
só al país y se incorporó al ejército, en junio de 1912, con el 
grado de Subteniente. En noviembre, fue ascendido a Teniente 
y, poco después, su tío Venustiano consiguió que el gobierno 
de Madero becara a Gustavo y a su primo Alberto Salinas en 
la Moisant Aviation School, de Garden City, Long Island, N. 
Y., para que terminaran sus estudios. En dicha academia, 
Gustavo se tituló de piloto aviador, en septiembre de 1912. 
El 9 de febrero de 1913, enterado del levantamiento de los 
generales Félix Díaz, Bernardo Reyes y Manuel Mondragón, 
le envió un telegrama urgente al presidente Madero, rogán-
dole le permitiera ir a la ciudad de México para bombardear 
la Ciudadela en un avión del ejército. Esta misiva nunca llegó 
a su destino, pues probablemente fue interceptada por ele-
mentos huertistas. Asesinados el presidente y el vicepresiden-
te, se incorporó a la revolución constitucionalista. Para junio, 
tenía el grado de Capitán primero y estaba a las órdenes del 
Primer Jefe. En este mismo año, tomó parte en los siguientes 
combates verificados en Coahuila: ataque y toma de Candela, 
combate en Monclova, en Estación Madero y en el ataque a 
la plaza de Torreón. A fines de febrero de 1914, fue comisio-
nado en las fuerzas de Álvaro Obregón, quien le encomendó 
la misión de bombardear el cañonero Guerrero en el golfo de 
California, exactamente en Topolobampo, Sin., acción que 
ejecutó acompañado de Teodoro Madariaga, maquinista del 
cañonero Tampico. Aunque la misión no tuvo mucho éxito 
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inaugurada el 15 de noviembre. Ese año, siendo Capitán, 
participó en la batalla de El Ébano, S. L. P., sostenida con-
tra las fuerzas villistas. En 1916, participó en la campaña de 
Salvador Alvarado en Yucatán y organizó la Sociedad Coo-
perativa de Obreros de Vestuario y Equipo. Desde 1917 y 
hasta 1918, se desempeñó como Director de la Fábrica Na-
cional de Cartuchos y, de 1918 a 1920, dirigió el Departa-
mento de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos 
Militares. En 1922, secundó la rebelión encabezada por 
Francisco Murguía y al ser ésta derrotada se exilió, primero 
en Lima, Perú, y después en Estados Unidos. En 1940, ocu-
pó la Dirección de Aeronáutica Civil y, el año siguiente, fue 
agregado del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. Otros cargos que ocupó después de volver del 
exilio fueron: Senador en la XXXVII Legislatura federal; 
agregado militar en las embajadas mexicanas en Washing-
ton, D. C., París, Roma, Belgrado y Ottawa; Jefe de la dele-
gación mexicana ante la Junta Interamericana de Defensa; 
Jefe de la Sección Mexicana de la Comisión México-EUA de 
Defensa Conjunta; jefe de la Delegación Mexicana ante el 
Consejo Internacional del Deporte Militar y Jefe del Depar-
tamento de Almacenes e Inventarios de la Secretaría de Co-
municaciones. Siendo uno de los primeros pilotos que tuvo 
nuestro país, fungió como delegado de México en diferen-
tes reuniones, interamericanas y mundiales, sobre aeronáu-
tica civil. Fue también representante de México en diversos 
negocios de carácter bilateral en materia de aviación civil, 
realizados con Cuba, Canadá, Holanda, Costa Rica, Guate-
mala y Estados Unidos. En julio de 1942, se le concedió el 
grado de General Brigadier y, en 1951, alcanzó el de General 
de brigada. Durante la década de 1960, colaboró como con-
sejero de la presidencia de la República. Estuvo al frente de 
los Veteranos de la Revolución y, en 1964, pasó a formar 
parte del consejo de la Legión de Honor Mexicana. Recibió 
condecoraciones de Estados Unidos, Alemania, Francia y 

cartucho reducido. Murió en Cuatro Ciénegas, Coah., el 5 
de marzo de 1964.

salinas carranZa, Alberto

Nació en Cuatro Ciénegas, Coah., el 11 de noviembre de 
1892. Sus padres fueron José Salinas y María Carranza Gar-
za, hermana de Venustiano Carranza. Realizó estudios de 
mecánica en el Instituto Politécnico Renselaer, de Nueva 
York, mismos que dejó inconclusos para volver a México al 
triunfo de la revolución maderista, a mediados de 1911. 
Gracias a las gestiones de Venustiano Carranza, entonces 
gobernador de Coahuila, volvió a Estados Unidos, becado 
junto con su primo Gustavo Salinas Caamiña por el gobier-
no de Francisco I. Madero. Entonces terminó su educación 
en la Moisant Aviation School de Garden City, Long Island, 
N. Y., donde recibió el título de piloto aviador, en septiem-
bre de 1912. En octubre de ese año, ingresó al ejército con 
el grado de Subteniente y, justo un año después, con el gra-
do de Teniente, se incorporó a la revolución constituciona-
lista encabezada por Venustiano Carranza, quedando bajo 
las órdenes del Gral. Pablo González Garza. En 1914, fue 
miembro del estado mayor de Venustiano Carranza y como 
tal se hizo cargo de la primera batería de artillería de la re-
volución, cuyas piezas se construyeron en los Talleres del 
Ferrocarril de Piedras Negras. Ese año, Carranza le encargó 
organizar una flotilla aérea de cuatro aparatos, que fue la 
Primera Escuadrilla Aérea del Ejército Constitucionalista, 
con la cual participó en varios combates en Puebla, Vera-
cruz, Yucatán y San Luis Potosí. Alberto Salinas Carranza 
creó el arma de aviación militar, según acuerdo dado por el 
Primer Jefe, con fecha del 5 de febrero de 1915, expedido 
en el cuartel general de la revolución en Faros, Ver. Para 
ello, fundó los Talleres Nacionales de Construcciones Aero-
náuticas y una escuela para la formación de pilotos militares, 
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salinas, Emilio

Nació en Cuatro Ciénegas, Coah. En 1893, se opuso a la 
reelección del gobernador de Coahuila, José Ma. Garza Ga-
lán y lo combatió con las armas. Ingresó al Partido Anti-
rreeleccionista, en el año de 1910, y luchó contra el régimen 
del Gral. Porfirio Díaz, desde abril de 1911. Durante la pre-
sidencia de Francisco I. Madero, combatió la rebelión oroz-
quista de 1912. Siendo hermano político de Venustiano Ca-
rranza, se unió a él para combatir a Victoriano Huerta, en 
1913 y, ya dentro del constitucionalismo, alcanzó el grado de 
General de brigada, al año siguiente. En 1915, resultó derro-
tado en el poblado de Ramos Arizpe por el Gral. Francisco 
Villa. Desempeñó cargos políticos y militares, como Gober-
nador y comandante militar de Querétaro (1917); jefe de los 
Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares; 
senador por Coahuila (1918) y Gobernador provisional de 
Chihuahua (marzo 13-abril 26 de 1920), investidura de la 
que fue depuesto al triunfar el Plan de Agua Prieta, en 1920. 
Siempre permaneció fiel a Venustiano Carranza; de hecho, 
cuando en 1914 se suscitó la escisión en el seno de la Sobera-
na Convención Revolucionaria, él fue de los pocos que se 
opusieron a que dejara la primera jefatura. A raíz de la caída 
de Carranza, en mayo de 1920, se retiró a la vida privada y 
murió en Laredo, Texas, en 1927.

samaniego, Miguel S.

Nació en Bavispe, Son. A principios de 1913, se alistó en las 
tropas constitucionalistas para combatir al régimen del Gral. 
Victoriano Huerta. Figuró en la Brigada García Morales, que 
comandaba Plutarco Elías Calles. En 1915, combatió a las 
fuerzas encabezadas por el Gral. Francisco Villa, por lo que 
obtuvo el grado de General Brigadier. En 1920, fue el único 
jefe sonorense que se negó a secundar el Plan de Agua Prieta, 

Perú; se le otorgó la medalla especial de la República de El 
Salvador y también obtuvo numerosas medallas mexicanas. 
Fue autor de varios libros, entre los que destaca La expedi-
ción punitiva, publicado en 1936. Murió en la ciudad de 
México, en 1970.

salinas leal, Bonifacio

Nació en General Bravo, N. L., el 14 de mayo de 1900. Inte-
rrumpió su instrucción primaria a los 13 años de edad para 
unirse a las fuerzas revolucionarias del Myr. Fortino Garza 
Campos, el 12 de abril de 1913. Asistió a los combates de 
Nuevo Laredo, Tamps., de Montemorelos y a la toma de 
Monterrey, en su entidad natal, entre otros. Hizo campaña 
en Puebla. Participó, en 1915, en las batallas de Celaya, Gto., 
y Aguascalientes, Ags. Contendió, en 1916, en Oaxaca y, al 
año siguiente, en Veracruz. Se le comisionó para perseguir a 
los rebeldes de Enrique Estrada y Fortunato Maycotte, en 
Nuevo León, entre 1923 y 1924, como parte de la revuelta 
delahuertista contra el gobierno de Álvaro Obregón. En 
1926, combatió a los cristeros en Michoacán y, tres años des-
pués, a la rebelión de José Gonzalo Escobar. En 1938, cola-
boró en las operaciones contra Saturnino Cedillo. El presi-
dente Lázaro Cárdenas le otorgó el grado de General de 
brigada, el 8 de agosto de ese año. El 4 de octubre de 1939, 
tomó posesión como Gobernador de su entidad. Durante su 
administración, se realizó en Monterrey el encuentro entre el 
presidente Manuel Ávila Camacho y su homólogo estadouni-
dense Franklin D. Roosevelt; se creó el escudo del estado y 
fueron enajenados los terrenos de la antigua penitenciaría. 
También fungió como Gobernador del territorio de Baja Ca-
lifornia, de 1959 a 1965, y Senador, de 1973 a 1979. Murió 
en la ciudad de México, el 9 de octubre de 1982. Fue sepul-
tado en Monterrey.
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en el estado y, en octubre del año siguiente, del Escuadrón 
Auxiliares por el Supremo Gobierno; al mismo tiempo, obtu-
vo el grado de teniente coronel de Caballería Auxiliares por 
el Supremo Gobierno de Benito Juárez. Participó en el sitio 
de Querétaro, de México, en la batalla de San Isidro, en la 
defensa de Río Verde, de Cerritos, en el combate de Boquilla 
y de la Quemada. En marzo de 1876, le asignaron el grado de 
General de brigada. Desde 1866 y hasta 1870, estuvo a las 
órdenes del Gral. Aureliano Rivera, en el 3er Batallón de San 
Luis y en el Cuerpo de Carabineros de México. Después, 
pasó a formar parte del 13º Cuerpo de Caballería, del 1 de 
febrero de 1870 al 29 de marzo de 1876. En 1880, fue visi-
tador especial de Tancanhuitz, donde se le encargó solucio-
nar el conflicto provocado entre los Martell y los Santos. 
Fungió como jefe de la décima zona militar y jefe político del 
territorio de Quintana Roo. En 1901, acompañó a Ciudad 
Valles a Theo Gesterfield y M. Williams, gerente y apodera-
do, respectivamente, de una compañía petrolera, para contra-
tar yacimientos de petróleo. En noviembre de 1910, envió 
una nota a Rafael I. Santos, en la que le decía que sabía de la 
persecución que hacía el gobierno a Pedro Antonio de los 
Santos. Le sugirió lo enviara a la capital, donde él arreglaría 
los asuntos pendientes entre el gobierno y Pedro Antonio, a 
lo que le respondió que no sabía el paradero de su sobrino. Al 
final de una larga carrera al servicio de las armas, fue enviado 
a Quintana Roo por el Presidente interino, Francisco León 
de la Barra, para sustituir en el mando de la 10ª Zona Militar 
y la Jefatura Política del territorio al Gral. Ignacio A. Bravo, 
hecho que tuvo lugar el 22 de agosto de 1911 (durante más 
de 50 años se afirmó que Sánchez Rivera llegó en septiembre 
de 1912, enviado por Francisco I. Madero; pero investigacio-
nes emprendidas en los archivos de la Secretaría de la Defensa 
y General de la Nación, avalan lo primero). Sánchez Rivera 
puso fin a los excesos de Bravo y liberó a un gran número de 
presos políticos; restructuró la administración militar y 

con el que se derrocó a Venustiano Carranza de la presidencia 
de la República. Tiempo después, reingresó en el ejército y, 
en enero de 1929, al negarse a tomar parte en la rebelión es-
cobarista que estalló en el estado para desconocer al gobierno 
de Emilio Portes Gil, fue asesinado en Agua Prieta, aunque 
su muerte se hizo aparecer como un suicidio.

sáncHeZ galán, Luis

Oriundo del Estado de México. Ingresó en la revolución el 2 
de marzo de 1911, cuando el Gral. Emiliano Zapata le confi-
rió el grado de Capitán primero, por haber aportado un con-
tingente de 85 hombres armados y montados. Fue ascendido 
por Zapata y su grado de General de brigada le fue otorgado 
por Genovevo de la O. El 11 de diciembre de 1925, recibió la 
comisión para entrevistarse con los elementos revolucionarios 
que conocía en su estado y en el Distrito Federal. Pensionado.

sáncHeZ magallanes, Pedro, alias Periquillo

Nació en Cárdenas, Tab. Hijo del patriota Andrés Sánchez 
Magallanes, quien combatió al Imperio de Maximiliano en su 
estado. Se rebeló, en 1909, junto con Ignacio Gutiérrez, de 
quien era segundo. Fue de los primeros en oponerse a Huerta 
en la entidad, en 1913; militó en la región de los ríos con el 
Gral. Luis Felipe Domínguez, con quien entró a la capital del 
estado, al triunfo del constitucionalismo. Operó en varias en-
tidades de la República. A él y a Domínguez, Carranza les 
encomendó la persecución de Santibáñez en el Istmo. Murió a 
una edad muy avanzada siendo General de brigada.

sáncHeZ rivera, Manuel

Nació en Río Verde, S. L. P. En noviembre de 1866, fungió 
como Comandante del Escuadrón de Guardias Nacionales 
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como subteniente aspirante al Cuerpo Médico. Combatió al 
zapatismo en Morelos, incorporado a las fuerzas del Cor. Jesús 
Guajardo. Por méritos en campaña, fue ascendido hasta el gra-
do de General de brigada, el 1 de septiembre de 1952. Gober-
nó el territorio norte de Baja California, del 22 de febrero de 
1937 al 31 de julio de 1944. Inició las gestiones para naciona-
lizar el latifundio de la Colorado River Company. Del 1 de 
agosto al 15 de octubre de 1945, estuvo a disposición de la 
presidencia de la República. Presidente del Comité del Distrito 
Federal del Partido Revolucionario Institucional, electo el 30 
de noviembre de 1946, y del Comité Ejecutivo Nacional del 
mismo partido, del 5 de diciembre del mismo año hasta el 4 de 
diciembre de 1952. Hacia el final de este periodo dirigió la 
campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, colaborando 
después en su gabinete como Secretario de Marina, puesto que 
desempeñaba al morir. Benefactor del Pentatlón Universitario 
y maestro de una generación de jóvenes revolucionarios. Mu-
rió en la ciudad de México, el 3 de mayo de 1955.

sáncHeZ, Apolinario

Estado de México. General zapatista del campamento del es-
tado en 1916. Auxilió al Gral. Castañeda en el ataque del 
Maquilero, en abril del mismo año.

sáncHeZ, Cristóbal

Nació en Villa de Ayala, Mor. General. Ingresó a la revolu-
ción, en el mes de marzo de 1911, bajo las órdenes de su tío 
el Gral. Juan Sánchez. Luchó contra los gobiernos de Fran-
cisco I. Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. 
Cuando muere su tío (no se sabe la fecha) toma el mando de 
sus fuerzas. Al llevarse a cabo la Unificación Revolucionaria, 
ingresa al Ejército Nacional, en 1920, del cual causa baja, en 
1923, dedicándose a la agricultura en su pueblo natal. 

realizó algunas obras materiales en Vigía Chico y en Santa 
Cruz de Bravo. En febrero de 1912, cesó en el mando militar 
y político, porque la Secretaría de Guerra y Marina lo nom-
bró organizador de los nuevos cuerpos auxiliares de la fede-
ración en su estado, los que se denominaron 51 y 52 cuerpos 
rurales. Se retiró del ejército en noviembre de 1912, después 
de 40 años de servicio activo. En 1913, tuvo una importante 
participación en la Revolución en la zona cedillista; fungió 
como mediador para conseguir tierras a los lugareños a cam-
bio de lealtad al carrancismo. Fue abogado defensor de La 
Palma, municipio de Tamasopo, en el partido de Hidalgo. 
Entre 1916 y 1918, ya retirado, se encargó de la rendición de 
los rebeldes del partido de Hidalgo. En 1916, solicitó la res-
titución de las tierras a sus legítimos dueños para evitar la tala 
de los montes, ya que desde hacía tiempo se llevaba a cabo 
inmoderadamente.

sáncHeZ rojas, José María

Nació en Chachapa, Pue., en 1890. Revolucionario desde 
1910. Constitucionalista, combatió al lado de Álvaro Obre-
gón; alcanzó el grado de General. Diputado por su estado en 
1917. Se adhirió al Plan de Agua Prieta, en 1920. Goberna-
dor de su entidad en 1921, destituido el 2 de marzo del mis-
mo año; en 1924 volvió a ocupar el mismo puesto. Senador 
en 1928. Murió en el Distrito Federal, en 1959.

sáncHeZ taBoaDa, Rodolfo

Nació en el municipio de Acatzingo, Pue., el 7 de mayo de 
1895. Estudió en el Colegio de San José, en el Hospicio de 
Puebla y en el Colegio del Estado. Tras el asesinato del presi-
dente Francisco I. Madero, se incorporó al movimiento cons-
titucionalista, bajo las órdenes del Gral. Fortunato Maycotte. 
El 10 de noviembre de 1914, ingresó al H. Colegio Militar 
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Ocampo; reabrió la Escuela Industrial, quitándole el nombre 
de Porfirio Díaz; fundó la junta de Beneficencia Pública; es-
tableció el Departamento del Trabajo y la Junta Catastral; 
expidió la Ley General de Educación Primaria y su reglamen-
to; así como la Ley de Educación Normal para Maestros. 
Además, entre las disposiciones más importantes que dictó 
durante su gestión, se mencionan las siguientes: confiscación 
de bienes, sobre todo fincas rústicas y urbanas, a quienes se 
consideraba enemigos de la Revolución. La oficina que debía 
realizar las confiscaciones y controlar su administración se 
instituyó bajo la denominación de Comisión de Administra-
ción de Fincas Rústicas y Urbanas en el estado, el 23 de sep-
tiembre de 1914. Otro decreto del Gral. Sánchez se refirió a 
la extinción de los adeudos que tuviesen por cualquier moti-
vo los jornaleros o peones de campo con los hacendados y/o 
los administradores de fincas rústicas (19 de septiembre de 
1914). También fijó el salario por jornal en 75 centavos (28 
de octubre de 1914). Una oficina de Reclamaciones quedó 
establecida, mediante decreto del 25 de enero de 1915, y su 
función debía ser reivindicar el derecho a la tierra de las co-
munidades indígenas. Asimismo, la Ley Agraria, suscrita el 
30 de enero de 1915, al mismo tiempo que ordenaba la resti-
tución de las tierras a los pueblos que hubiesen sido objeto de 
despojo, señalaba también que aquellos terrenos restituidos 
que no fuesen destinados a ejidos o a fundo legal, debían ser 
usufructuados en común. La Ley General de Educación Pri-
maria y su reglamento se dio a conocer el 21 de diciembre y, 
mediante ésta, se creó la Dirección General de Educación 
Primaria. La educación debía ser “obligatoria, gratuita y lai-
ca”; además los padres estaban obligados a llevar a sus hijos a la 
escuela. En aquella misma fecha, se expidió la Ley de Educa-
ción Normal para Maestros, que creaba, en la capital del esta-
do, dos planteles denominados Escuela Normal para Maestros 
y Escuela Normal para Maestras. Con fecha del 26 de di-
ciembre de 1914, el gobernador autorizó partidas salariales 

sáncHeZ, Gertrudis G.

Nació en Saltillo, Coah., el 15 de agosto de 1882. Sus padres 
fueron Tomás García y Francisca Sánchez; sin embargo, tomó 
el apellido de su tía Victoria Sánchez como señal de gratitud 
por haberse hecho cargo de él desde que, a la edad de cuatro 
años, quedó huérfano de padre. Realizó sus estudios en la 
escuela anexa al Ateneo Fuente y, posteriormente, en la Nor-
mal de Profesores de Saltillo, pero no los finalizó por falta de 
recursos económicos. Trabajó en la hacienda de Agua Nueva, 
donde se ganó la confianza de los hermanos Francisco y Emi-
lio Madero. Se unió a la revolución cuando se proclamó el 
Plan de San Luis y, al triunfo de ésta, estuvo presente en la 
firma de los Tratados de Paz de Ciudad Juárez (mayo de 
1911). De acuerdo con lo estipulado en este documento, asu-
mió el mando del 28º Cuerpo rural y, en 1912, fue comisio-
nado para combatir a los zapatistas en Morelos. Más tarde, 
pasó a Guerrero, donde se enfrentó al salgadismo. Después 
de la muerte de Francisco I. Madero, luchó contra el gobier-
no de Victoriano Huerta, uniéndose a las fuerzas de Cecilio 
García, José Rentería Luviano, Joaquín Amaro, Juan Espino-
sa y Córdoba, Francisco de la Hoya, Manuel L. Barranco y 
Alfredo Navarrete, en el estado de Michoacán. Dirigió la 
toma de Tacámbaro (1914), en donde, tras de reñido comba-
te contra los villistas y, a pesar de resultar herido, logró el 
triunfo. Obtuvo varias victorias en Michoacán y, a raíz de los 
Tratados de Teoloyucan, del 13 de agosto del mismo año, 
ocupó el cargo de Gobernador interino de Michoacán, desde 
ese mes y hasta a febrero de 1915. Durante su administra-
ción, impuso préstamos al clero y a los ricos; intervino edifi-
cios eclesiásticos y escuelas de todo tipo para el estableci-
miento de oficinas públicas o planteles laicos; decretó la 
cancelación de los adeudos que tuviesen los peones con sus 
patrones; creó la oficina de Inspección Escolar; fundó el Hos-
pital Militar; organizó el batallón de guardia civil Melchor 
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de Morelos. Continuó la lucha al lado de Emiliano Zapata. 
Murió en combate, el 18 de mayo de 1913, en La Laja, entre 
los límites de los estados de Morelos, Puebla y México. 

sáncHeZ Flores, Marino

Nació en Tepoztlán, Mor. Alcanzó el grado de General. Al 
iniciarse la revolución maderista encabezada en el estado de 
Morelos por el Prof. Pablo Torres Burgos, se levantó en ar-
mas. Se incorporó a las fuerzas del Gral. Amador Salazar, 
habiendo participado en las tomas de Tepoztlán y de Yaute-
pec. Después de que triunfó la revolución maderista, en julio 
de 1911, siguió a las órdenes de Amador Salazar, quien fue el 
encargado de proteger la faja central del estado de Morelos y, 
el 30 de agosto de ese mismo año, cuando el Gral. Zapata fue 
obligado a levantarse en armas nuevamente, Sánchez volvió a 
la lucha. Durante el gobierno de la Soberana Convención de 
Aguascalientes, con la división de Amador Salazar, tomó par-
te en las luchas que se verificaron en los estados de Tlaxcala, 
Hidalgo y Puebla, durante 1915 y 1916, hasta que las fuerzas 
carrancistas lograron apoderarse de la ciudad de México. Las 
tropas zapatistas y villistas que la ocupaban, tuvieron que 
sostener combates en diversas partes de la ciudad, hasta que 
poco a poco fueron perdiendo terreno y los carrancistas avan-
zaron al estado de Morelos, el cual fue totalmente ocupado 
durante los meses de abril y mayo de 1916. Al ser recuperado 
el estado de Morelos por las huestes carrancistas, los zapatis-
tas tuvieron que remontarse a la sierra del propio estado y 
sostener una guerra sin cuartel. En 1916, el paludismo causó 
un serio descalabro entre las filas, además de la epidemia lla-
mada influenza española, lo que obligó a Sánchez a evacuar 
un 50 por ciento de sus tropas en el estado de Morelos. Cuan-
do los contingentes de guerra carrancistas estaban en diversas 
partes del estado de Morelos, el Gral. Marino Sánchez sostuvo un 
combate en la estación Cascada del ferrocarril México-Cuautla. 

para el profesorado michoacano, mediante la expedición de 
tres decretos. Sin embargo, no hubo realmente posibilidades 
de llevar a la práctica los contenidos que en materia educativa 
señalaban las disposiciones gubernamentales. A fines de fe-
brero de 1915, ante el rompimiento entre carrancistas y villis-
tas, y el incipiente ataque de las fuerzas villistas a Morelia, 
trasladó la capital a Tacámbaro. Fue gravemente herido en 
Santa Rosa, por lo que junto con unos pocos de sus acompa-
ñantes intentó llegar a Huetamo. Sin embargo, por lo mucho 
que sangraba, se detuvieron en San Antonio de las Huertas. 
Allí lo alcanzó Joaquín Amaro, a quien Gertrudis propuso 
quedarse como gobernador y jefe de las armas, sustituyéndolo 
mientras él se recuperaba, pero Amaro no aceptó y rompieron. 
Amaro se llevó las fuerzas de la División del Suroeste organi-
zadas por Gertrudis y, poco tiempo después, se unió a Obre-
gón en Celaya. Gertrudis decidió ir a Zihuatanejo, Gro., de 
donde se embarcaría para California. En el camino, fue apre-
hendido por las fuerzas del Gral. Alejo Mastache, quien se ha-
bía declarado en favor de Francisco Villa y fue trasladado a 
Huetamo, junto con otros prisioneros, el 15 de abril. Murió 
fusilado por órdenes del Gral. Mastache, el 25 de abril de 1915.

sáncHeZ, José María

Nació en Chachapa, Pue. General zapatista; diputado a la 
XXVII Legislatura de la Unión; senador de la República. El 
20 de junio de 1921, se hizo cargo del gobierno de su estado, 
hasta el 8 de febrero de 1922. En la rebelión delahuertista de 
1923-24, ayudó al gobierno de Álvaro Obregón con grupos 
de agraristas. Murió en la ciudad de México, en 1959.

sáncHeZ, Juan

Nació en Anenecuilco, Mor. General. Fue miembro de la 
Junta Revolucionaria Maderista formada en el estado 
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Muy joven se lanzó a la revolución en las filas constituciona-
listas, participando en numerosas acciones militares. Alcanzó 
el grado de General. Gobernador constitucional de Colima, 
en 1935-1939. Jefe de compras en la Secretaría de la Defensa. 
Diputado federal y Senador. Murió en la capital del país. 

santa cruZ celaya, Miguel

Nació en La Noria, Sin., el 13 de mayo de 1884. Sus padres 
fueron Margarito Santa Cruz y Concepción Celaya. Siendo 
jefe maderista se incorporó, en 1911, a las fuerzas federales del 
Cor. Celso Vega que operaban en el territorio de Baja Califor-
nia, quedando como comandante de caballería. En 1913, se 
unió en Sonora a las tropas constitucionalistas, donde alcanzó 
el grado de General brigadier y participó en la lucha contra el 
huertismo. Durante esa campaña, fue aprehendido en Mexica-
li, B. C., y enviado a la prisión de Santiago Tlatelolco en la 
ciudad de México. En 1916, solicitó su separación del ejército 
por creer terminada la Revolución. En 1952, reingresó en el 
Ejército Mexicano con el grado de general brigadier, quedan-
do en situación de retiro.

santana crespo, Guillermo

Nació en Iguala, Gro. Llegó a ser General. Inicia su partici-
pación revolucionaria, en agosto de 1911, bajo las órdenes del 
Gral. Ramón Bahena. En 1914, destaca en las batallas libra-
das en Tixtla, Chilapa y Chilpancingo, en su estado natal. 
Hacia 1917, se pasó a las fuerzas carrancistas y, el 9 de julio 
de ese año, fusiló a los generales zapatistas Encarnación Díaz 
y Guillermo Santana. Murió poco después. 

santiago, Absalón

Nació en Lachatao, Oax. Combatió al lado del Gral. Isaac M. 
Ibarra. Formó parte de las Fuerzas Defensoras del estado 

En esta acción resultó gravemente herido, siendo trasladado a 
la población de Los Laureles, donde murió, el 21 de noviem-
bre de 1916.

sáncHeZ Flores, Refugio

Nació en Tepoztlán, Mor. General. Fue hermano de los ge-
nerales Timoteo y Marino, con quienes ingresa a la Revolu-
ción, en el mes de marzo de 1911. Murió en combate en el 
cerro del Sombrerito, en Tlayacapan, el 12 de junio de 1912.

sáncHeZ Flores, Timoteo

Nació en Tepoztlán, Mor. General. Inicia su participación 
revolucionaria en el mes de mayo de 1911, junto con sus her-
manos. Sus operaciones militares las realiza en la zona mon-
tañosa de Tepoztlán. Lucha contra el gobierno de Madero, 
Huerta y Carranza. Murió a causa de la influenza española, el 
18 de noviembre de 1916, en Santiago Tepetlapa, jurisdic-
ción de Tepoztlán. (avlg). 

sáncHeZ, Timoteo

Nació en Santa Cruz, hoy conocido como Joaquín Camaños, 
municipio de Axochiapan, Mor. General. Desde mayo de 
1911, cuando Emiliano Zapata se dirigía con sus tropas hacia 
Puebla, se incorpora con sus fuerzas y participa en el ataque 
a la fábrica de hilados y tejidos de Metepec. Lucha contra 
Madero, Huerta y Carranza. En 1920, al llevarse a cabo la 
Unificación Revolucionaria, se retiró a la vida privada, al pue-
blo de Tlacualpicán. Falleció en 1967. 

santa ana, Miguel G.

Nació en la ciudad de Colima, Col., en 1896. Estudió la pri-
maria en el Colegio de San Luis Gonzaga de su ciudad natal. 
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de 1914, y en su calidad de General de brigada, asistió a la 
Convención Revolucionaria de Aguascalientes, pero sin desa-
fiar la autoridad del Primer Jefe. A su regreso al Istmo, se 
encontró con que sus fuerzas habían sido movilizadas para la 
campaña en Guerrero, razón por la cual se dedicó a reclutar 
efectivos aceptando a juchitecos de los partidos Rojo y Verde, 
así como a oficiales federales desempleados. En ese mismo 
tiempo, entró en conflicto con los intereses de Rosaura Bus-
tamente, viuda del dirigente Che Gómez y de su hijo Mario 
Palacios. En noviembre, fue designado Comandante militar 
de la región del Istmo, pero su autoridad se hallaba en entre-
dicho porque la familia Gómez propagó el rumor de que, a 
fines de 1914, Santibáñez tendría que entregar el cargo y se-
ría procesado por órdenes de su superior, el Gral. Jesús Ca-
rranza. En los últimos días de diciembre de 1914, efectivos 
bajo su mando detuvieron en Ixtepec el tren que conducía al 
Gral. Carranza, llevándolo detenido al cuartel de su jefe. 
Ante la negativa del Primer Jefe de entrar en negociaciones 
para liberar a su hermano, el desenlace de esta traición fue el 
asesinato de Jesús Carranza y de dos de sus familiares en la 
Sierra Mixe. Se le declaró proscrito y, después de disolver su 
columna, se escondió por algún tiempo, mientras que sus 
subordinados eran encarcelados y sometidos a juicio por la 
Jefatura de las Armas constitucionalista que funcionaba en la 
ciudad de Oaxaca. La declaración de la soberanía, en junio de 
1915, le permitió volver a la vida pública y pronto la Brigada 
Santibáñez fue enrolada en la División del Istmo de las Fuer-
zas Defensoras del Estado. Al mismo tiempo, se comunicó 
con Emiliano Zapata manifestándole su adhesión, la cual fue 
aceptada con el nombramiento que se le hizo de jefe de las 
fuerzas zapatistas en una parte del estado. En marzo de 1916, 
acompañó al Gobernador José Inés Dávila en su recorrido 
por la Mixteca y ya en aquellas tierras, el gobernante lo desig-
nó miembro de una comisión que concertaría una alianza 
militar con el zapatismo. De regreso del estado de Morelos, 

oaxaqueño, pertenecientes al movimiento soberanista. Al-
canzó el grado de General. Durante la década de 1930, fue 
Diputado local propietario en tres ocasiones.

santiBáñeZ, Alfonso J.

Oriundo de Oaxaca. Su padre, del mismo nombre, fue co-
merciante y jefe político de Tehuantepec. Durante su juven-
tud se dedicó a las actividades comerciales. Se incorporó a la 
política cuando los integrantes de algunos barrios de Te-
huantepec demandaron, en mayo de 1911, la renuncia del 
jefe político de ese distrito; en representación de los inconfor-
mes, hizo pública la petición a la autoridad. A partir de ese 
momento su popularidad creció; llegó a ser Presidente muni-
cipal y, más tarde, jefe político de Tehuantepec. Con varios 
de sus hermanos formó parte del Club 25 de Mayo que tuvo 
importante apoyo en ese distrito. Sus opositores estaban 
identificados con el depuesto régimen porfirista. A raíz de un 
enfrentamiento ocurrido en la noche del 1 de octubre de 
1911, fue muerto el Lic. Carlos Woolrich, reconocido adver-
sario político suyo, por lo cual se le hizo responsable, pese a 
no encontrarse en el lugar de los hechos. Por órdenes del 
gobernador Benito Juárez Maza, fue depuesto del cargo y 
conducido a prisión, donde se le sometió a juicio. A mediados 
de 1913, abandonó violentamente la cárcel, debido a que el 
jefe de la guarnición de Tehuantepec se levantó en armas y lo 
liberó, dirigiéndose con un grupo de seguidores y soldados 
de línea a la sierra de Guevea, no sin antes haber saqueado 
comercios de la población, cuyos propietarios eran sus enemi-
gos. En los siguientes meses, recorrió pueblos de la Sierra 
Mixe, difundiendo la causa carrancista y atacando sorpresiva-
mente a guarniciones federales. Al triunfo del Constituciona-
lismo, se presentó con sus fuerzas ante el Gral. Jesús Carran-
za, quien le reconoció el grado de General y lo aceptó con sus 
efectivos en las filas de la 2ª División del Centro. En octubre 
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en octubre de 1914, y después salió al extranjero. En Nueva 
York, se ligó a la representación convencionista y ofreció sus 
servicios y los de su hermano para combatir al constituciona-
lismo en la región del Istmo y en Chiapas, estado al que ofre-
ció tomar por la fuerza si así se le ordenaba. No volvió a su 
zona de origen sino hasta los años veinte cuando participó 
sin mayores perspectivas en la política local.

santillán, Ezequiel

Nació en la Sierra Juárez, Oax. Presidente municipal de Ixt-
lán. Miembro de la plana mayor del cuerpo Defensores de la 
Sierra Juárez, que encabezaba Fidencio Hernández y a la que 
también pertenecían Onofre Jiménez, Lázaro Ramírez, Pe-
dro Castillo, Teodoro Ramírez, Isaac M. Ibarra y Sabino Pé-
rez. Participó en la aprehensión, en 1912, del jefe político 
Miguel Hernández y, después, en la del cabecilla ixtepejano 
Pedro León, quien fue fusilado por órdenes de Fidencio Her-
nández. Se integró a las Fuerzas Defensoras del Estado du-
rante el movimiento de la soberanía y obtuvo el rango de 
general. En la década de 1920, combatió a la revuelta de-
lahuertista. En 1932, fue electo Diputado local, cargo que 
repitió de 1934 a 1936.

santos morales, Pablo de los

Nació en Sabinas Hidalgo, N. L., el 17 de julio de 1883. En 
1909, organizó en Monterrey reuniones clandestinas para 
apoyar la candidatura de Bernardo Reyes a la vicepresidencia 
de la República, contra la de Ramón Corral. Al iniciarse el 
movimiento maderista, se incorporó a la lucha armada y, el 2 
de mayo de 1911, al frente de 60 hombres, se apoderó de su 
pueblo natal y lanzó un manifiesto donde expuso sus motivos 
para unirse a la rebelión. El 4 de mayo siguiente, asaltó el 
rancho de Pascualitos, jurisdicción de Sabinas Hidalgo; dos 

vino acompañado de Enrique Sangermán, un agente de 
aquella facción revolucionaria a quien debía embarcar en el 
Istmo de Tehuantepec con dirección a Estados Unidos, pero 
en el trayecto lo asesinó, despojándolo del dinero que traía. 
Por este crimen, los zapatistas lo declararon proscrito. En 
Tlaxiaco, el Gobernador Dávila le asignó a los Generales ex 
federales Eguía Lis, padre e hijo, para acompañarlo y aseso-
rarlo militarmente en su campaña en el Istmo. En julio de 
1916, con motivo de una fallida operación de sabotaje al tren 
proveniente de Veracruz, ordenó asesinar a sus dos asesores, 
en un remoto paraje del distrito de Choapan. Se informó del 
hecho al Lic. Guillermo Meixueiro, el cual ordenó al Dr. Au-
relio E. Hernández desarmar a Santibáñez y juzgarlo suma-
riamente. Cuando esta orden se cumplió, en Lachiguiri, Te-
huantepec, llegaba a la zona la maltrecha columna de Félix 
Díaz y de Juan Andrew Almazán, que se dirigía al estado de 
Chiapas. El juicio militar a Alfonso Santibáñez, a su hermano 
Antonio y a su compañero de armas Herman Carrera, con-
cluyó con la pena de muerte, la que se cumplió el 31 de agos-
to de ese año, por efectivos del Gral. Adalberto Cerrillos.

santiBáñeZ, Arturo

Nació en Tehuantepec, Oax. Hijo del comerciante Antonio 
Santibáñez. Participó con sus hermanos Antonio, Alfonso y 
Felipe en el Club 25 de Mayo, que funcionó en Tehuantepec, 
en 1911. Entre 1913 y 1914, siguió a su hermano Alfonso 
cuando se rebeló; éste lo nombró Coronel y, en mayo de 1914, 
lo envió a presentar su adhesión al Primer Jefe. Ya unidos al 
constitucionalismo y bajo las órdenes del Gral. Jesús Carran-
za, éste, a instancias de Alfonso, lo recomendó con Isidro 
Fabela para que le proporcionara un cargo diplomático. Así, 
en octubre fue designado cónsul constitucionalista en Géno-
va, Italia, aunque no desempeñó el cargo. Con el grado de 
General, asistió a la Soberana Convención de Aguascalientes, 
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santos rivera, Pedro Antonio de los

Nació en el rancho Santa Ana, municipio de Tampamolón, S 
L. P., el 16 de agosto de 1887. Hijo de Pedro Antonio Santos 
Santos e Isabel Rivera. Hermano de Teodoro, Miguel, 
Samuel, Gonzalo, Sofía, Concepción y Gertrudis. Su familia 
perteneció a un grupo de pequeños propietarios de gran 
arraigo en la región de Tancanhuitz. Realizó sus estudios 
primarios en Tampamolón y Tancanhuitz, donde los conclu-
yó en 1901. En enero de 1902, ingresó al Instituto Científico 
y Literario del estado. En 1907, en esa misma institución, 
inició los estudios correspondientes a la carrera de jurispru-
dencia. Fue vigilante del mismo Instituto, en 1909. A raíz de 
la entrevista Díaz-Creelman, comenzó a participar en la po-
lítica y se convirtió en uno de los más importantes anti-
rreeleccionistas en la entidad. El 16 de junio de ese año, los 
alumnos del Instituto Científico y Literario hicieron una jun-
ta para acordar lo conducente para las próximas fiestas de 
celebración de la Independencia; Leonardo Arizmendi pro-
puso fundar la Liga de Estudiantes Potosinos, para apoyar la 
fórmula electoral Díaz-Reyes. Pedro Antonio sugirió el su-
fragio libre. En el mes de julio, fundaron el Club Democráti-
co Potosino, en el que resultó nombrado Presidente. El 18 de 
julio de ese año, a raíz de la visita a la capital estatal de la 
comisión propagandista del Partido Antirreeleccionista, en-
cabezada por Benito Juárez Maza, el Club Democrático Po-
tosino, estudiantes del Instituto Científico y Literario, la So-
ciedad Mutualista y algunos particulares, organizaron una 
manifestación de carácter antirreeleccionista. Hicieron uso 
de la palabra Pedro Antonio y Leonardo Arizmendi. El 16 de 
septiembre, el Club Democrático Potosino organizó mani-
festaciones en honor de los héroes de la Independencia y de 
su candidato a la vicepresidencia, Gral. Bernardo Reyes. El 
acto terminó avanzada la noche; Pedro Antonio se separó del 
resto de manifestantes en unión de algunos estudiantes y 

días después, se apoderó de la cabecera municipal de Valleci-
llo y, el 14 de mayo, trabó combate en la Mesa del Tule, Vi-
llaldama, contra los federales encabezados por los mayores 
Francisco Naranjo y José María Tello. Posteriormente, se re-
concentraron sus efectivos y allí se enteraron de la renuncia 
de Porfirio Díaz. El 24 de junio de 1911, hizo su entrada en 
Monterrey con 79 hombres, para cumplir con el licencia-
miento acordado en los Acuerdos de Ciudad Juárez. Se opuso 
al burocratismo en el proceso de licenciamiento y tuvo un 
serio disgusto con Ernesto Madero, encargado de disolver a 
las tropas maderistas. En diciembre de 1912, apoyó al movi-
miento antimaderista que encabezó el Gral. Bernardo Reyes, 
organizado en Texas, pero no pudo acompañar a éste en su 
intento, pues fue apresado en Laredo, Texas, por violar las 
leyes de neutralidad entre México y Estados Unidos. Tras la 
caída de Madero, organizó un cuerpo de voluntarios para 
apoyar al régimen huertista; participó con una brigada de 
irregulares, a la cual se denominó De los Santos, en diversas 
acciones de desalojo y combate contra los carrancistas en Ca-
dereyta, Villa de Santiago, Pesquería, Doctor González, Los 
Ramones y otras poblaciones del estado, constituyéndose en 
uno de los jefes más aguerridos y temidos por los constitucio-
nalistas. Participó en la defensa de la ciudad de Monterrey los 
días 23, 24 y 25 de octubre de 1913, donde fueron rechaza-
das las fuerzas carrancistas; defendió nuevamente esa plaza 
del 19 al 24 de abril de 1914, pero esta vez fue tomada, y De 
los Santos protegió la retaguardia de las tropas federales que 
tuvieron que evacuar la plaza. Por las acciones anteriores fue 
ascendido a general a fines de mayo de 1914 en la ciudad de 
México, hacia donde se trasladó para conferenciar con los al-
tos mandos militares huertistas; el 18 de junio de ese año se 
dispuso el traslado de la Brigada De los Santos a la ciudad de 
Zacatecas, para reforzar la defensa de esa plaza. Murió en 
combate, el 23 de junio de 1914, ante el asedio de la División 
del Norte del general Francisco Villa.
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Nacional de Centros Antirreeleccionistas celebrada en la ciu-
dad de México y organizada por el Gran Centro Antirreelec-
cionista Metropolitano, donde hizo amistad con Aquiles Ser-
dán. Integró la comisión que notificó a Francisco I. Madero 
y a Francisco Vázquez Gómez sobre su elección como candi-
datos a la presidencia y vicepresidencia de la República, res-
pectivamente. El Centro Antirreeleccionista de Aguascalien-
tes lo invitó, en mayo, a una manifestación en la que participó 
como orador. Debido a sus actividades, fue presionado por 
algunos directivos del Instituto Científico y Literario y vigi-
lado por miembros del Partido Científico. Durante el mes de 
junio, en vísperas de las elecciones de presidente y vicepresi-
dente, cuando Madero y Roque Estrada fueron hechos pri-
sioneros en Monterrey, N. L. y trasladados a San Luis Potosí 
acusados de sedición, Pedro Antonio gestionó su libertad 
bajo caución ante el juzgado de distrito, misma que logró el 
23 de julio. El mismo mes, formó un complot revolucionario 
con Gustavo A. Madero, Rafael Cepeda y Julio Peña, que 
debería estallar en algunos estados de la República, el día 25. 
Encomendó a Ponciano Navarro y Pioquinto Rivera que hi-
cieran propaganda en la Huasteca potosina pero, por indis-
creciones de Navarro, el complot fue descubierto. Al huir 
Madero de San Luis, Pedro Antonio regresó a la Huasteca 
por petición de su padre. El 19 de noviembre por la madru-
gada, el Jefe político de Tancanhuitz, Federico Medina, orde-
nó a Ranulfo Castro su aprehensión, por ser partidario de las 
ideas maderistas; sin embargo, con su hermano Samuel, logró 
evadir a los Rurales del 7º Regimiento de la federación y a la 
policía de la cabecera municipal. A principios de enero de 
1911, su padre dispuso su salida hacia el puerto de Tampico. 
Acompañado por Crisóstomo Nájera logró abordar de con-
trabando un buque que iba a Estados Unidos, pero fue des-
cubierto y decidió abandonar el barco antes de que levantara 
anclas. Logró hacerse pasar por cubano y compró un pasaje 
para el vapor Vigilancia, que zarpó rumbo a Cuba. Antes de 

miembros del club, otro grupo de estudiantes caminó por la 
calle Hidalgo hasta el mercado Porfirio Díaz; la policía los 
arrestó y llevó a la cárcel del Charco Verde. Pedro Antonio 
gestionó (ante el Secretario de la Jefatura, Myr. Eduardo Ji-
ménez) y obtuvo la libertad de los detenidos. Una vez libres, 
los estudiantes lo vitorearon. Pronunció un discurso a favor 
de los derechos del pueblo y en contra de la tiranía de los 
“esbirros de la autoridad”, por lo que fue detenido y traslada-
do al Charco Verde. Se comunicó telefónicamente con el Jefe 
de Inspección de Policía, Myr. Juan Macías, quien a los cinco 
minutos ordenó su libertad. En seguida, se dirigió al jefe po-
lítico Manuel Ugalde y le solicitó permiso para hacer una 
manifestación en honor de los héroes de la Independencia, 
que realizaron ordenadamente en la plaza de armas; pronun-
ciaron discursos Pedro Antonio, algunos miembros del club 
y varios estudiantes. Al renunciar el Gral. Bernardo Reyes a 
su candidatura para la vicepresidencia de la República, quedó 
disuelto el Club Democrático Potosino. Pedro Antonio se 
dedicó a finalizar sus estudios del cuarto año de jurispruden-
cia y presentó examen en octubre de ese año. En 1910, aceptó 
representar a algunos clubes de centros obreros que postula-
ban la reelección de José María Espinosa y Cuevas para go-
bernador. En ese año, comenzó a organizar la insurrección 
en la Huasteca potosina. Fue invitado a participar en el Cen-
tro Antirreeleccionista de la ciudad de México, pero declinó 
esta invitación para poder finalizar sus estudios. En abril si-
guiente, Francisco I. Madero, quien recorría la entidad bus-
cando apoyo a su candidatura a la presidencia de la Repúbli-
ca, conoció a Pedro Antonio; lo invitó a participar en la 
elección de la mesa directiva del Centro Antirreeleccionista 
Potosino, lo cual aceptó y resultó electo vicepresidente. Como 
presidente quedó el Dr. Rafael Cepeda; como vocales Ramón 
López Velarde, Carlos Siller y Siller, Antonio Gutiérrez y 
Manuel Buentello. Este club tuvo su propio periódico: Re-
conquista. El 15 de abril, acudió a la primera Convención 
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dirigió la tropa que hizo honores a Madero cuando éste llegó 
a la capital de la República. Al regresar al estado, ostentaba la 
banda de General Brigadier. Renunció a la Secretaría de Go-
bierno poco después de asumir el Dr. Cepeda la gubernatura 
del estado, en el mes de julio, para poder recibir su título de 
abogado; en su lugar quedó el Lic. Cayetano García. Emilio 
Vázquez Gómez, entonces ministro de gobernación, lo co-
misionó para “asuntos del servicio en la Capital Potosina”. 
Estableció un despacho para ejercer la abogacía. En agosto, 
persiguió la sublevación encabezada por Emilio Acosta y An-
selmo Cuevas en la Huasteca. En noviembre del mismo año, 
el presidente Madero lo llamó a la ciudad de México para que 
fungiera como Ayudante Confidencial de la Presidencia. A su 
llegada, instaló un despacho donde laboraban Ramón López 
Velarde y Julián Ramírez Martínez. Durante 1912, fue comi-
sionado por el gobierno federal para formar tres cuerpos ru-
rales y lo nombraron Teniente coronel de Auxiliares del ejército. 
En julio, fue postulado para la diputación por el segundo 
distrito del estado, mientras que su hermano Samuel era pos-
tulado por Tancanhuitz, resultando ambos ganadores. En 
agosto, presentó su examen profesional. En los acontecimien-
tos de la Decena Trágica, de febrero de 1913, fue detenido 
con Madero y Pino Suárez. El 19 de abril, dejó la capital del 
país; su curul en la Cámara de Diputados fue ocupada por su 
hermano Samuel. Ramón López Velarde lo acompañó hasta 
el puerto de Veracruz. Se embarcó en el vapor Morrow Cast-
le; en el mismo barco viajaba Francisco Vázquez Gómez. En 
La Habana, Cuba, se entrevistó con Gabriel Gavira, a quien 
convenció de regresar a Veracruz y participar en la revolución 
contra Victoriano Huerta, para lo cual le pidió que se pusiera 
a las órdenes de Carranza. Días antes de su partida, se entre-
vistó con Francisco de P. Mariel, Nicolás Flores, Daniel Ce-
recedo, Vicente Salazar, Emilio Nafarrete y Miguel Navarre-
te, Jefe del 21 Regimiento de Rurales de la Federación. Viajó 
más tarde a San Antonio, Texas, donde compró armas que 

salir, pidió a su padre se comunicara con Pedro Montoya, 
Policarpo Sánchez, Pioquinto Rivera y Francisco de P. Ma-
riel, a fin de organizarlos para el movimiento que estallaría 
tan pronto regresara con pertrechos de guerra. Hizo escala 
en La Habana, de ahí pasó a Estados Unidos, para establecer 
contacto con la familia de Madero, a fin de obtener parque y 
armas para sus compañeros revolucionarios de la Huasteca. 
Desembarcó en Nueva Orleáns y después siguió en tren hacia 
San Antonio, Texas. Vendió a Roberto Pesqueira un anillo 
con un brillante por 12 mil pesos, además le pidió que envia-
ra a la frontera con México 400 carabinas con su respectiva 
dotación. De ahí viajó a Eagle Pass y se entrevistó con Venus-
tiano Carranza en Piedras Negras, Coah., donde recibió ór-
denes. Al regresar a México, logró pasar las armas, se internó 
con Madero y Carranza y se reunió en Saltillo con su herma-
no Samuel. El 1 de junio de 1911, arribó a San Luis Potosí, 
como Jefe de la revolución en el estado. Después de su llega-
da, el Gobernador interino José Encarnación Ipiña, por reco-
mendación del ministro de Gobernación, Lic. Emilio Váz-
quez Gómez, le pidió que asumiera la Secretaría del Gobierno 
del estado, cargo que aceptó. Ipiña renunció a la gubernatura 
y, a petición suya, fue nombrado Gobernador provisional Ra-
fael Cepeda, quien tomó posesión el 14 de junio de 1911. 
Pedro Antonio fue postulado para gobernador del estado en 
las elecciones de julio de ese año. Se celebraron dos mítines 
electorales de importancia: el primero, el 2 de junio, donde 
participaron los clubes Aquiles Serdán, Democrático y Anti-
rreeleccionista; el segundo, el 18 de junio, en el Teatro de la 
Paz, donde estuvieron presentes los directivos de los clubes 
santistas. El 3 de junio se había formado el Club Obrero An-
tirreeleccionista Potosino, integrado por ferrocarrileros, 
obreros y estudiantes de la ciudad; todos lo apoyaban para la 
gubernatura del estado, pero declinó su postulación a favor 
del Dr. Cepeda, por no contar con la edad mínima requerida. 
Después de una breve estancia en la ciudad de México, 
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hombres, intentó detenerlo, mientras Pedro Antonio y Cos-
sío Robelo avanzaron con la mayor parte de la fuerza para 
salvar los pertrechos y las armas, pero no lograron hacer una 
retirada en orden por falta de disciplina militar. Se separaron 
y marcharon por diferente rumbo. Pedro Antonio llegó a 
Cuayojox con sólo 17 hombres y emprendió la marcha a 
Tampamolón por un camino estrecho sobre los cerros cerca-
nos. Al pasar por Cuatixtalab, barrio indígena de los ejidos 
de Tampamolón, encontró a Vicente Castro quien aseguró 
conocerlo al igual que a su familia, por lo que Pedro Antonio 
le pidió que fuera a Tampamolón a informarse si había llega-
do fuerza enemiga y de paso le comprara algo de comer. Cas-
tro llegó a Tampamolón el mismo día que las fuerzas huertis-
tas a cargo de Raymundo Vargas Huerta y delató el lugar 
donde estaba Pedro Antonio, así como el número de hom-
bres que tenía. En seguida, los huertistas decidieron ir a ata-
carlo. Luchó con los hombres que tenía hasta ya entrada la 
noche; finalmente, se dispersaron y lo dejaron solo con su 
ayudante y un asistente. Fue aprehendido por los huertistas 
cuando estaba en la casa de un indígena buscando comida. 
Lo llevaron a Tampamolón. Leobardo Jonguitud fungió 
como conducto de los huertistas y le ofreció su libertad a 
cambio de que convenciera a todos sus hombres de dejar las 
armas, petición a la que se opuso con firmeza. Fue fusilado 
por las fuerzas de Victoriano Huerta, el 31 de julio de 1913, 
en Los Manantiales, sitio cercano a Tampamolón, partido de 
Tancanhuitz.

santos rivera, Samuel M. de los

Nació en Tampamolón, partido de Tancanhuitz, S. L. P., en 
1887. Hermano de Pedro Antonio de los Santos. En 1902, 
ingresó con su hermano Pedro Antonio al Instituto Científi-
co y Literario de San Luis Potosí. En 1907, abandonó la es-
cuela por motivos de salud. Luchó al lado de su hermano 

envió a la frontera. Conferenció con Carranza, quien en ese 
entonces dirigía las maniobras militares en Piedras Negras, 
Coah. Una vez que pasó las armas por la frontera, se unió a 
las fuerzas del Gral. Lucio Blanco, al igual que su secretario 
particular Marcelino Zamarrón; juntos atacaron Reynosa, 
Tamps., derrotaron a los huertistas, les hicieron muertos, to-
maron varios prisioneros, parque, armas y comida. El 4 de 
junio, atacaron Matamoros, Tamps., donde obtuvieron otra 
victoria para el constitucionalismo. En San Luis Potosí, con 
su hermano Samuel, atacó la Huasteca potosina y avanzaron 
por el estado de Tamaulipas al lado de Cossío Robelo. El 25 
de julio siguiente, pernoctaron con sus fuerzas en Antiguo 
Morelos, Tamps., donde estuvieron a punto de ser atacados 
por los federales, pero recibieron oportunamente aviso y eva-
cuaron la población, con el objeto de poner a salvo las armas. 
Cambiaron de rumbo y, en vez de tomar el camino recto 
hacia la Huasteca, se internaron hacia los límites de Tamauli-
pas y San Luis Potosí, tocando los partidos de Ciudad del 
Maíz e Hidalgo, donde operaban Saturnino Cedillo, Higi-
nio Olivo y Alberto Carrera Torres, para auxiliarse de ellos si 
era necesario. Atravesaron la vía del ferrocarril de Tamaulipas 
a San Luis Potosí, en el punto llamado Los Plátanos, partido 
de Valles. El 27 de julio, pernoctaron en la hacienda Buena-
vista, jurisdicción de Valles. Al día siguiente, salieron hacía 
Tancanhuitz, con el objeto de atacar dicha población. Dur-
mieron en el rancho Salsipuedes, a 12 km de Tancanhuitz. 
Ahí acordaron Pedro Antonio, Cossío Robelo y Samuel de 
los Santos no atacar la plaza hasta estar reunidos con los de-
más jefes revolucionarios que operaban en esa zona, cambia-
ron el rumbo y, el día 29, llegaron a la hacienda Tancolol. 
Posteriormente, pasaron por el rancho de San Ciro y, a los 
pocos minutos, los alcanzó el General huertista Enrique Pé-
rez quien, en la mañana del día 29, había combatido con José 
Rodríguez Cabo en el rancho de La Agualoja. Enrique Perez 
abrió fuego a la retaguardia y Samuel de los Santos, con cinco 
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febrero de 1913, Pedro Antonio se marchó hacia Estados 
Unidos y lo dejó ocupando su curul en la Cámara de Dipu-
tados, como parte del Bloque Renovador. El 3 de junio salió 
de la ciudad de México, pasando por Veracruz, con el fin de 
llegar a Estados Unidos; en Matamoros, Tamps., se encontró 
con su hermano Pedro Antonio. Más tarde, se puso a las ór-
denes de Venustiano Carranza, en Piedras Negras, Coah. El 
29 de julio, impidió el avance de las fuerzas huertistas de 
Enrique Pérez en el rancho de Agualoja, después de que éstas 
habían atacado por la retaguardia a la escasa fuerza que lleva-
ban Pedro Antonio, Cossío Robelo y él mismo. Este ataque 
sorpresivo impidió que se reunieran en la Huasteca del parti-
do de Hidalgo y Ciudad del Maíz con los principales jefes 
revolucionarios: Saturnino Cedillo, Higinio Olivo, Alberto 
Carrera Torres, Francisco y Fulgencio de los Santos, Alfredo 
Terrazas y Manuel Lárraga. El tiroteo de este ataque duró 
toda la noche del 29 de julio y la mañana del 30, cuando los 
huertistas abandonaron el lugar. Samuel recogió el parque, 
las mulas y los pertrechos de guerra que traían de Matamo-
ros. En esta batalla no hubo muertos ni heridos por parte de 
ninguno de los dos bandos; sin embargo, su grupo se disper-
só y Cossío Robelo y Pedro Antonio se extraviaron en la sie-
rra. En seguida, emprendió la búsqueda de éstos y sólo loca-
lizó a Cossío Robelo; dejó su cargamento en los límites de 
Tanlajás, San Antonio y la hacienda de Tancolol, pero no 
encontró a su hermano, quien ya había sido delatado y apre-
hendido por los huertistas y fusilado el día 31. El 10 de agos-
to de ese mismo año, encabezó a un grupo que atacó el pue-
blo de Tempoal, Ver., donde vencieron a los huertistas. El 27 
del mismo mes, acometieron contra Huejutla, Hgo., donde 
lograron tomar la plaza y replegar al enemigo. Empero, tuvie-
ron que abandonar el pueblo rumbo a San Martín ante la 
proximidad de las fuerzas huertistas del Myr. Rodríguez, quien 
iba con refuerzos para proteger esa población. Tiempo des-
pués, acompañado de Cossío Robelo, Alfredo M. Terrazas y 

contra la dictadura de Victoriano Huerta y se convirtió en 
uno de los jefes revolucionarios más destacados del estado. 
Hacia noviembre de 1910, el Jefe político de Tancanhuitz, 
Federico Medina, ordenó la aprehensión de su hermano Pe-
dro Antonio por apoyar las ideas de Francisco I. Madero, 
razón por la cual Samuel se lanzó a la guerrilla, al igual que 
su padre, primos y tíos. El 12 de diciembre de ese año, el 
mismo jefe político ordenó su aprehensión y la de su primo 
Fulgencio de los Santos, acusándolos de haber acompañado a 
Pedro Antonio en su salida de Tampamolón; sin embargo, el 
gobernador José María Espinosa y Cuevas autorizó su libera-
ción, al no encontrarse cargo alguno en su contra. Entre no-
viembre de 1910 y marzo de 1911, la policía comenzó a en-
carcelar a los simpatizantes de los insurrectos, por lo que 
Pedro Antonio de los Santos tuvo que expatriarse a Cuba, en 
abril de 1911; por su parte, Samuel se lanzó a la guerrilla con 
sus primos y la ayuda de un grupo conocido, solicitando a su 
padre que fungiera como director intelectual del movimien-
to. En abril de 1911, Federico Medina, por medio del Presi-
dente municipal de Tampamolón, lo hizo citar y también a su 
primo Francisco, en la jefatura del pueblo; ahí los aprehendió 
y los mantuvo incomunicados por varios días. Posteriormen-
te, fueron liberados gracias a las gestiones de su padre. En 
mayo de ese año, tomó Tampamolón con 30 hombres sin 
disparar un solo tiro, ya que el presidente municipal del lu-
gar, Rosalío Castro, se dio a la fuga y abandonó las armas y 
el parque que había en el Ayuntamiento. En Axtla, se incor-
poró con los jefes revolucionarios Pedro Montoya, Miguel 
Acosta y Jesús Terrazas, con quienes tomó la capital del par-
tido de Tamazunchale pacíficamente. En las elecciones de 
julio de 1912, él y su hermano Pedro Antonio fueron postu-
lados por varios clubes políticos como candidatos a Diputa-
dos. Samuel por el distrito de Tancanhuitz y Pedro Antonio 
por el II distrito del estado; ambos ganaron las elecciones. 
Después de la caída y muerte de Madero y Pino Suárez, en 
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acción contra tropas orozquistas, en la refriega de Los Divi-
saderos, Coah., por lo cual obtuvo el grado de Subteniente. 
En abril de 1912, con 70 hombres, escoltó a Venustiano Ca-
rranza desde la estación de Monclova a Saltillo, Coah. El Pri-
mer Jefe le ordenó presentarse ante el Cor. Jesús Carranza, 
quien se encontraba de guarnición en Viesca, Coah., y en esa 
plaza se le confirió el ascenso a Teniente. Al poco tiempo, fue 
asignado a la milicia del Cor. Alberto Guajardo, quien lo en-
vió contra las huestes de Pascual Orozco en la región lagune-
ra, y en ese cometido se mantuvo más de dos meses. Con un 
contingente de infantería, a las órdenes inmediatas del Gral. 
Aureliano Blanquet, marchó a recuperar las plazas de La 
Loma y Refugio, en el estado de Durango; retornó a la re-
gión lagunera con el grado de Capitán segundo. Se le nom-
bró jefe del destacamento de Lomas y Gilita. Bajo el mando 
del Myr. Sóstenes Guajardo, viajó a San Juan de Guadalupe 
en persecución del enemigo, hasta la población de Reyes, 
Zac.; concurrió al ataque de Zarco, Dgo. Por estas acciones 
ascendió a Capitán primero. Después de los sucesos de la De-
cena Trágica, de febrero de 1913, Pablo González le ordenó 
pasar a Nuevo León. En marzo de ese año, asistió al asalto de 
las plazas de Bustamante, Villaldama y Sabinas Hidalgo, con-
tra tropas huertistas. También colaboró en la toma de Lam-
pazos, a las órdenes de Pablo González y de Jesús Carranza. 
En abril de ese año, junto con los combatientes del Myr. Juan 
Manuel Lozano, atacó Mier, Tamps.; además, sostuvo esca-
ramuzas contra los soldados de Pablo de los Santos hijo, y de 
Jesús Montemayor en Paso de Cabras, Lomas de Vallecillo y 
El Lizardeño. Por estas acciones ganó el grado de Mayor. En 
mayo siguiente, recibió órdenes de Jesús Carranza para hos-
tilizar a la retaguardia del enemigo entre las estaciones de 
Bustamante, Villaldama y Álamos. Ese mes tomó parte en las 
operaciones libradas en la estación Salom‚ Botello, en Los 
Aguirre, Lampazos y Rodríguez. En junio, nuevamente bajo 
las órdenes del General González, luchó en Candela y 

Manuel Santos, se reunió con Venustiano Carranza, en Ma-
tamoros, Tamps., para rendirle parte de lo acontecido y soli-
citarle parque. En 1913, fue Jefe de la Escuela Militar de 
Guadalajara y, en 1917, contendió con Juan Sarabia y Juan 
Barragán Rodríguez por la gubernatura de San Luis Potosí, 
apoyado por el Club Obrero y el Partido Liberal. De 1916 a 
1917, fue Diputado al Congreso Constituyente. Hacia 1920, 
fue nombrado General de brigada y, más tarde, alcanzó el 
grado de General de división. Ese año se adhirió al Plan de 
Agua Prieta y se rebeló contra Carranza. En 1923, participó 
en el movimiento delahuertista. Fue miembro del Consejo de 
Administración de la Lotería Nacional. Murió en la ciudad 
de México, en 1959.

santos santos, José Eráclito, alias El Cabezón

Nació en Bustamante, Nuevo León, un 8 de junio, sin saber 
en cual año. Estudió la primaria en su lugar natal e ingresó 
en la Escuela Comercial de Monterrey, para seguir la carrera 
de tenedor de libros. Al concluir su preparación, regresó a 
Bustamante, donde se dedicó a labores agrícolas en la hacien-
da de su abuelo paterno. Ayudante de ingeniero en las minas 
de Palau, Coah., en las que trabajó como pagador en la mina 
núm. 4. Al poco tiempo, se estableció como comerciante en 
ese lugar e inició actividades antigobiernistas, convocando a 
reuniones clandestinas donde se criticaba al régimen porfiris-
ta, sobre todo en aquellos aspectos que restringían la partici-
pación política de los núcleos obreros y campesinos. Su acti-
tud le valió la represión de las autoridades municipales y 
estatales del vecino estado. En 1911, fue Vocal de la Unión 
Minera Mexicana. Ese mismo año, se incorporó a la Revolu-
ción, presentándose ante Pablo González Garza, quien le en-
comendó reclutar gente para formar las Fuerzas Auxiliares de 
Coahuila. En un mes reunió 480 hombres. González Garza 
lo promovió a su Plana Mayor y, a los pocos días, entró en 



970  |  Diccionario De generales De la revolución Diccionario De generales De la revolución  |  971

una licencia ilimitada para separarse del ejército, en virtud de 
que el Partido Constitucionalista Nuevoleonés le ofreció la 
candidatura para el gobierno de la entidad. En 1917, tras una 
intensa campaña, resultó electo su oponente Nicéforo Zam-
brano, para el periodo 1917-1919. Administrador Principal 
de la Renta del Timbre en Monterrey, hasta noviembre de 
1918, fecha en que nuevamente fue nominado candidato a la 
gubernatura por el Partido Constitucionalista Nuevoleonés. 
En esta ocasión se enfrentó al Gral. Mariano González, pos-
tulado por los partidos Constitucional Progresista, Electoral 
Obrero y Federal de Obreros y Estudiantes; a Pablo A. de la 
Garza, apoyado por el Partido Constitucional Reformista; a 
Alfredo Pérez, del Partido Demócrata, y a Juan M. García, 
candidato del Partido Constitucional Independiente. La vo-
tación lo favoreció y tomó posesión, el 4 de octubre de 1919, 
para el periodo gubernamental que concluiría en 1923. Su 
administración coincidió con una etapa de convulsiones po-
líticas en la nación. Al frente del gobierno estatal, reformó 
algunos artículos de la Ley Orgánica de Notarios; elaboró un 
proyecto para dotar de arbotantes a las plazas y paseos de la 
capital del estado; presentó una iniciativa de Ley de Hacienda 
para aumentar impuestos a algunas empresas, tales como 
Cervecería Cuauhtémoc, hecho que provocó la inconformi-
dad de su directiva. En el decreto que expidió con ese moti-
vo, informó de las exiguas contribuciones de la Cervecería al 
estado desde su establecimiento en 1890; la calificó de mo-
nopólica, denunció que fomentaba el alcoholismo y habló de 
la falta de pago de contribuciones federales. En cuanto al 
ámbito político nacional, recibió la visita de varios delegados 
obregonistas que le propusieron unirse al plan revolucionario 
que pronto estallaría, además de garantizarle su estancia en el 
gobierno y un puesto posterior de mayor relevancia; pero 
Santos, leal a Carranza, rechazó el ofrecimiento. Cuando se 
proclamó el Plan de Agua Prieta, en 1920, abandonó Monte-
rrey con más de 300 hombres, esperando que en el resto del 

Monclova, Coah., y sitios aledaños a Monterrey. En agosto, 
se incorporó a la columna de Antonio I. Villarreal, quien lo 
nombró jefe de su Estado Mayor y le encomendó combatir en 
Abasolo Viejo, Abasolo Nuevo, Rodríguez y Hermanos, tras 
lo cual obtuvo el grado de Teniente coronel. En octubre, 
combatió en El Aura, Rancho del Colegio, cañón de Busta-
mante, El Canelo, Mamulique, Ciénega de Flores, Salinas 
Victoria y Topo Grande, que precedieron a la frustrada toma 
de Monterrey, los días 23 y 24. Después de este intento, asis-
tió a la toma de Ciudad Victoria, Tamps. En marzo de 1914, 
bajo el mando de Antonio I. Villarreal, luchó en San Isidro, 
cerro del Capadero, Los Ramones, Loma y Ciudad Guerrero, 
en contra de los huertistas. Al mes siguiente, desalojó a los 
federales de Salinas Victoria y de Monterrey, y estas acciones 
le valieron el grado de Coronel; en octubre del mismo año, 
obtuvo el de general. Una vez derrotado el régimen huertista, 
sobrevino la escisión entre el Ejército Constitucionalista y la 
División del Norte. Santos, a las órdenes del carrancista Vi-
llarreal, arremetió contra las fuerzas de los Generales Felipe 
Ángeles y Raúl Madero en Marte, Hipólito, Ramos Arizpe, 
Cucharas, San Nicolás de los Garza, Topo Chico y Santa 
Rosa, a principios de 1915. Con la Brigada Libres de Nuevo 
León, prosiguió los combates en la hacienda El Canadá, San 
Nicolás de los Garza, Topo Chico, Icamole, El Muerto, Lam-
pazos y Huizachito, en su estado, y en Candela, Coah. Du-
rante mayo y junio, bajo la jefatura de Ildefonso Vázquez, 
trabó pelea con los contingentes villistas en García e Icamole. 
El resto de este año comandó fuerzas de la 1ª División del 
Cuerpo de Ejército del Noreste, a cuyo frente estaba el Gral. 
Jacinto B. Treviño; con este cuerpo, tomó Nacataz y Empal-
me de Ixtle, en Villa de García. En 1916, pacificó la región 
conformada por los municipios de Parras de la Fuente y Vies-
ca, Coah., amagada por los villistas. Después del descalabro 
de la otrora poderosa División del Norte en el Bajío en 1915, 
el Gral. Santos solicitó al Presidente Venustiano Carranza 
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llamado “La vida en serio y la vida en broma”. En 1935, di-
rigió la campaña de Fortunato Zuazua para la gubernatura 
de Sonora, que se enfrentaba a Plutarco Elías Calles Chacón. 
En los comicios perdió Zuazua, y Santos se trasladó a la ciu-
dad de México, donde trabajó en la compañía Seguros Lati-
noamericanos. El presidente Lázaro Cárdenas le reconoció el 
grado de General Brigadier, pero José E. Santos no volvió a 
sus actividades militares. Publicó Nuevo León, 1935, obra de 
sátira política a propósito de las elecciones de ese año. Murió 
en la ciudad de México, el 8 de junio de 1935. 

santoscoy, Ernesto

Oriundo del estado de Coahuila. Se incorporó al movimien-
to maderista desde sus inicios, en 1910. Posteriormente, for-
mó parte de las fuerzas revolucionarias que lucharon contra 
Victoriano Huerta. En las filas constitucionalistas alcanzó el 
grado de General de Brigada. Después de haber fracasado en 
su incursión a San Luis Potosí, donde fue obligado a abando-
nar Matehuala, que había tomado el 29 de abril de 1913, 
Venustiano Carranza lo envió operar al sur de Coahuila y al 
norte de Zacatecas. Se desempeñó luego a las órdenes de Lu-
cio Blanco y Pablo González en las campañas del noreste. 
Hacia septiembre de 1913, Carranza lo nombró jefe de las 
operaciones en Jalisco, donde su actuación fue poco exitosa. 
Regresó entonces a luchar en Coahuila, Nuevo León y Ta-
maulipas. Resultó herido en el infructuoso ataque a Nuevo 
Laredo, Tamps., cuando finalizaba 1913. Al triunfo de las 
fuerzas revolucionarias sobre el huertismo se le destacó en 
Toluca, aunque acompañó a Carranza en su entrada a la capi-
tal del país, el 20 de agosto de 1914. Participó en el licencia-
miento de las tropas federales que se habían retirado hacia 
Puebla y Tlaxcala; con los elementos recogidos aumentó y 
reorganizó sus fuerzas, llegando a tener hasta 1,500 efectivos. 
Al efectuarse la Convención en la capital, fue comisionado, 

país la situación fuera distinta. En los pueblos cercanos a 
Monterrey la realidad era otra: la rebelión se había propagado 
rápidamente. El telegrafista de su columna logró comunicar-
se con el Gral. Antonio I. Villarreal, quien se hallaba en Sal-
tillo, Coah., y era Jefe de Operaciones militares en el noreste; 
sostenían amistad desde 1913, cuando Santos había sido jefe 
del Estado Mayor del general. Después de conferenciar bre-
vemente, Santos pactó su rendición, que más tarde se forma-
lizó mediante una entrevista en la estación García. El 21 de 
mayo de 1920, entregó los fondos de la Tesorería del estado, 
los cuales quedaron depositados en la Jefatura de Hacienda y 
pasarían a manos del nuevo representante del Poder Ejecuti-
vo estatal. Al abandonar la gubernatura, se expatrió a San 
Antonio, Texas, donde sostuvo una fábrica de chocolates du-
rante casi cuatro años. La sucesión presidencial de 1924 dio 
origen a nuevos disturbios políticos que desembocaron en la 
rebelión delahuertista de 1923. En diciembre de este último 
año, se encontraba en Monterrey a disposición de la presiden-
cia de la República. El gobernador Porfirio González Gonzá-
lez, lo comisionó para formar los Cuerpos Rurales, con la 
anuencia de la Secretaría de Guerra y Marina, y le asignó el 
reclutamiento de efectivos en las jurisdicciones de Lampazos, 
Villaldama, Bustamante, Sabinas Hidalgo, Vallecillo, Salinas 
Victoria, El Carmen, Villa de García, Garza García y Santa 
Catarina. Rindió parte de novedades sólo por cuatro días; se 
ordenó su presencia en la Comandancia del Cuerpo Rural y 
desoyó la orden. El 22 de diciembre, hubo noticias de que 
desconoció al gobierno y se internó en Candela, Coah., por 
Lampazos y Bustamante. Ejecutó algunas acciones de armas 
en el rancho Santa Lucía, de Sabinas Hidalgo y por Vallecillo. 
Nuevamente se exilió en Estados Unidos. Se trasladó con su 
familia a Corpus Christi, Texas, y allí permaneció dos años; 
se le nombró Sheriff honorario. Gracias a la gestión del Gral. 
Francisco J. Múgica, regresó después de nueve años a Méxi-
co. Radicado en Monterrey, coordinó un programa de radio 
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segura martíneZ, Vicente

Nació en la Hacienda de Guadalupe, cercana a la capital del 
estado de Hidalgo, el 12 de diciembre de 1883. Hijo de Gui-
llermo Segura Pezado y Laura Martínez. Huérfano desde 
temprana edad, quedó bajo la tutela de José Landero y Cos, 
rico hacendado de la región. Inició sus estudios elementales 
en Teziutlán, Pue., pasando después a la ciudad de Puebla 
para terminarlos. Estuvo interno en varios colegios de la ciu-
dad de México y, más tarde, fue enviado a Europa y Estados 
Unidos para realizar estudios superiores. Al cumplir la mayo-
ría de edad, recibió las minas y haciendas que heredó de su 
padre. Se dedicó a la aviación, destacando por el vuelo Pachu-
ca-México que realizó en 55 minutos. Más tarde, adquirió 
afición por la charrería y llegó a competir con los charros más 
distinguidos de la época. Esa práctica lo condujo a la lidia de 
novillos, en la cual haría carrera como matador de toros. To-
reó en varias plazas de la República Mexicana y de Europa. 
Una de las fuentes consultadas consigna que por su participa-
ción activa en la fiesta brava no secundó el movimiento revo-
lucionario encabezado por Francisco I. Madero, mientras que 
otra afirma que perteneció al Partido Antirreeleccionista, en 
1909, y se afilió al movimiento maderista el 15 de diciembre 
de 1910. Después del golpe de Estado del Gral. Victoriano 
Huerta contra el gobierno de Madero, en febrero de 1913, se 
incorporó, el 12 de julio siguiente, al Ejército constituciona-
lista, con el grado de coronel y jefe de la Brigada Mixta Hi-
dalgo, bajo el mando del Gral. Lucio Blanco. Estuvo a las 
órdenes del Gral. Francisco Cossío Robelo y, posteriormente, 
perteneció a la 5ª División de Oriente comandada por el 
Gral. Fernando Dávila. Para sostener a la Brigada Hidalgo, 
de su peculio compró armas en Estados Unidos, con valor de 
186 mil dólares, pero el barco danés Danzler que las trans-
portaba, cayó en poder de Huerta. Cooperó con los Genera-
les Lucio Blanco y Francisco J. Múgica en el primer reparto 

junto con Andrés Saucedo, para invitar a los Generales de la 
División del Norte a participar en ella. Algunos de éstos, 
principalmente Lucio Blanco, buscaron acercar a Santoscoy 
al villismo; al percatarse de su actitud vacilante frente al cons-
titucionalismo, Carranza, a través del Gral. Juan Barragán, 
trató de convencerlo de lo patriótico que era permanecer en 
sus filas. También como prevención ante la posibilidad de que 
Santoscoy abandonara el constitucionalismo, el Gral. Fran-
cisco Coss, por instrucciones del Primer Jefe, incorporó sus 
tropas a las de aquél mientras se hallaban en Puebla. Ante 
esto, Santoscoy se negó rotundamente a volver al frente de 
sus efectivos.

saravia y ríos, Emiliano G.

Nació el 2 de febrero de 1891, en el estado de Durango. De 
familia hacendada, su padre fue Emiliano G. Saravia y Murúa 
(Gobernador maderista y villista del estado en diversas oca-
siones) y su madre Juana Ríos Laurenzana. Desde joven se 
unió al movimiento villista. Alcanzó el grado de General en 
la División del Norte y, en 1914, cuando las fuerzas de Fran-
cisco Villa ocuparon San Luis Potosí, fue nombrado Gober-
nador provisional de ese estado. Al ser derrotado el movi-
miento villista, se retiró a sus negocios particulares. Murió en 
la ciudad de México, en 1959.

sarrelangue, Alfredo

Nació en Acayucan, Ver. Se incorporó al movimiento made-
rista de su región. Al ocurrir el asesinato de Francisco I. Ma-
dero, en febrero de 1913, se unió a la revolución constitucio-
nalista. Alcanzó el grado de General. Estuvo a cargo de la 
Jefatura de Operaciones Militares en varias zonas. Diputado 
federal por su estado natal. Fungió como Comandante Mili-
tar de la zona de Tuxpan. Murió en dicha ciudad. 
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mismo Gral. Contreras; con la 9ª Brigada de Caballería, co-
mandada por el Cor. Jacinto Cortina; en la División de Occi-
dente, al mando del Gral. Manuel M. Diéguez. Participó en 
la toma de Guadalajara, el 8 de julio de 1914; avanzó al Dis-
trito Federal, combatió contra los zapatistas de San Gregorio 
Tulyehualco y San Juan Ixtayopan, D. F., el 10 de septiembre 
de 1914, y en la toma de Colima, en noviembre siguiente. 
Durante el año de 1915, participó en el combate y toma de 
Guadalajara y en la persecución de Rafael Buelna (de agosto 
a septiembre); en octubre, alcanzó el grado de General Briga-
dier. Entre 1916-1917, estuvo en la campaña del Yaqui, con-
tra los rebeldes en Zacatecas a las órdenes del Gral. Enrique 
Estrada (26 de octubre de 1916 a abril de 1917). Comandan-
te militar y jefe de la 1ª División de Caballería del Noroeste, 
del 9 de abril al 30 de junio de 1917, siendo Jefe de Opera-
ciones Militares en Zacatecas (30 de junio de 1917 al 20 de 
octubre de 1919). En 1918, combatió en el Rancho de la 
Cueva y, el 18 de enero de 1919, en la sierra de Santa María, 
ambos en Zacatecas. Apoyó el Plan de Agua Prieta, en 1920. 
En diciembre de 1923, se incorporó a la rebelión delahuertis-
ta en Jalisco, siendo nombrado por Adolfo de la Huerta Go-
bernador y Comandante militar del estado, a partir de enero 
y hasta el 12 de febrero de 1924, cuando las tropas comanda-
das por el general Enrique Estrada, a las que se afilió, fueron 
derrotadas por Obregón en la batalla de Ocotlán.

serrano, Francisco R.

Nació en Santana, municipio de Choix, Sin., el 16 de agosto 
de 1889. Hijo de Rufino Serrano y Micaela Barbeytia; se casó 
con Amada Bernal, en Quilá, en octubre de 1912. Cuando 
tenía cinco años, sus padres se lo llevaron a Huatabampo, 
Son., donde se radicaron temporalmente. En este lugar, estu-
dió la instrucción primaria. En 1903, trabajó en el despacho 
de Fortunato Vega en la ciudad de El Fuerte. De ahí pasó a 

agrario hecho por los revolucionarios en Matamoros, Tamps., 
el 6 de agosto de 1913. Asistió al ataque y toma de Cadereyta 
y Monterrey, N. L., y de Tampico, Tamps., en julio de 1914, 
luchando contra el Ejército federal. Sostuvo tiroteos contra 
las fuerzas del Ejército Libertador del Sur, en Santa María 
Tonanzintla, Javier Mina y Rancho Temamaxtla, Pue., en 
enero de 1916. Participó en los combates de Los Frailes y 
Atlixco, Pue., en febrero de ese año, así como en los de Pilón, 
San Pedro Coaco, Malocatepec y hacienda de Portezuela, 
Pue., a fines de febrero. Continuó en ese estado combatiendo 
a las fuerzas zapatistas. Del 17 de marzo al 4 de abril, ocupó 
las plazas de Colón, Matamoros, Chietla, Atenango, Ahue-
huetzingo, El Órgano y Puente del Muerto, Pue., y, el 5 de 
abril, tomó Axochiapan, Mor. En 1918, continuó combatien-
do a las fuerzas zapatistas en Morelos. El grado de General de 
brigada le había sido otorgado en 1915 y, más tarde, obtuvo 
el de General Brigadier. Después de su participación en la 
lucha armada, se dedicó a la administración de empresas tau-
rinas y, en 1922, regresó a los ruedos por última vez. Murió 
en Cuernavaca, Mor., el 27 de marzo de 1953.

sepúlveDa, Aurelio

Nació en Atoyac, Jal., en 1883. A partir de 1901, radicó en 
Cananea, Son. donde entró en contacto con los grupos ma-
gonistas. Fue socio fundador del Club Liberal de Cananea 
formado por Lázaro Gutiérrez de Lara y Manuel M. Dié-
guez. Vinculado a la huelga de 1906, fue perseguido y, a 
pesar de haber sido detenido en el cuartel del 4º Batallón, 
logró escapar hacia Estados Unidos, donde permaneció hasta 
1908. Ingresó a la rebelión maderista a las órdenes de Pascual 
Orozco, al que abandonó cuando se rebeló contra Madero, 
dirigiéndose a Ciudad Guzmán. En octubre de 1913, comba-
tió al huertismo en las fuerzas del Cor. José María Contreras. 
Sirvió en el 2º Regimiento de Jalisco, bajo las órdenes del 
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serrato, Benigno

Nació en Acuitzeramo, municipio de Tlazazalca y vecino del 
Carrizal de Arteaga, Mich. General de división, con antigüe-
dad del 2 de abril de 1929. Participó en la lucha antihuertista 
en el grupo firmante del Acta de Parácuaro, del 27 de abril de 
1913. Organizó el grupo Carabineros del Carrizal. Operó 
inicialmente en los distritos de Arteaga y Apatzingán. Jefe de 
Guarnición en Ario y Pátzcuaro (1917-1918). Jefe de la 1ª 
Brigada de Caballería de las fuerzas de Juan Andrew Alma-
zán, en la campaña contra Escobar, en 1929. Gobernador de 
Michoacán de 1932 a 1934. Murió el 3 de diciembre de 
1934.

serratos amaDor, Alfredo

Nació en la ciudad de México, en 1870. Es considerado uno 
de los precursores de la revolución junto con los hermanos 
Flores Magón y Antonio Díaz Soto y Gama. En 1910, se 
unió al maderismo y se lanzó a la lucha armada. Combatió 
contra el huertismo como jefe del 26º Regimiento de Caba-
llería. Se unió a Emiliano Zapata y figuró entre sus más cer-
canos colaboradores; en la Convención de Aguascalientes, 
fue integrante de la Comisión del Ejército Libertador del Sur. 
Desempeñó el puesto de Oficial Mayor en la Secretaría de 
Guerra y, luego, el de ministro en la presidencia de Roque 
González Garza. Alcanzó el grado de General de brigada; 
tomó parte activa en la entrevista celebrada, en el municipio 
de Xochimilco, entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, en 
diciembre de 1914. Desempeñó varios cargos importantes: 
cónsul de México en algunas ciudades de Estados Unidos; 
Jefe de la Policía Federal de Caminos y Jefe del Departamen-
to de Caza y Pesca. Fue nombrado miembro de la Legión de 
Honor del Ejército Mexicano. Murió en la ciudad de México, 
en 1955.

Mocorito, en donde ocupó un empleo en la negociación de 
Manuel J. Esquer. En este lugar, Serrano inició su aprendiza-
je en teneduría de libros. En 1907, se trasladó a la ciudad de 
Álamos, Son., y se dedicó al periodismo, revelándose como 
antirreeleccionista contumaz. Debido a que publicó un artí-
culo en contra de las continuas reelecciones del Gral. Francis-
co Cañedo, se atrajo la enemistad de éste y de muchos de sus 
colaboradores. El Prefecto de Culiacán ordenó aprehenderlo 
y fue encarcelado en la prisión local, aunque más tarde obtu-
vo su libertad. Trabajó en los campamentos de construcción 
del Ferrocarril Sud-Pacífico de México. Fue un acérrimo ene-
migo del régimen porfirista y, en una ocasión, cuando le fue 
preguntada su opinión al respecto, llegó a afirmar que “la 
reelección es sinónimo de castración”. Sus ideas progresistas 
lo afiliaron al partido de José Ferrel, candidato a gobernador 
de Sinaloa en 1909, postulación “que abrió una campaña cí-
vico-nacional contra el porfirismo”. En 1912, se trasladó a la 
ciudad de Hermosillo, Son. Desde este año, mantuvo relacio-
nes de amistad con Álvaro Obregón, en Huatabampo, prime-
ro, y en los campos de batalla, después. Secretario particular 
del gobernador de Sonora, José María Maytorena, de 1912 a 
1913. Jefe del Estado Mayor del Gral. Obregón, como tal 
luchó en la campaña para combatir a Victoriano Huerta y, a 
fines de 1914, contra las fuerzas comandadas por Francisco 
Villa. Obtuvo el grado de General. En 1920, fue de los fir-
mantes del Plan de Agua Prieta contra el gobierno de Venus-
tiano Carranza. Desempeñó los siguientes cargos: diputado 
federal (1918); Secretario de Guerra y Marina (1920-1922) y 
Gobernador del Distrito Federal (1926-1927). Se opuso a la 
reelección del Gral. Obregón como presidente de la Repúbli-
ca. Se postuló como candidato y encabezó la rebelión contra 
el gobierno federal. Murió fusilado en Huitzilac, Mor., el 3 
de octubre de 1927.
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cual utilizó como capital provisional del estado, debido a las 
contingencias militares. En dicha ciudad, se habilitó como 
Palacio de gobierno la Casa de las Monas, en la que se hospe-
daría el comandante de las fuerzas convencionistas, Gral. 
Francisco Villa, durante las batallas de El Bajío en ese año. 
Serratos dejó encargado de la ciudad de Guanajuato al Gral. 
Bonifacio Soto, mientras él se trasladaba con el gobierno, sus 
empleados, archivos y mobiliario a León. El 24 de febrero de 
1915, desde León, ordenó a la presidencia municipal de Gua-
najuato expedir un decreto que obligase a los dueños de 
montepíos a devolver, en el término de 10 días, todas las 
prendas de vestuario que estuvieran empeñadas por dos pesos 
o menos, sin incluir los intereses devengados, medida de cla-
ro beneficio a las familias más pobres de la ciudad. El 29 de 
marzo, quedaron clausuradas todas las negociaciones norte-
americanas de minería de la ciudad de Guanajuato. El 12 de 
junio, luego de las rotundas derrotas villistas en El Bajío, las 
fuerzas carrancistas ocuparon la ciudad de Guanajuato y la 
rehabilitaron como capital del estado, bajo el mando del go-
bernador y comandante militar, Tte. Cor. José Siurob. El go-
bierno villista de Serratos en León, sobrevivió poco tiempo. 
Junto con sus tropas, Serratos siguió operando en el centro 
del país, en 1915. Se unió a las fuerzas del Gral. Rodolfo 
Fierro en la incursión que éste realizó a la zona de El Bajío, 
en julio de ese año. Al parecer, acompañó a los jefes villistas 
sobrevivientes rumbo al norte, luego de la derrota de Fierro 
a manos de las fuerzas del Gral. Álvaro Obregón.

serratos, Alfredo

Nació en Guadalajara, Jal. Ingresó a la revolución en las filas 
del Ejército Libertador del Sur comandado por Emiliano Za-
pata. Alcanzó, en 1915, el grado de General Brigadier. Había 
servido desde 1912, en el 26 Regimiento Irregular y en la 
Brigada Alfredo Serratos a su mando. Combatió, de 1912 a 

serratos, Abel B.

Participó en la Revolución al lado de Francisco Villa, quien lo 
nombró general. El 17 de noviembre de 1914, al tomar los 
villistas la ciudad de León, ascendió al puesto de Jefe político 
del lugar. Su nombramiento como Gobernador fue una deci-
sión de componenda determinada por el presidente interino 
convencionista Gral. Roque González Garza. Luego de que 
el presidente interino, Gral. Eulalio Gutiérrez, rompió con el 
villismo y abandonó la sede de la Soberana Convención Re-
volucionaria en la ciudad de México, el General villista Felipe 
Dusart trató de hacerse del poder estatal, el 15 de enero de 
1915. El gobernador Pablo Camarena, adicto a Gutiérrez, 
sofocó el intento, pero el 17, Dusart ocupó la capital estatal 
con el apoyo de los Generales villistas Alberto Carrera Torres 
y Bonifacio Soto. Abel B. Serratos fue nombrado para dirimir 
el conflicto interno entre los convencionistas. El primer acto 
de gobierno de Serratos fue publicar un manifiesto en el que 
explicaba a los guanajuatenses su programa de gobierno. En 
éste sobresalía el interés por la cuestión agraria, en la cual 
hizo hincapié en el reparto de tierras. Giró instrucciones in-
mediatas a los presidentes municipales, para que procedieran 
a incautar haciendas y ranchos en sus jurisdicciones. Decretó 
también que, en los 10 días siguientes al inicio de su gobier-
no, los presidentes municipales debían entregar al gobierno 
estatal una lista de los ciudadanos adictos a la revolución en 
sus localidades, para que con base en ella se eligieran de in-
mediato los funcionarios de los ayuntamientos; se procuraría 
tener formadas las corporaciones municipales para el 15 de 
febrero, a fin de que funcionaran hasta fines de ese año. El 20 
de enero de 1915, expidió un decreto que ratificaba el del 20 
de agosto de 1914, que el gobernador De la Garza había ex-
pedido respecto de los salarios mínimos. El 23 expidió otro, 
en materia de descanso dominical. El día 29 siguiente, deci-
dió el traslado de los poderes locales a la ciudad de León, la 
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del servicio de la Intendencia general del Ejército (1947); Jefe 
de compras del Departamento Autónomo de la Industria Mi-
litar (1953); Jefe del Estado Mayor de la 6ª zona militar en 
Saltillo (1954); Comandante Interino de la 6ª zona militar 
(1959); y Jefe de la Policía Federal de Caminos con jurisdic-
ción en toda la República (1961). Entre las condecoraciones 
de que se hizo acreedor, caben mencionarse las siguientes: de 
Guerra de primera clase, de Perseverancia de 5ª, 4ª, 3ª, 2ª, y 
1ª clases; de Veterano de la Revolución y Legionario; medalla 
de Lealtad “1920” y medalla “Damián Carmona”. Además, 
alcanzó el grado de General de brigada en 1960.

silva roDrígueZ, Antonio

Nació en San Antonio del Tule, distrito de Hidalgo, Chih. 
Participó en varias acciones de armas con la División del Nor-
te, encabezada por el Gral. Francisco Villa. Fue jefe de la 
Brigada Villa. Obtuvo el grado de General.

silva villegas, Federico

Nació en Nieves, Zac., alrededor de 1889. Sus padres fueron 
Joaquín Silva y Leonor Villegas. Contrajo nupcias con María 
Luisa Grijalva, con quien procreó a Federico Alberto. Se in-
corporó a la lucha armada contra el gobierno de Porfirio 
Díaz, a principios de 1911, en las fuerzas del Cor. Pablo Gon-
zález. Al triunfo del maderismo, permaneció en los Cuerpos 
Auxiliares de Coahuila. Combatió la rebelión de Pascual 
Orozco en esa entidad, en Durango y Zacatecas, en 1912. Al 
año siguiente, se unió de nuevo a González en contra del 
Gral. Victoriano Huerta. Jefe de un regimiento de caballería, 
participó en diversos ataques en Chihuahua, Nuevo León, 
Coahuila y Tamaulipas. Formó parte del Estado Mayor del 
Gral. Pablo González. Como tal, combatió al Gral. Francisco 
Villa y al gobierno de la Convención de Aguascalientes, a 

1915, contra huertistas y constitucionalistas en Morelos y 
otros estados del sur de la República. Fue representante del 
Ejército Libertador del Sur en la Soberana Convención de 
Aguascalientes y oficial mayor y encargado de la Secretaría de 
Guerra y Marina del gobierno convencionista. En 1931, soli-
citó su reingreso al ejército pero no fue autorizado.

servín, Mariano

Estado de México. Zapatista. General brigadier del campa-
mento del estado, en 1917. Combatió a los carrancistas, el 22 
de agosto del mismo año, en Temascaltepec.

siller Falcón, Roberto

Nació en Piedras Negras, Coah., el 9 de enero de 1901. Hijo 
de don J. Guadalupe Siller de la Garza y Emilia R. Falcón. 
Realizó sus estudios en escuelas oficiales de Saltillo y contra-
jo matrimonio con Julia Beltrán. Ingresó a la revolución, 
siendo aún muy joven, el 20 de febrero de 1915. Permaneció 
en el ejército constitucionalista, hasta 1920, y militó en la 6ª 
Brigada del Noreste. Desempeñó los siguientes puestos: Ayu-
dante del Inspector General de policía en México (1929); jefe 
del sector militar de Progreso, Yuc. (1929 a 1932); jefe del 
estado mayor de las jefaturas de operaciones de Chiapas, Ve-
racruz y Guanajuato (1932); Comandante Interino de la Je-
fatura de operaciones de Chiapas (1932); Secretario del di-
rector de Materiales de Guerra (1935); Inspector de alcoholes 
en el territorio norte de Baja California (1936 a 1937); Jefe 
Militar de Tijuana, B. C. (1936-1937); jefe de talleres de re-
paración de la Dirección de Materiales de Guerra (1942); jefe 
de los talleres de reparación de la dirección de Transportes 
Militares (1942 a 1945); Jefe de Ayudantes del Secretario de 
la Defensa Nacional (1946); jefe de compras de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (1947); Jefe de Almacenes Generales 
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huertista en 1913-1914, operó en los distritos de Arteaga, 
Apatzingán, Uruapan y Zamora. Al ser vencidos los federa-
les, en julio de 1914, se incorporó al constitucionalismo y 
formó parte de las fuerzas de Gertrudis G. Sánchez bajo el 
mando directo de Joaquín Amaro. En la lucha de facciones, 
militó en el villismo como General. Jefe de operaciones en el 
estado con sede en Zamora (julio-septiembre de 1915). De-
rrotado el convencionismo villista, figuró después (1916-
1918) como Jefe del Cuerpo de Ejército del Norte del Ejérci-
to Reorganizador felicista en Michoacán, con cuartel general 
en la Huacana y Carrizal de Arteaga, al mando de tres briga-
das: Síntora, Altamirano y García Chávez. Murió en Tepena-
hua, municipio de Urecho, en 1919, derrotado por la defensa 
de J. Concepción Pérez, alias Conchito.

soBarZo, José Manuel

Oriundo de Sonora. A raíz del cuartelazo del Gral. Victoria-
no Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero, en fe-
brero de 1913, se afilió al ejército constitucionalista, en el que 
alcanzó el grado de General. Comandó el 21er Batallón, bajo 
las órdenes directas del Gral. Álvaro Obregón. En 1915, 
combatió a las fuerzas del Gral. Francisco Villa, en Celaya, 
Gto., y en los demás enfrentamientos de El Bajío, resultando 
herido en León. Murió el 8 de julio de 1918, en la defensa de 
la plaza de Hidalgo del Parral, Chih., durante un asalto de las 
fuerzas villistas.

solís DomíngueZ, Modesto

Nació en Coscomatepec de Bravo, Ver. Se incorporó a la re-
volución maderista y, después, al movimiento constituciona-
lista; operó en el centro de la entidad veracruzana. Obtuvo el 
grado de General de brigada. En 1920, se rebeló contra Ve-
nustiano Carranza, adhiriéndose al Plan de Agua Prieta. Jefe 

fines de 1914 y durante 1915, en Hidalgo, Veracruz, Nuevo 
León, Tamaulipas, Guanajuato, Aguascalientes y el Distrito 
Federal. Jefe del Regimiento Máximo Rojas. En 1916, hizo 
campaña en Puebla y Morelos, comandando la Brigada Mix-
ta Jesús Carranza. Entre 1917 y 1918, tuvo a su cargo la 
Inspección de Ferrocarriles y, en el último año, dirigió la Pe-
nitenciaría del Distrito Federal. Electo diputado al XXVII 
Congreso de la Unión. Jefe del grupo de la Legión de Honor 
y de la guarnición de Guadalajara, Jal., entre 1919 y 1920. 
General brigadier desde 1916. Murió el 25 de julio de 1965. 

silva, Anastasio

Nació en Cuernavaca, Mor. General zapatista. Militó en las 
fuerzas del Gral. Genovevo de la O, a las cuales ingresó en el 
mes de abril de 1911. Murió en Cuernavaca, víctima de una 
enfermedad, el 17 de octubre de 1920.

silva, Román

Nació en Amecameca, Estado de México. General. Ingresa a 
la revolución, en el mes de abril de 1911, con sus hijos Rosali-
no, Miguel, Bartolo y Adolfo. Bajo las órdenes del Gral. Por-
firio Arroyo y del Gral. Div. Everardo González, combatie-
ron a los gobiernos de Madero, Huerta y Carranza. Román, 
Miguel y Rosalino, murieron en combate en 1919, sus otros 
hijos Bartolo y Adolfo saborearon el triunfo de la 
revolución.

síntora, Jesús

Nació en Carrizal de Arteaga, Mich. Pequeño propietario en 
la región. Hizo estudios en su lugar natal, desde donde se-
cundó el movimiento maderista de 1911. Al año siguiente, se 
rebeló en contra del gobierno de Miguel Silva. Coronel 
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solís, Miguel

Nació en el estado de Guerrero. Alcanzo el grado de General. 
Se unió a la revolución, en el mes de marzo de 1912, bajo las 
órdenes del Gral. Ramón Bahena. En 1920, al triunfar el 
movimiento de Agua Prieta y llevarse a cabo la Unificación 
Revolucionaria, no participa en ella, se retira a la vida privada 
en Jojutla, dedicándose a la agricultura. Murió en Moyote-
pec, Mor., el 20 de octubre de 1917.

solís, Modesto

Nació en San Fernando, Tamps. Ingresó en el ejército cons-
titucionalista, en 1913. En mayo de 1914, participó en el ata-
que al puerto de Tampico defendido por fuerzas huertistas al 
mando del Gral. Ignacio Morelos Zaragoza. Formó parte de 
la 5ª Brigada, bajo las órdenes del Gral. Luis Caballero, al 
lado de César López de Lara, Emiliano P. Nafarrete, Francis-
co González Villarreal, Eugenio López y Joaquín Mucel. Por 
órdenes de Venustiano Carranza, en diciembre de 1915, se 
integró a las fuerzas de seguridad del Distrito Federal, como 
Jefe del cuerpo de caballería con base de operaciones en el 
Ajusco, para impedir el avance zapatista hacia la ciudad de 
México. Perteneció al cuerpo de caballería del Gral. López de 
Lara, en 1917. Combatió, con el grado de Teniente coronel, 
a las tropas del Gral. Caballero, en abril de 1918; a fines de 
año, las derrotó en Ciudad Victoria; las persiguió con 200 
hombres en Santa Teresa, el 8 de septiembre, y, al día siguien-
te, las enfrentó en La Misión. Estuvo al mando del 2º Regi-
miento, desde fines de 1918 hasta abril de 1920. También 
sostuvo combates contra pelaecistas y almazanistas. En abril 
de 1920, por órdenes del Gral. Francisco Murguía, permane-
ció bajo vigilancia en su domicilio de Ciudad Victoria, por 
conducta sospechosa contra el gobierno de Carranza, pero 
logró maniatar al oficial que lo custodiaba. En mayo de 1920, 

de la guarnición de Querétaro; Diputado federal en 1938; 
Tesorero municipal y Jefe de la policía de su estado en 1956. 
Murió en Veracruz.

solís, Jesús (hijo)

Nacido en Chihuahua. Fue hijo de Jesús Solís, quien fuera di-
putado en la X Legislatura local. Se incorporó a la revolución 
maderista, en 1910, bajo las órdenes de Pascual Orozco. En 
1912, cuando Orozco se rebeló contra el gobierno de Francis-
co I. Madero, Jesús Solís lo secundó. Al año siguiente, recono-
ció a Victoriano Huerta como encargado del Poder Ejecutivo 
de la nación. En 1920, se unió a la rebelión de Agua Prieta 
encabezada por Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, 
entre otros. Tres años más tarde participó en la rebelión de-
lahuertista. Alcanzó el grado de General y se retiró de la polí-
tica y de las armas al ser vencido este movimiento en 1924. 
Murió en El Sabinal, Chih., en el mes de febrero de 1926.

solís, Luciano

Nació en la hacienda de Jalmolonga, cercana a Malinalco, 
Mor. General zapatista. Al iniciarse la revolución, se incorpo-
ra a las fuerzas del Gral. Genovevo de la O, en abril de 1911. 
Realizó sus operaciones militares en su región de origen. Fue 
comandante militar del distrito de Tenancingo, Estado de 
México, cuando con sus fuerzas expulsa, primero, a los ejér-
citos huertistas, y después, a los carrancistas. En combate rea-
lizado entre las poblaciones de Ometusco y Otumba, Estado 
de México, a mediados del mes de marzo de 1915, fue herido 
gravemente, por lo que fue atendido en el Hospital de Car-
diología de la ciudad de México. Al restablecerse de sus heri-
das, vuelve a tomar el mando de sus fuerzas, combatiendo a 
los carrancistas. Murió en un combate que tuvo lugar en la 
barranca de Tlamancingo, Estado de México, el 8 de diciem-
bre de 1917. 
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alta del Palacio de Gobierno. No obstante que la imprenta 
propiamente dicha llegó al territorio en 1906, a él se debe la 
primera acción encaminada a su establecimiento formal. En 
1920, tuvo cuatro separaciones del gobierno, e incluso llegó 
a abandonarlo sin previo aviso, para salir apresuradamente a 
Belice. Al término de ese año, una comisión de la Secretaría 
de Gobernación, encabezada por Ángel Gaxiola y Librado 
Abitia, partió rumbo a Payo Obispo para investigar numero-
sos cargos en su contra y destituirlo de la gubernatura. Al 
sumarse al Plan de Agua Prieta de 1920, se le reconoció el 
grado de General Brigadier. En 1923, se incorporó a la rebe-
lión delahuertista. Murió en 1965.

soriano, Cenobio

Nacido en Oaxaca. Se recibió de abogado en el Instituto de 
Ciencias y Artes del estado. Abrazó la causa del carrancismo 
y fue miembro fundador del Partido Constitucionalista en la 
entidad. Integrante de la comisión enviada por ese partido 
para entrevistarse con Venustiano Carranza, en 1914. Cuatro 
años después, fungió como asesor militar en la capital del 
país, con el grado de General de brigada. En la década de 
1930, escribió en la revista Oaxaca en México algunos traba-
jos sobre el impacto del carrancismo en la entidad.

sosa pavón, Manuel

Nació en Chietla, Pue. Vivió en Anenecuilco, Mor. Trabajó en 
una hacienda cercana a Villa de Ayala; después, fue ferrocarri-
lero y llegó a ser conductor del Ferrocarril Interoceánico. Se 
incorporó al zapatismo, en febrero de 1913, con el grado de 
Mayor y ascendió hasta alcanzar el de General de brigada. Su-
perintendente general de los ferrocarriles en el gobierno de la 
Convención, por nombramiento que le hizo Emiliano Zapata. 
En 1920, secundó el Plan de Agua Prieta y atacó, en Apizaco, 

se unió al Plan de Agua Prieta con el grado de Coronel, 
cuando estaba a cargo del 13º Regimiento de Caballería. 
Obtuvo el grado de General. En 1923, se adhirió a la rebe-
lión delahuertista, operando fundamentalmente en el estado 
de Veracruz. Al año siguiente, viajó a Brownsville y a San 
Antonio, Texas, en busca de partidarios de ese movimiento. 
Se exilió al ser sofocada la rebelión delahuertista, a mediados 
de 1924. Murió en 1930.

solís, Octaviano

Nació en Ayutla, Izúcar de Matamoros, Pue., el 27 de marzo 
de 1890; algunas fuentes también señalan Veracruz como su 
lugar de nacimiento. Miembro de la escolta del presidente 
Francisco I. Madero. General revolucionario de las fuerzas 
del Gral. José Agustín Castro; militó en la División de Orien-
te, bajo las órdenes del Gral. Cándido Aguilar; participó en 
la recuperación del puerto de Veracruz durante la invasión 
norteamericana, en 1914; Gobernador y Comandante militar 
de Quintana Roo de 1917 a 1920 y jefe de la guarnición de 
Puebla. Designado gobernador, en agosto de 1917, fue el pri-
mero en ostentar esta investidura (los anteriores desempeña-
ron el cargo de jefe político). Entre 1917 y 1920, cubrió cua-
tro periodos alternados con cinco gobernadores distintos, en 
calidad de interinos y, generalmente, supo sortear los altiba-
jos del poder central, del que dependía directamente. Fue el 
primer gobernador que buscó y logró relaciones cordiales 
con el líder natural de los mayas, Francisco May, a quien in-
vitó a Payo Obispo, le vistió con el uniforme del Ejército 
Mexicano y lo agasajó, lo mismo que a los miembros de su 
Estado Mayor. Seguidamente, hizo los arreglos para una vi-
sita de May y su gente a la ciudad de México, donde fueron 
recibidos por Venustiano Carranza. Llevó a cabo algunas 
obras materiales durante su régimen, como las mejoras del 
parque central de Payo Obispo y las ampliaciones a la planta 
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que se preparaba contra el régimen maderista. Sosa fue acu-
sado por el Diputado de Altar, Alberto B. Piña, de cometer 
arbitrariedades. Gracias a la defensa que hizo a su favor Adol-
fo de la Huerta, se libró de ser procesado. Terminado el con-
flicto, Gayou le ordenó destituir a las autoridades de Caborca 
y nombrar a un cuerpo municipal. En febrero de 1913, se 
sublevó contra el gobierno del Gral. Victoriano Huerta y par-
ticipó en múltiples acciones de guerra contra las tropas fede-
rales. Colaboró con el Gobernador interino Ignacio L. Pes-
queira recogiendo los fondos de las oficinas federales, 
agilizando la administración de rentas para activar la recauda-
ción, concentrando todas las armas del gobierno y de parti-
culares y organizando un cuerpo de cien voluntarios para 
marchar a Santa Ana. Debido a la resistencia de ese Ayunta-
miento para romper con Huerta, fue autorizado para depo-
ner a los regidores. A fines de marzo, se le asignó la jefatura 
militar de la plaza de Hermosillo. El 18 de abril siguiente, 
combatió en San Germán, dirigiendo un grupo de yaquis de 
Huírivis. Ocupó Batamotal, en mayo, donde estableció un 
campamento con aproximadamente 80 hombres. Participó 
en la batalla de Santa Rosa. Por órdenes de Álvaro Obregón, 
bloqueó a los federales que ocupaban el puerto de Guaymas, 
con lo que facilitó la marcha de los constitucionalistas hacia 
el norte del estado. En 1914, alcanzó el grado de General y 
asistió, en octubre, a la Convención de Aguascalientes, en la 
que fue designado mediador en las hostilidades Maytorena-
Elías Calles, quienes se enfrentaban en la ciudad de Naco. 
Por su intervención, se firmó un armisticio entre ambas fuer-
zas, el 22 de octubre. Al ocurrir la ruptura entre Venustiano 
Carranza y el presidente convencionista Eulalio Gutiérrez, 
Sosa reconoció a este último. Tuvo el mando de las fuerzas 
villistas que asediaron y atacaron Navojoa, en abril de 1915, 
las cuales fueron derrotadas por los carrancistas. Se marchó al 
extranjero al ser vencidos los convencionistas.

Tlax., el tren en el que se trasladaba a la ciudad de Veracruz, 
Ver., el presidente Venustiano Carranza.

sosa torres, Aurelio

Nació en Cárdenas, Tab. Miembro del Partido Liberal Mexi-
cano; participó en el primer alzamiento antirreeleccionista en 
su estado, junto con Ignacio Gutiérrez, en 1909. Al triunfo 
maderista, se retiró a la vida privada pero, en 1913, junto con 
su hermano Ramón, volvió a la lucha con el grado de General 
brigadier. Murió durante el ataque a la plaza de Cárdenas, en 
1913.

sosa, Clotilde

Nació en Progreso, Acatlán, Pue. Se incorporó a la Revolu-
ción bajo las órdenes de Jesús Morales, alias el Tuerto, ope-
rando en los estados de Morelos y Oaxaca. Uno de los fir-
mantes del Plan de Ayala, de 1911. En 1913, el Gral. Emiliano 
Zapata lo ascendió a General. En 1916, se rindió y se incor-
poró al carrancismo en Izúcar de Matamoros, sirviendo de 
guía para perseguir a los zapatistas. Murió en un combate 
librado en San Nicolás de los Ranchos, por las fuerzas del 
Gral. Cirilo Arenas, en 1916. 

sosa, Ramón V.

Presidente municipal del mineral La Colorada, Son. En 1911, 
se afilió al movimiento que encabezaba Francisco I. Madero. 
Se sublevó contra el gobierno de Porfirio Díaz, formando 
parte de las tropas de Ramón Gómez. Después del triunfo 
del maderismo, fue nombrado prefecto del distrito de Altar, 
en donde enfrentó algunos problemas políticos. Por órdenes 
del Vicegobernador Eugenio H. Gayou apresó al Presidente 
municipal de Caborca, por no haber informado de la asonada 
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toma sorpresiva de la ciudad de Chihuahua, que estaba en po-
der del carrancismo, así como en el combate de Cuisihuiriachic, 
en la misma entidad. En 1917, combatió en Torreón, y en la 
hacienda de Tlahualilo, Dgo.; para 1918, en Palomas y la Lagu-
na Estancada, Chih. En 1919, se separó del Gral. Francisco Vi-
lla, por estar en desacuerdo con sus procedimientos; esto dio 
por resultado que el propio jefe de la División del Norte lo mu-
tilara cortándole las orejas. El año de 1924, mientras ocupaba 
la Sexta jefatura de operaciones militares, con cuartel general 
en Saltillo, tomó parte en la defensa de San Pedro de las Colo-
nias. Por sus méritos, poco tiempo después, la Cámara de Di-
putados del Congreso de la Unión le dio un Voto de Confianza 
y Simpatía. De 1925 a 1926, fue mayor de órdenes de la co-
mandancia de la guarnición de Oaxaca. De 1927 a 1928, se 
desempeñó como Juez instructor militar auxiliar de Saltillo, así 
como Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado ins-
tructor militar auxiliar de la misma ciudad. Recibió, en 1931, 
reconocimiento por su desempeño en la Escuela de Intendencia 
del Colegio Militar. Dos años más tarde, pasó a ser integrante 
de la comisión de Estudios Militares y, al siguiente, de la direc-
ción de Intendencia General del Ejército, prestando sus servi-
cios como jefe de las secciones primera, segunda y sexta. En 
1940, la Secretaría de la Defensa Nacional le concedió la con-
decoración de Perseverancia de 5ª clase. Diez años después, se 
retiró del servicio militar. Murió el 20 de septiembre de 1953.

suáreZ, Leobardo

Nació en Tlaltizapán, Mor., el 18 de enero de 1894. Hijo de 
Urbano Suárez y de Francisca Quintero. General zapatista. 
Se incorpora a la Revolución, en marzo de 1911, bajo las ór-
denes directas de Emiliano Zapata. A partir de febrero de 
1914, es ascendido a Coronel después del sitio y toma de la 
ciudad de Chilapa, Gro. Murió asesinado en Cuautla, el 31 
de enero de 1922.

sotelo, Román

Estado de México. General zapatista del campamento del es-
tado, en 1916. Auxilió al Gral. Castañeda en el combate del 
Maquilero en abril de 1916.

soto aguilar, Santiago

Nació el 16 de enero de 1888, en San Pedro de las Colonias, 
Coah. Sus padres fueron Santiago Soto y Cristina Aguilar. Con 
Marina Uribe tuvo dos hijos: Marina y Salvador. Hizo los estu-
dios primarios en la escuela oficial para niños de San Pedro de 
las Colonias. Hasta 1910, año en que inició su vida militar, se 
dedicó a la carpintería. Su trayectoria militar lo llevó a alcanzar 
el grado de General Brigadier, en 1939. Previamente, tuvo los 
siguientes: cabo (1910), sargento segundo (1911), Sargento pri-
mero (1911), teniente de caballería (1911), Capitán primero de 
caballería (1913), Mayor de caballería (1913), teniente coronel 
(1914) y Coronel del servicio de intendencia (1923). El año de 
1910, se incorporó al regimiento de caballería de la Brigada 
Madero, de la segunda División del Norte; combatió en Gó-
mez Palacio, Dgo., contra fuerzas porfiristas y en la hacienda de 
Guadalupe, su estado natal, contra las mismas fuerzas. En 
1911, también contra elementos porfiristas, participó en los en-
frentamientos de Matamoros de la Laguna, en Coahuila, y de 
San Juan de Guadalupe, en Durango. En 1913, participó en los 
combates que se desarrollaron en San Pedro de las Colonias, 
contra las fuerzas huertistas; en los encuentros de Rincón de 
Potrero y Matamoros, en el mismo estado. Un año después, 
estuvo presente en los enfrentamientos de estación de La Loma, 
Puente del Sabino y estación Chocolate, también en su estado 
de origen. Durante 1915, formando ya parte de la escolta de 
Francisco Villa, participó en los choques de la División del 
Norte contra las fuerzas constitucionalistas en Pachuca, Hgo. y 
en la Cuesta de Sayula, Jal. Hacia 1916, actuó en el ataque y 



[995]

T      

taFolla, José

Nació en Mazatepec, Mor. General zapatista. Ingresó a la 
Revolución en las filas zapatistas en el año de 1912, bajo las 
órdenes del Gral. Silviano Flores. Al morir éste, pasó a las 
fuerzas del Cor. José Hernández, para finalmente incorpo-
rarse a las tropas del Gral. Pedro Saavedra. Murió el 16 de 
abril de 1915, en Jojutla, Mor.

taFoya, Federico 

Originario del Estado de México. General. Jefe del Estado Ma-
yor del ministro de Guerra y Marina del gobierno de la Conven-
ción, radicado en Toluca en 1915.

talamante, Rodrigo M.

Nació en Sonora, en el año de 1876. En marzo de 1913, se 
afilió como soldado al constitucionalismo, para luchar contra 
las fuerzas del Gral. Victoriano Huerta. En 1914 y 1915, mili-
tó bajo las órdenes del Gral. Álvaro Obregón. Para mayo de 
1924, alcanzó el grado de General de brigada. Jefe de varias 
zonas militares, como Aguascalientes e Hidalgo; se le nombró 
Jefe de la 17ª y 33ª Jefaturas de Operaciones. Con este cargo, 
entre 1926 y 1927, combatió en Colima la rebelión de los cristeros, 
originada por la política anticlerical del Presidente Plutarco 
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tejaDa, Carlos

Estado de México. General. Propietario de un comercio y 
jefe de las armas constitucionalistas, en 1916. Jefe de la Bri-
gada Venustiano Carranza, de la que formaron parte los 
oaxaqueños Cor. Luis E. Velasco, Cap. Ismael Tejada, César 
González y Maximino González, entre otros; obteniendo 
grandes triunfos contra los zapatistas. Junto con Benecio Ló-
pez realizó operaciones militares contra fuerzas enemigas en 
Almoloya del Río y San Pedro Tlanisco. Fue designado Go-
bernador provisional del estado por el Primer Jefe de las fuer-
zas constitucionalistas, del 15 de enero al 20 de junio de 
1917. Durante su gestión, le correspondió dar a conocer en 
forma oficial la Constitución Federal de 1917; las escuelas 
volvieron a depender de los Ayuntamientos, medida que 
agravó el déficit educativo porque disminuyó el número de 
escuelas y el de alumnos. Reorganizó las oficinas públicas, el 
departamento de Catastro y el de Caja; mandó publicar las 
convocatorias para elecciones de presidente de la República, 
Diputados y Senadores al Congreso de la Unión. Convocó a 
elecciones extraordinarias para elegir miembros al Congreso 
Constitucional del estado y para gobernador de la entidad. 
Mantuvo el orden, apoyó la salubridad pública y reorganizó 
la hacienda municipal. Trató de solucionar problemas sobre 
devolución de ejidos, reparó vías de comunicación, dictó 
acuerdos para solucionar las dificultades entre capital y traba-
jo. Fomentó la instrucción pública, reorganizó la Escuela 
Normal para Profesores, restableció la Facultad de Jurispru-
dencia en el Instituto Científico y Literario y el internado de 
la Escuela de Artes y Oficios; estableció las academias noctur-
nas para adultos y niños obreros, envió delegados al Congre-
so Pedagógico que se celebró en Coahuila. Emitió una Ley 
Orgánica Provisional por decreto núm. 26, de marzo de 
1917. Por decreto núm. 6 del 18 de abril de 1917, ordenó el 
establecimiento de una escuela primaria en las industrias, 

Elías Calles. Murió el 27 de abril de 1939, en la ciudad de 
Hermosillo, Son.

talamante, Severiano A.

Nació en Sonora. A raíz del golpe de Estado contra el régi-
men de Francisco I. Madero, ocurrido en febrero de 1913, se 
alistó en las fuerzas constitucionalistas. Bajo las órdenes del 
Gral. Álvaro Obregón, en el Ejército del Noroeste, comandó 
el 15º Batallón. Participó en las campañas, de 1914 y 1915, 
contra las fuerzas que seguían al Gobernador José María Ma-
ytorena y a las del Gral. Francisco Villa, alcanzando el grado 
de General. Se le dio el mando de la 10ª Brigada de Infante-
ría. A fines de 1915, fue nombrado jefe de la guarnición de la 
ciudad de Torreón, Coah. En diciembre de 1916, fue derro-
tado por el Gral. Villa, y a consecuencia de este hecho se 
suicidó.

taneDi, Eugenio

Estado de México. En junio de 1911, fue jefe político del 
distrito de Cuautitlán; nombrado jefe de las armas del estado, 
estableció su cuartel general provisional en la hacienda de 
Solís.

tapia, Isaías

Nació en el Estado de México. General zapatista del campa-
mento del estado, en 1917. Se distinguió en el combate con-
tra carrancistas en el camino de Tenango, el 10 de agosto de 
ese año. Fue Presidente municipal y Jefe de voluntarios de 
Ocuilán. Buen auxiliar del Gobierno. Sucumbió en un en-
cuentro que sostuvo con la gavilla comandada por el cabecilla 
de apellido Reyes. Con él murieron tres regidores del propio 
municipio de Ocuilán.
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1ª División de Oriente. En su carácter de Jefe de la 9ª Briga-
da de esa División, sostuvo acciones en Ozuluama, Tantoyu-
ca, Tuxpan, Chicontepec y Papantla. En 1915, se le nombró 
Coronel de caballería por disposición de Venustiano Carran-
za; combatió en la Huasteca veracruzana contra fuerzas villis-
tas; en 1916, se enfrentó a las fuerzas rebeldes de Manuel 
Peláez. En ese año, resultó electo Diputado federal; no asistió 
al Congreso Constituyente de Querétaro de 1916-1917, por 
razones diversas. En 1920, llegó al Senado de la República. 
Enfrentó problemas por sus tesis sobre el petróleo. Sus dos 
periodos como gobernador comprenden de 1920 a 1924, afi-
liado al Partido Liberal Constitucionalista, y de 1928 a 1932; 
en ambos se enfrentó con Álvaro Obregón y Plutarco Elías 
Calles. Su administración se caracterizó por el apoyo que 
brindó a organizaciones obreras y campesinas, así como por 
la expedición de leyes radicales de beneficio social. En 1922, 
apoyó el movimiento inquilinario del puerto de Veracruz, en-
cabezado por Herón Proal. El 23 de marzo de 1923, fundó 
la Liga de Comunidades Agrarias del estado; al poco tiempo, 
se adhirió a las fuerzas del presidente Obregón para combatir 
al movimiento delahuertista. Ocupó la Secretaría de Comu-
nicaciones y Obras Públicas, de diciembre de 1924 a agosto 
de 1925. Secretario de Gobernación, de 1925 a 1928. En 
1929, junto con el Gral. Miguel Acosta, combatió y derrotó 
al movimiento rebelde de Jesús M. Aguirre. En las elecciones 
de 1933, figuró como candidato del Partido Socialista a la 
presidencia de la República. Al triunfo electoral de Lázaro 
Cárdenas en estos comicios, salió del país. En 1935, se le 
comisionó para asistir a cursos de enseñanza técnica en Eu-
ropa, con el fin de establecer, posteriormente, el Instituto 
Politécnico Nacional. Ministro plenipotenciario en Francia, 
de 1936 a 1937, en Austria, en 1937, y en España, de 1937 a 
1940. En este cargo auxilió a los refugiados políticos de la 
guerra española. De España pasó a Perú, en 1942. Regresó a 
México para ser reconocido como Veterano de la Revolución. 

haciendas y ranchos del estado. Publicó el decreto núm. 1, 
por el cual el Congreso del estado designó al Gral. Agustín 
Millán gobernador constitucional, del 30 de junio de 1917 al 
20 de marzo de 1921. Rindió informe de labores ante la 
XXVI Legislatura local el 30 de junio de 1917. Candidato al 
gobierno de Oaxaca, en 1918; su postulación fue sostenida 
por el Club político José F. Gómez que funcionaba en Juchi-
tán. Electo gobernador en los comicios de abril de 1920, 
aunque no llegó a tomar posesión debido al inicio de la rebe-
lión de Agua Prieta. Por no sumarse a ésta tuvo que huir del 
país.

tejeDa olivares, Sixto Adalberto

Nació el 28 de marzo de 1883, en Chicontepec, Ver. Fueron 
sus padres Luis Tejeda y Eutiquia Olivares, originarios de 
Jalacingo y Chicontepec, respectivamente. General brigadier. 
Su madre era propietaria de una tienda de abarrotes y su pa-
dre venía de una familia acomodada. Hizo los primeros estu-
dios en su tierra natal, luego ingresó, en la ciudad de México, 
a la Escuela Nacional Preparatoria y, de ahí, a la Escuela Na-
cional de Ingeniería, con la idea de graduarse de ingeniero 
topógrafo, pero no pudo terminar su preparación por proble-
mas económicos. Regresó a su estado natal para trabajar en la 
medición de tierras. Apoyó el movimiento maderista. En 
1912, inició su carrera política como Síndico primero del 
Ayuntamiento de Chicontepec, cargo que dejó al efectuarse 
el golpe militar de Victoriano Huerta. En 1913, ingresó en 
las filas de la Revolución en el Regimiento de Voluntarios de 
Chicontepec, perteneciente al ejército constitucionalista. Mi-
litó en el escuadrón montado de la División Cazadores de la 
Sierra, con el grado de Capitán primero. En 1914, obtuvo los 
grados de Mayor de caballería y Teniente coronel del Estado 
Mayor. Ese mismo año, operó en Veracruz contra el ejército 
huertista. Tuvo a su cargo la jefatura del Estado Mayor de la 
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Navarro. En 1912, se adhirió a la rebelión orozquista y des-
conoció al gobierno presidido por Francisco I. Madero. Más 
tarde, cuando Victoriano Huerta accedió al poder tras el 
cuartelazo de La Ciudadela (febrero de 1913), Terrazas reco-
noció su autoridad. Ingresó al Ejército Federal dentro de las 
fuerzas irregulares de la División del Norte, que estaban bajo 
las órdenes de Pascual Orozco, el mismo que había acaudilla-
do la sublevación antimaderista de 1912. El 26 de agosto de 
1913, defendió la plaza de San Andrés de un ataque de las 
fuerzas constitucionalistas comandadas por Francisco Villa, 
pero fue derrotado. Nuevamente se enfrentó a los villistas en 
la defensa de la plaza de Chihuahua (5 al 8 de noviembre) y 
en los combates de Ojinaga (31 de diciembre a 10 de enero de 
1914). Cayó preso de las autoridades norteamericanas de Fort 
Bliss y, el 5 de febrero, solicitó su repatriación. El día 11, es-
tando aún en la cárcel, fue ascendido al grado de General 
brigadier. Volvió a México en el mes de marzo y, poco des-
pués, se reincorporó al servicio activo. En mayo de 1914, for-
mó una brigada de voluntarios en Tamazula, Jal., donde 
combatió hasta la caída del régimen de Victoriano Huerta 
ocurrida a mediados de ese año.

terrones BeníteZ, Adolfo

Nació en Nazas, Dgo., el 24 de marzo de 1894. Sus padres 
fueron Antonio Terrones y Candelaria Benítez. Cursó la ins-
trucción primaria en la Escuela Oficial para Niños Número 
Dos, en la ciudad de Durango, de 1900 a 1904; la secundaria 
en la Escuela Superior para Varones, en esa misma ciudad, de 
1905 a 1906, y la preparatoria en el Instituto Juárez, de 1907 
a 1910. En 1911, prestó servicios como dibujante topógrafo 
con el Ing. Pastor Rouaix en la ciudad de Durango. En 1913, 
se incorporó al movimiento constitucionalista y, el 14 de abril, 
de ese año se adhirió al 22º Cuerpo Rural, al mando del en-
tonces Cmdte. Orestes Pereyra, con el grado de Subteniente. 

En 1948, el presidente de la República, Lic. Miguel Alemán, 
lo ascendió a General de brigada, grado con el que cerró su 
hoja de servicios. Murió en la ciudad de México, el 28 de 
septiembre de 1960.

télleZ, Francisco

Nació en Chilpancingo, Gro. General zapatista del campa-
mento de San Sebastián, Malinalco, en 1917. Se incorpora a 
la Revolución bajo las órdenes del Gral. Guillermo Santana 
Crespo, en el año de 1913, con el cual operó hasta el mes de 
agosto de 1914, fecha en que se separó de la Brigada Santana 
Crespo y se incorporó a las fuerzas comandadas por Genove-
vo de la O. Participó, en mayo de 1914, en el sitio y toma de 
la ciudad de Chilpancingo. También en la ocupación de las 
haciendas de Zacatepec y Treinta, y en la de la ciudad de 
Cuernavaca. Operó militarmente en Ocuilán, Estado de 
México, donde, a causa de una herida, le fue amputada una 
pierna, lo cual no resultó impedimento para que siguiera al 
frente de sus fuerzas. Se distinguió en el combate contra ca-
rrancistas en el camino de Tenango, el 10 de agosto de 1917. 
En octubre de este mismo año, informó del fracaso de la em-
boscada tendida por carrancistas en la zona de Malinalco. En 
1920, al llevarse a cabo la Unificación Revolucionaria, ingre-
só al ejército nacional. Murió en servicio activo en la ciudad 
de México, el 14 de agosto de 1940.

terraZas, Félix

Nació en Teméychic, municipio de Guerrero, Chih. Hijo de 
Guadalupe Terrazas y Josefa Romero. En 1910, tomó las ar-
mas para derrocar al régimen de Porfirio Díaz, sumándose a 
las fuerzas revolucionarias de Pascual Orozco; con ellas par-
ticipó en la toma de Ciudad Juárez (8 al 10 de mayo de 1911) 
contra las tropas federales que comandaba el Gral. Juan J. 
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1960. De 1960 a 1965, fue Comandante de la 32ª Zona Mi-
litar, con sede en Mérida y, de 1965 a 1966, fue Comandante 
de la 12ª Zona Militar, con sede en San Luis Potosí. De 1966 
a 1970, perteneció a la Plana Mayor del Ejército a disposición 
de la Secretaría de la Defensa Nacional. Murió el 26 de diciem-
bre de 1971, a causa de un infarto, en Chilpancingo, Gro.

teutli talavera, Honorato

Nació en Cholula, Pue., el 18 de enero de 1892. Se levantó 
en armas con las fuerzas maderistas, el 18 de noviembre de 
1910. En 1913, luchó contra el gobierno del Gral. Victoriano 
Huerta. Presidente municipal de Cholula; Inspector de poli-
cía de la ciudad de Puebla; Presidente del Consejo de Guerra. 
Alcanzó el grado de General de división, con antigüedad del 
1 de enero de 1951. Murió en la ciudad de México, en 1959.

toFFe, Román

Nació en Monterrey, N. L., el 16 de marzo de 1866. Obtuvo 
el grado de Capitán en 1900. Instructor militar del Colegio 
Civil. En 1920, ascendió a General y continuó como precep-
tor, hasta agosto de 1930. Organizó excursiones militares 
con sus alumnos a diversas poblaciones de la entidad. Direc-
tor de la Biblioteca Pública del estado. Murió en Monterrey, 
el 28 de marzo de 1935.

toleDo oriHuela, Gabriel

Nació en Mazatepec, Mor., el 24 de marzo de 1882, hijo de 
Carmen Toledo y de Crescencia Orihuela. General. Pasó su 
vida dedicado a las labores del campo. Inició su carrera revo-
lucionaria el 16 de agosto de 1913. Con el grado de Coronel 
y al frente de su guerrilla, hostilizó a las fuerzas federales y 
cuerpos de voluntarios que guarnecían las plazas de Tetecala, 

Con esa misma corporación, del 24 al 27 de abril y en junio 
17 y 18, participó en los combates y sitio de Durango y en un 
combate en Canatlán, el 1 de mayo; del 27 de marzo al 2 de 
abril de 1914, estuvo presente en la batalla de Torreón; y en la 
de San Pedro de las Colonias, el 13 y el 14 de abril, ambas en 
el estado de Coahuila. Formó parte de la 1ª Brigada Duran-
go, bajo el mando del Gral. Orestes Pereyra, del 19 de junio 
al 18 de septiembre de 1913, y del Regimiento Carranza de la 
División del Norte, del 19 de septiembre de 1913 al 6 de mar-
zo de 1914, al mando del Cor. José Carrillo. El 27 de sep-
tiembre de ese año, se separó de la División del Norte para 
unirse a las fuerzas carrancistas con el grado de Mayor. De 
1915 a 1919, combatió en diferentes corporaciones a los villis-
tas, zapatistas y convencionistas en los estados de Durango, 
Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Morelos, Puebla, Oaxaca y 
Chiapas. El 7 de mayo de 1920, cuando formaba parte del 6º 
Regimiento de Infantería Supremos Poderes, acompañó a Ve-
nustiano Carranza en su viaje a Veracruz y participó en los 
combates de Apizaco, San Marcos, Rinconada y Aljibes. Fue 
Fiscal militar en el Consejo de Guerra que sentenció a muerte 
al Gral. Francisco Murguía, en 1922. Como Coronel de in-
fantería ocupó, entre 1921 y 1930, el cargo de Jefe del Estado 
Mayor en diferentes jefaturas de operaciones militares en los 
estados de México, Durango, Chihuahua y Tamaulipas. De 
1930 a 1940, participó en los trabajos preliminares de la cons-
trucción de la carretera Ciudad Ixtepec-Laollaga, en Oaxaca y 
Puerto Madera-Tapachula, en Chiapas, y en la revisión de la 
línea divisoria entre el estado de Chiapas y la República de 
Guatemala. De 1940 a 1970, con el rango de General briga-
dier y, posteriormente, de Brigada y de División, ocupó los 
siguientes cargos: Jefe del Estado Mayor de la 9ª Zona Militar 
(Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas); Comandante de la 
13ª División de Infantería del Servicio Militar Nacional en la 
región norte del Estado de México, y director general de In-
fantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, de 1954 a 
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En 1917, durante la campaña militar contra los indígenas, se le 
responsabilizó de la matanza de un grupo de yaquis en la po-
blación de Vícam. En abril de 1920, figuró entre los militares 
que proclamaron el Plan de Agua Prieta, mediante el cual se 
desconocía al gobierno de Venustiano Carranza, asimismo, or-
ganizó contingentes armados. En 1924, con el grado General 
de brigadier, participó activamente contra la rebelión encabe-
zada por Adolfo de la Huerta, originada por la sucesión presi-
dencial, y gracias a su destacada participación, fue ascendido a 
General de brigada. En 1927, resultó electo Gobernador cons-
titucional del estado de Sonora. Construyó obras materiales 
que le valieron la popularidad entre los habitantes y apoyó la 
reelección de Álvaro Obregón a la presidencia de la República, 
en 1927. En 1929, se afilió al movimiento escobarista contra el 
presidente Emilio Portes Gil por lo que, el 3 de marzo, se le-
vantó en armas, sin éxito, junto al General Gonzalo Escobar y 
encomendó la redacción del Plan de Hermosillo al Lic. Gilber-
to Valenzuela, donde acusaba a Calles de perpetuarse en el 
poder guardando la apariencia de la no reelección y se le res-
ponsabilizó del asesinato a Obregón. Cuatro días después, la 
Legislatura local le concedió una licencia de seis meses para 
separarse del gobierno y tomar el mando de las armas. Ascen-
dió a General de división dentro del movimiento rebelde y 
quedó como segundo en Jefe del Cuerpo de Ejército del No-
roeste, cuyo mando asumió luego de la salida de Francisco R. 
Manzo del país en el mes de abril. Falló en su intento por asal-
tar la población de Naco y fue vencido en Masiaca por las tro-
pas del gobierno. El día 29, ante el inminente fracaso del mo-
vimiento, se vio obligado a huir hacia Estados Unidos. Murió 
en la ciudad de Mexicali, B. C. en 1954.

torre, Rafael de la

Distrito Federal. En 1913, se incorporó a la revolución cons-
titucionalista para combatir al gobierno del Gral. Victoriano 

Miacatlán, Coatlán del Río y Mazatepec, así como a las guar-
niciones que sostenían las haciendas de Miacatlán, Cocoyot-
la, Actopan, Santa Cruz, Vista Alegre, Cuauchichinola y San 
Gabriel, del estado de Morelos. Fue un hombre audaz e in-
trépido en la lucha: en combate realizado en el cerro de las 
Cruces de Tetecala, en el mes de agosto de 1913, logró con 
sus hombres meterse en las trincheras que los federales ha-
bían construido en dicho cerro y, sin resistencia alguna, lle-
varse las armas, teniendo sólo una baja. Sus fuerzas las vio 
engrosadas por muchos voluntarios de los pueblos de Maza-
tepec, que después de poner a salvo a su familia, se unieron 
con armas dadas por el gobierno. El 28 de abril de 1914, se 
rebelaron. Murió a causa de las heridas recibidas por uno de 
los componentes de otro grupo revolucionario que se aproxi-
maba a su grupo en Mazatepec, el 29 de abril de 1914.

topete, Fausto

Nació en 1890, en la ciudad de Álamos, Son., donde realizó 
sus estudios primarios y, años después, trabajó como empleado 
de comercio. Estaba emparentado con una reconocida familia 
de propietarios agrícolas de la región. Amigo y cercano colabo-
rador de Álvaro Obregón, apoyó su candidatura a la presiden-
cia municipal de Huatabampo, en julio de 1911. En marzo de 
1913, después del golpe de Estado contra Francisco I. Madero, 
se incorporó a las fuerzas militares que comandaba Benjamín 
G. Hill, quien le otorgó el grado de Teniente. Participó en el 
combate que tuvo lugar en Navojoa, entre el 6 y 7 de abril de 
ese año. Miembro del Estado Mayor de Hill, colaboró en las 
campañas militares de 1914 y 1915 contra federales, maytore-
nistas y villistas. Ostentaba el grado de Tteniente Coronel cuan-
do, en octubre de ese último año, se le encomendó pacificar la 
zona del río Mayo, lo que consiguió en poco tiempo y le valió 
alcanzar el grado de Coronel. Comandante militar del distrito 
de Álamos, también se le encargó mantener el orden público. 
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impidió la entrada de los rebeldes a Palacio Nacional. Co-
mandante general de artillería del Cuerpo del Ejército del 
Noroeste (1914). Luego de firmarse los Tratados de Teoloyu-
can, el 13 de agosto de ese año, quedó a disposición del Pri-
mer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carran-
za. A fines de 1914, permaneció en la ciudad de México, 
mientras Carranza estableció su gobierno en Veracruz. Co-
mandante militar de la plaza de México (julio a agosto de 
1915); Jefe del Departamento de Artillería (30 de diciembre 
de 1920 al 30 de junio de 1921). Formó parte de la Primera 
reserva del Ejército el 1 de julio de 1921, con el grado de 
General Brigadier. Profesor de geografía e historia militar en 
el Colegio Militar, y de historia de México en la Escuela de 
Infantería (1922 a 1924); de historia militar en la Escuela de 
Caballería (1925), en la Escuela Nacional Nocturna para 
Obreros núm. 5, en la Escuela de Maestros Constructores y 
en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Empleado en la Se-
cretaría de Hacienda y Jefe de archivos en la de Relaciones 
Exteriores. En 1931, se aprobó por la Cámara de Senadores 
la ratificación de sus grados de Coronel y General brigadier, 
confirmándose dicho acuerdo por la misma cámara, en 1942. 
El 21 de enero de 1946, alcanzó el grado de general de bri-
gada. El 25 de ese mes, se dio de baja del ejército. También 
ocupó los cargos de delegado en la Tercera Asamblea General 
del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, celebra-
do en Lima, Perú; representante en el Séptimo Congreso de 
Historia Nacional; Presidente Honorario del Comité Pro-
Conservador de Monumentos Nacionales, para la conserva-
ción del Panteón de San Fernando, D. F.; Presidente de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; delegado en 
el Séptimo Congreso Científico Americano; Socio titular de 
la Academia de Ciencias “Antonio Alzate” en el Primer Con-
greso Mexicano de Ciencias Sociales; Presidente de la Acade-
mia Nacional de Historia y Geografía (1944 a 1957); Socio 
activo del “Ateneo Nacional de Ciencias y Artes de México”; 

Huerta. A mediados de 1915, participó en la toma de la ciu-
dad de México con las fuerzas del Gral. Pablo González. Al-
canzó el grado de General Brigadier.

torrea Higuera, Juan Manuel

Nació en Ciudad Victoria, Tamps., el 14 de enero de 1874. 
Hijo de Manuel Torrea, originario de Galeana, N. L., y de 
Carmen Higuera, nacida en Ciudad Victoria. Estudió en la 
Escuela Nacional Primaria núm. 7 de la ciudad de México; en 
la Escuela Nacional Preparatoria, donde tuvo como maestros 
a Ezequiel A. Chávez, Justo Sierra, José Vigil, Miguel E. 
Schultz e Ignacio Manuel Altamirano; en la Escuela de Juris-
prudencia, y en la Normal, donde se especializó en geografía 
y cosmografía. Ingresó en el Colegio Militar, el 15 de octu-
bre de 1895, en el arma de caballería, con el grado de Alférez. 
Ocupó los siguientes cargos: en la plaza de México, ayudante 
en la mayoría de las órdenes, de 15 de octubre de 1895 al 30 
de noviembre de 1900; Oficial de órdenes de esa plaza (1 de 
diciembre de 1900 al 28 de noviembre de 1901); Pagador del 
4º Escuadrón (25 de julio al 4 de septiembre de 1903); te-
niente de caballería del 4º Regimiento (5 de febrero de 1903 
al 24 de noviembre de 1906); Miembro de la Junta de Honor 
(24 de octubre al 24 de noviembre de 1906); Encargado de 
los fondos de descuento de oficiales y de las gratificaciones de 
música (febrero de 1903 a noviembre de 1906); Secretario de 
la comandancia del 4º Regimiento (18 de mayo al 8 de julio 
de 1907); Jefe del 1er Escuadrón del 4º Regimiento (9 de julio 
de 1907 al 8 de noviembre de 1909). Nombrado Teniente 
coronel, el 1 de febrero de 1913. Cuando estalló la Decena 
Trágica, el 9 de febrero de ese año, fue enviado al Palacio 
Nacional por órdenes del Gral. Lauro Villar, con el cargo de 
jefe de instrucción del 1er Regimiento de Caballería. No secun-
dó al Cor. Luis G. Anaya, quien le había propuesto unirse al 
movimiento felicista. Se mantuvo leal al gobierno maderista e 
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torres valDés, Manuel

Nació el 14 de enero de 1898, en Potam (río Yaqui), Son. 
Hijo de Lorenzo Torres y de Felícitas Valdés. Ingresó en el 
ejército constitucionalista, el 25 de septiembre de 1915, den-
tro de la Compañía Auxiliar de Torin, en la Columna Expe-
dicionaria de Sinaloa. Militó bajo las órdenes del Gral. Ro-
berto Cruz. Por acuerdo del Gral. Div. Ángel Flores, se le 
otorgó el grado de Sargento primero y, en noviembre del mis-
mo año, el de Subteniente de infantería. Ese año participó en 
las siguientes acciones armadas: tiroteo y combate en Torin, 
contra fuerzas del Gral. Francisco Villa (9 y 13 de octubre); 
combates en Zamora y El Alamito (19 y 20 de noviembre); 
en la defensa de la plaza de Hermosillo (21 y 22 de noviem-
bre), y en el combate en San Joaquín (9 de diciembre). En 
1916, se incorporó al 34º Batallón de Sonora; colaboró en la 
campaña del Yaqui (2 de febrero al 31 de julio), y participó en 
diversos enfrentamientos armados en el estado de Morelos y 
el Distrito Federal, en contra de tropas del Gral. Emiliano 
Zapata. Obtuvo el grado de Teniente de infantería, el 16 de 
mayo de 1917. Formó parte del 23º Batallón de Infantería. 
El 1 de septiembre de 1919, defendió la plaza de Durango, 
que se encontraba amagada por las fuerzas de Villa. Comba-
tió en Cerro Prieto, Coah. (9 de noviembre) a éstas y a los 
rebeldes Félix Díaz y Lorenzo Ávalos (10 de noviembre). A 
partir del 1 de mayo de 1920, pasó al 49º Batallón, bajo las 
órdenes del Cap. Nicolás J. Olea. Por acuerdo presidencial, el 
1 de julio de ese año, ascendió a Capitán segundo de infan-
tería. Entre 1922 y 1926, cursó estudios en el Colegio Mili-
tar. En 1923, combatió la rebelión delahuertista, originada 
por la sucesión presidencial. El 1 de octubre de 1925, militó 
dentro del 22º Batallón de Infantería, donde permaneció 
hasta el 30 de junio de 1926. En este último año, colaboró 
en la defensa de la plaza de Acapulco, Gro., contra los parti-
darios de Carlos A. Vidal (7 de mayo). Después, pasó a la 

presidente del Primer Congreso de Archivistas; Consejero en 
Heráldica Militar de la Academia Mexicana de Genealogía y 
Heráldica; miembro fundador de la Sociedad Mexicana de 
Arte y Ciencias Cívicas. Asistió al Primer Congreso Mexica-
no de Historia, efectuado en Oaxaca. Miembro de los si-
guientes organismos: Instituto Cultural Argentino-Mexica-
no; Grupo América de Bolivia; Academia Colombiana de 
Historia; Ateneo de El Salvador; The National Geographic 
Society y American Society of Heraldy (Estados Unidos); 
Centro Italiano de Estudios; Ateneo de Masaya, Nicaragua; 
Sociedad Geográfica de Lima, Perú, y Ateneo Dominicano. 
En 1953, se aprobó el decreto por el que se le concedía per-
miso para usar la condecoración “Comendador de la Orden 
Nacional de Mérito de la Cruz Roja de Cuba”. Escribió nu-
merosos libros, entre los que destacan Apuntes de geografía e 
historia militares; Las virtudes del guerrero mexicano, El Co-
legio Militar; Entre el pasado y los muertos; La vida de una 
institución gloriosa; La Decena Trágica; Tampico, apuntes 
para su historia; Historia del Ejército Mexicano; La asonada 
militar de 1913; La lealtad en el Ejército Mexicano; Regla-
mento de Caballería; Apuntes para la historia y Diccionario 
geográfico, histórico, biográfico y estadístico de la República 
Mexicana. Autor de los folletos Cartilla de contabilidad mi-
litar; El coronel Santiago Xicoténcatl, héroe de la Batalla de 
Chapultepec; Las banderas históricas del Museo Nacional; La 
Polonia guerrera; Santa Gertrudis; El sitio de Puebla; Juicio 
crítico sobre la batalla del 5 de mayo y Los héroes de Veracruz. 
Colaboró en La Revista del Ejército y de la Marina y en la 
revista El Soldado; en los periódicos Excélsior, El Universal, 
La Prensa, La Opinión de Los Ángeles, California, El Mundo 
de Tampico, etcétera. Recibió diversas condecoraciones, 
como la Cruz Blanca del Mérito Militar, la Medalla a la Leal-
tad al Presidente Madero y otras en Europa y América. Mu-
rió en la ciudad de México, en 1960. 
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San Mateo Amanalco, que se encontraba en poder de los 
carrancistas.

torruco, Benito

Nació en Tabasco, en 1896. Secundó en el estado de Vera-
cruz al movimiento constitucionalista. Se adhirió, en 1920, 
al Plan de Agua Prieta. Obtuvo el grado de General de divi-
sión. En 1923, apoyó la rebelión encabezada por Adolfo de la 
Huerta. Murió, en 1924, en Tabasco, con 28 años de edad, 
al ser derrotado y sentenciado a muerte.

treviño garZa, Leopoldo

Nació en Monterrey, N. L. posiblemente el 14 de noviembre 
de 1896. Estudió comercio. En 1913, se incorporó a la Revo-
lución con las fuerzas villistas y después con las carrancistas. 
Jefe del Departamento de Transportes Militares de la Secre-
taría de Guerra y Marina. Ascendió a General Brigadier. Al-
calde de Monterrey, de 1936 a 1938, y jefe del Servicio Secre-
to de la Policía. En 1942, ocupó la Jefatura del Servicio 
Secreto. En la época en que fue presidente municipal, Trevi-
ño fundó el Comité Municipal de Recreación y tenía bajo su 
control varios campos deportivos establecidos en diversas zo-
nas de la ciudad con el fin de promover actividades deporti-
vas, sociales y artísticas. Murió en la ciudad de México, el 26 
de febrero de 1942.

treviño gonZáleZ, Jacinto Blas

Nació en Villa Guerrero, Coah., el 11 de septiembre de 1883. 
Sus padres fueron Francisco Z. Treviño y Trinidad González. 
Cursó sus primeras letras en las escuelas públicas de Guerrero 
y Allende y terminó la primaria en los colegios “Hidalgo” y 
“Bolívar” en Monterrey, N. L. Posteriormente, estuvo en el 

Inspección General de Policía del Distrito Federal. Jefe de 
instrucción del Cuerpo de Gendarmería Montada, del 21 de 
octubre de 1927 al 31 de julio de 1928. Desempeñó los si-
guientes puestos: ayudante del Gral. Miguel M. Acosta, se-
cretario de Comunicaciones y Obras Públicas (1 de febrero 
de 1931 al 31 de diciembre de 1932); comisionado en la Se-
cretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (1 de febrero de 
1933 al 31 de marzo de 1934); Jefe de Policía de Caminos (1 
de abril al 30 de noviembre de 1934), y comisionado a la 15ª 
Zona Militar, bajo las órdenes del Gral. Marcelino García Ba-
rragán (1 de junio de 1942 al 15 de noviembre de 1944). El 20 
de enero de 1950, se le concedió una Mención Honorífica, y 
obtuvo la condecoración al Mérito Militar, 2 ª Clase. Por su 
activa participación en las campañas contra la fiebre aftosa 
(1915, 1916, 1919, 1926 y 1951) recibió otra mención. Jefe de 
Estado Mayor de la 7ª Zona Militar, del 1 de octubre al 30 de 
septiembre de 1958. Obtuvo el grado de General de división, 
el 10 de noviembre de 1963. En 1972, desempeñó los cargos 
de Comandante del cuerpo de Guardias Presidenciales y de la 
4ª Zona Militar. Se le otorgaron las condecoraciones a la Per-
severancia de 5ª, 4ª, 3ª, 2ª y 1ª clase. Murió el 10 de diciem-
bre de 1974, en la ciudad de México.

torres, Juan

Comandante de las tropas federales durante el gobierno de 
Venustiano Carranza. En 1919, recibió instrucciones para 
arrestar a Adolfo de la Huerta, quien era gobernador de So-
nora; sin embargo, se negó a acatarlas. Jefe de operaciones 
militares en Campeche y Tabasco. 

torres, Teófilo

General brigadier zapatista del campamento del Estado de 
México, en 1918. El 7 de mayo de ese año, tomó la plaza de 
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nombró Oficial Mayor encargado del despacho de la Secretaría 
de Guerra y Marina. Durante la campaña contra Huerta, en 
1913, participó en la siguientes acciones de armas: ataque a 
Saltillo (marzo 21 y 22); combate de Candela (julio 8, al ter-
minar éste fue ascendido a Coronel) y en el combate de Mon-
clova (julio 10). Jacinto B. Treviño fue el primero en firmar 
el Plan de Guadalupe, bandera del constitucionalismo, el 26 
de marzo de 1913. Fue ascendido a general brigadier, el 5 de 
junio de 1914, con la misión de ponerse al frente de la Briga-
da Hidalgo, dependiente de la 1ª División del Centro. El 20 
de agosto de 1914, cuando Venustiano Carranza hizo su en-
trada triunfal a la capital de la República, Jacinto B. Treviño 
estaba al mando de las fuerzas que lo esperaban para rendirle 
los honores respectivos. Con el fracaso de la Soberana Con-
vención Revolucionaria, renunció al cargo que ocupaba en la 
Secretaría de Guerra y Marina, para retomar las armas al lado 
de Carranza. Entonces, fue nombrado Jefe de operaciones en 
El Ébano, S. L. P., posición que defendió de los ataques del 
Gral. villista Tomás Urbina, durante 72 días. A su vez, él la 
encomendó a dos Generales de carrera, Fernando Vizcaíno y 
Fernando Vázquez; el 21 de marzo de 1915, se llevó a cabo 
la más terrible ofensiva por parte de los villistas, por lo que él 
dirigió las operaciones desde la trinchera del centro, recha-
zando constantemente los asaltos del enemigo. Durante estas 
operaciones se le entregó la Jefatura del Norte con carácter 
interino. El 9 de abril, como premio por su victoria en este 
ataque, Carranza lo ascendió a General brigadier; asimismo, 
se le dio el título de Defensor de El Ébano. Obtuvo el grado 
de General de Brigada, el 15 de abril de 1915. Antes, en 
1914, había tomado parte en la ocupación de Pachuca (junio) 
y en los combates de la cuesta del Gato (nov.) y Tampico, 
Tamps. (dic.). A lo largo de 1915, se desempeñó como Coman-
dante del Cuerpo del Ejército del Noreste, realizando una 
extensa campaña contra el villismo en la que destacaron los 
combates de Icamole (julio 28 y agosto 16), Estación Ixtle 

Colegio Civil de dicho Estado. En 1900, ingresó al Colegio 
Militar de Chapultepec, graduándose como Teniente técnico 
de artillería, el 7 de enero 1908. Se incorporó al ejército 
como miembro del personal fundador de la Fábrica Nacional 
de Cartuchos, ubicada en Casa Mata y Molino del Rey, en la 
ciudad de México, el año de 1910, y, muy pronto, fue ascen-
dido al grado de Capitán segundo técnico de artillería perma-
nente, quedando asignado a la planta de oficiales de la Fábrica 
Nacional de Pólvora, ubicada en Santa Fe, D. F. El 3 de agos-
to de ese mismo año, contrajo matrimonio con María Carri-
llo Gutiérrez. Durante la revolución maderista, permaneció 
ajeno a la lucha pero, en noviembre de 1911, pasó a formar 
parte del estado mayor de Francisco I. Madero, quien para 
ese momento asumió la Presidencia constitucional de la Re-
pública. Habiendo sido comisionado, en marzo de 1912, para 
organizar en Saltillo, junto con otros oficiales el 25º Regi-
miento irregular auxiliar de Coahuila “Mariano Escobedo”, 
participó en la campaña contra el orozquismo, desde enton-
ces y hasta julio de ese año, recibiendo a su término el grado 
de Capitán primero. Cuando en el mes de noviembre se le-
vantó Félix Díaz en Veracruz, debió encargarse de reorgani-
zar el mencionado regimiento, que había sido refundido con 
otros cuerpos en Chihuahua. El 19 de febrero de 1913, una 
vez enterado del cuartelazo de la Ciudadela, se presentó ante 
Venustiano Carranza para ofrecerle sus servicios en la lucha 
constitucionalista contra Victoriano Huerta, quien se había 
proclamado presidente después de dar el golpe de Estado. 
Carranza le otorgó el grado de Mayor ese mismo día y, poco 
tiempo después, fue dado de baja del ejército federal por los 
cargos de rebelión y deserción. El 7 de marzo de 1913, diri-
gió el primer combate de la revolución constitucionalista en 
Anhelo, contra las fuerzas federales del Gral. Trucy Aubert, 
acción que le valió el ascenso al grado de Teniente Coronel. 
Días después, Carranza lo nombró Jefe de su Estado Mayor, 
puesto que ocuparía hasta el 14 de julio de 1914, en que se le 
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triana, Martín

Nació en San Miguel del Mezquital (hoy Miguel Auza), Zac., 
en 1885. En 1911, se unió al movimiento armado contra 
Porfirio Díaz. Combatió en la región lagunera, como Coronel 
de la unidad denominada Cuerpos de Cuencamé y La Lagu-
na Unidos. Participó en el ataque y ocupación de Sombrere-
te, en mayo de 1911. Organizó el gobierno municipal. Pagó 
a los maestros los sueldos que se les adeudaban. Obró con 
energía para evitar que sus hombres y el mismo pueblo come-
tieran los desmanes. Tras la muerte del presidente Francisco 
I. Madero, volvió a empuñar las armas contra el gobierno de 
Victoriano Huerta. Bajo las órdenes de José Isabel Robles, 
participó en los combates para tomar la plaza de Torreón, 
Coah., en 1913 y 1914. Formó parte de la División del Nor-
te. Enemistado con algunos jefes y oficiales del Gral. Francis-
co Villa, buscó refugio entre las tropas carrancistas. Tomó 
parte en los ataques a la ciudad de Zacatecas, en junio de 
1914, encuadrado en las fuerzas de Durango, bajo las órde-
nes del Gral. Pánfilo Natera. Durante la batalla del 23 de ju-
nio de ese año, se le confió el ataque al cerro de La Bufa por 
el oriente. Gobernador provisional de Aguascalientes, del 23 
al 24 de septiembre de 1914 y del 10 de agosto de 1915 al 10 
de enero de 1916. Asistió a la Convención de Aguascalientes. 
Al surgir la división entre los revolucionarios, permaneció en 
la fracción carrancista. Combatió contra los villistas en la 
campaña de El Bajío. En 1916, fue ascendido a General de 
brigada. Promulgada la Constitución de 1917, se retiró a la 
vida privada. Murió en la ciudad de México, el 9 de febrero 
de 1934. 

trujillo, Jesús

Originario de Sonora. Se unió al movimiento armado enca-
bezado por Francisco I. Madero contra el gobierno de 

(sept. 14) y Santa Rosalía Camargo (dic.15), así como la de-
fensa de Chihuahua, que le valió el ascenso a divisionario 
(dic.). En 1916, participó en la batalla de Carrizal, Chih., 
contra los estadounidenses de la “Expedición Punitiva”. Fue 
diputado al Congreso Constituyente, celebrado en Queréta-
ro, los años de 1916 y 1917. En 1919, terminada la Primera 
Guerra Mundial, Carranza lo envió a Europa para estudiar la 
organización de los ejércitos francés, español y alemán. Al 
concluir el periodo presidencial de Venustiano Carranza, 
Treviño apoyó la candidatura de Pablo González y formó 
parte de una comisión que quiso convencer a Carranza de 
que declinara la designación del ingeniero Ignacio Bonillas 
para presidente. En mayo de 1920, se adhirió el Plan de Agua 
Prieta, nombrándosele General en jefe del Ejército Libertador 
Revolucionario con la responsabilidad de detener los trenes 
en que Carranza huía hacia Veracruz. Durante la presidencia 
provisional de Adolfo de la Huerta, Treviño desempeñó el 
cargo de secretario de Industria y Comercio. En 1921, siendo 
presidente de la Comisión Revisora de Hojas de Servicio de 
la Secretaría de Guerra, se le acusó de haber dado muerte al 
ex General federal José Alessio Robles; por este motivo, fue 
procesado y estuvo preso hasta mayo de 1925, año en que 
recuperó su libertad por desvanecimiento de pruebas. Parti-
cipó en la rebelión escobarista de 1929, por lo que fue dado 
de baja del ejército y se exilió en Estados Unidos. Regresó a 
México, en 1941, y por acuerdo de la presidencia, reingresó 
al ejército con el grado de General de división. En abril de 
1947, se le nombró Consejero del Banco Nacional del Ejérci-
to y la Armada. En 1954, fue el primer Presidente del Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana y fungió como Senador 
por Coahuila. Del 20 de marzo de 1957 al 30 de abril de 
1966, se desempeñó como Gerente de la empresa paraestatal 
Puertos Libres Mexicanos. Publicó sus Memorias, en 1961. 
Murió en la ciudad de México, el 6 de noviembre de 1971.
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urBina r., Tomás

Nació en 1877, en Congregación de Nieves, distrito de 
Ocampo, Dgo. Antes de hacerse revolucionario, se dedicó a 
la agricultura y a la compra-venta de ganado en su población 
natal. A causa de sus enfrentamientos con autoridades locales 
fue perseguido por la acordada. En esa época conoció a Fran-
cisco Villa, de quien se hizo compadre. Se unió a la revolu-
ción maderista combatiendo en el norte de Durango y en el 
distrito de Jiménez, Chih. Se le otorgó el grado de Coronel al 
licenciarse las tropas revolucionarias por los acuerdos de Ciu-
dad Juárez, en 1911. Retomó las armas, en 1912, para com-
batir la sublevación de Pascual Orozco en contra del gobier-
no maderista. Tras el asesinato del presidente Madero, reunió 
fuerzas en las poblaciones de Indé, El Oro y Canatlán, ade-
más de dirigir la toma de la ciudad de Durango, el 18 de ju-
nio de 1913. Allí nombró al Ing. Pastor Rouaix gobernador 
provisional del estado y al Gral. Domingo Arrieta como jefe 
de armas. Marchó a la región lagunera y ocupó las ciudades 
de Gómez Palacio y Lerdo, pero fracasó al asaltar Torreón, 
Coah. Participó en la reunión de generales que se efectuó en 
la hacienda de La Loma, donde se nombró al Gral. Villa jefe 
de la División del Norte, el 29 de septiembre del mis año. 
Tomó parte en los combates de Torreón, en octubre siguien-
te; derrotó a las fuerzas federales en la batalla de San Pedro 
de las Colonias, Coah., en abril de 1914, y en el ataque a 

Porfirio Díaz. El 8 de mayo de 1911, al frente de una partida 
yaqui, ocupó el mineral de San Marcial. A fines de ese mes, 
contaba con una fuerza de cien hombres para apoyar la lucha 
desde la población de Barranca, la cual se concentró en Her-
mosillo al triunfar el maderismo. Más tarde, sus tropas fue-
ron licenciadas por órdenes de Madero. En 1912, alcanzó el 
grado de Mayor y figuró en las fuerzas auxiliares del estado, 
que durante ese año combatieron a los rebeldes orozquistas 
sublevados contra el gobierno maderista en Chihuahua. En 
febrero de 1913, se sumó a las tropas locales que desconocie-
ron al Gral. Victoriano Huerta como presidente de la Repú-
blica, participó en la campaña militar para combatir al régi-
men golpista a las órdenes del Gral. Álvaro Obregón. Alcanzó 
el grado de General. Peleó en la batalla de Santa Rosa, en 
mayo de ese año. Asistió a la Convención de Aguascalientes, 
donde se desconoció la autoridad de Venustiano Carranza. 
En 1915, luchó contra las fuerzas constitucionalistas, el 10 de 
abril en Cabullona; en Rancho Gallardo, el 29 y 30 de ese 
mes, y en Agua Prieta, el 15 de julio. Tras la derrota de los 
convencionistas y de los seguidores del gobernador Maytore-
na, huyó del país.
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gobierno durante la Decena Trágica; fue hecho prisionero por 
los huertistas y, al recuperar su libertad, se incorporó a la revo-
lución constitucionalista. Carranza lo nombró Capitán primero 
de caballería de su estado mayor. De diciembre de 1913 a mar-
zo del año siguiente, sirvió en la columna expedicionaria del 
Gral. Antonio I. Villarreal; después, regresó a su puesto en el 
Estado mayor del Primer Jefe. Jefe del Estado mayor de la bri-
gada Calixto Contreras de la División del Norte (julio de 
1914); organizó el primer Batallón de zapadores, del que fue 
comandante; al poco tiempo, se le nombró Jwwwefe de la bri-
gada Supremos Poderes y de la división que llevó ese mismo 
nombre (1914-1919). En 1913, ascendió primero a mayor y 
luego a teniente coronel; al año siguiente, a coronel de caballe-
ría y, en 1915, a General Brigadier. Tras la escición revoluciona-
ria permaneció al lado del carrancismo. En abril de 1916, fue 
designado comandante militar de la plaza de México, también 
obtuvo el ascenso a General de brigada y fue nombrado jefe del 
estado mayor de la Secretaría de Guerra y Marina, puesto en el 
que permaneció hasta junio de 1917, cuando participó en la 
comisión para reorganizar el Ejército Nacional. Se desempeñó 
como Jefe de operaciones militares en el estado de Veracruz, 
en 1919, y desde fines de ese mismo año hasta mediados del 
siguiente, fungió como Oficial mayor encargado del despacho 
de la Secretaría de Guerra. En mayo de 1920, como resultado 
de la rebelión del Plan de Agua Prieta, acompañó al presidente 
Carranza en su huida de la ciudad de México y participó en los 
combates de Apizaco, Tlax., Rinconada y Aljibes, Pue. Estuvo 
con él hasta el último momento de su vida en Tlaxcalantongo, 
Pue. y fue hecho prisionero nuevamente. Al salir libre, en oc-
tubre siguiente, se dio de baja en el ejército y se exilió en Eu-
ropa. A su regreso a México, en 1925, ocupó diversos cargos 
públicos, los primeros de importancia menor: empleado en la 
Junta Inspectora de Impuestos sobre bebidas embriagantes; Jefe 
de la oficina federal de Hacienda en Hidalgo del Parral, Chih., 
en San Luis Potosí, en Pachuca y en la ciudad de México. En 

Mapimí, en marzo de ese año. Al producirse la escisión entre 
la División del Norte y el Primer Jefe del ejército constitucio-
nalista, Venustiano Carranza, Urbina tomó partido por la 
primera y comandó a las tropas villistas en San Luis Potosí y 
León, Gto. Atacó el puerto de Tampico, en Tamaulipas, pero 
fue derrotado en El Ébano por el General constitucionalista 
Jacinto B. Treviño. El 6 de diciembre de 1914, acompañó en 
su entrada triunfal a la ciudad de México, al Ejército de la 
Convención, encabezado por Villa y Emiliano Zapata. Se le 
nombró gobernador provisional de San Luis Potosí y jefe de 
operaciones dentro del villismo. Se retiró a la hacienda de Las 
Nieves al distanciarse de Francisco Villa. Como éste sospe-
chó de su compadre Urbina, tomó por sorpresa Las Nieves, 
lo aprehendió en la hacienda de Catrinas, distrito de Hidalgo 
del Parral, Chih., y ordenó a Rodolfo Fierro que lo ejecutara 
el día 4 de septiembre de 1915.

urquiZo BenaviDes, Francisco L.

Nació en junio de 1891, en San Pedro de las Colonias, Coah. 
Hijo de Francisco Urquizo y Teresa Benavides. Estuvo casado 
con Ana María Pérez de Tejeda. Sus primeros estudios los hizo 
en su tierra natal, los secundarios en Torreón, y los de comer-
cio en el Liceo Fournier de la ciudad de México. Posteriormen-
te, se dedicó a las labores del campo. Ingresó a la Revolución, 
el 7 de febrero de 1911, como soldado raso en el 1er Regimien-
to de caballería, a las órdenes del Cor. Sixto Ugalde de la 2ª 
División del Norte del Ejército Libertador maderista. Durante 
el mismo año, ascendió vertiginosamente de grado ya que, 
para diciembre, ostentaba el de Subteniente, mismo que alcan-
zó por riguroso escalafón. En el último mes de 1911, militó en 
el 22º cuerpo rural de la federación, bajo el mando del Cor. 
Orestes Pereyra y, durante la administración de Francisco I. 
Madero, formó parte de la guardia presidencial. Como Subte-
niente de dicha guardia participó activamente en la defensa del 
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radioteatro, etcétera. A continuación se enumera una selección 
de su obra escrita: La caballería constitucionalista; Guía de 
mando; Colonias militares; Proyecto para la formación del Es-
tado Mayor del Ejército y Almanaque Militar; De la vida mili-
tar mexicana; Europa Central en 1922; Lo incognoscible; Méxi-
co-Tlaxcalantongo; El primer crimen; Mi tío Juan; H.D.T.U.P.; 
Charlas de sobremesa; Recuerdo que...; Carranza; Tropa vieja; 
Ahora charlemos; Al viento; Cuentos y leyendas; Morelos; Tres de 
diana; Viva Madero; Charlas cuarteleras; El Capitán Arnaut; 
Páginas de la Revolución; Bock houses de alta luz; Asesinato de 
Carranza; Breviario humorístico; El desván; Símbolos y núme-
ros; La Ciudadela quedó atrás y Aquellos veintes. Murió el 6 de 
abril de 1969, en la ciudad de México. Sus restos reposan en la 
Rotonda de las Personas Ilustres en la capital de la República.

uBera, Juan

Nació en San Bartolo Lomesa, Huehuetlán el Grande, Pue. Al-
canzó el grado de General. En 1912, operaba en Chiautla y Ma-
tamoros, en el estado poblano. En 1917, se rindió a los carrancis-
tas. En 1920, se retira a la vida privada y se radica en la ciudad de 
Puebla. En 1922, fue fusilado en Tres Caminos, Pue., ya que fue 
denunciado de querer levantarse en armas nuevamente.

urBalejo, Francisco

Nació en el mineral de Baroyeca, Son., en 1880. En 1900, se 
incorporó como soldado a las fuerzas auxiliares encargadas de 
perseguir a los indígenas yaquis rebeldes. Para 1910, era Te-
niente del 11er Cuerpo Rural de la Federación. Ese mismo año, 
participó en la campaña militar en la sierra chihuahuense bajo 
las órdenes del Tte. Cor. Reinaldo Díaz, contra los seguidores 
de Francisco I. Madero. Después del triunfo del movimiento 
armado contra Porfirio Díaz, permaneció en el ejército y as-
cendió a Capitán segundo. En 1912, combatió a las fuerzas 

1934, reingresó al ejército por acuerdo presidencial. Cinco 
años más tarde, estuvo al mando de la guarnición de la plaza 
de Ciudad Juárez, Chih. (1939); fue comandante de la 8ª zona 
militar (1941) y de la 7ª (1942). En 1940, fue reconocido 
como divisionario. Posteriormente, fungió como subsecretario 
de Guerra y Marina (1942-1945) y secretario de la misma de-
pendencia (1945-1946). En 1951, fue comandante general de 
la Legión de Honor Mexicana; en 1953, se desempeñó como 
jefe del departamento de Industria Militar y comenzó a des-
empeñarse como vocal del Patronato del entonces recién crea-
do Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana (ineHrm), contándose entre sus fundadores y más 
asiduos colaboradores. En 1960, se le nombró presidente del 
consejo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre las con-
decoraciones que Urquizo recibió de países extranjeros desta-
can las siguientes: Legión de Mérito en el grado de comandan-
te (Estados Unidos); caballero de la Orden de Polonia Restituta 
(Polonia); Orden de Mérito, Grado de gran oficial (Chile); Or-
den de Mérito Militar de Primera Clase, distintivo blanco 
(Cuba); Cruz de Bocaya, Gran oficial (Colombia) y la cruz del 
mérito militar de Perseverancia de 1ª clase que le fue otorgada 
por el gobierno de Guatemala. El gobierno mexicano lo hizo 
acreedor de los siguientes reconocimientos: Perseverancia de 
primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clases; la condecora-
ción por mérito revolucionario en los dos periodos; Lealtad a 
Madero; Lealtad a Carranza; Mérito Facultativo (primera cla-
se); Mérito Técnico Militar, Mérito Aeronáutico de primera 
clase; Unificación de Veteranos de la Revolución; Orden de 
Damián Carmona y Cruz de Guerra de Primera Clase. Está 
reconocido como miembro de la Legión de Honor Mexicana. 
Urquizo además de militar, fue un prolífico escritor. Desde 
joven colaboró como articulista en periódicos como El Uni-
versal Ilustrado, Mañanas, Tópicos, El Legionario, El Nacional 
y El Universal. Su amplia producción literaria abarca distintos 
géneros como la historia, la biografía, el cuento, la novela, el 
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V      

valDés ramos, Felipe

Oriundo del estado de Coahuila. Estudió en la Escuela Oficial 
de Salinas, de 1907 a 1910; poco después, siguió los cursos 
que se dictaban en la Escuela Anexa a la Normal para Maestros 
en Saltillo y, en 1913, realizó sus estudios de preparatoria en el 
Ateneo Fuente, de la misma villa. Participó en la revolución 
constitucionalista como comandante del 42 Batallón y después 
como comandante del 48 Batallón. Durante el movimiento de 
Agua Prieta, en 1920, permaneció fiel a Venustiano Carranza, 
acompañándolo hasta su muerte ocurrida en Tlaxcalantongo, 
Pue. El 1 de enero de 1942, fue reconocido oficialmente por 
la Secretaría de la Defensa Nacional como General Brigadier. 

valDeZ, Juan G.

Nació en Acayucan, Ver. Secundó el movimiento revolucio-
nario junto con su cuñado Miguel Alemán González. Alcan-
zó el grado de General. Radicó en Xalapa. Durante algún 
tiempo se desempeñó como jefe de las guardias presidenciales 
en la administración del Lic. Miguel Alemán Valdés. (AFR). 

valDeZ, Manuel Murió

Nació en Córdoba, Ver., en 1897. Estudió en la Escuela de 
Odontología de la ciudad de México. Se unió a las fuerzas de 

que secundaron a Pascual Orozco en Chihuahua, tomando 
parte en el combate de Los Borregos. Para 1913, ya con el 
grado de Mayor, se sumó a las fuerzas locales que desconocie-
ron al Gral. Victoriano Huerta como presidente de la Repúbli-
ca. En septiembre de 1914, permaneció fiel al gobernador José 
María Maytorena cuando éste desconoció a Venustiano Ca-
rranza como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Se 
unió a los seguidores de la Convención de Aguascalientes. Par-
ticipó en el sitio a la ciudad de Naco (1914-1915). En octubre 
de 1915, al retirarse Maytorena del poder, asumió, con el gra-
do de general, el mando de las operaciones militares pero, en 
el mes de diciembre, se rindió y pasó a las filas constituciona-
listas. Comandó un contingente de yaquis con el cual comba-
tió a los rebeldes del mismo grupo étnico, en la campaña em-
prendida por el Gobernador Plutarco Elías Calles. En 1920, se 
adhirió al Plan de Agua Prieta mediante el cual se derrocó a 
Carranza de la presidencia de la República. Alcanzó el grado 
de General de División, mismo que perdió en 1929, cuando 
era jefe de operaciones militares en Durango, por secundar el 
movimiento escobarista que desconoció al gobierno provisio-
nal de Emilio Portes Gil. Años después, se reincorporó al ejér-
cito y radicó en Esperanza, en su estado natal, población en la 
que murió el 1 de marzo de 1950. 

urBina oscoy, Samuel

Nació en la ciudad de Puebla, Pue., el 29 de octubre de 1885. 
Se unió a la Revolución en 1914, bajo las órdenes del Gral. 
Cesáreo Castro; posteriormente, se integró en el Estado Ma-
yor del Gral. Joaquín Amaro. Realizó estudios en Italia. Ayu-
dante general del Colegio Militar; Jefe de la zona militar del 
estado de Jalisco. Alcanzó el grado de General de División. 
Murió el 17 de mayo de 1959, en un accidente automovilístico 
en la carretera a Tulancingo, Hgo.



1024  |  Diccionario De generales De la revolución Diccionario De generales De la revolución  |  1025

escisión revolucionaria, acaecida en noviembre de 1914, siguió 
formando parte de las tropas dirigidas por Francisco Villa, en 
las cuales permaneció hasta 1917. Ese año, se incorporó a las 
filas del ejército carrancista y se enfrentó a los villistas. De 1917 
a 1920, participó en diversos hechos de armas para combatir a 
las fuerzas comandadas por Villa en los estados de Chihuahua, 
Durango y Jalisco. Por un tiempo se retiró del ejército pero 
reingresó, en 1929, comisionado a la 20 Jefatura de Operacio-
nes Militares. En diciembre de 1936, durante el gobierno de 
Lázaro Cárdenas, formó parte del Estado Mayor del secretario 
de Guerra y Marina. Recibió el nombramiento de General Bri-
gadier, en 1949. El último cargo que obtuvo fue el de Coman-
dante del 1er Cuerpo de Caballería, en 1963, año en que se 
retiró definitivamente del ejército.

vargas apeZecHea, Rafael

Nació el 21 de mayo de 1873, en Tehuacán, Pue. Hijo de José 
Anacleto Vargas Olvera y de Guadalupe Apezechea, propie-
tarios de las haciendas de Calipan y El Carmen. Estudió la 
carrera de agrónomo en la Escuela de Agricultura de San Ja-
cinto, en la capital de la República. Por encargo del Banco de 
Londres, trabajó en el deslinde de tierras en Quintana Roo, 
en 1908. Miembro del ejército constitucionalista, ingresó a la 
Brigada Caballero con el grado de Capitán primero. En 1914, 
participó en la toma de la plaza de Altamira y del puerto de 
Tampico, Tamps. Comandante del cañonero Guerrero; tomó 
parte en la defensa de Salina Cruz, Tehuantepec y San Geró-
nimo, Oax., entre fines de diciembre de 1914 y los primeros 
días de enero del año siguiente. Jefe de la Escuadrilla del Pa-
cífico que, en 1915, ocupó los puertos de Loreto, La Paz y 
Santa Rosalía, todos de Baja California; San Blas, territorio 
de Tepic, y Guaymas, Son. Enviado a Japón por el Primer Jefe 
Venustiano Carranza, con el propósito de adquirir maquinaria 
para la fabricación de cartuchos. Director de la Fábrica de 

la Revolución. Fundó, junto con otros odontólogos, el servi-
cio dental para el ejército. Trabajó en el Hospital Central Mi-
litar y obtuvo el grado de General. Murió en la ciudad de 
México, en 1965.

valDivieso, Gabriel

Nació en el estado de Chihuahua. En 1910, se unió a la Re-
volución maderista en las fuerzas comandadas por Francisco 
Villa. Posteriormente, por sus méritos en campaña, formó 
parte de Los Dorados y llegó a ser comandante de un escua-
drón de esta guardia. Fue miembro del Estado Mayor de la 
División del Norte, con el grado de general brigadier. En 
julio de 1916, durante la guerra de guerrillas que mantuvo el 
Centauro del Norte, se amnistió ante las tropas constitucio-
nalistas; sin embargo, fue reincorporado a las fuerzas villistas 
cuando éstas interceptaron el tren en el que viajaba rumbo a 
Torreón, Coah. Posteriormente, fue hecho prisionero en San 
Juan Bautista, por fuerzas constitucionalistas al mando del 
Gral. Ramos y enviado a la penitenciaría del estado. Fue libe-
rado por fuerzas villistas, a las que se reintegró en 1920. Mu-
rió en combate, ese mismo año, durante la última expedición 
de Villa a Ciudad Lerdo, Dgo.

valles jorDán, Desiderio

Nació en el municipio de Camargo, Chih., el 9 de abril de 
1899. Sus padres fueron Rodrigo Valles y Dolores Jordán. In-
gresó al movimiento revolucionario el 22 de noviembre de 
1910, como parte del contingente maderista que se organizó 
bajo las órdenes de Abraham González. El 28 de febrero de 
1913, se incorporó al ejército constitucionalista. Desde el 1 de 
marzo de ese año y hasta 1914, formó parte del Estado Mayor 
de la División del Norte y participó en la campaña que comba-
tió al régimen de Victoriano Huerta. A raíz de la 
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apoyó al maderismo y, al desatarse el movimiento revoluciona-
rio, se unió a las fuerzas de Guillermo Baca. En 1913, se incor-
poró a la División del Norte. Formó parte de Los Dorados, es-
colta personal del Gral. Francisco Villa, y combatió a su lado, 
hasta 1918. En 1920, reconoció el Plan de Agua Prieta, de abril 
de ese año. Estuvo en servicio activo con diversas comisiones 
militares. Fue General Brigadier, desde el 21 de diciembre de 
1926. Se le ascendió a general de brigada, el 16 de mayo de 
1942.

vargas, Pablo, alias Tío Pablo

Nació en San Luis de la Loma, Gro. Agricultor que alcanzó el 
grado de General Brigadier del ejército constitucionalista. Mi-
litó dentro de las filas del maderismo, carrancismo y zapatis-
mo, desde los primeros años de la revolución. Fue cabecilla de 
los campiranos de Aguas Blancas que, el 11 de abril de 1910, 
se sumaron a la revuelta y entraron a Coyuca de Benítez en 
donde mataron al comandante de policía de la localidad. En 
1916, era Jefe de armas en Chilpancingo y, al año siguiente, 
actuó como Jefe de la Brigada Mariscal de la División del Sur, 
a las órdenes directas del Gral. Silvestre G. Mariscal. Participó 
en combates contra los zapatistas en la sierra.

váZqueZ ortiZ, Gonzalo

Nació en Cuautla, Mor. Hijo de José Vázquez y de Francisca 
Ortiz. Alcanzó el grado de General. Sus primeros estudios los 
realizó en la Escuela Central de Cuautla, donde se destacó por 
su dedicación al estudio. Muy joven aún, perdió a su padre y 
tuvo necesidad de trabajar como obrero. Esto lo hizo identifi-
carse con la clase trabajadora y, sobre todo, con los campesi-
nos, al ver las condiciones miserables en que vivían. Cuando 
tuvo conocimiento de que Pablo Torres Burgos y Emiliano 
Zapata preparaban una rebelión en contra del régimen 

cartuchos, en 1917, y, posteriormente, Jefe del Departamen-
to de Ingenieros y de Infantería. Secundó el Plan de Agua 
Prieta de abril de 1920, quedando bajo su mando la flotilla 
del Golfo que entregaron las fuerzas constitucionalistas ese 
año, a la caída del Presidente Carranza. Jefe del Departamen-
to de Estado Mayor de la Secretaría de Guerra y Marina. Alcan-
zó el grado de General de brigada, a fines de 1920. Represen-
tó al Presidente de la República en el estudio y dictamen de 
los límites entre los estados de Guerrero y Morelos, en 1922. 
Se retiró del ejército en 1927. Autor de Submarinos y sumer-
gibles, publicado en la ciudad de Yokohama, Japón (1917); El 
problema político militar en México (1928); Algunas conside-
raciones sobre la Defensa Nacional (1943), y de varios artícu-
los publicados en El Universal con temas históricos y milita-
res. Murió el 16 de junio de 1946, en la ciudad de México.

vargas lópeZ, Filiberto

Nació en Xalapa, Ver., en 1889. Estudió en la Escuela Normal 
de esa ciudad. Pasó al estado de Tabasco, donde colaboró en la 
revista que dirigía el Dr. Manuel Mestre Ghigliazza. Participó 
en el motín del 2 de abril de 1906 en San Juan Bautista (hoy 
Villahermosa), Tab.; cayó prisionero junto con otros colabora-
dores de la revista. Se tituló de ingeniero. Se incorporó des-
pués al movimiento maderista en la región de la Chontalpa, 
Tab. Ocupó el cargo de Director general de Educación en ese 
estado, durante el gobierno de Francisco I. Madero. Combatió 
la usurpación huertista. Obtuvo el grado de General Brigadier. 
Actuó como Subjefe del Departamento del Estado Mayor de la 
Secretaría de Guerra. Se retiró y volvió a su tierra natal.

vargas, Juan

Nació en Canatlán, Dgo., el 24 de junio de 1890, aunque el año 
se pone en duda. Fue miembro del Partido Antirreeleccionista, 
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estado, participó en varias acciones combatiendo a los federales 
en el territorio. Planeó, al lado del magonista Stanley, el asalto 
al 8º batallón huertista en Mexicali, el 11 de abril de 1913; 
después de la muerte de Stanley, Vázquez salió a Los Ángeles, 
Cal. a entrevistarse con la Junta del partido; ahí fue aprehendi-
do por supuestos robos y asesinatos en 1910, cuando aún no 
había incursionado militarmente como miembro del PLM.

váZqueZ tameZ, Ildefonso V.

Nació en Ciudad Porfirio Díaz (hoy Piedras Negras), Coah., 
el 24 de febrero de 1890. Al dar inicio el movimiento made-
rista, tomó las armas bajo el mando del Gral. Pablo Gonzá-
lez, a quien se unió en el Puerto del Carmen, el 22 de enero 
de 1911. Ya con el grado de Capitán segundo, tuvo a su man-
do un escuadrón del regimiento carabineros de Monclova. El 
30 de enero siguiente, marchó con su regimiento al asedio de 
la plaza de Cuatro Ciénegas y, en mayo, concurrió a la ocu-
pación de la ciudad de Monclova, en donde permaneció hasta 
agosto. Al año siguiente, combatió a los orozquistas, todavía 
bajo las órdenes del Gral. González. En ese mismo año, par-
ticipó en diversas e importantes acciones de armas que se 
llevaron a cabo en el norte del estado de Durango. Formó el 
segundo regimiento de auxiliares del e. A la muerte de Ma-
dero, peleó a favor de Carranza, entonces gobernador de 
Coahuila. Participó en más de 30 combates en los estados de 
Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en los años de 1913 y 
1914. Durante este periodo, ascendió vertiginosamente de 
Capitán primero a General Brigadier. Al darse la escisión entre 
Villa y Carranza, continuó de lado de este último y en pro del 
constitucionalismo. Cuando Carranza asumió la presidencia 
de la República, en 1915, Ildefonso Vázquez fue designado 
gobernador de Nuevo León (mayo-junio de 1915). Al mismo 
tiempo, y con el grado de general de división, combatió a los 
villistas en Icamole, al poniente de Monterrey, en donde fue 

porfirista, se incorporó a la lucha al lado del primero, el 24 de 
marzo de 1911, días antes de que Torres muriera. Vázquez 
Ortiz participó en casi todos los combates que se sostuvieron 
contra el régimen porfirista y asistió al sitio y toma de la ciudad 
de Cuautla, entre el 13 y el 19 de mayo de 1911. Dado el cari-
ño que manifestó por la causa, el Gral. Zapata le encomendó 
comisiones de carácter confidencial. Vázquez fue quien llevó a 
la capital de la República el Plan de Ayala, días después de su 
proclamación en Ayoxustla, para que fuera publicado en los 
periódicos de la capital; pero éstos se negaron y sólo el perió-
dico El Diario del Hogar lo hizo, el 15 de diciembre de 1911. 
El mismo Vázquez Ortiz llevó el Plan de Ayala al Gral. Pascual 
Orozco hasta Chihuahua, en marzo de 1912. Orozco hizo 
suyos los postulados del Plan, al rebelarse en la misma ciudad 
en contra del gobierno de don Francisco I. Madero. Después 
de cumplir estas delicadas misiones, Vázquez Ortiz regresó al 
sur y Zapata le confirió el grado de Coronel de caballería. Des-
empeñó muchas comisiones más y sirvió de enlace entre los 
generales Zapata y los hermanos Emilio y Francisco Vázquez 
Gómez. Al consumarse el cuartelazo de Victoriano Huerta y 
una vez sacrificado el presidente Madero, Vázquez Ortiz se 
distinguió en la lucha contra las fuerzas usurpadoras, lo que le 
valió obtener el grado de General Brigadier. Al surgir el rom-
pimiento de Villa y Zapata con Venustiano Carranza, Vázquez 
Ortiz permaneció al lado de Zapata y prosiguió en la lucha por 
los postulados del Plan de Ayala, hasta el triunfo del movi-
miento de Agua Prieta, en mayo de 1920. Vázquez Ortiz, 
como la gran mayoría de los jefes zapatistas, quedó fuera del 
ejército e ingresó en la burocracia estatal para poder subsistir. 
Murió en Cuernavaca el 20 de marzo de 1945.

váZqueZ salinas, Francisco

General en jefe de la revolución en Baja California, en 1911. 
Liberal simpatizante del Partido Liberal Mexicano en el 
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váZqueZ, Ireneo

Nació en Tepeojuma, Pue. General zapatista. Su participa-
ción revolucionaria la inició en el mes de marzo de 1911, 
como Capitán primero, bajo las órdenes del Gral. Francisco 
Mendoza. Se contó su presencia con las fuerzas maderistas en 
el ataque contra el 29º Batallón a la Plaza de Toros de la ciu-
dad de Puebla. Participó también en los ataques a las fábricas 
de hilados de Metepec, Puebla y en el combate librado en 
Izúcar de Matamoros, el 17 de abril de ese año. Su valentía y 
arrojo demostrados en la lucha, le valió ser ascendido por el 
propio Zapata al grado de Coronel, y luego a General. En 
1913, cuando Victoriano Huerta usurpó el poder presiden-
cial, Jesús Morales, quien era zapatista, reconoció al gobierno 
de Huerta en Chietla, junto con la guarnición que se encon-
traba en ese lugar. Ireneo Vázquez, que estaba en esa pobla-
ción, se negó a reconocer a Huerta y, al intentar salir, después 
de un breve combate, es hecho prisionero, siendo conducido 
a Atlixco, donde fue fusilado el 26 de febrero de 1913.

váZqueZ Herrera, Lorenzo

Nació en Los Hornos, Mor., el 10 de agosto de 1879. Gene-
ral de división. Hijo de José Vázquez y de Juana Herrera. En 
su pueblo natal asistió a la escuela, donde aprendió a leer y a 
escribir. Ya adolescente, se dedicó a cultivar la tierra y a traba-
jar como jornalero, en la hacienda de Tenextepango. Al esta-
llar la revolución maderista, se incorporó a las órdenes de 
Emiliano Zapata, desde marzo de 1911, y participó en todos 
los hechos de armas en contra del régimen porfirista; concu-
rrió a la toma de Tlaquiltenango y de Jojutla; a fines de mar-
zo, al sitio y toma de Cuautla. Después del rompimiento de 
Zapata y Francisco León de la Barra, Vázquez estableció su 
cuartel en Los Hornos y cubrió un amplio frente, pues con él 
se topaban las fuerzas que intentaban llegar a Quilamula, a 

gravemente herido. Murió en la ciudad de Monterrey, el 15 
de junio de 1915. En 1944, se le concedió, póstumamente, la 
condecoración al Mérito Revolucionario, correspondiente al 
primero y segundo periodos.

váZqueZ, Crisóforo, alias El Chopo

Oriundo de Sinaloa. Formó parte de las tropas constitucionalis-
tas y ascendió a General. Fue uno de los principales colaborado-
res del General constitucionalista Ángel Flores. El 22 de octu-
bre de 1914, al iniciarse la sublevación contra Venustiano 
Carranza en el estado, los amotinados se dirigieron a Sonora y 
se pusieron a las órdenes del Coronel villista Ramón Gómez. 
Por este motivo, en compañía del Gral. Flores y de 200 hombres 
del 6º Batallón, salió en persecución de los sublevados hasta El 
Fuerte, sin lograr darles alcance. El 1 de enero de 1915, partici-
pó en la Columna Expedicionaria de Sinaloa, al mando nueva-
mente del Gral. Flores, e inició su avance hacia Sonora a fin de 
combatir a los villistas que habían invadido ese estado.

váZqueZ, Fernando

Originario de Río Verde, S. L. P. General e ingeniero. Cursó 
sus estudios en el Colegio Militar. Al instalarse en Veracruz 
el gobierno de la Revolución, se presentó ante el Primer Jefe 
para ofrecer sus servicios en la campaña contra el villismo. 
Venustiano Carranza dispuso su incorporación al cuerpo del 
Ejército del Noreste, bajo las órdenes del Gral. Jacinto B. Tre-
viño, quien le encomendó con Fernando Vizcaíno la defensa 
de El Ébano, en febrero de 1915. El 21 de marzo de ese año, 
comenzó la ofensiva; tuvo a su cargo la artillería que abrió 
fuego contra el enemigo. El Gral. Treviño designó al Cor. 
García Vigil, quien traía a sus órdenes dos baterías, Coman-
dante de la artillería de la ala derecha, y a Fernando Vázquez 
Comandante de la ala izquierda.
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vega gil, Encarnación

Nació en Capuluac, Estado de México. General. En 1914, 
cuando las fuerzas federales del gobierno de Huerta, que 
guarnecían Cuautla, evacuan dicha ciudad por la ruta del Fe-
rrocarril Interoceánico México-Cuautla, llevan consigo a ci-
viles como rehenes para protegerse de un ataque insurgente. 
Esta medida no resultó efectiva, ya que el tren en el que via-
jaban es tomado por las fuerzas del Gral. Vicente Rojas en la 
estación La Cascada, haciendo prisioneros a los federales y 
liberando a los civiles. Entre ellos iba Vega Gil, quien se diri-
gió a Tochimilco, en septiembre de 1914, donde se incorpora 
a las fuerzas del Gral. Fortino Ayaquica, con el que permane-
ce hasta que Ayaquica se rinde en Puebla. En 1920, se incor-
pora al Ejército Nacional. Fue aspirante a la gubernatura del 
Estado de México, durante la campaña es herido y muere a 
consecuencia de esto el 12 de diciembre de 1940.

vega, Alejandro

Oriundo de Veracruz. Se rebeló contra el gobierno de Fran-
cisco I. Madero cuando prestaba sus servicios como pagador 
de un cuerpo de artillería en el ejército federal. A raíz de la 
usurpación de Victoriano Huerta, se unió a las fuerzas cons-
titucionalistas; logró que se pusieran bajo sus órdenes los her-
manos Esteban, Gaspar y Emilio Márquez, Vicente C. Sala-
zar, Francisco de P. Mariel, Josu‚ Benignos y otros jefes 
revolucionarios de la Huasteca, quedando él como General 
en jefe. Tomó la población de Papantla, en 1913, donde fabri-
có varios tubos lanzabombas para preparar el ataque al puer-
to de Tuxpan. Murió en el combate de Cobos, en julio del 
mismo año, al tratar de ocupar este puerto. 

Huautla y a Pala, donde Zapata tenía instalado su cuartel 
general. Lorenzo Vázquez fue muy arrojado y tuvo gran es-
píritu organizador. Zapata le dio el grado de General de bri-
gada y quedó bajo las órdenes de Francisco Alarcón. Con 
Efrén Mancilla y Pedro Amaro alias El Maíz Ancho, Vázquez 
se distinguió en la campaña contra las fuerzas que envió Vic-
toriano Huerta al estado de Morelos. Estuvo en el sitio y 
toma de las haciendas de Treinta y Zacatepec, y en este hecho 
de armas colaboró en forma muy eficaz junto con Ignacio 
Maya y Encarnación Díaz. Por su participación en el sitio de 
72 días a la ciudad de Cuernavaca, en el año de 1914, Loren-
zo Vázquez fue ascendido al grado de General de división. 
Debido a sus grandes cualidades como organizador y hom-
bre equilibrado, el Gral. Emiliano Zapata designó a Lorenzo 
Vázquez gobernador provisional de Morelos. Desempeñó 
este cargo, desde el 14 de agosto de 1914 al 2 de mayo de 
1916, en que fue evacuada Cuernavaca por la presencia de las 
fuerzas carrancistas. Durante su ejercicio del gobierno del es-
tado, el Gral. Lorenzo Vázquez se acostumbró a la buena 
vida y le hicieron tentadoras ofertas para que abandonara las 
filas del zapatismo y se incorporara al constitucionalismo. Por 
medio del espionaje que mantenía, Zapata se enteró que Váz-
quez tenía tratos con el Gral. Pablo González, por lo que 
Emiliano le retiró su confianza. Ante esta situación, Vázquez 
fue delegado a la zona de Buenavista de Cuéllar con el fin de 
retirarlo del estado de Morelos. Murió el 5 de mayo de 1917, 
en el paraje denominado el Varal, del municipio de Buenavis-
ta de Cuéllar, a manos de un grupo de gente armada al servi-
cio de los carrancistas. Como sabían los de Buenavista de 
Cuéllar la estima que el Gral. Zapata le tenía, su cadáver fue 
trasladado en un armón del ferrocarril México-Balsas hasta la 
hacienda de Zacatepec y de ahí fue llevado a Tlaltizapán, 
donde fue inhumado.
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en la Escuela de Jurisprudencia y se recibió de abogado. Formó 
parte del Fuero de Guerra. Militar asimilado, alcanzó el grado 
de General Brigadier. Autor del Código Militar vigente en el 
Ejército. Se desempeñó como procurador de Justicia y como 
secretario de Educación Pública durante el gobierno de Ma-
nuel Ávila Camacho. Creó las Escuelas Prácticas de Agricultu-
ra. Dio a conocer un proyecto de Nueva Ley Orgánica de la 
Educación, Reglamentario del Artículo 3º Constitucional, y 
nuevos programas de educación con vigencia en todo el país. 
Impulsó la creación de la Dirección General de Profesiones. 
Creó el Observatorio Astrofísico de Tonanzintla, Pue.; El Se-
minario de Cultura Mexicana; El Colegio Nacional; la Comi-
sión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica 
y el Premio Nacional de Literatura. Estableció una coordina-
ción entre la Secretaría de Educación Pública y la Comisión 
Nacional de Irrigación para la educación de los agricultores en 
los distritos de riego. Fundó, en 1943, la Escuela Normal de 
Especialización para preparar maestros y especialistas en la 
educación de niños débiles mentales, ciegos, sordomudos y li-
siados. Secretario general del Partido Popular Socialista.

veláZqueZ, Elpidio G.

Nació en San Juan de Guadalupe, Dgo., el 12 de mayo de 
1892. Recibió instrucción primaria y trabajó como obrero y 
empleado en la ciudad de Gómez Palacio. Se incorporó al 
movimiento armado, en 1910, bajo las órdenes del Gral. Eu-
genio Aguirre Benavides. Después de la Decena Trágica, 
ocurrida en febrero de 1913, se unió al constitucionalismo. 
Continuó su carrera militar al terminar la lucha armada. Fue 
Subjefe del Estado Mayor del Gral. Lázaro Cárdenas; Jefe de 
los regimientos 55 y 64, y Director de las Fábricas de Mate-
riales de Guerra. En 1939, fue ascendido a General de briga-
da. Al año siguiente, se le eligió como gobernador del estado 
para el periodo que comenzó ese año y terminó en 1944. 

vega, Gil

Nació en la hacienda de Raboso, Izúcar de Matamoros, Pue. 
General. Ingresó a la revolución, en 1912, bajo las órdenes 
del Gral. Francisco Mendoza, organizó su guerrilla y operó 
entre los límites de los estados de Puebla y Morelos. Secundó 
el Plan de Agua Prieta, en 1920. Al llevarse a cabo la unifica-
ción revolucionaria, en el mismo año, no ingresó al ejército 
nacional. Se retiró a la vida privada, dedicándose a la agricul-
tura en terrenos adquiridos en la hacienda de Atencingo, Pue. 
Murió asesinado en Alchichica por su mujer, el 23 de mayo 
de 1937.

vega, Regino

Jefe militar de Tenango del Valle, Estado de México, en di-
ciembre de 1914. General zapatista del campamento del esta-
do, en 1917. Encargado del sector de Jalatlaco, en el mismo 
año. El 26 de diciembre de 1914, publicó un aviso en Tenan-
go del Valle, donde informó a la comunidad que, conforme 
al Plan de Ayala, se restituirían las tierras a los campesinos 
que las perdieron por abuso de hacendados o caciques. En 
octubre de 1917, combatió y triunfó sobre los carrancistas al 
mando de su tropa en las zonas de Santa Fe Mesapa, Santiago 
Tianguistenco, Jalatlaco y otros puntos del estado, sin tener 
bajas. Solicitó auxilio a las fuerzas del Gral. I. Fuentes para 
contrarrestar los ataques de los carrancistas, en noviembre de 
1917.

véjar váZqueZ, Octavio

Nació en Xalapa, Veracruz, el 30 de abril de 1900. Hizo los 
estudios primarios en su tierra natal. En la ciudad de México 
cursó el bachillerato. Ingresó en el Ejército, laborando en el 
área administrativa. Obtuvo apoyo para continuar sus estudios 
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Trapiche, en el mismo departamento. Se sumó a la División 
Veintiuno a la llegada de ésta a Chiapas, en el mes de septiem-
bre. El 5 de diciembre siguiente, combatió bajo las órdenes del 
Gral. Pedro C. Colorado. En 1915, participó en acciones ar-
madas contra fuerzas villistas: de marzo a mayo en la campaña 
de El Ébano, S. L. P., contra fuerzas al mando de Raúl Made-
ro; el 7 de julio, en los combates de Cerritos e Icamole, N. L., 
y, el 11 de julio, en el combate en Empalme de Ixtle, N. L., 
nuevamente contra tropas de Madero. El 5 de agosto siguien-
te, alcanzó el grado de General Brigadier perteneciente al cuer-
po del Ejército del Noreste. De octubre de 1915 a enero de 
1916, ocupó el cargo de Jefe de Armas en Villahermosa, Tab., 
bajo las órdenes del Gral. Francisco J. Mújica. Al año siguiente, 
se desempeñó como Comandante militar y Gobernador del 
territorio de Quintana Roo. De agosto de ese año a diciembre 
de 1918, tuvo el cargo de jefe del Batallón Pedro C. Colorado. 
En 1917, combatió en Chiapas contra las fuerzas anticarrancis-
tas conocidas como los mapaches, dirigidas por Tiburcio Fer-
nández Ruiz, tomando parte en las siguientes acciones de ar-
mas: tiroteo en Porta Coelis (10 de septiembre), combate en El 
Santuario (12 de septiembre), toma de Villa Flores y Villa Cor-
zo (14 de septiembre), combate y toma del cerro de Chihuahua 
(25 de septiembre) y combate y toma de La Concordia (10 de 
noviembre). En 1918, Blas Corral y Vidal se dividieron militar-
mente el estado, el primero para perseguir a Alberto Pineda 
Ogarrio y el segundo a Fernández Ruiz. El 26 de enero de ese 
año, sostuvo un encuentro contra las fuerzas mapaches en Pi-
nola, siendo derrotado; el 1 de febrero, participó en la recupe-
ración de La Concordia; el 21 del mismo mes, en el combate 
en Belem; el 6 de abril, en el tiroteo en la finca Guadalupe y, el 
3 de septiembre, en el combate en el cerro de Chihuahua. El 
tiroteo en la finca Guadalupe contra los rebeldes mapaches 
tuvo que ser varias veces aclarado por Vidal, ya que de hecho 
las fuerzas carrancistas rompieron el armisticio establecido con 
las fuerzas rebeldes. Ese día se encontraba en la finca señalada 

Bajo su administración se construyó el Instituto Tecnológico 
de Durango y la carretera de Durango a Torreón, Coah.; 
asimismo, se impulsó la escuela rural. Murió en Guadalajara, 
Jal., el 14 de noviembre de 1977.

veláZqueZ, Manuel M.

Estado de México. General del Ejército regular. Director de 
la Escuela de Tiro. En 53 días, como jefe de las tropas leales 
a Madero, participó en 50 encuentros entre combates y tiro-
teos (1912). Jefe de las armas en Michoacán, y luego en el 
Estado de México, nombrado el 23 de agosto de 1912.

vergara sáncHeZ, Catarino

Nació en Huachinantla, Pue. General zapatista. Su participa-
ción revolucionaria la inició el 10 de marzo de 1911, bajo las 
órdenes del Cor. Jesús Sánchez. Como Capitán primero, fir-
mó el Plan de Ayala, el 28 de noviembre de 1911. Por méritos 
en campaña, fue ascendido a diferentes grados hasta llegar a 
ser General Brigadier. Por su edad avanzada y por problemas 
de salud, el 30 de mayo de 1919, pidió licencia para curarse 
de su enfermedad, motivo por el cual no participó en la Uni-
ficación Revolucionaria en 1920.

viDal sáncHeZ, Carlos Augusto

Natural de Pichucalco, Chis., donde nació en 1885. En abril 
de 1913, dejó la finca de su propiedad en el estado de Tabasco 
para levantarse en armas secundando al movimiento constitu-
cionalista. En noviembre, al lado de su hermano Luis, ofreció 
sus servicios a Carlos Green, Jefe constitucionalista en la enti-
dad tabasqueña, para combatir a las autoridades chiapanecas 
en el Departamento de Pichucalco. Tomó parte, en mayo y 
junio de 1914, en los combates de Mundo Nuevo, Reforma y 
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centro) y del programa mapache (debido a que propugnaba 
por un estado libre y autónomo). En diciembre de 1919, Villa-
nueva se retiró del gobierno con el fin de hacer campaña polí-
tica para ocupar la gubernatura constitucionalmente, entre-
gando la administración en forma interina al Lic. Pascual 
Morales y Molina. Mientras tanto, el Club Liberal Joaquín 
Miguel Gutiérrez promovió la creación de un órgano de pro-
paganda de la candidatura de Vidal, El Iris de Chiapas, dirigi-
do por Gustavo López Gutiérrez y secundado por el poeta y 
escritor J. Mario Moguel. En San Cristóbal se editó también 
otro periódico partidario de Vidal, redactado por el Lic. Mar-
tínez Rojas. El 11 de enero de 1920, se fundó el Club Civilista 
Chiapaneco, que como punto esencial de su programa político 
se oponía a las candidaturas de Vidal y Villanueva y proponía 
que el candidato a la gubernatura debía ser chiapaneco de ori-
gen y civil. Señaló entre otros posibles candidatos a Virgilio 
Figueroa, Flavio Guillén, Daniel Zepeda y Enoch Paniagua. 
El 8 de febrero de 1920, Vidal se unió a Fernández Ruiz, su 
antiguo enemigo, para secundar el movimiento de Álvaro 
Obregón contra Carranza, según acta firmada en la Ribera de 
Nandayacutí. Vidal reconocía como jefe de la revolución en 
Chiapas a Fernández Ruiz, incorporándose a la División Libre 
de Chiapas con todo el equipo militar y las fuerzas de que dis-
ponía. En marzo, se publicó el decreto de convocatoria a elec-
ciones, que se verificarían el último día de mayo de 1920. Al 
mismo tiempo, el Gral. Alejo G. González, gobernador provi-
sional y jefe de las operaciones militares en el estado, prohibió 
a Vidal unir la propaganda de su candidatura a la del Gral. 
Obregón, so pena de condenarlo como enemigo del gobierno 
constituido. Vidal se levantó en armas en Margaritas, Comi-
tán, por lo que el Gral. González ordenó se aprehendiera y 
fusilara tanto a Vidal como a Gustavo López Gutiérrez. Ade-
más, González ordenó la marcha de dos mil hombres proce-
dentes del Istmo de Tehuantepec, con el fin de relevar las guar-
niciones de los pueblos que estaban comandadas por jefes 

una comisión enviada por el Gral. Salvador Alvarado, que esta-
ba formada por algunas mujeres que sostenían relaciones de 
parentesco con los cabecillas rebeldes, acompañadas por los 
doctores Zacarías Esponda y Eliseo Narváez Montiel, simpati-
zantes del movimiento rebelde. Esa comisión se entrevistó con 
los principales jefes rebeldes mapaches, entre los cuales estaban 
Tiburcio Fernández Ruiz, jefe del movimiento, Agustín Casti-
llo y Fausto Ruiz Córdova. Sin embargo, los generales Vidal y 
Desiderio García habían recibido órdenes del propio Alvarado 
de marchar con una columna desde Suchiapa hasta La Escalera 
y Boquerón, con el fin de atacar al enemigo. En la finca Gua-
dalupe, la vanguardia carrancista se tiroteó con los jefes rebel-
des, resultando muerto Luis Andrew Almazán del lado de los 
mapaches y el Myr. De la Horta de las fuerzas del gobierno. 
Este ataque, que violó el armisticio pactado por Alvarado, fue 
duramente criticado y ocasionó su desprestigio en el estado. 
Del 31 de diciembre de 1918 al 15 de abril de 1919, Vidal 
ocupó los cargos de Gobernador y Comandante militar de Ta-
basco. Del 15 de abril al 1 de mayo de ese año, estuvo en co-
misión de servicio en Villahermosa, Tab., y, del 1 de mayo de 
1919 al 28 de abril de 1920, obtuvo una licencia temporal para 
realizar su campaña política. Desde 1918, el Presidente Venus-
tiano Carranza hizo pública su decisión de que Chiapas volvie-
ra al régimen constitucional, para lo cual se realizarían eleccio-
nes en mayo de 1920. Pronto se formaron dos bandos políticos 
rivales en Tuxtla: uno en apoyo al gobernador provisional Pa-
blo Villanueva, que se agrupó en el Partido Liberal Chiapane-
co, y el otro a favor de Vidal, que se constituyó en el Club Li-
beral Joaquín Miguel Gutiérrez. Vidal contaba, además, con el 
apoyo del Club Antirreeleccionista de San Cristóbal, cuyo di-
rigente, Jesús Martínez Rojas, fue director de su campaña. Vi-
dal era el candidato de toda la oposición y su programa era una 
interesante combinación del constitucionalismo (puesto que 
apoyaba las reformas de Carranza), del programa de 1911 (ya 
que buscaba el desarrollo económico de las tierras altas del 
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estacionadas en el estado y lograría como contrapartida una 
base de apoyo más amplia en el estado para afianzar sus ambi-
ciones políticas. La oposición a la administración de Fernán-
dez Ruiz estaba formada por ex constitucionalistas y socialistas 
que reconocían a Vidal como líder. En mayo de 1922, Manuel 
de J. León, presidente del Comité Chiapaneco de la Confede-
ración Revolucionaria, ala ex constitucionalista en Tuxtla, no-
minó a Vidal para senador y presentó una lista de candidatos 
para las legislaturas nacional y estatal, así como para los gobier-
nos municipales. En septiembre, los vidalistas del estado utili-
zaron a los Comités agrarios como agentes de grupos de ac-
ción política y espías de los gobiernos municipales. En esos 
lugares contaron con una base organizada del Sindicato de 
Obreros y Campesinos y con la protección de un regimiento 
federal bajo el mando del Cor. Luis Vidal. En febrero de 1923, 
Calles realizó una visita a Tapachula durante la cual estableció 
un pacto con Vidal. Le prometió la gubernatura y apoyar las 
demandas de sus aliados en lo referente a la sindicalización de 
los jornaleros agrícolas, el reparto de tierras y el control de 
presidencias municipales, así como la injerencia del PSC en al-
gunas secretarías de gobierno durante la futura administración 
de Vidal. En la campaña para las elecciones de julio de 1924, 
con el fin de asegurar su triunfo, Fernández Ruiz destituyó a 
todos los presidentes municipales que no simpatizaban con él 
y ejerció una oposición sistemática hacia Vidal y los candidatos 
de su planilla a la legislatura. Sin embargo, a fines de ese año, 
Vidal contaba con amplios apoyos en todo el estado. En las 
elecciones, la legislatura mapache invalidó los resultados en 58 
distritos de un total de 62, todos los cuales apoyaban a Vidal 
para gobernador. El 12 de octubre, durante un mitin de los 
partidarios de Vidal en Tuxtla, los guardias fernandistas inter-
vinieron y se desató una balacera con un saldo de varios muer-
tos y heridos. Vidal comunicó estos hechos a Obregón, mien-
tras los mapaches denunciaron la supuesta filiación delahuertista 
de los opositores agraristas y socialistas. Durante tres meses 

simpatizadores de la candidatura de Vidal, entre ellos el Gral. 
Hilario F. Esparza y el Cor. Albino Lacunza. Del 5 de mayo al 
21 de julio, Vidal estuvo al mando del Batallón que llevaba su 
nombre. El 18 de mayo, el Gral. González evacuó la capital del 
estado, al mando de mil hombres, la que fue tomada por el 
rebelde Francisco G. Ruiz, al frente de cien hombres de la 1ª 
Brigada de la División Libre de Chiapas. González trató sin 
éxito de unirse a Carranza en Veracruz, refugiándose en la 
hacienda Catarina. En octubre de 1920, se verificarían las elec-
ciones, por lo que los partidarios de Vidal y del Ing. Virgilio 
Figueroa pretendían realizar trabajos de apoyo a éstos pero, el 
28 de mayo de ese año, apareció un manifiesto firmado por los 
generales Vidal, Francisco G. Ruiz, Héctor Macías Z. y Agus-
tín Castillo quienes, a moción de Vidal, decidieron sostener la 
candidatura del Gral. Fernández Ruiz. El Gral. Alberto Pine-
da firmó el acta el 30 de junio. En noviembre, Ricardo Alfonso 
Paniagua, presidente del Partido Socialista Chiapaneco (PSC), 
propuso a Vidal que unieran sus fuerzas, lo cual aceptó éste de 
inmediato. Los vidalistas en Tuxtla comenzaron a trabajar con 
Paniagua para crear un Gran Partido Socialista. Del 1 º de 
febrero de 1922 al 22 de junio de 1923, Vidal ocupó el cargo 
de jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Guerra y Marina. 
Ya desde 1922, los hermanos Vidal mantenían relaciones con 
los opositores de Obregón, con los diputados Luis Espinosa y 
Jaime Solís y con la Confederación Regional Obrera de Méxi-
co (crom) y su Partido Socialista del Soconusco, para ascender 
al poder. El gobierno local de Fernández Ruiz se caracterizó 
por imponer en la administración estatal a un gran número de 
elementos mapaches, lo que generó el descontento de Vidal y 
de Pineda, que se agravó con el tiempo. De hecho, el gobierno 
de Fernández Ruiz comenzó a ser impopular en todo Chiapas. 
La alianza establecida entre Vidal y Paniagua permitió que el 
PSC pudiera sobrevivir y contara con apoyo en la ciudad de Méxi-
co. Vidal, al estar bien situado en la Secretaría de Guerra, propor-
cionaría al partido la protección de las unidades militares 
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política, autorizando el derecho al voto de las mismas. Desta-
caron políticamente Florinda Lazos León y Refugio Córdova. 
Pronto fue evidente el carácter reformista y moderado de su 
gobierno. En un proceso de ruptura de alianzas, ordenó la 
persecución de sindicatos y Comités agrarios no oficializados. 
La cada vez mayor definición de Vidal como arribista se evi-
denció desde octubre de 1925, cuando agraristas denunciaron 
los brutales desalojos y torturas cometidos en su contra en los 
poblados de Reforma, Viva México y Medio Monte. En con-
trapartida, algunas de las acciones agraristas durante su go-
bierno afectaron propiedades de Fernández Ruiz sin que hu-
biera demandas campesinas de por medio. Fernández denunció, 
el 8 de octubre de 1925, que su finca La Colonia, en Chiapa 
de Corzo, había sido ocupada para convertirla en hospital y 
que había amenazas de repartir su hacienda El Paraíso, en el 
valle de los Corzos. En materia laboral, en 1926, Vidal revivió 
la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, desaparecida en 
1920. Entre 1925 y 1927, decretó tres leyes laborales. La del 
último año, trató de reemplazar los contratos individuales por 
contratos colectivos de trabajo, que debían efectuarse en lo 
posible con los sindicatos; prohibía además a los patrones re-
emplazar a los obreros en huelga e introducía el reparto de 
utilidades. En esos días, el prestigio de Vidal empeoró cuando 
Rafael Macal, ex jefe político de Motozintla y viejo amigo y 
aliado suyo, fue asesinado por la policía en las calles de Tuxtla, 
después de una disputa con Vidal a propósito de un dinero 
utilizado en las elecciones. Otros opositores suyos, como el Dr. 
Manuel Gutiérrez Domínguez, fueron asesinados por pistole-
ros a sueldo del gobernador. En septiembre de 1926, la legisla-
ción chiapaneca se opuso, por presión de Vidal, a apoyar la 
reelección de Obregón para suceder a Calles en 1928 en la 
presidencia. Ese mismo año, Tomás Garrido Canabal, gober-
nador de Tabasco y obregonista se opuso a su gobierno, debi-
do a su indulgencia con el clero y su vinculación con la crom. 
En mayo de 1927, Vidal se manifestó abiertamente como 

hubo dos gobernadores que se atribuían el triunfo en las elec-
ciones, Vidal y Luis Ramírez Corzo, candidato de Fernández 
Ruiz, así como dos cámaras de diputados. Ambos informaron 
a Obregón sobre su inminente ascenso al cargo y le profesaron 
lealtad. Obregón encomendó a Calles la resolución del proble-
ma estatal. Este último propuso una terna al cuerpo colegiado, 
en la que se encontraba César Córdova, aliado de Vidal. Cór-
dova fue nombrado gobernador provisional, el 1 de enero de 
1925, lo cual indicaba el apoyo de Calles a Vidal. Las eleccio-
nes siguientes favorecieron a Vidal y su partido, puesto que 
Ramírez Corzo se había retirado de la contienda. Vidal ocupó 
la gubernatura el 20 de mayo. Durante su administración, for-
taleció a la Comisión Local Agraria en la cual colocó a Pania-
gua como director. Éste se convirtió en su brazo derecho, ocu-
pando la presidencia de la legislatura local. En 1927, Vidal 
expidió una ley agraria estatal que autorizaba a las ciudades a 
expropiar las tierras adyacentes y liquidarlas en 10 pagos anua-
les. El número de solicitudes de tierra aumentó considerable-
mente en los dos años y medio de su gobierno; en ese periodo 
se aprobaron provisionalmente 39 solicitudes, distribuyendo 
81344 has. Sin embargo, su política agraria fue frenada por la 
presión de los terratenientes, a quienes garantizó que sus pro-
piedades no serían susceptibles de expropiación. Se creó la 
Confederación Socialista de Trabajadores de Chiapas, dirigida 
por Paniagua y otros sindicalistas del Soconusco, con el fin de 
sindicalizar a todos los trabajadores del estado. La Confedera-
ción, cuyo titular era el propio Vidal, pasó a formar parte de la 
crom. El Partido Socialista del Soconusco se constituyó en el 
ala radical del vidalismo y estuvo encabezado por Ernesto C. 
Herrera. Vidal incrementó el número de escuelas primarias 
con subsidio estatal de 60 a 90 y exigió a los hacendados que 
construyeran escuelas en sus propiedades y emplearan maes-
tros; el número de escuelas sostenidas por terratenientes au-
mentó así de cerca de 200 a más de 400. Asimismo, su gobier-
no favoreció la participación más activa de las mujeres en la 
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a uno de sus secretarios, Manuel Bauche Alcalde afirmó que, 
en 1894, era mediero en el rancho de Gogojito de la hacienda 
de Santa Isabel de Berros en el municipio de Canatlán cuan-
do, el 22 de septiembre, hirió a Agustín López Negrete, pro-
pietario de la hacienda, para defender el honor de su hermana. 
Por órdenes de López Negrete, que quería llevarlo preso, no 
fue asesinado ahí mismo sino conducido al casco de la hacien-
da. Aprovechando un descuido de sus guardias, huyó y con 
ello dio comienzo a una vida clandestina en las sierras de La 
Silla y Gamón, cerca de lo que fue la hacienda de Santa Isabel 
de Berros. Tras su huida, fue perseguido intensamente por las 
fuerzas rurales de la región, encabezadas por Octaviano Me-
raz. Permaneció en esa zona un año aproximadamente y, se-
gún cuenta el texto citado arriba, fue entonces cuando adop-
tó, para ocultarse, el apellido de su abuelo, Jesús Villa (del que 
su padre era hijo natural) y el nombre de Francisco. Otras 
fuentes consignan que adoptó ese nombre en honor de un 
famoso bandolero después de unirse a la partida de Ignacio 
Parra, entre 1895 y 1896. Se dedicó entonces al abigeato, ac-
tividad delictuosa que en una zona ganadera prácticamente 
monopolizada por una familia, los Terrazas, tenía elementos 
de rebelión social, pues muchas veces se trataba, más que de 
robo, de una competencia por el ganado mostrenco entre la 
gente del campo y los terratenientes, en la que estos últimos 
contaban con el apoyo del sistema legal y del Estado. De he-
cho, la gravedad con que se investía al abigeato era tal que se 
le castigaba en forma similar al homicidio calificado. En esta 
época, Villa participó en diversos hechos que luego serían 
usados por sus críticos para hacerlo aparecer como un salvaje 
sin principios, pues estuvo envuelto en varios asesinatos, in-
cendios, robos y secuestros. Algunos autores, como Martín 
Luis Guzmán y Ramón Puente, registran que también inten-
tó trabajar en una mina, ser albañil, abrir una curtiduría y una 
carnicería y que no pudo hacerlo porque la justicia, controlada 
por los intereses ganaderos que él atacaba, lo perseguía. Según 

partidario de la campaña opositora a Obregón, encabezada en 
la ciudad de México por el Gral. Francisco R. Serrano, del cual 
era viejo amigo y colega. Paniagua se mantuvo entonces leal a 
la postura de Vidal. En septiembre, Vidal abandonó Chiapas 
para participar activamente como encargado de prensa en la 
campaña de Serrano. Su hermano Luis enfrentó la problemáti-
ca del estado como gobernador interino. Serrano fue acusado 
de rebelión y capturado por la policía junto con el Estado Ma-
yor de su campaña política. De este modo, Vidal cayó asesina-
do el 3 de octubre de 1927, en la célebre matanza de Huitzilac, 
Mor., masacre en la que Obregón y Calles se deshicieron de la 
oposición. Al día siguiente, tropas federales y partidarios de 
Obregón en Chiapas asesinaron en Tuxtla a Luis Vidal y a 
Ricardo A. Paniagua. El Gral. Manuel Álvarez, jefe de las tro-
pas acantonadas en Tuxtla, asumió provisionalmente la guber-
natura del estado, propiciando el resurgimiento del mapachis-
mo terrateniente que se oponía al movimiento sindicalista y 
agrarista.

villa, Francisco

Nació en La Coyotada, cerca del rancho Río Grande, munici-
pio de San Juan del Río, Dgo., el 5 de junio de 1878. Su ver-
dadero nombre era Doroteo Arango Arámbula. Su infancia y 
juventud están envueltas en la incertidumbre. Aunque según 
la mayor parte de las fuentes era el mayor de los cinco hijos de 
Agustín Arango y María Micaela Arámbula. Se sabe que no 
asistió a la escuela y que quedó huérfano de padre a temprana 
edad, por lo que se convirtió en el jefe de su familia. La vida 
privada de Villa también fue muy accidentada. Contrajo ma-
trimonio por lo menos cuatro veces, con Esther Cardona, 
Austreberta Rentería, Juana Torres y Luz Corral, y se le vin-
culó con numerosas mujeres. Sus múltiples biógrafos aún dis-
cuten sobre su compleja personalidad, en la que se combina-
ban las más disímbolas características. En un texto que dictó 
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la revolución triunfante gracias a la audacia de sus dos oficia-
les. A pesar de sus valiosos servicios, como muchos otros re-
volucionarios maderistas, fue licenciado. Se retiró entonces a 
vivir a la ciudad de Chihuahua, en donde se dedicó a la intro-
ducción de ganado y al comercio. En marzo de 1912, cuando 
Orozco se sublevó contra Madero proclamando el Plan de la 
Empacadora, Villa salió de la ciudad y se dispuso a combatir-
lo; rechazó entonces la invitación que el rebelde le hizo por 
boca de su padre para unirse a ellos, pues siempre los conside-
ró traidores. Con un numeroso contingente a sus órdenes y a 
las de Emilio Madero, en los municipios de Satevó y Zarago-
za, Chih., se incorporó como Coronel de irregulares a la Di-
visión del Norte Federal que, bajo la dirección del Gral. Vic-
toriano Huerta, había sido enviada por Madero a combatir a 
los rebeldes. Fue derrotado en Boquilla de Conchos pero, el 
24 de marzo de 1912, logró aprehender al General orozquista 
José de la Luz Soto y, el 2 de abril siguiente, venció al Gral. 
Emilio Campa que pretendía tomar Hidalgo del Parral, Chih. 
El día 5 del mismo mes, José Inés Salazar lo desalojó de esa 
ciudad. Villa tuvo que retirarse a Torreón, Coah., donde fue 
ascendido a General Brigadier honorario. Se había desarrolla-
do entre tanto una relación hostil entre él y el Gral. Huerta, 
quien apreciaba sus cualidades militares pero quizás temía al 
brillante militar que veía en Villa. El 3 de junio de 1912, Villa 
escribió al presidente Madero una carta solicitando no estar 
más bajo las órdenes de Huerta. Al día siguiente, fue aprehen-
dido por haberse apoderado de una yegua; Huerta había dis-
puesto que fuera fusilado, pero gracias a la intervención de los 
Generales Guillermo Rubio Navarrete y Emilio Madero, se 
abrió una averiguación. Al enviarlo prisionero a la ciudad de 
México a disposición de la Secretaría de Guerra, Huerta expli-
có a Madero que Villa había cometido “faltas graves en la 
División de mi mando, como son apoderarse, sin derecho al-
guno, de bienes ajenos y además hay la circunstancia de que al 
ordenarle yo la devolución a sus dueños de caballos y algunas 

López de Escalera, en 1903 había caído prisionero de las au-
toridades y fue recluido en la prisión de San Juan del Río, para 
ser luego enviado a servir en el 4º Regimiento de Caballería. 
Según dicho autor, llegó a ser asistente del comandante de ese 
cuerpo pero, en 1905, desertó para continuar sus correrías, 
hasta que se fue a vivir al estado de Chihuahua para dedicarse 
a la compra-venta de ganado y al abigeato. Entre 1909 y 1910, 
conoció al dirigente del movimiento antirreeleccionista en 
Chihuahua, Abraham González, quien lo envió al sur del es-
tado, a Sierra Azul, para organizar un levantamiento armado 
en contra del gobierno de Porfirio Díaz, el 18 de noviembre 
de 1910. Durante unas semanas estuvo incorporado al contin-
gente de Cástulo Herrera, pero muy pronto sus cualidades de 
líder rebasaron a ese jefe. Sus primeros enfrentamientos im-
portantes con tropas federales en Bajío del Tecolote, San An-
drés, Camargo y Las Escobas (en Chihuahua) fueron fracasos, 
pero cumplió su función de amagar las guarniciones de Hi-
dalgo del Parral (mejor conocido como Parral) y Jiménez, y 
dificultar y cortar las comunicaciones entre los centros urba-
nos del estado. Aprendía rápidamente y pronto tuvo su prime-
ra victoria en Las Piedras. Ya con una partida de 500 hom-
bres, se incorporó a Francisco I. Madero en la hacienda de 
Bustillos, Chih., en el mes de abril de 1911, y ahí recibió del 
entonces jefe revolucionario el rango de Coronel. El 16 de abril 
de ese año, derrotó a los federales en Estación Bauche, con lo 
que le abrió camino al ejército maderista a la frontera norte. 
En Ciudad Juárez, su participación fue decisiva. Madero con-
sideraba innecesario intentar tomar la plaza, que estaba defen-
dida por el Gral. Juan J. Navarro. Pero Pascual Orozco hijo, y 
Villa diferían de esa opinión y, el 8 de mayo, iniciaron un ti-
roteo entre sus fuerzas y las federales que se generalizó hasta 
involucrar a ambos ejércitos en combates, que duraron hasta 
el 10 de mayo, día en que la plaza se rindió. En los acuerdos 
que se firmaron, el día 21 de ese mes, el gobierno de Díaz 
capituló ante Madero, quien de ese modo quedó como jefe de 
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lograron arrebatar el control de las zonas rurales del estado de 
Chihuahua al ejército federal, que se quedó prácticamente ais-
lado en las poblaciones importantes (Chihuahua, Ciudad Juá-
rez, Parral y Jiménez). En el curso de los siguientes meses, se 
le unieron Juan N. Medina, Fidel Ávila, Manuel Chao, Ma-
clovio Herrera y Rodolfo Fierro. Para septiembre de ese año, 
las necesidades de la guerra empujaron a Villa y a los otros 
jefes militares de Chihuahua y Durango, a tratar de coordi-
narse y, el 29 de septiembre de 1913, en la hacienda de La 
Loma, constituyeron la División del Norte; por sugerencia de 
Juan N. Medina, nombraron a Villa General en Jefe. Con las 
fuerzas de la recién formada división, derrotó ese mismo día a 
las tropas del Gral. Felipe Alvírez, en Avilés, y unos días des-
pués, tomó la ciudad de Torreón, Coah., que era una de las 
plazas de mayor valor estratégico en el norte, pues está en el 
cruce de los ferrocarriles que unen esa región con el centro del 
país. De Torreón se dirigió a la ciudad de Chihuahua y, du-
rante cuatro días, intentó infructuosamente tomar la plaza. El 
12 de noviembre de 1913, ante la imposibilidad de ocupar 
Chihuahua, llamó a una junta en el campamento de El Char-
co a los Generales que integraban la División del Norte. En 
ella se acordó que se simularía un nuevo ataque a Chihuahua 
con el fin de engañar al ejército huertista y lanzarse sobre Ciu-
dad Juárez, Chih. En una de las maniobras más célebres de la 
historia militar mexicana, tomó esa plaza el 15 de noviembre 
de 1913, después de engañar al jefe de la guarnición con re-
portes telegráficos que el propio Villa le enviaba desde el tren. 
Volvió a Chihuahua; ocupó esa ciudad el 22 de diciembre de 
ese año y Ojinaga, Chih., el 11 de enero del siguiente. Unas 
semanas antes, se había proclamado Gobernador militar del 
estado y entonces se enfrentó al reto que pocas veces se le 
presentó a los revolucionarios de origen popular de organizar 
un gobierno. Los principales problemas que tuvo que resolver 
fueron el del comercio, que estaba paralizado por falta de cir-
culación de moneda, y el de la inflación, que estaba muy 

otras cosas, vino a su cuartel que está a doscientos metros del 
Cuartel General, y armó a toda la fuerza de su mando, advir-
tiendo a sus soldados que estuvieran preparados para desobe-
decer las órdenes de este Cuartel General...”. Al llegar a la 
capital, fue recluido en Lecumberri. En el proceso que se le 
abrió el 11 de junio, negó prácticamente todas las acusaciones, 
excepto la de haber hecho requisiciones de armas, caballos y 
municiones y la de haber pedido dinero al Banco Minero de 
Parral y a particulares. Mientras estuvo en Lecumberri, se 
hizo amigo de otros reclusos, entre ellos el zapatista Abraham 
Martínez y el sinaloense Juan Banderas. Con éste planeó la 
fuga de los tres, pero no comunicaron sus planes a Martínez 
por considerarlo demasiado locuaz. Poco tiempo antes de rea-
lizar este plan, su defensor, Adrián Aguirre Benavides, y Gus-
tavo Madero gestionaron que fuera trasladado a la prisión mi-
litar de Santiago Tlatelolco, cuyo régimen interior era más 
suave que el de la penitenciaría. En Tlatelolco, conoció y trabó 
amistad con el General Bernardo Reyes y con el joven escri-
biente del juzgado de la cárcel, Carlos Jáuregui, quien le ayu-
dó a fugarse, el 25 de diciembre de 1912. Huyeron de Tlate-
lolco a Toluca, Estado de México, y de ahí a Celaya, Gto., 
Guadalajara, Jal., Manzanillo, Col., Mazatlán, Sin., y, final-
mente, hacia Nogales, Son. De ahí cruzó la frontera a Estados 
Unidos. Se trasladó a El Paso, Texas, en donde permaneció 
hasta el 6 de marzo de 1913, en que regresó a México con 
ocho hombres, Miguel Saavedra, Darío Silva, Carlos Jáure-
gui, Juan Dozal, Pedro Sapién, Tomás Morales, Pascual Alva-
rado y Manuel Ochoa, con intenciones de reanudar sus activi-
dades revolucionarias, esta vez en contra del régimen usurpador 
de Victoriano Huerta. Abraham González, Gobernador ma-
derista en Chihuahua, había sido asesinado el 7 de marzo, así 
que se puso en contacto con los sonorenses José María Ma-
ytorena y Adolfo de la Huerta, quienes lo ayudaron a iniciar la 
rebelión en contra del gobierno de Huerta. Entre él y los re-
beldes Rosalío Hernández, Tomás Urbina y Toribio Ortega, 
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en su silla de montar. Esto permitía a su ejército moverse in-
dependientemente del trazado y las condiciones de las vías 
férreas, que era una de las grandes limitantes del movimiento 
de los federales. Hizo de los ataques nocturnos la regla de 
combate; así tomó Ciudad Juárez; a Gómez Palacio lo atacó 
por tres noches consecutivas y las principales ofensivas a To-
rreón fueron también nocturnas. Otra reforma importante 
que introdujo, fue dotar a su ejército de una Brigada Sanita-
ria. El creciente poderío militar de la División del Norte, la 
popularidad de Villa en el país y en el extranjero acabaron por 
sacar a flote las divergencias que separaban a los dos máximos 
líderes del constitucionalismo, Villa y Carranza. Sus diferen-
cias tenían origen en el proyecto de Estado y de sociedad que 
cada uno propugnaba. A Carranza, que tenía una mayor ex-
periencia y conocimientos políticos, le interesaba crear un Es-
tado fuerte, relativamente centralizado y limitar las reformas 
sociales, mientras que Villa tenía en mente un proyecto idea-
lista (elaborado en términos de conceptos abstractos y relati-
vamente poco complejos) de democracia e igualdad social. 
Fue al periodista John Reed a quien mejor explicó esta “uto-
pía personal...proyección candorosa de su universo mental y 
moral”, como la llama Enrique Krauze: “Quiero establecer 
colonias militares por toda la República para que ahí vivan 
quienes han peleado tan bien y tanto tiempo por la libertad. 
El Estado les dará tierras cultivables...trabajarán tres días a la 
semana y lo harán duramente porque el trabajo es más impor-
tante que pelear y sólo el trabajo honrado hace buenos ciuda-
danos. Los tres días restantes recibirán instrucción militar que 
luego impartirán a todo el pueblo para enseñarlo a pelear. Así, 
si la patria es invadida, sólo tendríamos que llamar por teléfo-
no a la ciudad de México y en medio día todo el pueblo de 
México se levantaría para defender a sus hijos y sus hogares”. 
Después de la batalla de Paredón, Coah., Villa se preparó para 
tomar Zacatecas, que era la plaza que le abría el camino al 
centro y a la capital del país. Con el objeto de limitar a Villa, 

relacionado con el primero. Para controlar la inflación, fijó 
precios máximos para productos básicos como carne, leche y 
pan. Para solucionar el problema de la falta de circulante, emi-
tió papel moneda por dos millones de pesos y lo declaró de 
circulación forzosa, a la vez, ordenó que el papel moneda de 
otras emisiones y la moneda de plata, se consideraran inadmi-
sibles para transacciones económicas. Esta medida, que ini-
cialmente funcionó, eventualmente provocó una escalada in-
flacionaria, pues a la primera emisión siguieron muchas más. 
Mientras estuvo en Chihuahua, atendió también problemas 
de tipo social y urbano. Abrió numerosas escuelas y puso a sus 
tropas a trabajar en la planta eléctrica, en los tranvías, los telé-
fonos, el servicio de agua y los molinos de trigo de la capital 
del estado; organizó la venta de carne con reses tomadas de 
los ganados de la familia Terrazas y prohibió bajo pena de 
muerte la venta de licor al ejército. Aunque dejó el gobierno 
desde el 8 de enero de 1914, siguió ejerciendo el poder en el 
estado por varios meses. Aún en Chihuahua, en marzo de 
1914, promulgó un decreto mediante el que distribuyó lotes 
de no más de 25 has, en la ciudad y en el campo, entre los 
soldados de la revolución constitucionalista, veteranos, inváli-
dos, viudas y huérfanos del movimiento de 1910. Del 28 de 
marzo al 4 de abril de 1914, dirigió a los Generales Orestes 
Pereyra, Calixto Contreras, Severino Ceniceros, José E. Ro-
dríguez, José Isabel Robles, Eugenio Aguirre Benavides, Tri-
nidad Rodríguez, Máximo García, Miguel González, Felipe 
Ángeles, José Carrillo y el Cor. Andrés Villarreal en el sitio y 
toma de Torreón y, posteriormente, en los combates de San 
Pedro de las Colonias y Paredón, Coah. Su División del Nor-
te, entre tanto, había llegado a ser uno de los cuerpos milita-
res más poderosos y profesionales del país gracias a las refor-
mas que introdujo. Al eliminar a las soldaderas, mejoró la 
movilidad y velocidad de sus tropas, que, a diferencia de otros 
cuerpos revolucionarios y del ejército federal, iban casi todas 
montadas y con las provisiones necesarias para cada soldado 
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División del Norte. Carranza se negó a aceptar esta determi-
nación, por lo que la Convención se vio obligada a apoyarse en 
Villa quien, el 21 de noviembre, se había presentado en Aguas-
calientes con seis mil hombres y cinco trenes cargados de ar-
tillería. Ya como jefe de operaciones del gobierno convencio-
nista, desplegó sus fuerzas por el rumbo de Querétaro con la 
intención de someter a Carranza. Avanzó sobre la ciudad de 
México; el 3 de diciembre de 1914 instaló al presidente con-
vencionista Eulalio Gutiérrez en Palacio Nacional y, el 6 del 
mismo mes, él y Zapata entraron triunfantes a la capital. Dos 
días antes, habían celebrado el Pacto de Xochimilco, en el que 
convinieron, públicamente, formar una alianza militar y, en 
secreto, canjear enemigos personales; de hecho, durante el 
tiempo que ocuparon la ciudad, se cometieron múltiples ase-
sinatos y tomaron represalias contra sus enemigos. El Gral. 
Ángeles sugirió a Villa que saliera a batir a Carranza, quien se 
había replegado a Veracruz. Villa no aceptó porque había pro-
metido a Zapata que no operaría en su territorio. Con el tiem-
po quedó claro que había perdido una importante oportuni-
dad para derrotar al que en esos momentos era su principal 
enemigo. En enero de 1915, la Convención trató de librarse 
de la custodia de Villa para dar cuerpo a una tercera fuerza, 
independiente de los dos jefes en disputa. Al enterarse de di-
chos planes, Villa ordenó que se ejecutara a Eulalio Gutiérrez 
y a cualquier otro miembro del gobierno convencionista que 
tratara de salir de la capital. Entre tanto, Carranza había reor-
ganizado sus fuerzas y robustecido su prestigio con una ley 
agraria promulgada en Veracruz, lo cual le permitió empren-
der con nuevo vigor la campaña contra Villa. Obregón avanzó 
hacia El Bajío, en una maniobra diseñada para obligar a Villa 
a presentar una batalla en un punto distante de su centro de 
abastecimiento. Contra los consejos de Ángeles, que le sugería 
dejar a Obregón avanzar hacia el centro, mientras ellos conso-
lidaban su dominio en el norte del país, Villa decidió presen-
tar batalla en los alrededores de Celaya, Gto., donde Obregón 

Carranza le dio órdenes de sólo enviar refuerzos a las colum-
nas de los generales Domingo Arrieta y Pánfilo Natera que 
tomarían la ciudad. Villa, por primera vez, desafió abierta-
mente a Carranza y se negó, explicando que se requería la 
fuerza de toda la División del Norte para tomar Zacatecas y 
afirmó que, antes que sacrificar a sus hombres y el prestigio de 
su división, se separaría del mando. Carranza aceptó su re-
nuncia e inició entonces un diálogo telegráfico con los Gene-
rales de la División del Norte, lo que puso en claro que los 
villistas no tenían intención de ceder. El 17 de junio, con Villa 
a la cabeza, se trasladaron de Torreón a Zacatecas. Con las 
fuerzas de Arrieta y Natera atacaron la ciudad el 22 y el 23 de 
junio hasta infligir a las tropas huertistas una de sus peores 
derrotas. Después de este triunfo, Villa y sus Generales se die-
ron cuenta de la necesidad de reconciliarse con Carranza, con 
cuyos representantes conferenciaron en Torreón en julio de 
1914. Ahí ambos grupos trataron de limar sus diferencias, 
pero ya era evidente que el villismo no sólo era una fuerza 
militar sino una fuerza política capaz de rivalizar con el ca-
rrancismo. Con la intención de unificar el movimiento consti-
tucionalista, Carranza propuso entonces que los jefes de todas 
las tropas revolucionarias realizaran una Convención en la 
ciudad de México, en 1914; en ella se discutirían una serie de 
reformas sociales. Villa, viendo que la Convención estaría do-
minada por los carrancistas, anunció su decisión de no asistir. 
El Gral. Obregón intervino entonces para convencer a Villa. 
En tanto, Carranza, temeroso de que éste intentara llegar has-
ta la ciudad de México, mandó cortar los suministros entre 
Aguascalientes y Torreón. Por su parte, Villa desconfió de 
Obregón y amenazó con fusilarlo; si Obregón se salvó, fue 
gracias a la intervención de personas cercanas a Villa. Final-
mente, en una reunión de oficiales villistas y carrancistas con 
Obregón, se acordó que la Convención se trasladaría a Aguas-
calientes. Cuando se reunió, la Convención acordó el cese 
de Carranza como Primer Jefe y el de Villa como jefe de la 
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nacional a cambio del reconocimiento. Con el objeto de obli-
gar a Carranza a desenmascararse o a romper con Estados 
Unidos, planeó una de sus maniobras más osadas: atacar la 
población norteamericana de Columbus, Nuevo México. Para 
ello reunió a un ejército de más de 400 hombres, la mayoría 
del pueblo chihuahuense de Namiquipa. El 9 de marzo de 
1916, atacó por sorpresa el poblado, lo saqueó e incendió. 
Pocas horas después de esta incursión en territorio norteame-
ricano, se encontraba de nuevo en suelo mexicano. La “Expe-
dición Punitiva” que, bajo las órdenes del Gral. John Pers-
hing, el gobierno norteamericano envió a perseguir a Villa, 
no tuvo más efecto que convertirlo en un símbolo nacionalis-
ta, lo cual hizo renacer el villismo en el norte del país. En 
unos cuantos meses, se le unieron nuevos reclutas, incluso al-
gunos carrancistas. Volvió a moverse libremente por el estado 
de Chihuahua, aniquilando las guarniciones poco numerosas 
del gobierno, atacando los convoyes de tropas norteamerica-
nas, sembrando el terror entre los terratenientes. Ocupó Ciu-
dad Guerrero, Chih., y, el 15 de septiembre, la capital del es-
tado. En octubre de ese año, publicó su Manifiesto a la 
Nación, en el que llamó a los mexicanos a expulsar a los nor-
teamericanos del territorio nacional, a llevar al poder a perso-
nas de origen modesto y a confiscar los bienes de compañías 
extranjeras. El gobierno de Carranza, cuyo prestigio estaba en 
entredicho con la presencia de tropas norteamericanas en te-
rritorio nacional, negoció con el de Estados Unidos hasta lo-
grar que la Expedición Punitiva se retirara. A partir de ese 
momento, las tropas de Villa fueron disminuyendo y, aunque, 
pudo amedrentar a los congresistas de Querétaro, nunca recu-
peró enteramente su poderío político y militar. Muerto Ca-
rranza, en 1920, pactó con Adolfo de la Huerta para que se le 
permitiera retirarse a la vida privada. A cambio de su rendi-
ción, le fue reconocido el grado de General de división. Se 
retiró a la hacienda de Canutillo en el estado de Chihuahua, 
con una escolta de 50 hombres dependientes de la Secretaría 

se había fortificado. Entre el 6 y el 7, y luego entre el 13 y el 
15 de abril de 1915, Villa sufrió sus primeras grandes derro-
tas, que le costaron la pérdida de un gran número de hombres 
y erosionaron de manera importante su prestigio. Siguió la 
batalla de León o de La Trinidad, Gto., que ha sido descrita 
como un “mosaico de encuentros, derrotas y victorias frag-
mentadas” que se extendió del 29 de abril al 5 de junio y en la 
que Villa perdió unos 10 mil hombres, entre muertos, heridos 
y dispersos. El golpe de gracia lo asestó Obregón en la ciudad 
de Aguascalientes, el 10 de julio siguiente. La División del 
Norte, derrotada y desmoralizada, quedó reducida al mismo 
estado al que Villa había reducido al ejército huertista después 
de Zacatecas. Tras este descalabro, Villa no presentó más ba-
tallas convencionales; en cambio, recurrió a las tácticas guerri-
lleras que había abandonado desde que se inició la Revolu-
ción. El 24 de mayo de 1915, promulgó, en León, Gto., una 
Ley General Agraria. Los considerandos de la ley asentaban 
que en México la tierra era casi la única fuente de riqueza y 
que por ello la concentración de la propiedad territorial en 
pocas manos daba como resultado la desigualdad social, abu-
sos y un uso poco eficiente de los recursos agrícolas. Por me-
dio de esta ley, Villa fijó un límite máximo de 25 has a la 
propiedad territorial, declaró de utilidad pública el fracciona-
miento de las grandes superficies, estableció que se formaría 
un fondo para financiar créditos agrícolas y que se protegería 
la tierra como patrimonio familiar. Hizo una excepción en 
materia de expropiaciones en favor de las empresas agrícolas 
mexicanas que tuvieran por objeto el desarrollo regional. Re-
dujo la propiedad de los pueblos a propiedad individual y dejó 
los asuntos agrarios en manos de los estados. Por otra parte, 
el reconocimiento de Estados Unidos, el 15 de octubre de 
1915, al gobierno de facto de Carranza, reflejaba la disminu-
ción del prestigio y del poder de Villa, pero, según Freidrich 
Katz, Villa interpretó ese hecho como el resultado de un 
acuerdo secreto en el que Carranza comprometía la soberanía 
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fuerzas imperialistas en Matamoros, en junio de 1866, y en 
Querétaro, el 10 de marzo de 1867. Ascendió a Subteniente de 
infantería, el 25 de enero de 1868. Ocupó el cargo de Jefe del 
24 Batallón, el 1 de marzo de 1904. Fiel a los gobiernos de Be-
nito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, Manuel González, Por-
firio Díaz y Francisco I. Madero. Madero lo hizo General de 
división en diciembre de 1912. Comandante militar de la 2ª 
Zona con cabecera en Chihuahua, a raíz de la firma de los 
Acuerdos de Ciudad Juárez, el 21 de mayo de 1911. El 1 de 
enero de 1912, por órdenes de Madero, fue nombrado Coman-
dante militar de la plaza de la ciudad de México. Formó parte 
del Jurado del Consejo de Guerra que ese año juzgó al Gral. 
Bernardo Reyes por rebelión. El 9 de febrero de 1913, defendió 
el Palacio Nacional y se enfrentó a la guarnición que se sublevó 
contra el Presidente Madero, combatiendo a las tropas que en-
cabezaron Félix Díaz y Reyes. En esa acción logró que el Gral. 
Gregorio Ruiz se rindiera. Sus tropas dieron muerte a Reyes y él 
resultó herido en un hombro. Por disposición de Madero, dejó 
de combatir y fue sustituido por el Gral. Victoriano Huerta. El 
3 de abril de 1913, recibió de Huerta la condecoración al Mérito 
Militar de primera clase. Senador propietario, el 2 de noviembre 
de 1913. Enviado por el presidente Francisco S. Carvajal, el 26 
de julio de 1914, formó parte de la comisión que se entrevistó 
con Venustiano Carranza en el estado de Veracruz, para conve-
nir la pacificación del país. Asistió a la firma de los Tratados de 
Teoloyucan, el 13 de agosto de 1914. Retirado del ejército, mu-
rió el 26 de junio de 1923, en la ciudad de México.

villarreal gonZáleZ, Antonio Irineo

Nació en Lampazos de Naranjo, N. L., el 3 de julio de 1879. 
Cursó la primaria en esa ciudad. Poco después, se trasladó a 
San Luis Potosí donde estudió tres años en la Escuela Normal, 
pero ingresó a la Normal de Monterrey donde se tituló como 
profesor, en 1901. Durante su estancia en la capital potosina, 

de Guerra. Murió en Hidalgo del Parral, Chih., el 20 de julio 
de 1923, asesinado por un grupo de 15 hombres que, ocultos 
en una casa, lo acribillaron mientras pasaba en su automóvil. 
La emboscada habría sido organizada por el diputado Jesús 
Salas Barraza. Tres años después, su sepulcro fue profanado y 
la cabeza separada de su cuerpo. Sus restos fueron trasladados 
al Monumento a la Revolución, el 20 de noviembre de 1976.

villanueva castañón, Julián

Nació en el ejido Llano de Azúa, municipio de Palmillas, 
Tamaulipas. En mayo de 1911, se incorporó al movimiento 
maderista en su lugar de origen, bajo las órdenes del Cap. 
Ladislao Gallegos, a quien sustituyó a su muerte. Combatió, 
en 1914, al ejército federal huertista en Saltillo y la sierra de 
Júcaras, Coah., y en Cerritos, S. L. P., al lado del Gral. Alber-
to Carrera Torres, a quien secundó en la lucha por los princi-
pios agrarios. Alcanzó el grado de General.

villanueva garcía, Julio

Nació en la ciudad de México. Tuvo formación militar y se 
incorporó a la lucha constitucionalista contra el Gral. Victo-
riano Huerta. En septiembre de 1924, fue ascendido a Gene-
ral de brigada. Ocupó la Jefatura del Departamento de Arti-
llería de la Secretaría de Guerra y Marina.

villar ocHoa, Lauro

Nació en Matamoros, Tamps., el 6 de agosto de 1849. Sus pa-
dres fueron Francisco Villar y Úrsula Ochoa. Cursó los prime-
ros estudios en su tierra natal. Se trasladó a la ciudad de México, 
donde ingresó en el Colegio Militar con el grado de Alférez, el 
8 de enero de 1865, en el Estado Mayor de Juan N. Cortina. 
Participó en la defensa de la República, combatiendo contra 
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agosto de 1910. De 1904 a 1910, incluidos los tres años de 
prisión, se adentró en la problemática del movimiento obrero 
norteamericano, y sumó a sus convicciones la defensa de los 
obreros. Al concluir 1910, con 31 años de edad, era ya un ge-
nuino precursor de la Revolución, sirviendo como ideólogo, 
periodista, organizador y propagandista. En 1908, tuvo dife-
rencias con Ricardo Flores Magón, ya que los Flores Magón y 
Librado Rivera decidieron secretamente inclinar la organiza-
ción hacia el anarquismo y remover de su directiva a Villarreal 
y a Manuel Sarabia, representantes del ala socialista. A princi-
pios de 1911, se separó del magonismo y se unió a la lucha 
antirreeleccionista de Francisco I. Madero. Formó parte de la 
Junta Revolucionaria Maderista de El Paso, Texas, desempe-
ñando labores de reclutamiento y organización. Se internó por 
el noreste de Chihuahua con 127 hombres para atacar a los 
federales, el 28 de marzo; combatió del 5 de abril al 23 de 
mayo en Ojinaga; el 28 y 29 de mayo, en Santa Rosalía (hoy 
Ciudad Camargo) y el 30 y 31 defendió esa plaza. En junio 5, 
acompañó a Abraham González cuando asumió el cargo de 
primer Gobernador maderista de Chihuahua. Por sus acciones 
militares recibió el grado de Coronel. En agosto de 1911, el 
periódico Regeneración, dirigido por él y por Sarabia, se con-
virtió en el vocero oficial de la junta iniciadora de la reorgani-
zación del Partido Liberal. Juntos encabezaron un Comité de 
la Confederación Nacional de Trabajadores, que no fructificó. 
Al triunfar la fórmula Madero-Pino Suárez, se le designó cón-
sul en Barcelona, España, donde radicó temporalmente. El 18 
de agosto de 1912, contrajo matrimonio en Cangas de Onís 
Asturias con Blanca Sordo Arzate, originaria de Ciudad Juá-
rez. Poco después, se le designó con igual cargo en Japón, pero 
volvió a México en julio de 1913, al recibir la noticia de la 
muerte de Madero tras los sucesos de la Decena Trágica. Ese 
año, se incorporó a las columnas rebeldes comandadas por su 
primo Pablo González Garza; éste, en calidad de comandante 
en jefe del Ejército del Noreste, certificó que Villarreal se unió 

se relacionó con jóvenes de tendencias liberales. Se reunían en 
torno al Ing. Camilo Arriaga, sobrino nieto de Ponciano 
Arriaga y fundaron un club liberal que llevó el nombre del re-
formista decimonónico; fungió como secretario de esa asocia-
ción. Conoció a Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio 
Díaz Soto y Gama y Librado Rivera, quienes influyeron en sus 
ideas. En 1900, dirigió la escuela primaria de Villaldama, en su 
entidad de nacimiento. Al año siguiente, durante una reunión 
intelectual, tuvo una seria desavenencia con un asistente; ésta 
desembocó en un duelo, en el cual resultó muerto José Flores, 
por lo que fue encarcelado. Durante su prisión, mantuvo con-
tacto con sus antiguos correligionarios y publicó un modesto 
semanario llamado El Liberal. Al poco tiempo, se le trasladó a 
la penitenciaría de Monterrey, donde permaneció hasta 1904, 
y en cuyo interior organizó una huelga. Gracias a la interven-
ción de sus amigos ante el General Bernardo Reyes, fue libera-
do, con la condición de que abandonase sus ideas redentoras. 
En 1904, se reunió con los Flores Magón en San Luis Mis-
souri, Estados Unidos y editó el periódico Regeneración, órga-
no de denuncia contra el régimen porfirista. Suscribió la pro-
clama del Partido Liberal Mexicano, en 1905, en su carácter 
de secretario y, el 12 de diciembre de ese año, junto con Ricar-
do Flores Magón, enviaron una circular a la prensa indepen-
diente de México pidiendo la solidaridad liberal. En 1906, en 
Ciudad Juárez, Chih., vigiló la formación de las unidades revo-
lucionarias armadas para la revuelta del PLM que se realizaría 
en septiembre, encargándose de las secciones de educación y 
agrarismo. Fue uno de los firmantes del Programa del Partido 
Liberal, el 1 de julio de 1906. Entre ese año y 1907, participó 
en la huelga de Cananea y en los levantamientos de Jiménez, 
Viesca, Las Vacas y Palomas, Coah., por lo cual fue detenido 
en agosto, junto con Ricardo Flores Magón y Librado Rivera, 
y recluido en la cárcel de Los Ángeles, California, acusado de 
violar la ley de neutralidad de ese país. Posteriormente, se le 
trasladó a Yuma, Arizona, donde permaneció hasta el 3 de 
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actitud de Emiliano Zapata ante la convención de los jefes mi-
litares. El 1 de octubre, en la sesión inaugural de la Conven-
ción, fue electo presidente. La escisión entre Carranza y el go-
bierno de la Convención lo obligó a regresar a la gubernatura 
para defender esa zona de los villistas. Sin recibir ayuda, perdió 
ante éstos la batalla de Ramos Arizpe, Coah., a fines de marzo 
de 1915. Este desenlace inició su distanciamiento de Carranza, 
por el poco respaldo y por la desconfianza que éste tenía de su 
actitud independiente. Renunció a la gubernatura y salió hacia 
Brownsville, Texas, donde permaneció un lustro. Tras la pro-
clamación del Plan de Agua Prieta, de abril de 1920, retornó a 
México y se incorporó a la rebelión, como jefe de la zona de 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El presidente provisio-
nal, Adolfo de la Huerta, lo nombró Secretario de Agricultura 
y Fomento. En 1920, inició los primeros esfuerzos serios de 
reforma agraria: expidió la Ley de Tierras Baldías, del 23 de 
junio, la Circular de la Comisión Nacional Agraria, del 6 de 
octubre, y la Ley de Ejidos, del 29 de diciembre. Este cargo le 
fue refrendado por Álvaro Obregón, al resultar éste electo Pre-
sidente de la República para el periodo 1920-1924. Presidía 
también la Comisión Nacional Agraria, por lo que las friccio-
nes con Obregón no se hicieron esperar; después de ciertas 
declaraciones del presidente, presentó su dimisión. Alejado del 
gabinete, hizo campaña para llegar al Senado en 1922, meta 
que no logró. Durante los comicios en que se presentó la can-
didatura de Plutarco Elías Calles a la presidencia, muchos gru-
pos apoyaron a Villarreal como contrincante, así como a De la 
Huerta. Las presiones para los opositores de Calles fueron tan 
fuertes que De la Huerta escapó al puerto de Veracruz desco-
nociendo a Obregón. Antes de partir, pidió a su amigo Villa-
rreal se le uniera, además de aconsejarle que huyera, puesto 
que peligraba su vida. En diciembre de 1923, Villarreal salió 
hacia Puebla con un grupo de partidarios. Tomó la capital po-
blana y reunió alrededor de ocho mil hombres. Dos semanas 
después, enfrentó al Gral. Juan Andrew Almazán, cuyo ataque 

a sus fuerzas en la hacienda Las Hermanas, con el grado de 
Coronel. El 12 de agosto, tuvo bajo sus órdenes dos regimien-
tos con los que combatió en Nadadores, San Buenaventura, 
Abasolo Viejo, Abasolo Nuevo y Congregación Rodríguez, 
Coah. Sus tropas trabaron pelea en estación Morales, donde 
salió victorioso y en posesión de un tren militar enemigo. Del 
15 al 19 de octubre, salió de General Zuazua a Salinas Victo-
ria, haciendo huir a las fuerzas federales. Participó en la refrie-
ga de Topo Chico, en las inmediaciones de la hacienda El Ca-
nadá; el 23 y 24 de octubre, en el ataque a Monterrey, donde 
los huertistas repelieron a los revolucionarios. Por méritos en 
campaña, ascendió a general brigadier. Intervino en el asedio a 
Villaldama y Lampazos, el 25 y 26 de octubre. Como reserva, 
sus fuerzas colaboraron en la toma de Montemorelos, el 30 de 
octubre. El 1 º de noviembre siguiente, ocupó Linares sin 
combatir. Entre el 5 y 9 del mismo mes, en zona tamaulipeca, 
intervino en diversas batallas; para concluir el año, efectuó va-
rios ataques en el sector norte del puerto de Tampico; del 1 al 
20 de marzo de 1914, recuperó Guerrero. Por sugerencias del 
Gral. Pablo González Garza, el 22 de enero, fue nombrado 
gobernador y comandante militar de su estado. Durante su 
mandato anuló la vigencia de los contratos hipotecarios; am-
plió la calzada Madero; inauguró la Plaza de la República, don-
de después se construyó el Palacio federal, e instituyó una Jun-
ta Agraria. Pronto empezaron las dificultades entre los aliados 
del ejército constitucionalista, principalmente Venustiano Ca-
rranza y Francisco Villa. A fin de zanjar las diferencias, convi-
nieron negociar en la ciudad de Torreón, Coah. Carranza 
nombró como representante de la División del Noreste a los 
generales Antonio I. Villarreal, Cesáreo Castro y Luis Caba-
llero; Villa designó al Gral. José Isabel Robles, al Dr. Miguel 
Silva y al Ing. Manuel Bonilla. Después de arduas discusiones, 
el 8 de julio de 1914, se firmó el Pacto de Torreón. Al triunfar 
el constitucionalismo, Carranza lo envió a Cuernavaca, Mor., 
junto con Luis Cabrera y Juan Sarabia, con el fin de conocer la 
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Desde 1934 a 1944, colaboró como editorialista de Excélsior y 
El Universal. Casi para concluir el sexenio de Cárdenas, deci-
dió reingresar en el ejército, del que había salido en 1923. El 
16 de noviembre de 1940, Cárdenas ordenó su reincorpora-
ción, con el grado de General de brigada. El siguiente presi-
dente, Manuel Ávila Camacho firmó, el 6 de enero de 1941, 
una orden similar, pero con el grado de General de División. 
Trabajó en favor de la Asociación de Veteranos de la Revolu-
ción. Reconocido como tal, recibió las condecoraciones al Mé-
rito Revolucionario correspondientes a los periodos maderista 
y constitucionalista, así como una pensión de jubilación, el 1 
de diciembre de 1944, computándole un total de 44 años al 
servicio del ejército. Murió en la ciudad de México, el 16 de 
diciembre de 1944. A su deceso, la última guardia ante su fé-
retro la hicieron el presidente Manuel Ávila Camacho; el Secre-
tario de Marina, Gral. Heriberto Jara; el Subsecretario de la 
Defensa, Gral. Francisco L. Urquizo; el Gral. Esteban Baca 
Calderón; el Gral. Jesús Agustín Castro; el Gral. Jacinto B. 
Treviño y el Ing. Manuel Villarreal Sordo, su hijo. Sus restos 
descansan junto a los de los generales Pablo González Garza y 
Juan Zuazua en la Macroplaza de la ciudad de Monterrey.

villarreal, Federico

Nació en Villa del Carmen, N. L. En 1913, se incorporó a la 
revolución constitucionalista; intervino en diversos hechos de 
armas a las órdenes de Antonio I. Villarreal, Pablo González 
Garza y otros. Obtuvo el grado de General.

villarreal, Fernando N.

Querétaro. Militar de carrera, obtuvo el grado de General. 
Luchó en las filas del obregonismo. Apoyó el Plan de Agua 
Prieta, de abril de 1920. Destituyó al Gobernador Salvador 
Argaín, en mayo de 1920 y ocupó la ciudad de Querétaro 

lo obligó a abandonar la plaza y dirigirse por Tehuacán y Xala-
pa hacia el puerto de Veracruz para reunirse con Adolfo de la 
Huerta. Éste había constituido un gobierno provisional, en el 
que Villarreal fue designado Secretario de Agricultura. Fletó el 
petrolero San Leonardo y, con apenas 300 hombres, realizó la 
travesía a Tuxpan, internándose después por la Huasteca veracru-
zana rumbo a San Luis Potosí. Allí se enteró de que De la 
Huerta había evacuado Veracruz y abandonado la rebelión, de-
jándolo como jefe de operaciones militares en Nuevo León, 
Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, hasta que el movi-
miento fue controlado por las tropas gobiernistas. Entre 1924 
y 1927, permaneció oculto, primero en Monterrey y después 
en la ciudad de México. Durante la presidencia provisional de 
Emilio Portes Gil, se dedicó al periodismo político, escribien-
do sobre la influencia de Plutarco Elías Calles en el gobierno. 
Para los comicios extraordinarios presidenciales de 1929, se-
guía sonando como posible candidato. Por ello, con lujo de 
fuerza fue capturado en su casa de la capital y obligado a partir 
hacia Estados Unidos. Tras dos meses de ausencia, retornó a 
Monterrey. El gobierno de Portes Gil dio su anuencia para que 
se dedicara a las tareas políticas relacionadas con su precandi-
datura. Los regiomontanos organizaron un centro político 
llamado Partido Antirreeleccionista de Nuevo León, filial del 
de la ciudad de México. El 27 de enero de 1929, sus partida-
rios convocaron a una manifestación que se realizó en la plaza 
Zaragoza, donde pronunció un discurso fogoso y valiente. En 
esta etapa estalló la rebelión encabezada por el Gral. José Gon-
zalo Escobar y decidió unirse a ella; tres meses después, fueron 
derrotados. Radicó en San Antonio, Texas, donde pasó cuatro 
años, desde 1929 hasta 1933. Regresó al país protegido por la 
Confederación Revolucionaria de Partidos Independientes y se 
dedicó nuevamente a la política. En marzo de 1934, sus segui-
dores aprobaron su candidatura oficial para la presidencia. Se 
enfrentó al Gral. Lázaro Cárdenas y al líder comunista Hernán 
Laborde. Éste fue su último intento de alcanzar el poder. 
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y Coahuila, en 1912. En octubre de ese mismo año, se diri-
gió a Veracruz para sofocar la rebelión organizada por Félix 
Díaz. Al tomar Victoriano Huerta el poder, en febrero de 
1913, Villaseñor se unió a las filas constitucionalistas en el 
regimiento Madero, que comandaba el Gral. Jesús Carranza. 
Entre 1913 y 1914, perteneció a la Brigada Veintiuno y a la 
División de Oriente; luchó en los estados de Nuevo León, 
Tamaulipas y San Luis Potosí, bajo las órdenes de Antonio I. 
Villarreal y, más tarde, con el regimiento antes mencionado, 
se incorporó a la 1ª Brigada del cuerpo del Ejército del No-
reste, en marzo de 1914; un mes después, participó en el sitio 
y la toma de Monterrey, N. L. y Tampico, Tamps.; y en octu-
bre, desconoció al gobierno de la Convención, manteniéndo-
se leal a Venustiano Carranza. Combatió a los zapatistas y, al 
lado del Gral. Francisco Coss en Puebla, intervino en la toma 
de la capital de ese estado encabezada por Álvaro Obregón, el 
5 de enero de 1915, dirigiendo la Brigada Poncho Vázquez. 
Fue Jefe de la guarnición de Tehuacán, Pue., y, en octubre de 
ese año, encabezó la comandancia militar de Puebla. Ade-
más, integró el grupo de Generales organizado por Pablo 
González que dominaba los estados de México, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala y Guerrero. En 1916, se dirigió a Oaxaca, 
comisionado para hacer frente a la revuelta de Higinio Agui-
lar y Juan Andrew Almazán. De 1916 a 1918, participó en la 
5ª División de Oriente. Alcanzó el grado de General de Divi-
sión, el 1 de enero de 1939, ascendiendo de la siguiente ma-
nera: Capitán primero (marzo de 1912); Mayor (julio de 
1913); Teniente Coronel (noviembre de 1913), Coronel (junio 
de 1914), General Brigadier (noviembre de 1914) y General 
de Brigada (septiembre de 1915). Después de la Revolución, 
se desempeñó como Jefe de Operaciones Militares en Piedras 
Negras y en Torreón, Coah. En 1938, fungió como Presiden-
te del Supremo Tribunal Militar. En 1939, se le otorgó el 
grado de divisionario. Se retiró del ejército en 1943. Murió el 
10 de mayo de 1959, en la ciudad de México.

para posicionarse como Gobernador provisional de Queréta-
ro, del 7 de mayo, día en que Carranza evacuaba la capital, al 
día 18 siguiente. Quedó como comandante militar, nulifi-
cando las elecciones realizadas un año antes por considerarlas 
fraudulentas.

villarreal, Isaías

Nació en Higuera, N. L., el 8 de marzo de 1890. Profesor de 
la Escuela Normal de Nuevo León, en 1908. Trabajó en va-
rias escuelas hasta 1911. Se afilió a la revolución constitucio-
nalista, en 1913. Intervino en varias acciones de armas. Mili-
tó en la División del Bravo y en la Brigada Libres de Nuevo 
León. En junio de 1915, pasó a la 1ª División del Ejército del 
Noreste. Ascendió a Mayor en 1917. Obtuvo el grado de Co-
ronel por su campaña contra los delahuertistas, en 1924. En 
1957, le fueron otorgados los grados de General Brigadier y 
General de brigada.

villaseñor amaya, Pedro

Oriundo del estado de Puebla. En 1914, operó en los distri-
tos de Tehuacán, Tepeji y Acatlán, batiendo a las fuerzas dis-
persas del zapatismo. Obtuvo su nombramiento de General 
de brigada del ejército constitucionalista, el 6 de septiembre 
de 1916.

villaseñor amaya, Pedro

Nació el 18 de abril de 1880, en Candela, Coah. Hijo de 
Isaac Villaseñor y Josefa Amaya, ambos pertenecientes a fa-
milias de hacendados. Contrajo matrimonio con Beatriz Bri-
gas. Desde el inicio de la Revolución, se unió al maderismo 
(1910). Organizó el cuerpo de carabineros de Nuevo León, 
con el fin de luchar contra el movimiento orozquista en Durango 
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estado. En 1912, pronunciado en favor del Lic. Emilio Váz-
quez Gómez, fue aprehendido, fugándose de la prisión al año 
siguiente. En 1913, se opuso al régimen huertista, al frente 
de un grupo más o menos numeroso, que operó en La Ma-
linche. Otros jefes de la zona fueron Máximo Rojas, Pedro 
M. Morales y Porfirio Bonilla; más tarde, aparecieron Anto-
nio Delgado y Miguel Máscuitl. Al finalizar ese año, recono-
ció como General en jefe a Pedro M. Morales y encabezó el 
Cuartel General del Ejército Constitucionalista Tlaxcalteca. 
En abril de 1914, el gobierno de Manuel Cuéllar intentó am-
nistiarlo al igual que a Bonilla. El día 25, se estaban realizan-
do las negociaciones, basándose en el hecho de que se debía 
enfrentar la invasión norteamericana (el desembarco a Vera-
cruz se había verificado días antes). Las condiciones ofrecidas 
por el gobernador eran: el reconocimiento de los grados de 
los jefes revolucionarios; conservación del mando de sus res-
pectivas fuerzas, que serían concentradas en Puebla para reci-
bir armas y parque; garantías de seguridad para los revolucio-
narios amnistiados y entrega de un tren militar en Zacatelco 
para trasladarse a Veracruz. Los revolucionarios rechazaron 
el punto relativo a su concentración en Puebla, pues preferían 
que ésta se realizara en Tlaxco o Calpulalpan. Al parecer no 
había ningún inconveniente por parte de los revolucionarios 
para marchar en contra de los invasores extranjeros, pues así 
se lo hicieron saber a Agustín Pradillo, encargado de realizar 
los acuerdos. El día 28, el Secretario de Gobernación ordenó 
que se persiguiera a los hombres comandados por Villegas, y 
Máximo Rojas informó por telegrama a Agapito Barriga que 
Villegas amenazaba con tomar Zacatelco. Dos días más tar-
de, el Gobernador comunicó al Secretario de Gobernación 
que los rebeldes no querían aceptar la Ley de Amnistía, por 
lo cual ordenó fueran batidos, cosa que se intentó en las in-
mediaciones de Zacatelco. Murió en combate en la hacienda 
de San Juan Ixcoalco, el 27 de julio de 1914. Domingo Are-
nas lo sustituyó en el mando de sus fuerzas.

villegas lora, Otilio

Nacido en el estado de Hidalgo, en 1888. Algunas fuentes 
señalan su lugar de origen en Zimapán y otras en Jacalá, el 13 
de diciembre. Realizó estudios elementales en Jacalá. En octu-
bre de 1913, se unió a la revolución constitucionalista. Lanzó 
un manifiesto desde la sierra de Jacalá, junto con Nicolás Flo-
res, donde comunicaban al pueblo los motivos de su insurrec-
ción contra Victoriano Huerta. A la caída de Huerta, en julio 
de 1914, ostentaba el grado de Coronel, y, en 1916, fue ascen-
dido a General Brigadier. Se le nombró jefe de las fuerzas que 
operaban en el estado de Hidalgo y, en 1918, con el mismo 
nombramiento, en el estado de Puebla. En 1920, se adhirió al 
Plan de Agua Prieta, apoderándose de Zimapán y otras pobla-
ciones cercanas. De 1922 a 1923, fungió como presidente mu-
nicipal de Jacalá. Apoyó la rebelión delahuertista. Fue Gober-
nador interino de su estado, de diciembre de 1940 a marzo de 
1942. También fue Diputado federal por el estado de Hidalgo, 
de 1940 a 1943. Murió el 10 de agosto de 1961.

villegas, Felipe

Nació en San Marcos de Contla, Tlax., en 1884. Desde 1909, 
participó de las inquietudes políticas del momento como par-
tidario de la campaña presidencial de Madero. Para esas fe-
chas, acudía en la ciudad de Puebla al expendio de carne “El 
Cisne” de los hermanos Andrés y Melitón Campos, donde se 
reunían revolucionarios de Puebla y Tlaxcala. A estas reunio-
nes asistían, además, Mario Hernández Xolocotzin, Juan 
Cuamatzi, Ascensión Minero y Torres, Pedro M. Morales, 
Luis Aguilar, Samuel Ramírez, Pilar Pérez y María Cuama-
tzi. Participó en la sublevación de mayo de 1910 en San Mar-
cos Contla y se levantó en armas, posteriormente, durante la 
revolución maderista. A principios de 1911, dominaba, junto 
con Isidro Ortiz y Diego Sánchez, la región centro-sur del 
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en 1916; Jefe del Batallón Pachuca de la 2ª División del No-
roeste y de la guarnición de la plaza de México, en 1917. Por 
méritos en campaña fue ascendido a Coronel, cargo que des-
empeñó en Tabasco, de 1918 a 1919. Jefe de la línea del Fe-
rrocarril Panamericano en la guarnición de Tapachula y jefe 
de la zona de los valles de Jiquipilas y Cintalapa. Como Pre-
sidente del Consejo de Guerra en Monterrey, tomó parte en 
la campaña delahuertista en el frente occidental de Jalisco y 
en la Huasteca Veracruzana. En 1925, alcanzó el grado de 
General brigadier. Fue Gobernador interino de Chiapas, de 
marzo a abril de 1930 y de febrero a junio del año siguiente. 
Murió en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en 1950.

viZcaíno Berjes, Fernando

Nació en la ciudad México, en 1876. Hijo de Armando Vizcaí-
no y Loreto Berjes. De 1891 a 1895, fue alumno del Colegio 
Militar, obteniendo este último año el grado de Teniente de 
infantería y, en 1897, de artillería. En 1900, ya como Capitán 
segundo de artillería, participó en la campaña de Yucatán. A 
raíz del golpe de Estado del Gral. Victoriano Huerta, en febre-
ro de 1913, se incorporó al ejército constitucionalista, en las 
fuerzas del Gral. Gilberto Camacho, hasta 1914, cuando pasó 
al Batallón de Zapadores en el Ejército de Oriente y fungió 
como Jefe del Estado Mayor del general Pablo González Gar-
za. Ese mismo año, participó en varios combates en los estados 
de Puebla e Hidalgo. En 1915, tomó parte en la batalla de El 
Ébano, S. L. P., a las órdenes del Gral. César López de Lara y 
en los combates en El Higo y Cuesta del Gato, rumbo a Tam-
pico, Tamps. También ese año, se le reconocen 11 acciones de 
armas contra las fuerzas villistas, por lo que ascendió a Coro-
nel de ingenieros. Participó en la toma definitiva de las fuerzas 
carrancista en la ciudad de México, a mediados de ese año, lo 
que le valió su ascenso a Coronel. En 1916, fue comisionado 
como Jefe de operaciones en la parte norte del estado de Hidalgo, 

villela, Humberto

Nació en Huetamo, Mich. Primo de José Rentería Luviano, 
se unió a él y al Gral. Sánchez cuando se levantaron en armas 
en su pueblo natal, en marzo de 1913. Sánchez le concedió el 
grado de Mayor, aunque Villela había ostentado el de Cabo 
primero de rurales, dentro del 41º Cuerpo de Rurales que 
comandaba Rentería. Si bien fue firmante del acta del movi-
miento revolucionario, desertó. Se presentó en México ante 
el gobierno huertista, donde rindió un informe sobre la su-
blevación, y por ello se le reincorporó a las fuerzas gobiernis-
tas con su antiguo grado de Cabo primero de rurales. Al 
triunfo de la Revolución, volvió al seno del constitucionalis-
mo. En 1920, cuando estalló el movimiento aguaprietista, 
acompañó a Carranza en su peregrinar de Puebla. General 
constitucionalista. Fue jefe de operaciones militares en varias 
regiones del país.

villers muñoZ, Moisés E.

Nació en Chiapa de Corzo, Chis., el 21 de julio de 1883. 
Hijo de Julián Villers y de Eustolia Muñoz. Cursó la prima-
ria y secundaria en su ciudad natal y realizó estudios de agri-
cultura en la ciudad de México, que abandonó para incorpo-
rarse al movimiento armado de 1910. Simpatizante del 
maderismo, fue uno de los firmantes de una enérgica carta de 
protesta dirigida, el 4 de junio de 1911, al presidente interino 
Francisco León de la Barra, contra la petición de un grupo de 
miembros de la Colonia Chiapaneca para destituir al Gober-
nador interino Manuel de Trejo. Se unió, como Subteniente 
de la División Veintiuno, a la llegada de ésta al estado en sep-
tiembre de 1914. Ocupó los siguientes cargos militares: Sub-
teniente del Batallón “Benito Juárez” de la 6ª Brigada del 
Noroeste; comandante de la 7ª Compañía, Capitán segundo 
y Vocal del Consejo de Guerra en la capital de la República, 
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Y      

yocupicio valenZuela, Román

Nació en el pueblo de Mesiaca, Son., el 28 de febrero de 
1890. Hijo de Juan Yocupicio y de Paulina Valenzuela, perte-
necientes a la tribu mayo; fue el menor de 12 hermanos. Cur-
só su instrucción primaria en las escuelas de su pueblo natal, 
siendo el último de sus maestros el Prof. Mateo Parra. Se 
afilió a la lucha armada que encabezó Francisco I. Madero y 
participó en un combate en Álamos, junto con otros indios 
mayos. En 1913, a raíz del cuartelazo del Gral. Victoriano 
Huerta, organizó en su pueblo natal a cerca de 200 campesi-
nos y se incorporó al movimiento constitucionalista. Ese año, 
tomó parte en las batallas de Santa Rosa y Santa María y en 
la toma de Culiacán, Sin. En 1914, participó en el sitio de 
Mazatlán, Sin.; en la batalla de Orendáin y El Castillo, Jal., y 
en estación Ocampo, Col. Obtuvo el grado de Capitán prime-
ro. En 1915, combatió a las fuerzas villistas en Puebla, Gua-
najuato y Aguascalientes. En recompensa a su labor militar 
integró con hombres de Masiaca la escolta especial del gene-
ral en jefe del Ejército del Noroeste. Ese mismo año, ascendió 
a Mayor y por su buen conocimiento de la lengua mayo se le 
comisionó, junto al Cor. Topete, al distrito de Álamos, para 
gestionar la rendición de los indígenas sublevados. Prestó sus 
servicios en el 1er Regimiento y obtuvo el rango de Teniente 
coronel. En 1918, durante su estancia en su pueblo natal, 
tramitó la inmediata dotación de los ejidos de Masiaca y 

en la campaña contra los zapatistas. Igualmente durante ese 
periodo, obtuvo el grado de General Brigadier. En 1917, tomó 
el mando de la Brigada 18ª de la jefatura de operaciones del 
sur. Fue Diputado propietario al Congreso Constituyente, de 
1916-1917, realizado en Querétaro, Qro., donde representó al 
X distrito de Tacubaya de la ciudad de México, cargo que no 
desempeñó porque la Secretaría de Guerra y Marina le negó el 
permiso. En 1918, realizó la campaña contra los zapatistas en 
varios pueblos del Estado de México. Acusado de rebelarse 
contra el gobierno obregonista, murió fusilado el 5 de junio de 
1922.
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Zamora martíneZ, José, alias El Espejo

Nació en Jiquilpan, Mich., en 1883. General brigadier con 
antigüedad del 20 de octubre de 1925. Escritor y poeta. Con 
las fuerzas de Eutimio Figueroa operó en la depresión del 
Tepalcatepec, entre Jalisco y Michoacán. Comisionado en el 
Departamento de Justicia de la Secretaría de Guerra.

Zamora, Pedro

Nació en El Palmar de los Pelayo, municipio de El Limón, 
Jal., en 1890, Sus padres Pablo Zamora y Basilia G. de Za-
mora eran campesinos pobres sin ningún estudio. Pedro Za-
mora desde muy joven se dedicó a comerciar huevos de galli-
na entre las rancherías de la región. Pronto dio muestras de 
su crueldad viéndose involucrado en varios asesinatos y raptos 
de jovencitas de la comarca. Escapó de la cárcel de Unión de 
Tula y durante un tiempo se integró a la guerrilla de Eugenio 
Aviña, quien pronto se separó de Zamora por no aceptar los 
excesos que cometía. Su gavilla fue creciendo rápidamente y 
ante el avance del movimiento revolucionario adoptó la ban-
dera constitucionalista. Incorporó sus fuerzas a la columna 
obregonista cuando ésta ingresó a Jalisco, uniéndose a Lucio 
Blanco a favor de la Convención de Aguascalientes. En 1914, 
fue derrotado en Autlán por el Myr. Cirilo Abascal pero lo-
gró recuperarse y se instaló en Unión de Tula, en donde se 

mandó construir una escuela en honor de su compañero 
Eulogio Ortega, caído en combate. En 1920, secundó el Plan 
de Agua Prieta que puso fin al gobierno de Venustiano Ca-
rranza. Se le otorgó el grado de Coronel. Electo Presidente 
municipal de Navojoa, en el bienio 1921-1923, volvió al ser-
vicio activo para combatir la rebelión delahuertista originada 
por la sucesión presidencial. Combatió en Ocotlán, Jal. Se le 
confirió el ascenso a brigadier y se hizo cargo del 8º Batallón. 
En 1929, se sublevó contra el gobierno federal uniéndose a la 
rebelión renovadora o escobarista. Cuando el movimiento 
declinó, se presentó con sus hombres en el pueblo de Tónichi 
ante el Gral. Pablo Macías, para pedir se respetara la vida de 
su tropa. Por varios años quedó fuera del ejército y reingresó 
durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Recibió el grado 
de General de brigada. Electo gobernador del estado para 
terminar el periodo del Ing. Ramón Ramos, estuvo en el car-
go del 4 de enero de 1937 hasta el 31 de agosto de 1939. 
Erigió los municipios de Naco y San Luis Río Colorado y 
otorgó a la Federación los edificios de la Escuela Industrial 
Cruz Gálvez, para establecer la Escuela Hijos del Ejército. Se 
opuso al Gral. José Tafolla Caballero, jefe de la 4ª Zona Mi-
litar, cuando éste intentó manejar asuntos administrativos. 
Al retirarse del cargo, se dedicó a la explotación de bosques. 
Murió en Navojoa, Son., el 4 de septiembre de 1950. 
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tramitada por el Gral. Luis Álvarez Gayov. Para el 24 de 
agosto de ese año, el gobierno tenía movilizados a 12 mil 
hombres y decían tenerlo cercado en un radio de 100 kilóme-
tros a la redonda, desde Sayula y Ameca; y por mar desde 
Manzanillo y Puerto Vallarta. Fue derrotado en Divisadero, 
al día siguiente, cuando 2,500 federales se enfrentaron a los 
400 zamoristas. Se rindió el 12 de noviembre siguiente, y fue 
asignado a la hacienda de Canutillo, Dgo., bajo la responsa-
bilidad del Gral. Francisco Villa. Volvió a desaparecer, en fe-
brero de 1921, cuando salió rumbo a la ciudad de México, 
aparentemente en busca de una joven de la que estaba ena-
morado. Villa lo reportó como desertor. Detenido por el ejér-
cito, Zamora fue ejecutado, el 28 de febrero de 1921, en La 
Ciudadela, en la ciudad de México, por agentes secretos del 
gobierno. El cuerpo de Zamora fue tirado por el rumbo de 
Tlalpan, entonces a las afueras de la ciudad de México y, al 
día siguiente, fue arrojado a una fosa común.

Zapata salaZar, Emiliano

Nació en Anenecuilco, Mor., el 8 de agosto de 1879. Hijo de 
Gabriel Zapata y Cleofas Salazar. La familia Zapata Salazar se 
mantenía precariamente de la venta y compra de animales, y 
de la producción raquítica de sus estériles tierras. Anenecuil-
co, dividido en dos por el río del mismo nombre, cobijaba 
dos historias diferentes, la de las tierras fértiles que beneficia-
ban a los propietarios de la hacienda del Hospital, y la de las 
estériles sobre las cuales se asentaba el caserío de Anenecuil-
co. Así, ante la pobreza de tierras de qué disponer, la familia 
Zapata diversificó sus actividades, encaminándolas a la pe-
queña ganadería. Los animales les permitieron autonomía de 
la hacienda azucarera vecina. Gabriel Zapata instruyó a sus 
hijos en las labores del campo y en las del ranchero criador de 
ganado; les enseñó que “para comer en la casa hay que sudar 
en el surco y el cerro, pero no en la hacienda”. Por su parte, 

declaró convencionista y proclamó la libertad religiosa. Junto 
con el padre Corona y Roberto Moreno, atacó las fuerzas de 
Manuel M. Diéguez cuando se retiraban a Colima. El gober-
nador villista Julián Medina lo nombró, en 1915, jefe militar 
de Autlán. A la derrota del villismo, las fuerzas constituciona-
listas montaron un operativo para aniquilarlo y, el 16 de oc-
tubre de 1916, el Gral. Ramón F. Iturbe lo derrotó, primero 
en Unión de Tula y, poco después, en El Grullo, quedando 
reducida su fuerza, pero en esa medida, aumentó la violencia 
y la crueldad que lo hicieron tristemente célebre. En 1918, 
era perseguido con tenacidad por las fuerzas del Gral. Ola-
chea y del Myr. Petronilo Flores, pero Zamora tenía aún só-
lidos apoyos en la región que lo mantenían informado del 
movimiento de las tropas. En febrero de 1919, el gobernador 
Castellanos Tapia ofreció una amnistía a todos los rebeldes y 
Zamora, entonces en Autlán, aceptó rendirse. Se comprome-
tió a presentarse con su gente en El Grullo para entregar las 
armas al Gral. Juan José Méndez, jefe de operaciones milita-
res en Jalisco. Zamora ignoró la cita y, en cambio, atacó la 
población de Cocula, en donde realizó un saqueo escandalo-
so. A raíz del pronunciamiento del Plan de Agua Prieta, de 
abril de 1920, Zamora se adhirió al mismo, reanudando sus 
ataques a las fuerzas federales y estatales. El aguaprietismo le 
reconoció el grado de General, asignándolo a la región de 
Autlán. Regresó a la sierra de Quila y desconoció al gobierno 
provisional de Adolfo de la Huerta, tomó Mascota, Talpa y 
Cuautla, así como rehenes a 12 mineros extranjeros y exigió 
medio millón de pesos como rescate. En agosto de 1920, de 
nuevo se robó la paga de su tropa y se remontó a la sierra. 
Poco después, plagió a un ciudadano inglés, lo que provocó 
una ruidosa protesta de la embajada británica y la decisión del 
gobierno de aniquilarlo a como diera lugar; para ello se comi-
sionó a los Generales Rafael Buelna, Petronilo Flores, Juan 
Domínguez y Eduardo Hernández, quienes lo acosaron de 
tal manera que solicitó una nueva amnistía, que le fue 
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Regimiento del ejército con sede en Cuernavaca. El 18 de 
marzo siguiente, fue dado de baja por influencias del dueño 
de la hacienda de Tenextepango, Ignacio de la Torre y Mier, 
quien además se lo llevó como caballerango a la ciudad de 
México. No duró mucho en este puesto y decidió regresar a 
su pueblo. En mayo, ante la indiferencia del gobierno por 
resolver los problemas de tierras de la comunidad, repartió las 
tierras del llano de Huajar, que los de Villa de Ayala ya iban a 
sembrar con el permiso de la hacienda del Hospital. Dichas 
parcelas estaban protegidas por el jefe de la policía José A. 
Vivanco. A fines de año, volvió a repartir tierras en Anene-
cuilco, Villa de Ayala y Moyotepec. Emiliano no participó de 
manera activa en la campaña presidencial de Francisco I. Ma-
dero, pero cuando éste promulgó el Plan de San Luis, en 
cuyo contenido se manifestaba la restitución de tierras a las 
comunidades despojadas, inmediatamente se aprestó a apo-
yarlo. Participó en una reunión secreta a la que acudieron 
Pablo Torres Burgos, Margarito Martínez, Catarino Perdo-
mo y Gabriel Tepepa, entre otros. Ahí decidieron enviar a 
Pablo Torres Burgos a San Antonio, Texas, para que se entre-
vistara con Madero y le pidiera instrucciones sobre los pasos 
a seguir. A su regreso, trajo las instrucciones de nombrar a 
Patricio Leyva líder del movimiento y, en caso de no aceptar, 
el propio Torres asumiría el nombramiento. Se proclamaron 
en rebelión, el 10 de marzo de 1911, en Villa de Ayala, y for-
maron la primera guerrilla con 72 hombres, entre los cuales 
estaban Juan Merino, Rafael Merino, Próculo Capistrán, Ca-
tarino Perdomo, Manuel Rojas, Juan Sánchez, Cristóbal Gu-
tiérrez, Julio Díaz, Zacarías y Refugio Torres, Jesús Becerra, 
Viviano Cortés, Maurilio Mejía, Serafín Plascencia, José Ver-
gara y Celestino Benítez. Días más tarde, tomaron Jojutla; 
poco tiempo después, fueron asesinados Pablo Torres Burgos 
y sus hijos por las fuerzas federales que los combatían en los 
linderos de Villa de Ayala. El 29 de marzo, Emiliano Zapata 
asumió el mando de las fuerzas maderistas y sus primeros 

Emiliano Zapata recibía la educación primaria, por parte del 
profesor Emilio Vara, en la escuela de corte lancasteriana de 
la población. A los 16 años, perdió a su madre y, 11 meses 
más tarde, a su padre. El patrimonio que heredó fue reduci-
do, pero suficiente para no tener que prestar sus servicios 
como peón en alguna de las ricas haciendas que rodeaban su 
pueblo natal. Su máximo interés lo ocupaban los caballos. 
Fue un gran conocedor de estos animales y se le consideraba 
una autoridad en la materia. De 1902 a 1905, participó auxi-
liando a la comisión del pueblo de Yautepec que tenía proble-
mas con la hacienda Atlihuayán, propiedad de Pablo Escan-
dón; los acompañó en sus viajes a la ciudad de México, donde 
acudían ante las diferentes instancias para pedir que se les 
hiciera justicia. El 15 de abril de 1906, los habitantes de Ane-
necuilco enviaron un escrito al gobernador del estado, Ma-
nuel Alarcón, planteándole sus problemas de tierra; éste con-
vocó una reunión ante el jefe político de Cuautla, a la que 
asistieron el administrador de la hacienda del Hospital, repre-
sentantes del pueblo de Villa de Ayala y de Anenecuilco, en-
tre los que se encontraba Emiliano Zapata. En la reunión no 
se llegó a ninguna solución. El 12 de septiembre de 1909, en 
una asamblea realizada en Anenecuilco, fue elegido represen-
tante de su pueblo para seguir la lucha por la restitución de 
tierras. Al terminar la junta, los hombres más viejos de la 
comunidad lo llamaron y le hicieron entrega de los documen-
tos de propiedad. Como representante de la Junta de Defensa 
de las tierras, estudió los documentos que acreditaban los 
derechos de su pueblo a ellas. Al iniciar sus gestiones, estuvo 
en contacto con Ricardo Flores Magón, con el periodista 
Paulino Martínez y con el profesor Otilio Montaño. En fe-
brero de 1909, en la elección para gobernador de Morelos, 
Zapata intervino como afiliado al candidato oposicionista, 
Patricio Leyva. El triunfo de Pablo Escandón, candidato ofi-
cial, trajo represalias para Anenecuilco que perdió sus tierras. 
El 11 de febrero de 1910, fue enrolado por sorteo en el 9º 
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A su llegada a Cuernavaca, Zapata le preparó una gran recep-
ción y lo acompañó desde la estación hasta el Palacio de Cor-
tés, donde lo recibió el gobernador Juan N. Carreón. Los 
hacendados de la entidad, al conocer la idea de Madero refe-
rente a nombrar otro gobernador del estado, según acordó 
con Zapata, tuvieron un gran disgusto y comenzaron una 
campaña de desprestigio a través de la prensa de la ciudad de 
México en contra del Caudillo del Sur, a quien hacían apare-
cer como un bandido y rebelde que debía desaparecer. El 
Imparcial fue el más duro en sus ataques. Mientras Zapata 
iniciaba el licenciamiento de sus tropas y entregaba 3,500 
armas, en la ciudad de México le lanzaban acusaciones de 
haberse levantado nuevamente en rebeldía. Ante estos ata-
ques, el 24 de junio, se trasladó a la capital del país en com-
pañía de su hermano Eufemio, de Abraham Martínez, jefe de 
su Estado Mayor, y de los hermanos Magaña, para entrevis-
tarse con Madero y así informarle del licenciamiento de tro-
pas, y pedirle que ambos fueran a hablar con el presidente 
Francisco León de la Barra. El día 24, Zapata le expuso su 
plan a Madero y, al día siguiente, éste le informó que su en-
trevista con León de la Barra había sido satisfactoria y le pe-
día que regresara a Morelos a seguir licenciando sus tropas. 
Zapata le respondió que era urgente que procediera a resti-
tuir las tierras a los pueblos despojados, así como designar al 
nuevo gobernador estatal. Por su parte, el gobernador Juan 
Carreón y el presidente interino de la República, De la Barra, 
pusieron en marcha las elecciones para el Congreso local y, el 
9 de agosto, el presidente dirigió instrucciones al Gral. Vic-
toriano Huerta para que marchara al estado de Morelos y 
terminara por la fuerza con el licenciamiento de las tropas 
zapatistas “porque no debían tratar con bandidos”. Al día 
siguiente, Zapata envió a Madero su demanda por escrito pi-
diendo respeto a la soberanía del estado; la separación del 
gobernador Carreón, por ser del Partido de los Científicos; 
que el gobernador suplente se designara de acuerdo con las 

hechos de armas fueron la toma de Axochiapan, el asalto a la 
hacienda de Chinameca, la toma de Jonacatepec, en los pri-
meros días de mayo, y el sitio de la ciudad de Cuautla, enton-
ces defendida por lo más selecto del ejército porfirista: el 5º 
Regimiento de Oro que comandaba el Cor. Eutiquio Mun-
guía, así como el Cuerpo de Rurales al mando del Cmte. Gil 
Villegas y la policía municipal. También fue perseguido por 
el batallón de Aureliano Blanquet. Estableció su cuartel ge-
neral en Cuautlixco, desde donde dirigió el ataque a Cuautla; 
el 13 de mayo, se inició el fuego y, después de seis días de 
furiosos combates, cayó la ciudad, último reducto porfirista, 
pues Cuernavaca había sido evacuada por sus defensores, el 
20 de mayo anterior. Nombró a Teófano Jiménez como pre-
sidente del Concejo Municipal y a Frumencio Palacios como 
inspector de policía. Siete días más tarde, Porfirio Díaz se 
embarcaba en Veracruz en el Ipiranga para dirigirse a Euro-
pa. El 27 de mayo, Emiliano Zapata entró con cinco mil 
hombres a Cuernavaca, donde ya estaba con tropas del Gral. 
Manuel D. Asúnsolo, y ordenó la reorganización de los servi-
cios públicos. El 2 de junio, de acuerdo con los Acuerdos de 
Ciudad Juárez y el gobierno federal, Juan Nepomuceno Ca-
rreón, gerente del Banco de Morelos, fue designado goberna-
dor provisional del estado sin que Zapata estuviera de acuer-
do. Esto hizo que, el día 6, se trasladara a la ciudad de México 
con sus principales jefes, para entrevistarse con Francisco I. 
Madero, quien lo recibió en la estación Colonia y, posterior-
mente, en su casa de la calle de Berlín. Madero lo invitó a 
almorzar el día 8; a este desayuno asistieron Emilio Vázquez 
Gómez y Venustiano Carranza. Madero y Zapata cambiaron 
impresiones, el primero pidió el desarme de las fuerzas zapa-
tistas y el segundo la devolución de las tierras; el jefe de la 
Revolución le aseguró que iría a Morelos tan pronto le fuera 
posible. El 12 de junio inició su viaje al sur, en ferrocarril, 
acompañado de su esposa y una nutrida comitiva en la que 
venía el Ing. Tomás Ruiz de Velasco, defensor de los hacendados. 
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igualmente aceptaban como jefe de armas al Tte. Cor. Raúl 
Madero y, que al día siguiente, principiaría el licenciamiento 
de las fuerzas zapatistas. Cuando todo parecía estar en calma, 
los terratenientes redoblaron esfuerzos para conseguir que 
León de la Barra enviara tropas a batir a Zapata, movilización 
que se inició el 19 de agosto. Después de cambiar impresio-
nes en Yautepec, Madero y Zapata reanudaron el licencia-
miento en esa ciudad pero, el día 21, ante la amenaza de las 
fuerzas federales de Huerta, fue suspendido definitivamente. 
Aunque el convenio era que las tropas no avanzarían, sino 
que se reconcentrarían en Cuernavaca y Jonacatepec, el día 
23 marcharon sobre Yautepec. Zapata preguntó a Madero 
dónde estaba la autoridad del Jefe de la Revolución, y añadió: 
“acuérdese usted, señor Madero, que al pueblo no se le enga-
ña y si usted no cumple sus compromisos, con las mismas 
armas que lo elevamos, lo derrocaremos”. Madero le contes-
tó: “No, Gral. Zapata, voy a México a arreglar todo. Esta 
actitud de Huerta ni yo mismo me la explico”. Zapata res-
pondió indignado, mostrándole su 30-30: “mientras se siga 
desarmando a los elementos revolucionarios y se les dé apoyo 
a las fuerzas federales, la revolución y usted mismo están en 
peligro. Claro vemos que cada día se entrega usted más en 
manos de los enemigos de la revolución”. Eufemio Zapata 
sugirió la conveniencia de aprehender a Madero, añadiendo 
que estaba “muy tierno para jefe de la revolución, sería bueno 
quebrarlo”. Emiliano respondió: “No, Eufemio, sería una 
grave responsabilidad para nosotros y no debemos cargar con 
ella”. Entonces se dirigió a Madero diciéndole que se fuera a 
México, “y déjenos aquí, nosotros nos entenderemos con los 
federales, ya veremos cómo cumple usted cuando suba al po-
der”. Zapata se reconcentró en Villa de Ayala y, el 27 de ese 
mes, lanzó un Manifiesto al Pueblo de Morelos, donde expo-
nía la gravedad del problema. Como respuesta a esta procla-
ma, el 29 de agosto, el presidente León de la Barra celebró un 
consejo de ministros donde se acordó que Victoriano Huerta 

aspiraciones del pueblo y con la aprobación de los principales 
jefes de su ejército; que las tropas federales no fueran las en-
cargadas de la seguridad pública, y que estaba dispuesto a li-
cenciar sus tropas, pero antes pedía se seleccionaran de entre 
ellos a los elementos para la seguridad pública. Solicitó tam-
bién que las autoridades y los empleados con quienes no esta-
ban conformes los pueblos fueran designados conforme a la 
voluntad de los mismos. Dijo estar dispuesto a retirarse a la 
vida privada, pero que antes deseaba la paz del pueblo. Los 
latifundistas hicieron cada día más difícil la situación y, el 17 
de ese mes, Zapata le dirigió a Madero otro mensaje en el que 
le decía: “Causa mucha indignación en el pueblo y el ejército, 
el amago de las fuerzas federales que están en intención de 
ataque contra nosotros”. También le escribió otra carta al 
presidente interino León de la Barra, donde le decía: “La 
presencia de las fuerzas federales ha venido a trastornar el 
orden público. El pueblo se indigna más con la presencia y el 
amago”; en este texto le ruega que retire las fuerzas en bien 
de la patria y le ofrece que él conseguiría la paz en 24 horas. 
“El pueblo dice tiene entendido que un grupo de hacendados 
`Científicos’ ha provocado este conflicto”. Madero, con el 
propósito de solucionar el conflicto, se trasladó a la ciudad de 
Cuautla, el 18 de agosto por la mañana, acompañado de su 
Estado Mayor. Zapata lo esperó en la estación y al descender 
le dio un efusivo abrazo. Se encaminaron a la plaza principal, 
donde Madero pronunció un discurso en el que reprobaba la 
campaña emprendida contra Zapata, y ofreció que cumpliría 
las promesas hechas por la Revolución; mencionó que llevaba 
la calma y la tranquilidad y que no saldría de Morelos hasta 
que no estuvieran tranquilas las conciencias. Al terminar el 
mitin, ambos dirigentes sostuvieron prolongadas conferen-
cias en el Hotel Mora, después de lo cual Madero envió un 
mensaje al presidente interino De la Barra, comunicándole 
que Zapata y sus principales jefes estaban conformes en acep-
tar al Ing. Eduardo Hay para que gobernara el estado; que 
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de México y otras a los jefes revolucionarios que operaban en 
diversas regiones del país, como Pascual Orozco. El Diario 
del Hogar de la ciudad de México lo reprodujo, previa consul-
ta hecha al presidente Madero, quien habría opinado: “publí-
quenlo para que todos conozcan a ese loco de Zapata”. En 
cumplimiento con los postulados del Plan de Ayala, el 30 de 
abril de 1912, Emiliano Zapata hizo el primer acto de reivin-
dicación agraria en el pueblo de Ixcamilpa, Pue. En enero de 
1912, Madero había nombrado al Gral. Juvencio Robles 
como jefe de la campaña en la entidad, quien hasta agosto 
incendió y devastó el estado. Madero, queriendo enmendar 
sus errores, nombró entonces al Gral. Felipe Ángeles en sus-
titución de Robles. Frente a los agresivos ataques zapatistas 
en Tepalcingo, Yautepec, Cuautla y Cuernavaca, los métodos 
tibios y tolerantes de Felipe Ángeles restaron bases sociales al 
zapatismo. Después de la Decena Trágica, que trajo como 
consecuencia el asesinato de Madero, Zapata giró instruccio-
nes de batir a las fuerzas usurpadoras en cuantas ocasiones se 
presentara la oportunidad. Huerta emprendió una campaña 
en el sur, tendiente a que los jefes zapatistas reconocieran al 
gobierno implantado por el cuartelazo. Vázquez Gómez le 
escribió a Zapata, en marzo de 1913, diciéndole que era con-
veniente la “cesación de la guerra”. El Caudillo del Sur le 
respondió que la revolución que nació en el estado y procla-
mó el Plan de Ayala, se había propagado en varias entidades 
federativas con los ideales de Tierra y Libertad, y seguía lu-
chando a costa de mayores sacrificios para hacer realidad los 
principios que sostenía. Emiliano Zapata lanzó otro mani-
fiesto a la nación, el 20 de octubre, donde justificaba su acti-
tud rebelde y hacía un llamado a todos los mexicanos para 
que se unieran a la Revolución. Este aviso fue secundado por 
grupos como el de Maximiliano Castillo en Chihuahua, Ca-
lixto Contreras en Durango, los hermanos Saturnino y Cleofas 
Cedillo en San Luis Potosí, Eutimio Figueroa en Michoacán, 
Roberto Martínez y Martínez en Hidalgo, Honorato Teutle 

activara la persecución de Zapata hasta lograr su exterminio. 
Huerta ocupó con sus fuerzas la plaza de Cuautla, el 31 de 
agosto; el 1 de septiembre, atacó la hacienda de Chinameca, 
donde se encontraba Zapata invitado a comer por el adminis-
trador. Tropas al mando de Federico Morales rodearon el 
lugar y, en seguida, se entabló nutrido tiroteo entre ambas 
fuerzas. Zapata pudo escapar de esta trampa gracias al cono-
cimiento que tenía de la zona y logró salir a pie entre los ca-
ñaverales que minutos después incendiaban los federales. 
Después de esto, Zapata tomó una actitud ofensiva y, el 22 de 
octubre de ese año, sus fuerzas ocuparon Topilejo, Tulye-
hualco, Nativitas y San Mateo en el valle de México y, la no-
che del 23, avanzaron sobre Milpa Alta. Estos ataques causa-
ron alarma en la ciudad de México y la Cámara de Diputados 
los consideró de importancia nacional. En la sesión del 25 de 
octubre de 1911, los diputados José Ma. Lozano y Francisco 
M. Olaguíbel, reconocieron que la actitud del Caudillo del 
Sur era reflejo de los anhelos del pueblo. El 25 de noviembre, 
en el pueblo de Ayoxustla, municipio de Huehuetlán el Chi-
co, Zapata y Montaño redactaron el Plan de Ayala; posterior-
mente, los Coroneles Severiano Gutiérrez y Santiago Aguilar 
recorrieron los campamentos comunicando la orden de Za-
pata para una reconcentración en el pueblo de Ayoxustla y, el 
28 de noviembre, ya reunidos, firmaron todos los jefes el his-
tórico plan. En el Plan se exigía la repartición de latifundios, 
se desconocía a Madero y se reconocía a Pascual Orozco 
como jefe de la Revolución. Postulaba que la lucha armada 
era el único medio de obtener la justicia. Se nombraron co-
misiones y tomaron el camino de Morelos, acampando en 
Ajuchitán y en el mineral de Huautla; allí, Emiliano ordenó 
a Bonifacio García, Emigdio Marmolejo y Próculo Capistrán 
que invitaran al cura de Huautla para que fuese al campa-
mento con una máquina de escribir. El sacerdote sacó las co-
pias necesarias y le dijo a Zapata: “era lo que ustedes necesi-
taban”. De las copias a máquina, unas se enviaron a la ciudad 
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postulados del Plan de Ayala, después que cayó la ciudad de 
México en manos de los constiticionalistas, el 14 de agosto 
declaró que tenía 60 mil rifles para combatir a Zapata y que 
no permitiría su entrada en la capital por ser bandido sin 
bandera. Manifestó además sus ideas antiagraristas y dijo 
“que la paz sólo se hacía con la sumisión incondicional de las 
fuerzas zapatistas a las constitucionalistas”, y que no podía 
reconocer lo que los surianos habían “ofrecido” porque los 
hacendados tenían sus derechos sancionados por las leyes y 
no era posible quitarles sus propiedades para darlas a quien 
no tenía derecho. A pesar de esto, el 17 de agosto siguiente, 
Zapata escribió a Carranza y le dijo que no debía temer por 
ninguna “cláusula del mencionado Plan de Ayala, sino que 
con todo desinterés y patriotismo dejara que la grandiosa 
obra del pueblo que sufre se realizara”. Más tarde, trató de 
tener arreglos con el General carrancista Lucio Blanco, pero 
conforme al Plan de Ayala. Desde Milpa Alta lanzó un Ma-
nifiesto al Pueblo Mexicano, donde reiteró la posición del 
grupo suriano: que la Revolución no se había hecho para sa-
tisfacer intereses de una persona, de un grupo o de un parti-
do, sino para cumplir fines más hondos y nobles; que se había 
lanzado a la revuelta no para conquistar ilusorios derechos 
políticos que no dan de comer, sino para procurarse un peda-
zo de tierra que habría de proporcionarle alimento y libertad, 
un hogar y un porvenir independiente; que no se conforma-
ría con la abolición de la tienda de raya, si la explotación y el 
fraude continuaban bajo otras formas; ni con las libertades 
municipales, si no había base para la independencia económi-
ca y no se resolvía el problema agrario. Venustiano Carranza 
envió a la entidad una comisión formada por el Gral. Antonio 
I. Villarreal, el Lic. Luis Cabrera y Juan Sarabia, la cual con-
ferenció, el día 29 de agosto, con el Gral. Emiliano Zapata, 
Manuel Palafox y Alfredo Serratos, por parte del Ejército Li-
bertador del Sur. La comisión carrancista regresó a la ciudad 
de México con la propuesta de Zapata en cuanto a que Carranza 

y Domingo Arenas en Tlaxcala, Marcial E. Hernández y 
Pancracio Martínez en Veracruz, Teodimiro Rey, Miguel 
Romero, Jerónimo Olarte, Miguel Salas y otros en Oaxaca. 
Con anterioridad, ya operaban bajo la bandera del Plan de 
Ayala Jesús H. Salgado, Encarnación Díaz, Baltazar Ocam-
po, Adrián Castrejón y J. Trinidad Deloya, en el estado de 
Guerrero; Pedro Saavedra, Francisco V. Pacheco, Everardo 
González, Antonio Beltrán, Vicente Navarro, Valentín Re-
yes, Antonio Barona, Julián Primitivo y José Gallegos, en el 
Estado de México; Eufemio Zapata, Francisco Mendoza, 
Dolores Damián Flores, Gabino Lozano, Marcelino Alami-
rra y Agustín Cortés, en Puebla; Maurilio Mejía, Francisco 
Alarcón, Genovevo de la O, Zacarías y Refugio Torres, Felipe 
Neri, Amador Salazar y otros en la entidad morelense. Las 
fuerzas zapatistas tomaron Chiautla, Pue.; casi todo Guerre-
ro, incluyendo Chilpancingo; todo Morelos con su capital, 
Cuernavaca; parte de Hidalgo, comprendiendo Pachuca; par-
te del Estado de México y el sur del Distrito Federal. Huerta 
envió una comisión encabezada por el padre de Pascual 
Orozco a pactar la paz con Zapata. Este último se negó, fu-
siló al emisario y envió una carta a Félix Díaz repudiando al 
gobierno de Huerta. El 14 de julio de 1914, los zapatistas se 
reunieron en San Pablo Oztotepec, tomaron el acuerdo de 
ratificar el Plan de Ayala, nombraron a Emiliano Zapata Jefe 
de la revolución, en sustitución del “ex General Pascual Oroz-
co”, y pidieron que las peticiones en materia agraria de dicho 
plan fueran elevadas a preceptos constitucionales. En los pri-
meros meses de 1914, Zapata tomó Jonacaltepec y Chilpan-
cingo, por lo que para abril había ya controlado por completo 
el estado de Morelos y algunos lugares de Guerrero. Poco 
después, conquistó Cuernavaca y, para junio, ocupó Cuaji-
malpa, Xochimilco, Milpa Alta y amagó la ciudad de México. 
Victoriano Huerta renunció el 15 de julio y se nombró en su 
lugar a Francisco S. Carvajal. Cuando se creía que la lucha iba 
a terminar, pues se esperaba que Carranza hiciera suyos los 
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a Eulalio Gutiérrez como Presidente provisional de la Repú-
blica. El 24 de noviembre por la noche, se apoderaron de la 
capital de la República las fuerzas del Ejército Libertador del 
Sur, al mando del Gral. Antonio Barona, obligando al Gral. 
Obregón a abandonarla. El 27 llegó a la metrópoli el Gral. 
Zapata, acompañado de su hermano Eufemio, alojándose en 
un hotel muy cercano a la estación de San Lázaro. El viernes 
4 de diciembre, se reunieron por primera vez los generales 
Emiliano Zapata y Francisco Villa, en Xochimilco, D. F., 
donde suscribieron un pacto por el cual se comprometieron a 
luchar juntos en contra de Carranza y, el día 6 de diciembre, 
desfilaron por las principales calles capitalinas, al frente del 
Ejército Libertador del Sur y de la División del Norte, respec-
tivamente. Durante su estancia en la capital, las tropas zapa-
tistas mantuvieron una actitud pacífica: obtuvieron recursos 
mediante limosnas y evitaron los robos y asaltos. Zapata par-
tió rumbo a Amecameca y tomó Puebla, el 17 de diciembre, 
aunque en los primeros días de enero de 1915 la plaza fue 
arrebatada por las fuerzas de Obregón, quien dedicó sus 
principales esfuerzos en combatir a los villistas. Esto dio lu-
gar a que los zapatistas lograran dar un mejor cause a sus 
demandas en Morelos. Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 6º y 7º del Plan de Ayala, el Gral. Zapata 
creó las primeras Comisiones Agrarias, las cuales supervisaba 
a través del secretario de Agricultura y Colonización, el gene-
ral zapatista Manuel Palafox; estableció el Crédito Agrícola; 
fundó la Caja Rural de Préstamos que funcionó con éxito en 
el estado de Morelos, durante 1915 y 1916; reorganizó la 
industria azucarera, pues comprendía que era la única fuente 
de trabajo de que se podía disponer, por lo que puso en mar-
cha los ingenios del Hospital y de Zacatepec, a fines de 1914. 
En julio de 1915, el gobierno de la Convención fue traslada-
do, primero, a la ciudad de Toluca; el 19 de octubre, a Cuer-
navaca, donde fue reorganizado; días después, partió a Jojut-
la, lugar donde se disolvió a principios de mayo de 1916. 

hiciera suyos los postulados del Plan de Ayala, a lo que éste se 
negó. Más tarde, con el objeto de acordar las reformas socia-
les, fijar la fecha de las elecciones, formular el programa de 
gobierno y discutir otros asuntos de interés nacional, Carran-
za convocó a sus gobernadores y generales a una Conven-
ción, que se llevó a cabo en el recinto de la Cámara de Dipu-
tados de la ciudad de México, el 1 de octubre de 1914. Cinco 
días después, la Convención suspendió sus trabajos al recono-
cer el grave error cometido por haber menospreciado la par-
ticipación de zapatistas y villistas. Al poco tiempo se trasladó 
a una sede neutral, la ciudad de Aguascalientes. El 13 del 
mismo mes, a iniciativa del Gral. Felipe Ángeles, la Conven-
ción acordó invitar a Emiliano Zapata para que asistiera o 
enviara representantes a participar en los trabajos. El día 15, 
se designó una comisión integrada por los Generales Felipe 
Ángeles, Rafael Buelna y Calixto Contreras, los Coroneles 
Guillermo Castillo Tapia y Antonio Galván, quienes se tras-
ladaron a Cuernavaca, a fin de poner en manos del Caudillo 
del Sur la invitación dirigida a él fechada el mismo día 15 y 
firmada por el presidente de la Convención. El Gral. Zapata, 
deseoso de que se hiciera la paz en la República, así como de 
que se implantaran los postulados contenidos en el Plan de 
Ayala, aceptó la invitación de los convencionistas y designó 
una comisión para que asistiera a la Convención en Aguasca-
lientes, con instrucciones precisas de luchar hasta conseguir 
que la asamblea hiciera suyos los principios sostenidos por el 
Ejército Libertador del Sur. Los representantes zapatistas 
fueron Leobardo Galván, Manuel J. Santibáñez, Manuel 
Uriarte, Paulino Martínez y Antonio Díaz Soto y Gama, 
quienes lograron que la Convención hiciera suyos los postu-
lados del Plan de Ayala, en su sesión del 28 de octubre. Si 
bien al principio de la Convención se mantuvieron como ob-
servadores, posteriormente, desconocieron a Carranza y se 
aliaron con Villa. En la sesión del 30 de octubre, la Convención 
acordó el “cese” de Carranza como Primer Jefe, designando 
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insiste que nombren a una persona responsable de sus zonas 
correspondientes e instalen el mayor número de escuelas. El 
20 de abril, también en Tlaltizapán, lanzó un Manifiesto al 
Pueblo, donde señaló los errores del gobierno carrancista y 
exhortó a los revolucionarios, y a los mexicanos en general, a 
unirse a su movimiento. El 20 de mayo siguiente, lanzó otro 
manifiesto donde decía que la caída del gobierno carrancista 
era una exigencia; reafirmaba la liberación de la tierra y la 
emancipación del campesino, sin capataces ni amos. Calificó 
a los soldados carrancistas de aventureros sin escrúpulos ni 
conciencia, no de hombres, sino furiosos adversarios sin ban-
dera ni principios, que tenían como programa el pillaje y 
como ideales el saqueo y el botín. El 18 de agosto de 1918, 
los carrancistas se apoderaron nuevamente de las plazas prin-
cipales del estado, con Pablo González en Cuautla, quien di-
rigió encarnizada persecución contra el Caudillo del Sur y sus 
hombres. Las actividades militares en forma de guerrillas se 
redoblaron y gracias a eso los carrancistas no pudieron expul-
sar al jefe de la revolución agraria, quien trasladó su cuartel 
general a las estribaciones del Popocatépetl. En ese año, el 
movimiento zapatista atravesó por graves circunstancias; no 
sólo tuvo que enfrentar a las tropas de González, sino que en 
su círculo director se suscitaron algunas divisiones y disputas. 
Un año antes, el Prof. Otilio Montaño, primer ideólogo del 
zapatismo, fue acusado de traicionar la causa zapatista, por lo 
que fue fusilado. En mayo de 1918, defeccionó Manuel Pala-
fox, hombre clave de la facción revolucionaria del sur. Algu-
nos jefes menores, como Victoriano Bárcenas y sus hombres, 
aceptaron la amnistía que les ofrecía el gobierno, e incluso 
llegaron a enfrentarse a sus ex compañeros de lucha. Pero si 
bien es cierto que ocurrieron algunas separaciones de cierta 
importancia y que otros aceptaron la amnistía, el caso de Bár-
cenas fue excepcional, pues la mayoría de quienes aceptaron la 
rendición se fueron a sus casas y no se convirtieron en apósta-
tas, ya que siguieron prestando sus servicios al zapatismo de 

Antes se expidió una Ley Agraria, con fecha de 22 de octubre 
de 1915, y el reglamento de esa ley, el 18 de abril de 1916. El 
Gral. Zapata lanzó un “Manifiesto al Pueblo Mexicano”, en 
Quilamula, el 10 de julio de 1916, donde hace responsable a 
Carranza de la Expedición Punitiva y llama a la unidad na-
cional para acabar con los traidores. Una vez que Carranza se 
había instalado en la ciudad de México y Villa había sufrido 
serias derrotas por parte del ejército de Obregón, Carranza 
dispuso la ofensiva contra el zapatismo al mando de Pablo 
González. Con apoyo incluso de la aviación, Cuernavaca fue 
ocupada por los constitucionalistas en mayo y, aunque regre-
só efímeramente a manos de los zapatistas, quedó definitiva-
mente en su poder el 8 de diciembre. En 1917, el ejército 
agrarista finalmente logró expulsar a las tropas carrancistas 
de los estados de Morelos y Guerrero, reinstalando su cuartel 
general en Tlaltizapán, donde continuó trabajando por la im-
plantación de los postulados del Plan de Ayala. Para conti-
nuar manteniendo el orden de sus tropas, el Gral. Emiliano 
Zapata redactó, el 24 de febrero un documento en el cual 
nombró al Gral. Brig. Prudencio Casals R., como Inspector 
General de la zona dominada por las tropas revolucionarias, 
y en donde especificaba que todo individuo sorprendido en 
delito de robo, violación, allanamiento de morada o rapto 
con violencia sería juzgado en consejo sumario y pasado por 
las armas. El 20 de abril, publicó una Ley Orgánica Munici-
pal, donde estableció que los municipios serían administra-
dos por los ayuntamientos y los ayudantes electos popular-
mente; éstos no se mezclarían en la política y no serían 
reelectos. En circular núm. 2, de fecha 13 de abril de 1917, 
instruía a los ayuntamientos para dar un “impulso generoso 
tendiente a la educación de la niñez, que constituye la gene-
ración del mañana”. En la circular núm. 12, del 17 del mismo 
mes, expedida en Tlaltizapán, giró instrucciones para reacti-
var la apertura de las escuelas oficiales, llamado que volvió a 
hacer mediante un oficio, con fecha 22 de agosto, en el que 



1090  |  Diccionario De generales De la revolución Diccionario De generales De la revolución  |  1091

González, y a este propósito encaminaron sus esfuerzos, los 
cuales se vieron concretados la tarde del 10 de abril de 1919. 
El gonzalista Jesús Guajardo se fingió resentido con el ca-
rrancismo y dispuesto a unirse al movimiento suriano; Zapa-
ta pidió pruebas y Guajardo fingió un ataque a fuerzas ca-
rrancistas, además de obserquiar al Caudillo suriano un 
caballo. Posteriormente, se citaron en Chinameca, el 10 de 
abril; aquella cita resultó una emboscada. Las secuelas de la 
muerte del caudillo fueron sorpresivas para quienes pensaban 
que muerto él la pacificación del estado sería inmediata. El 
zapatismo acéfalo se reorganizó y, si bien muchos hombres 
dejaron las armas, jefes como Genovevo de la O, Gabriel Ma-
riaca, Francisco Mendoza y Fortino Ayaquica hicieron públi-
co su afán de consumar los ideales por los que tantos años 
habían luchado y vengar la muerte de Zapata. En Tochimil-
co, sede del cuartel zapatista, Gildardo Magaña, tras un cor-
to proceso de lucha por alcanzar la jefatura del movimiento, 
se convirtió en el sucesor de Emiliano. Así, ante la equivoca-
da opinión del Gral. Pablo González, el movimiento agrario 
morelense no fue finiquitado por la desaparición de su caudi-
llo y se mantuvo en rebeldía hasta 1920, en que estableció 
una alianza con la facción revolucionaria que triunfó a través 
de la rebelión de Agua Prieta, concretando lo que se denomi-
nó la Unidad Revolucionaria.

Zapata salaZar, Eufemio

Nació en Villa de Ayala, Mor., en 1873. General. Hijo de Ga-
briel Zapata y de Cleofas Salazar y hermano de Emiliano. Sus 
estudios primarios los realizó en el mismo pueblo; desde muy 
joven se dedicó a ayudar a sus padres en las labores del campo. 
Se distinguió por ser un hombre de mucho carácter. Era muy 
corpulento y sabía salir bien librado de sus adversarios. Era 
muy difícil que se entendiera con las personas. El 15 de junio 
de 1879, Eufemio se vio obligado a abandonar la patria chica 

una manera silenciosa, como informantes o proveedores de 
alimentos. En los cuadros superiores se logró una permanen-
cia organizativa y jefes vitales, como Genovevo de la O, Aya-
quica, Mendoza, Capistrán, Francisco Alarcón, Timoteo 
Sánchez, Pedro y Francisco Saavedra, Ceferino Ortega y Me-
jía, demostraron su fidelidad a la causa. No obstante su uni-
dad y el apoyo que recibieron de las comunidades y poblados 
morelenses, el zapatismo perdió terreno, posiciones y hom-
bres. A pesar de su notoria debilidad, seguía siendo uno de 
los principales problemas del gobierno de Venustiano Ca-
rranza. A principios de 1919, la efervescencia política en el 
país era evidente a causa de las elecciones presidenciales del 
año siguiente. Hombres como el Gral. Pablo González, te-
nían planeado lanzar su candidatura; el Gral. Álvaro Obre-
gón, carismático y victorioso que para estas fechas había lo-
grado doblegar al villismo y se perfilaba como la primera 
figura del ejército nacional, y los partidos políticos nacidos 
del carrancismo, buscaban consolidar sus posiciones. Para al-
gunas de estas facciones, el zapatismo era un obstáculo. Se 
inició una serie de medidas para vincular el zapatismo con 
hombres disidentes del carrancismo, muchos de ellos en el 
exilio. Se realizaron contactos con grupos que apoyaban al 
Gral. Obregón. La insolencia política mayor de Emiliano Za-
pata al régimen carrancista la constituyó su carta abierta, del 
17 de marzo de 1919, en la que acusaba públicamente al pre-
sidente Carranza de ser la causa de todos los males que sufría 
el país. El tono agrio y la crítica profunda de este documento 
exasperaron al primer mandatario, quien reafirmó su deci-
sión de aniquilar al movimiento del sur y a su caudillo. El 
Primer Jefe Constitucionalista estaba dispuesto a darle una 
última lección al zapatismo, que se iniciaría con la muerte de 
su caudillo. Era opinión común en los círculos militares y 
políticos dominantes de México, que muerto Emiliano Zapa-
ta el zapatismo por añadidura sería sometido. Esta idea la 
compartían tanto el Jefe del Ejecutivo, como el Gral. Pablo 
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sitió la plaza de Puebla, lo que alarmó al Presidente Madero. 
Eufemio Zapata fue el primero en realizar un acto de reivindi-
cación agraria en el pueblo de Ixcamilpa, el 30 de abril de 
1912, donde devolvió las tierras a los campesinos de ese lugar 
que les habían sido arrebatadas anteriormente. Permaneció en 
armas contra Huerta; en mayo de 1913, fue miembro de la 
Junta Revolucionaria del Centro y Sur de la República, la cual 
se dedicó a trazar los objetivos revolucionarios, a precisar la 
estructura militar y a reorganizar el alto mando zapatista. En 
abril de 1914, atacó y ocupó haciendas y pueblos del sur de 
Puebla. Eufemio Zapata encabezó la lista de firmantes de los 
jefes que ratificaron el Plan de Ayala, en San Pablo Oztotepec, 
en julio de 1914. Además, fue el que inició el reparto de tierras 
en la ciudad de Cuautla, en el mismo año. En agosto se esta-
bleció en Cuautla, donde nombró comisiones de agricultores 
de buena reputación local para llevar a cabo la obra agrarista 
del reparto de tierras. Acompañó a Emiliano Zapata, como 
secretario, a la primera entrevista que éste tuvo con Francisco 
Villa en Xochimilco. A mediados de 1915, se le encomendó la 
dirección y funcionamiento del ingenio de Cuahuixtla. Al año 
siguiente, mantuvo el control de la región que comprende des-
de Yautepec hasta Tlaltizápan. Murió asesinado en una reyerta 
de cantina, el 17 de junio de 1917, en Cuautla por uno de sus 
subordinados, el Cor. Sidronio Camacho, en venganza porque 
Eufemio había golpeado a su padre. Camacho tuvo que huir 
de la ciudad de Cuautla y refugiarse entre las tropas carrancis-
tas. El cadáver de Eufemio Zapata fue inhumado en Anene-
cuilco, donde actualmente reposan sus restos.

ZaraZúa, Nicolás

Originario de Rayón, S.L.P. Agricultor. En marzo de 1911, 
con Apolonio Treviño, Ponciano Navarro y Dionisio Her-
nández, se levantó en armas contra el gobierno y a favor de 
Emilio Vázquez Gómez. Adoptaron el Plan de Tacubaya, 

en unión de su hermano, pues era objeto de persecución por 
parte de las autoridades porfiristas, pues tanto él como su her-
mano se habían dedicado a defender los intereses de Anene-
cuilco, situación que lo obligó a trasladarse a la hacienda de 
Xaltepec, Pue., después de que tuvo que recurrir a la violencia 
para rescatar de la policía a su hermano Emiliano. Posterior-
mente, radicó en el estado de Veracruz, en donde se dedicó a 
varios negocios como buhonero, revendedor y comerciante, y 
lo encontró el estallido de la Revolución. Eufemio se incorpo-
ró con su hermano al movimiento maderista que encabezaba 
Pablo Torres Burgos en el pueblo de Tepexco, en los primeros 
días de abril de 1911, por lo que inclusive pudo ya asistir al si-
tio y toma de Cuautla, en el mes de mayo de 1911; aquel año 
y tras estas acciones, obtuvo el grado de Coronel. Al surgir las 
dificultades que provocaron los hacendados en el estado de 
Morelos, con el fin de eliminar a Eufemio, fue a principios de 
agosto de 1911 a Tehuacán, Pue., para entrevistarse con Ma-
dero, entrevista en que fracasó el intento de avenimiento. 
Cuando Madero fue a la ciudad de Cuautla, el 18 de agosto, 
también estaba esperándolo Eufemio, quien le dio la bienveni-
da en Yecapixtla y lo acompañó hasta Cuautla, prestándole se-
guridad. Eufemio siempre fue un hombre de mucho arrastre y 
cuando Emiliano Zapata rompió con el gobierno de Francisco 
León de la Barra, rápidamente pudo organizar una columna 
de mil hombres en la zona del Volcán; al tomar Tochimilco, en 
octubre de 1911, se unieron más de 300 hombres a sus filas. Al 
proclamarse el Plan de Ayala, Eufemio fue uno de los primeros 
firmantes; ya con el grado de General, juró también defender 
los postulados de dicho plan. Eufemio Zapata fue muy activo 
en el estado de Puebla. En marzo de 1912, dejó aislada la ciu-
dad capital por haber levantado la vía del ferrocarril, entre las 
estaciones de Rosendo Márquez y Tecamachalco; lo mismo 
hizo en la ciudad de Oaxaca, pues levantó la vía del Cañón de 
Tamellín; el 25 de marzo, tomó la plaza de Tepeaca con inten-
ciones de apoderarse de Tehuacán; y el 26 de ese mismo mes, 
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absoluta. En junio de 1913, al mando de ciento noventa 
hombres armados, entró a San Ciro, S. L. P., que se encon-
traba sin guarnición e impusieron préstamos en metálico a 
los comerciantes y salieron del lugar. Pero poco después, el 
mismo Zarazúa volvió a San Ciro, a fines del mismo mes, 
ahora acompañado de los cabecillas Gonzalo Aldape, Julio 
del Castillo y Juan Ríos. Saquearon totalmente todo el co-
mercio del pueblo, de la casa de don José Verástegui que era 
el comerciante principal, sacaron mercancías por valor de 
más de treinta mil pesos y allí mismo, en San Ciro, comen-
zaron a vender lo que habían robado al comercio y a los 
vecinos del pueblo donde cometieron además algunos ultra-
jes a las familias del lugar. Combatió contra las tropas de 
Victoriano Huerta. Fue abigeo en Rayón. Se unió al movi-
miento orozquista. Tuvo amistad con Samuel de los Santos. 
Alcanzó el grado de General. Murió en combate contra las 
fuerzas de Victoriano Huerta.

ZarZa, Amado

Oriundo del Estado de México. General rebelde. Se levantó 
en armas, en abril de 1912, en Tepalcatépetl. Operó en el 
distrito de Tenancingo. Fue general en jefe de la División de 
De la O. El 20 de agosto de 1914, recibió el grado de General 
de brigada conferido por Genovevo de la O. Murió en Zepa-
yautla, Mor., el 6 de marzo de 1917.

ZepeDa salas, Francisco

Nació en Tingüindín, Mich., en 1870. General del ejército. 
Subalterno de Sabás Valladares en el movimiento constitu-
cionalista. Fijó su residencia en Tingüindín, que defendió, en 
1917, del asedio chavista. Años después, combatió contra los 
cristeros en el distrito de Jiquilpan, en su estado natal.

reformado por el de San Luis Potosí. Cuando aprehendie-
ron a Apolonio Treviño y mataron a Ponciano Navarro, él y 
Dionisio Hernández pidieron amnistía al gobierno, el cual 
se las concedió, por lo que entregaron las armas, el parque y 
demás al Cor. Margarito Mata. Posteriormente, se trasladó 
a la ciudad de San Luis Potosí, donde trabajó en la policía 
reservada. Al retirársele de este puesto, nuevamente se le-
vantó en armas en la Huasteca y anduvo con Apolonio Tre-
viño; éste le prometió el grado de coronel si continuaba en 
la lucha. Invitó a Graciano Sánchez, Porfirio Maldonado, 
Antonio López y todos se fueron a la Huasteca; ahí organi-
zaron gente, tomaron armas, caballos, parque y dinero. Pa-
saron por Axtla, Tampamolón, Tampacán, El Higo y la ha-
cienda de Cuayalab. En Axtla reunieron 600 pesos, en El 
Higo 100, y en Cuayalab 500; a los lugares que llegaban, 
lanzaban vivas a Vázquez Gómez. Principal cabecilla de la 
revuelta en Tampamolón, la noche del 22 de noviembre de 
1912. El día 21 del mismo mes, el presidente municipal de 
Ciudad Valles telegrafió a las autoridades avisando que ha-
bía entrado en San Miguel un grupo de bandoleros capita-
neados por él. Fue aprehendido el 21 de enero de 1913, 
junto con Saturnino Cedillo, en Laredo, Texas, a donde 
habían ido a conseguir armas y parque, además de conferen-
ciar con Pascual Orozco. Allí se hizo pasar como Benjamín 
Castillo. El 25 de enero, se pidió su extradición y, para el 
día 30, ya se encontraba a disposición del juzgado de distri-
to de San Luis Potosí. En febrero de 1913, participó con 
Leobardo Jonguitud, Margarito Mata, José Nieto y Gracia-
no Sánchez en un intento de pronunciamiento en Tancan-
huitz, contra Francisco I. Madero y a favor de Félix Díaz; 
no se llevó a cabo porque el gobernador Rafael Cepeda les 
dio instrucciones de no hacerlo y de que José Nieto se tras-
ladara a la ciudad de San Luis Potosí, donde efectuarían 
dicho movimiento. El 3 de febrero del mismo año, se le 
declaró formalmente preso y en marzo quedó en libertad 
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constitucionalista en Piedras Negras, Coah. Miembro del Es-
tado Mayor del Gral. Pablo González Garza, hizo campaña 
en el norte de Coahuila y en Nuevo León. Asistió al ataque 
de Monterrey, en octubre de 1913. Combatió en Linares, 
Garza Valdez y Ciudad Victoria. Ascendió a Capitán, en 
1914, y estuvo de ametralladorista en la batalla de Nuevo 
Laredo. Luchó en Salinas Victoria e intervino en la toma de 
la capital del estado, en abril de 1914. Concurrió a la refriega 
de Tampico e incursionó en el estado de Puebla. Comandó el 
Cuerpo Reforma, en 1915. Este año pasó a la 1ª División de 
Infantería del Noreste. Luchó en Guanajuato, Coahuila y 
Durango. Jefe del Departamento de Infantería de la Secreta-
ría de Guerra y Marina, de 1916 a 1917. En este último año, 
obtuvo el grado de General Brigadier. Comandante de ope-
raciones militares en el estado de Hidalgo, en 1921 y 1922, y 
de Aguascalientes, en 1923. Jefe del Departamento de Caba-
llería, entre 1923 y 1934. El 1 de mayo de 1932 obtuvo el 
grado de general de brigada y, el 16 de septiembre de 1945, 
el de división. Murió en el Hospital Militar de la ciudad de 
México, el 16 de enero de 1946.

ZertucHe gonZáleZ, Enrique

Nació en Lampazos de Naranjo, N. L., el 5 de julio de 1892. 
Fue el quinto hijo de Jesús María Zertuche y Soledad Gonzá-
lez. Estudió en el Instituto Felipe Naranjo de su lugar natal y 
realizó estudios comerciales en la Academia Zaragoza, de 
Monterrey. Trabajó un tiempo en la Contaduría de Ingresos 
de Fletes de los Ferrocarriles Nacionales en Buenavista, ciudad 
de México. Se hallaba en Laredo, Texas, con su familia, cuan-
do estalló la Revolución, en 1910. Se incorporó a las fuerzas 
revolucionarias de Pablo González Garza. Hizo la campaña en 
Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Al avanzar el Ejército 
Constitucionalista sobre la ciudad de México, combatió bajo 
las órdenes de Fortunato Zuazua, de cuyo Estado Mayor fue 

ZepeDa, Celso

Nació en Canaonitas, Chalchicomula, Pue., en 1894. Estu-
dió sólo dos años de primaria. Se levantó en armas en Santa 
Rosa, Ver., con las fuerzas maderistas de Camerino Z. Men-
doza. En 1913, fue Cabo de rurales y, en 1917, se incorporó 
a las tropas de Félix Díaz, con el grado de Coronel. El 17 de 
junio del mismo año, el gobierno constitucionalista le cedió 
las tierras cerca de La Capilla, por lo cual se sometió a éste. 
En 1918, se sublevó contra el gobierno constitucionalista y se 
unió a las fuerzas del Gral. Higinio Aguilar, con el grado de 
General. Al secundar el Plan de Agua Prieta de 1920, quedó 
integrado al ejército con el grado de General Brigadier pero, 
en 1921, se volvió a levantar en armas. Operó en los estados 
de Puebla y Veracruz. En su hacienda de Xalapasco fue hecho 
prisionero, junto con el Gral. Antonio Medina, alias El Pa-
chón. Murió fusilado en la hacienda de Santa Inés Rabanillo, 
jurisdicción de Chalchicomula, en mayo.

ZepeDa, Celso

Nacido en Tlaxcala. General. Incorporado al movimiento za-
patista en el Ejército Libertador del Sur. Operó en los estados 
de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. Luchó contra el porfirismo, el 
maderismo, el huertismo y, finalmente, contra el carrancis-
mo. En octubre de 1915, había alcanzado el grado de Te-
niente coronel en las filas zapatistas. Hacia agosto de 1919, 
continuaba levantado en armas, operando en la zona de 
Tzompantepec y Huamantla, bajo las órdenes de Cirilo Are-
nas. Como seguidor del Plan de Agua Prieta, de abril de 
1920, ingresa al ejército mexicano.

ZertucHe carranco, Juan

Nació en Huinalá, municipio de Apodaca, N. L., el 16 de 
mayo de 1892. En junio de 1913, se incorporó a la revolución 
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encontraba al frente de la guarnición de la ciudad de México 
cuando Carranza salió hacia Veracruz; entregó el mando al 
Gral. Jacinto B. Treviño. Durante la presidencia provisional 
de Adolfo de la Huerta, fue Administrador del Timbre en 
Tacubaya, D. F. Peleó contra los rebeldes escobaristas, en 
1929, bajo el mando de Juan Andrew Almazán. Inspector 
del ejército en la presidencia de Abelardo L. Rodríguez. Re-
sultó electo Gobernador de su estado en 1935, pero los comi-
cios se anularon. Al año siguiente, volvió a ganar la guberna-
tura, pero la victoria se le reconoció al candidato del Partido 
Nacional Revolucionario. Retirado de la esfera política, mu-
rió en Temple, Texas, el 19 de diciembre de 1938, adonde 
había ido con el fin de curar su salud. Sus restos fueron traí-
dos a México.

Zuno HernánDeZ, Alberto

Nació en Guadalajara, Jal., el 8 de abril de 1893. Hijo de Vi-
cente Zuno y Trinidad Hernández. Estudió en la Escuela Nor-
mal y en el Liceo de Varones, ambos en la capital tapatía. In-
gresó al Ejército constitucionalista, en 1914, con el grado de 
teniente; en 1915, alcanzó el de Teniente coronel. Sirvió en el 
Regimiento del Gral. Eugenio Zúñiga (marzo-julio de 1914); 
en el Estado Mayor del Gral. Rafael Buelna (julio-agosto); con 
el Myr. Juan Torres D., en el Regimiento de Caballería del 
Cuerpo de Ejército del Noroeste (agosto-noviembre); con el 
Tte. Cor. Hermógenes Vázquez, en el 26 Regimiento; con el 
Gral. Brig. Gonzalo Novoa (noviembre 1914-mayo 1915); y 
con el Cor. Félix Fernández del Río, en la guerrilla explorado-
ra del río Yaqui (enero 1916-febrero 1917). Participó en la 
campaña contra Huerta en Jalisco (julio 1914), en el avance a 
la capital de la República (agosto). En 1915, combatió en la 
campaña contra el villismo en Querétaro, Guanajuato y San Luis 
Potosí. De nuevo en Jalisco contra Caloca y Medina; en Sonora 
contra los yaquis; contra los zapatistas en San Gregorio, 

jefe en Toluca, Ixtlahuaca, Ocuila y otros lugares. Comandan-
te de operaciones militares en Tamaulipas, Ciudad Juárez y en 
diversas plazas de armas. Concurrió bajo el mando directo del 
General Francisco Murguía, en el estado de Guanajuato, a las 
batallas de Celaya y Trinidad; también participó en las ciuda-
des de Aguascalientes y Torreón, todas ellas contra el villismo. 
Combatió al Ejército Renovador, en Coahuila y Chihuahua, 
hasta su extinción en 1939. Ascendió a General de brigada, en 
1945, y de división, en 1958. Murió en la ciudad de México, el 
12 de diciembre de 1975.

Zigui, Doroteo

Oriundo del Estado de México. General zapatista en el cam-
pamento del estado, en 1917. Fue nombrado por Emiliano 
Zapata Jefe de la zona militar del estado en agosto de ese 
mismo año.

ZuaZua ZertucHe, Fortunato

Nació en Lampazos de Naranjo, N. L., el 21 de diciembre de 
1890. En 1910, se unió al movimiento maderista y, en 1912, 
combatió la rebelión de Pascual Orozco. Al año siguiente, 
luchó por la causa constitucionalista en las fuerzas del Gral. 
Pablo González Garza. Colaboró con Lucio Blanco en la 
toma de Matamoros, Tamps., a mediados de 1913, lo que le 
valió un ascenso. Con Blanco también participó en el reparto 
agrario de la hacienda “Los Borregos”, en Tamaulipas. Des-
pués, estuvo bajo las órdenes de Cesáreo Castro. Leal a Ve-
nustiano Carranza, combatió al villismo, en 1915, primero 
con Francisco Murguía en el Bajío y en Coahuila y, posterior-
mente, en Chihuahua con Jacinto B. Treviño, con quien tuvo 
serias dificultades. El 16 de junio de 1915, se le otorgó el 
grado de General de brigada. Jefe de operaciones en varias 
plazas del país, en 1918, combatió al zapatismo. En 1920, se 
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cuando se verificó la unificación revolucionaria con el Gral. 
Álvaro Obregón, el Gral. Zúñiga siguió bajo las órdenes del 
Gral. Div. Francisco Mendoza Palma, hasta el año de 1924, 
en que causó baja y se dedicó a los trabajos agrícolas para 
atender sus necesidades familiares. En la contienda política 
para renovar los poderes del estado, tomó participación a fa-
vor del Cor. Elpidio Perdomo y resultó electo Diputado por 
Jonacatepec a la XXVII Legislatura, del 4 de mayo de 1938 
al 3 de mayo de 1941. En la primera quincena del mes de 
mayo de 1939, es desaforado con los Diputados Pioquinto 
Galis, Demetrio Gutiérrez, Quintín González y Nicolás Za-
pata y por sus compañeros de Cámara, Hermelindo Barberi y 
Gerónimo Herrera, debido a un enfrentamiento con el go-
bernador Perdomo. En esta ocasión, el Gral. Miguel H. 
Zúñiga fue sustituido por su suplente Miguel Vidal. Murió 
en Tepalcingo, Mor., el 17 de octubre de 1941.

Zuriaga pineDa, Rodrigo

Nació en Dolores Hidalgo, Gto. Ingresó en el ejército como 
soldado raso, en 1903. Al año siguiente, fue ascendido a Sar-
gento primero y a Subteniente de infantería, poco después. 
Durante 1906, persiguió a rebeldes en la Sierra de Soteapam, 
Cantón de Acayucan, estado de Veracruz. En 1907, fue pro-
movido a Teniente. Siguió en el ejército federal hasta 1914, 
año en el que se incorporó a la Revolución, como Teniente 
Coronel en las fuerzas del Gral. Juan Andrew Almazán, ope-
rando en el estado de Puebla. En 1915, fue ascendido a Coro-
nel al mando del Gral. Almazán, ampliando su radio de acción 
al Distrito Federal, Hidalgo, Puebla y Oaxaca. Para 1918, por 
méritos en el servicio, recibió los grados de General Brigadier 
y general de brigada. En 1929, fue comisionado a La Mixteca, 
Oax. Murió el 4 de marzo de ese año en acción militar.

Xochimilco y Tlalpan (septiembre-noviembre 1914); contra los 
villistas en la hacienda La Quemada (Gto.). Combate y defensa 
de Guadalajara, el 15 de junio de 1915, contra los villistas Ca-
loca y Medina. De 1916 a 1919, fue comandante del 33º Re-
gimiento de Línea; participó en el combate y toma del Aguaje 
de las Chivas (24 septiembre de 1918) y en la campaña contra 
los yaquis (septiembre de 1917-agosto de 1918). En Estación 
Esperanza, Son. fundó la primera escuela para elementos de 
tropa. Jefe del 24 Regimiento, a fines de 1923 cayó prisionero 
del General Enrique Estrada; pudo huir y volvió a la lucha al 
lado del Gral. Eulogio Ortiz. Fue jefe de las armas en varias 
localidades de Veracruz; por las obras de saneamiento que rea-
lizó en el municipio de Álamo le fue concedida una medalla de 
oro y un diploma de honor. Realizó importantes obras mate-
riales en otros municipios veracruzanos como Tuxpan, Tanto-
yuca, Tempoal y Tanquían; este último perteneciente al estado 
de San Luis Potosí. Presidió el Comité Antialcohólico del esta-
do de Coahuila. En 1939, fue ascendido a General de brigada 
y, ese mismo año, fue nombrado director del Colegio Militar; 
fundó la revista y la cooperativa de consumo de ese plantel. En 
1941, fue nombrado director del Departamento de Caballería 
y, en 1951, es ascendido a General de división. Escribió: El 
Ejército como factor social y su acercamiento con el pueblo, El 
ejército y el pueblo soviéticos y Consideraciones sobre el servicio 
militar obligatorio. Murió en la ciudad de México, el 8 de di-
ciembre de 1975.

Zúñiga, Miguel

Nació en el municipio de Tepalcingo, Mor., en 1888. En 
1911, a los 23 años, se incorporó a las fuerzas surianas revo-
lucionarias del Gral. Marcelino Rodríguez, en la división co-
mandada por el Gral. Francisco Mendoza Palma. Durante los 
nueve años de lucha revolucionaria ascendió al grado de Ge-
neral en el extinto Ejército Libertador del Sur. En 1920, 
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Durante más de diez décadas el ejército mexicano ha 
resguardado el orden constitucional producto de la Re-
volución Mexicana. Hace cien años, como respuesta al 
cuartelazo que rompió con la legalidad, acabando con 
el régimen democrático de Francisco I. Madero y con su 
vida, se organizó una fuerza armada para restablecer el 
orden constitucional. Los diversos sectores de la sociedad 
rechazaron el motín militar, y el movimiento bélico cobró 
gran envergadura y se extendió por el territorio nacional, 
derrocando al régimen usurpador sostenido por el anti-
guo ejército porfirista un poco más de un año.

La mayoría de los revolucionarios no contaban con for-
mación militar, se forjaron en los campos de batalla desde 
el llamado maderista del 20 de noviembre de 1910. La ha-
bilidad conquistada  les ofreció la posibilidad de constituir 
cuadros y congregar liderazgos para lograr su objetivo: 
restablecer la vida institucional del país, subvertida por la 
traición huertista.

Los generales surgidos del ímpetu revolucionario inte-
graron un ejército donde el orden y la disciplina se fueron 
imponiendo. Su fuerza se acrecentó ante la debilidad de 
un régimen espurio que pretendió sostenerse mediante la 
represión.

Patricia Galeana
Directora General del inehrm
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