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presentación      

Durante más de diez décadas el ejército mexicano ha resguardado el 
orden constitucional producto de la Revolución Mexicana. Hace 
cien años, como respuesta al cuartelazo que rompió con la legali-
dad, 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 rechaza-
ron el motín militar, y el movimiento bélico cobró gran envergadu-
ra y se extendió por el territorio nacional, derrocando al régimen 
usurpador sostenido por el antiguo ejército porfirista un poco más 
de un año.

La mayoría de los revolucionarios no contaban con formación 
militar, se forjaron en los campos de batalla desde el llamado made-
rista del 20 de noviembre de 1910. La habilidad conquistada  les 
ofreció la posibilidad de constituir cuadros y congregar liderazgos 
para lograr su objetivo: restablecer la vida institucional del país, sub-
vertida por la traición huertista.

Los generales surgidos del ímpetu revolucionario integraron 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.

El Diccionario de generales de la Revolución tiene su anteceden-
te en el Diccionario histórico y biográfico de la Revolución Mexicana, 
editado por el ineHrm de 1990 a 1994, con textos de investigadores 
de todas las entidades del país. En esta nueva edición se han reunido 
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xxiv  |  patricia galeana

las trayectorias de los generales revolucionarios que actuaron tanto 
del lado maderista, como en la lucha constitucionalista, zapatista y 
villista, sumando casi 1 100 semblanzas. Todas las biografías fueron 
revisadas y, en su caso, actualizadas, para ofrecer al investigador 
especializado y al lector común, una guía que los acerque a los iti-
nerarios de quienes dirigieron las acciones bélicas, de cuyo esfuerzo 
devino la construcción del México del siglo xx. El trabajo fue reali-
zado por los investigadores del Instituto bajo la coordinación de 
Carlos Betancourt.

Es nuestro deseo que esta obra, con la que el ineHrm participa 
en la conmemoración centenaria del surgimiento del ejército mexi-
cano que puso fin a la usurpación de Victoriano Huerta, se convier-
ta en un punto de partida para nuevas investigaciones biográficas 
sobre quienes se apostaron al frente de la lucha y guiaron al pueblo 
en armas hacia la victoria, que significó el retorno a la legalidad y 
llevó al resultado más trascendental de la Revolución Mexicana: la 
Constitución de 1917, también próxima a su Centenario.

patricia galeana

Directora General del inehrm

Diccionario

revolución

p r i m e r  t o m o

gener ales
D e  l a
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a ̃ l
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a      

abonza Fuentes, antonio

Nació en el estado de Puebla. General constitucionalista. En 
1914, al salir los carrancistas de la ciudad de Puebla, se hizo 
nombrar gobernador del estado mediante acta firmada por 
varias personas. Fue aprehendido por los zapatistas, no obs-
tante haberse declarado convencionista. Murió fusilado en 
Cholula, por órdenes de Emiliano Zapata.

absalón pérez, Marcelino

Nació en acayucan, Ver., el año de 1880. En 1906, participó 
en el levantamiento de su pueblo natal, encabezado por el 
general Hilario C. Salas. Se incorporó a la revolución consti-
tucionalista bajo las órdenes del mismo general, en 1913. 
Durante su carrera militar alcanzó el grado de General.

abúnDez cHávez, Benigno

Nació en axochiapan, Mor., el 13 de febrero de 1880. General 
de Brigada. Maderista y zapatista. Como maderista, militó a 
las órdenes del general Lorenzo Vázquez. Estuvo en Cuerna-
vaca cuando hizo su entrada triunfal Francisco I. Madero. Se 
incorporó a la Revolución al lado de Emiliano Zapata, en 
1911. Desde 1912, luchó al sur de Tilzapotla, Los Hornos, 
Nexpa, y en el estado de Guerrero, en La Peña, Quetzalapa, 
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Chaucingo y San Miguel Las Palmas. Por esos rumbos perma-
neció, de 1912 a 1914. De 1915 a 1920, combate en los esta-
dos de Puebla y Guerrero. al triunfo de la revuelta de agua 
Prieta, en 1920, se le reconoció el grado de General Brigadier 
en la división que comandaba Genovevo de la O. Ese mismo 
año, al efectuarse la Unificación Revolucionaria, ingresó al 
Ejército Nacional bajo las órdenes del General de la O. Pasa a 
la primera reserva, en 1921. Se hizo cargo del 51 Batallón, en 
1923. Fue trasladado de Morelos a Huamantla, Tlaxcala. 
Combatió a los delahuertistas, en 1923 y 1924. Fue fundador, 
en 1929, del pnr, presidiendo el primer comité estatal. En 
1934, fue candidato al gobierno del estado de Morelos, pero 
resultó derrotado. En el régimen de Lázaro Cárdenas, fue se-
nador propietario de la República a las XXXVI y XXXVII le-
gislaturas, de 1934 a 1940. Fundador de la Liga de Comuni-
dades agrarias del Estado de Morelos, de cuyo comité ejecutivo 
formó parte. Fundador del Frente Zapatista de la República. 
Diputado en la XLIII Legislatura federal. Comandante de la 
División de Legionarios de Morelos. Miembro del comité eje-
cutivo de la Unificación de Veteranos de la Revolución. Secre-
tario de cooperativas de la cnc. Murió en Cuautla, el 1 de 
marzo de 1958. Se encuentra sepultado en la misma ciudad.

aceveDo, Baldomero

Nació en Ticumán, Mor. General. Maderista y zapatista. In-
gresó a las filas revolucionarias a las órdenes del General 
amador Salazar. Participa, al lado de Emiliano Zapata, el 30 
de agosto de 1911, en el rompimiento de hostilidades contra 
el gobierno de Francisco León de la Barra. En febrero de 
1913, tomó parte en los combates contra las fuerzas federa-
les, después contra Madero y Victoriano Huerta. Combatió 
principalmente en los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala y 
en el Distrito Federal. Murió el 22 de julio de 1915, en un 
combate en el estado de Puebla.

aceveDo, Francisco, alias Pancho Boruca

Nació en San Juan ahuehueyo, Mor. General zapatista. an-
tes de ingresar a la lucha armada fue campesino. Fue uno de 
los primeros soldados que se incorporó al lado de Emiliano 
Zapata. Por su carácter jovial fue más conocido por el apodo 
de Pancho Boruca. Permaneció en la lucha desde 1911 hasta 
1919, en que alcanzó el grado de General.

acévez, alejandro

Nació en el Estado de México. administrador de la hacienda 
de San Sebastián en Hueypoxtla, distrito de Zumpango. 
Fungió como inspector general de policía y preboste en la 
ciudad de México durante la época de la Convención y apare-
ció como general villista cuando la ciudad de Toluca estuvo 
ocupada por las fuerzas de la misma Convención, en 1915. El 
22 de junio de 1916, intervino la hacienda de San Sebastián 
en Hueypoxtla, que estaba en poder del pueblo de ese lugar, 
valiéndose de una supuesta orden de la Secretaría de Hacien-
da que resultó falsa. Ejerció en el territorio de la hacienda y 
sus alrededores funciones de autoridad y vigilancia de la se-
guridad pública. Con estas atribuciones, reemplazó a los em-
pleados que el pueblo había puesto en la hacienda por gente 
armada que maltrataba y robaba a los habitantes del pueblo. 
acévez fue más allá. Se dedicó a desarmar a gente que militó 
en el zapatismo en los contornos de Zumpango y que ya es-
taba pacificada. asimismo, mandaba fusilar a quienes le es-
torbaban, entre ellos al ex General villista Emilio Orozco y su 
asistente, quien le exigió a acévez la entrega de la hacienda de 
San Sebastián al pueblo. Lo mismo hizo con Pánfilo López, 
representante de varios habitantes del pueblo de Tequixquia-
cac, distrito de Zumpango, ya que López y otros protestaron 
en un escrito contra los atropellos de acévez, de los cuales se 
puso en conocimiento al General Benjamín Hill (6 de agosto 
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de 1917), quien era, en esos momentos, Comandante militar de 
la plaza de México.

acosta guajarDo, Emilio

Nació en Lampazos de Naranjo, N. L., el 9 de junio de 1887. 
Se unió a los constitucionalistas bajo el mando del General 
alberto Guajardo. En 1929, combatió la revuelta de José 
Gonzalo Escobar. alcanzó el grado de General. autor de 
Historia de la campaña de la Columna Expedicionaria del 
Norte, marzo 4 - mayo 17 (1929) y de Meniscika (1946).

acosta guajarDo, Miguel M.

Hijo de Domingo acosta y de Ifigenia Guajardo, nació en la 
ciudad de Chihuahua, Chih., el 16 de septiembre de 1891. 
Siendo apenas un niño, su familia se estableció en Ciudad 
Melchor Múzquiz, Coah., en donde realizó sus primeros es-
tudios. Por esta razón muchos de sus biógrafos afirman que 
era originario de Múzquiz. Contrajo matrimonio con María 
Enriqueta Schnaider. Trabajó en la Huasteca Potosina y allí 
se levantó en armas, el 15 de febrero de 1911, para derrocar 
al régimen de Porfirio Díaz. Encabezó un grupo de maderis-
tas, entre los que se encontraban Pedro Montoya e Isauro 
Verástegui, y ocupó Tamazunchale y San Martín Chalchi-
cuala, S. L. P.; Tempoal y Tantoyuca, Ver.; y Huejutla, Hgo. 
El 6 de febrero de 1912, cuando ya había triunfado la revolu-
ción maderista, pasó a formar parte del Cuerpo de Caballería 
auxiliar del estado de Coahuila, que estaba al mando del 
Coronel Luis alberto Guajardo. Dentro de esta corporación 
participó en varios hechos de armas contra los rebeldes oroz-
quistas; libró con éxito algunos combates en los estados de 
Durango, Coahuila y Zacatecas. El 16 de octubre de 1912, 
recibió el ascenso a Capitán primero por derrotar al jefe oroz-
quista Cheché Campos en la Mesa del Razo, Zac. El 24 de 

febrero de 1913, recibió el grado de Mayor de caballería; se 
negó a reconocer al gobierno de Victoriano Huerta; cumplió, 
junto con Jacinto B. Treviño, las primeras órdenes que dictó 
Venustiano Carranza en su calidad de Primer Jefe del Ejérci-
to Constitucionalista, en el sentido de atacar y detener un 
tren que debía llegar a Saltillo, Coah., procedente de Monte-
rrey, N. L. Combatió al huertismo operando sobre la vía del 
ferrocarril a San Luis Potosí; destruyó los puentes e inte-
rrumpió las comunicaciones telegráficas; cerca de la estación 
central de Matehuala, fue sorprendido por las fuerzas federa-
les en esta tarea e internado en la penitenciaría de San Luis. 
Cuatro meses después, logró escapar y se presentó en Her-
mosillo, Son., ante Venustiano Carranza, quien lo comisionó 
bajo el mando directo del General Lucio Blanco en el Ejérci-
to del Noroeste, que comandaba el General Álvaro Obregón. 
Operó en este cuerpo, desde el 15 de noviembre de 1913 
hasta el 14 de noviembre de 1914. Participó, ya con el grado 
de Teniente Coronel de caballería, en la conquista del estado de 
Sinaloa; en el asedio y toma de la plaza de acaponeta, Nay., 
(5 de mayo de 1914) y en el ataque y toma de Tepic, Nay., (15 
de mayo). En junio de 1914, tomó el mando de la División de 
Caballería del Ejército del Noroeste e inició el avance sobre el 
estado de Jalisco, donde tomó parte en la batalla de El Casti-
llo (8 de julio). Luego, se dirigió hacia el centro del país; el 
24, tomó Piedad de Cabadas, Mich.; el 26, se posesionó de 
Pénjamo, Gto., y el 30, ocupó Irapuato, en la misma entidad. 
En agosto, se unió en la ciudad de Querétaro a los ejércitos 
del Noroeste y del Noreste y, el día 9, llegó a Teoloyucan, 
Edo. de Mex, donde presenció la firma de los tratados de paz, 
del día 13, que determinaron la entrega de la capital a las 
tropas del constitucionalismo. El 15 de agosto, entró triun-
fante a la ciudad de México y se le asignó cubrir los munici-
pios de Tlalpan, Xochimilco, San Ángel y Coyoacán, que 
eran constantemente atacados por tropas zapatistas. El 16 de 
septiembre de este año, ascendió a General Brigadier. Cuando 
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se dio la escisión dentro de las filas revolucionarias (noviem-
bre de 1914), acosta permaneció fiel a Venustiano Carranza 
y combatió a los villistas. Estuvo presente en el combate de 
San Felipe Torres Mochas, Gto., (27 y 28 de enero de 1915); 
bajo el mando de Álvaro Obregón tomó parte en las acciones 
de guerra contra el Centauro del Norte que tuvieron lugar en 
Trinidad (5 de junio) y en León, Gto.; en la ciudad de aguas-
calientes, (10 de julio); en la ciudad de Querétaro y en Valle 
Santiago (1 de agosto). Formó parte de la llamada División 
Expedicionaria del Noroeste, a las órdenes del General Ga-
briel Gavira y, tiempo después, fue nombrado Comandante 
militar de Hermosillo, Son. Como tal, se encargó de repeler, 
los días 20, 21 y 22 de agosto de 1915, los ataques villistas a 
esta población. El 15 de diciembre siguiente, se le confió la 
jefatura de una columna militar y se le encomendó la campa-
ña contra los indios yaquis. Exactamente un año más tarde, 
recibió su ascenso a General de Brigada, así como el nombra-
miento de Jefe de las Operaciones de los distritos uno y cinco 
del estado de Jalisco. También fungió como Jefe de la 1ª Briga-
da en la División del Noroeste. a fines de 1916, Carranza lo 
comisionó para que llevara en un tren militar provisiones y 
elementos de guerra al General Francisco Murguía, quien se 
encontraba totalmente sitiado en la ciudad de Chihuahua por 
fuerzas villistas. Partió con 400 hombres; el 9 de diciembre, 
cuando se encontraba en las inmediaciones de Estación Con-
suelo, fue sitiado por el General Francisco Villa al mando de 
1 600 hombres. acosta combatió desde las 6 de mañana has-
ta ya muy entrada la noche, cuando Villa abandonó el campo, 
salvándose así el General Murguía del enfrentamiento. El 15 
de octubre de 1917, fue enviado a la Huasteca Potosina al 
mando de la jefatura de Operaciones militares del noroeste, 
con el objeto de combatir a los rebeldes cedillistas. En 1919, 
ocupó el mismo cargo en el sector oriente del estado de Mi-
choacán y, más tarde, fue enviado a Chihuahua, bajo las ór-
denes del General Manuel M. Diéguez. allí permaneció hasta 

1920, año en que secundó la rebelión de agua Prieta. En 
1923, se negó a reconocer al movimiento delahuertista y, por 
los servicios que prestó en defensa del gobierno constituido, 
recibió el ascenso a General de división, el 1 de octubre de 
1924. Fungió como director de la Escuela Práctica de Caba-
llería (1923); como Oficial Mayor de la Secretaría de Guerra 
y Marina (septiembre de 1923 a septiembre de 1924) y como 
director del Colegio Militar (noviembre de 1925 a octubre 
de 1927). En 1929, combatió al movimiento escobarista y, en 
marzo, se le nombró Jefe de Operaciones militares en Vera-
cruz. Desempeñó este cargo hasta noviembre de 1931, en 
que pasó a ser jefe de la Guarnición de la ciudad de México. 
Fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (1932-
1934) y gerente de la Financiera Rural del Distrito Federal 
(1946). Recibió la Condecoración al Mérito Revolucionario y 
a la Perseverancia. En noviembre de 1939, fue reconocido 
como Veterano de la Revolución. Murió el 1 de abril de 1947, 
en la ciudad de México, víctima de un ataque cardiaco. La 
Tercera División de Infantería y la Brigada Motomecanizada 
le rindieron los honores fúnebres.

acosta, Julio

Nació en Bachíniva, distrito de Guerrero, Chih., el año de 
1885. Durante la primera década del siglo xx, estuvo encar-
gado de transportar los productos de las compañías mineras 
de la región serrana del estado. En 1910, se alzó en armas 
para combatir al régimen porfirista al lado de albino Frías y 
Marcelo Caraveo. Junto con ellos, tomó Miñaca, el 19 de 
noviembre, y participó en la defensa de Cerro Prieto, el 11 de 
diciembre del mismo año. al desatarse la rebelión orozquis-
ta, en marzo de 1912, acosta la combatió desde la División 
del Norte bajo el mando del General Victoriano Huerta. En 
1913, se sumó a las fuerzas de Francisco Villa, comandante 
de la División del Norte, para luchar contra su antiguo jefe, 
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Victoriano Huerta, quien había dado un cuartelazo al go-
bierno de Francisco I. Madero. Tras la escisión del constitu-
cionalismo, en 1915, Julio acosta permaneció fiel a Villa y 
peleó contra Venustiano Carranza. al disolverse la División 
del Norte, continuó en pie de guerra dentro de las guerrillas 
villistas. alcanzó el grado de General y fue capturado y fusi-
lado en Satevó, Chih., en 1919.

acuña parDo, José

Nació en Huimanguillo, Tab. Se incorporó, en 1910, a las 
fuerzas maderistas del General Ignacio Gutiérrez que opera-
ban en el estado. Participó en los combates de Cárdenas, 
Candelero, San Felipe y Río Nuevo, en 1910. Más tarde, se 
adhirió al movimiento felicista, combatiendo con Fernando 
Villar y J. Ramos Romero. En 1917, militó en las fuerzas del 
General Manuel Peláez en la Huasteca petrolera veracruzana. 
al año siguiente, regresó a Tabasco con las fuerzas de Ramos 
Romero. Dos años más tarde, se unió al Plan de agua Prieta 
y, en 1923, secundó la rebelión delahuertista. Se retiró del 
ejército con el grado de General Brigadier. Murió en la ciu-
dad de México.

aDorno, apolinar

Nació en Hueyapan, Mor., el 10 de septiembre de 1890. Ge-
neral. Maderista y zapatista. Fue campesino y, en 1909, el 
ejército federal se lo lleva de leva, donde fue tambor del Bata-
llón de Zapadores. El 15 de junio de 1910, se separa del ser-
vicio militar. El 10 de marzo del año siguiente, se incorporó 
a las fuerzas revolucionarias de Pablo Torres Burgos y su pri-
mer hecho militar fue el ataque al campamento de la fábrica 
de papel de San Rafael, en un lugar llamado “La Laja”, cer-
cano a Hueyapan. Participó en el sitio de Jonacatepec y en la 
toma de Cuautla. Puso una emboscada a los maderistas por 

el oriente de Hueyapan, en un lugar llamado Tlalocan. Mar-
chó rumbo a Tochimilco, donde participó en un combate 
contra los federales y se une al General Fortino ayaquica. Fue 
llamado por el General Emiliano Zapata al pueblo de ayoxust-
la, para firmar el Plan de ayala, el 28 de noviembre de 1911. 
adorno, que ya ostentaba el grado de Capitán, fue ascendido a 
Coronel y pasó a formar parte de la División de Oriente, bajo 
el mando del General Francisco Mendoza Palma quien, pos-
teriormente, lo ascendió a General de brigada. Murió asesi-
nado, en noviembre de 1918, durante una emboscada en la 
plaza principal de Hueyapan, cuando venía del panteón de 
sepultar a su esposa atanasia Rufi. El autor de este atentado 
fue Juan Quiroz quien, tiempo después, es fusilado por trai-
dor en San Juan amecac, Pue., por la Capitana zapatista Do-
minga Solís, originaria de Tetela del Volcán.

aguilar báez, Francisco

Nació en Monterrey, N. L., el 4 de junio de 1895. Ingresó en 
el Colegio Militar de Chapultepec y fue profesor en San Ja-
cinto. Obtuvo el grado de General Brigadier. agregado castren-
se en Europa y Estados Unidos. Subjefe del Departamento de 
Marina. En enero de 1935, se le designó ministro de México 
en Japón y, de 1940 a 1942, en Francia, con residencia en 
Vichy. Embajador en argentina.

aguilar gonzález, Francisco Javier

Nació en Ixmiquilpan, Hgo., el 16 de marzo de 1895. Hijo 
de Leandro aguilar y de María González. Realizó sus prime-
ros estudios en Monterrey, N. L. En enero de 1911, ingresó 
en el Colegio Militar de Chapultepec, en el cual permaneció 
seis meses. En octubre de ese año, participó como Subtenien-
te en el Cuerpo de Voluntarios Carabineros de Nuevo León, 
a las órdenes del Coronel Raúl Madero. Con ese mismo grado 
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militar sirvió de escolta a Francisco I. Madero en su gira por 
Veracruz, Puebla y el Estado de México, pero un accidente 
automovilístico lo apartó de esa tarea. En 1914, formó parte 
de la 4ª Brigada de la División del Noroeste. Entre 1912 y 
1915, participó en varios hechos de armas contra orozquistas, 
federales y constitucionalistas en Jalisco, Nayarit y Chihuahua. 
En enero de 1915, se incorporó a la escolta de Francisco Villa 
en Irapuato, Gto.; el día 18, tomó parte en la ciudad de Que-
rétaro en el desarme de las fuerzas convencionistas, comanda-
das por el General Teodoro Elizondo. Con las tropas de éste, 
se formó la Brigada de Caballería Benito artalejo. Francisco 
aguilar fue nombrado jefe del Estado Mayor y partió hacia 
Jalisco. En esa entidad, se enfrentó al General Manuel M. Dié-
guez en el tiroteo de Santa ana acatlán, del 14 de febrero, y 
en la batalla campal de Sayula, del 18 de ese mismo mes, 
donde Diéguez fue derrotado. Posteriormente, se le comisio-
nó a Ciudad Juárez, Chih., para llevar heridos y traer elemen-
tos de guerra. De abril a junio de 1915, formó parte de la 
guarnición de Monterrey a las órdenes del General Raúl Ma-
dero. Durante los meses de junio a agosto de ese mismo año, 
sirvió en la Columna Expedicionaria Convencionista al man-
do del General Canuto Reyes. En septiembre de 1915, se se-
paró de la actividad militar, a la cual reingresó hasta 1920, 
con el grado de Teniente Coronel de caballería en el ejército 
de Álvaro Obregón. Después de la revolución, ocupó diver-
sos cargos militares. En 1921, se incorporó al 69º Regimien-
to de Caballería en Puebla. En mayo del año siguiente, se le 
comisionó a Suecia como agregado militar. En 1923, regresó 
a México y combatió a los delahuertistas. Desde noviembre 
de ese año y hasta 1925, fungió como agregado militar en la 
legación de México en Italia. En julio de 1925, sirvió como 
oficial observador de las operaciones del ejército francés en 
Marruecos, cargo que ocupó hasta enero de 1926. Durante 
ese año, se desempeñó como agregado militar en Washing-
ton, D. C., Estados Unidos, y como director de la Escuela de 

Caballería del Colegio Militar. De 1930 a 1932, regresó a 
Estados Unidos con el puesto de agregado militar. En abril 
de 1932, fue ascendido a General Brigadier y nombrado di-
rector de la Escuela de aplicación de Caballería, Infantería y 
artillería, aunque sólo duró en este puesto cinco meses, ya 
que nuevamente se le designó agregado militar en la capital 
estadounidense. En el periodo 1935-1938, se le nombró mi-
nistro plenipotenciario de México en Japón y, en 1941-1942, 
en Vichy, Francia; después lo sería en China y, en 1944, en 
Portugal. En 1956, sirvió al país como embajador en argen-
tina y, en 1958, en Brasil. Posteriormente, también lo fue en 
Suecia. aguilar González recibió reconocimientos tales como 
el de Comendador de la Orden de la Corona de Italia, en 
1926, y la Cruz de Guerra, en 1953. asimismo, le fueron 
otorgadas condecoraciones de perseverancia. Murió en la ciu-
dad de México, el 17 de marzo de 1972.

aguilar tamayo, José

Nació en La Piedad, Mich., en el año de 1883. General revolu-
cionario. Formó parte del Ejército Constitucionalista. General 
Brigadier con antigüedad de 16 de mayo de 1929. Jefe de Esta-
do Mayor de la 23 Zona Militar. 

aguilar vargas, Cándido

Nació el 23 de febrero de 1889, en la congregación de Ran-
cho de Palma y Montero, municipio de Córdoba, Ver. Hijo 
de Eustaquio aguilar y de Melita Vargas. Realizó sus estu-
dios primarios en su tierra natal y trabajó en el rancho de San 
Ricardo, propiedad de sus padres. En 1909, se afilió al Parti-
do antirreeleccionista. El 15 de abril de 1910, participó 
como delegado en la convención que lanzó la candidatura de 
Francisco I. Madero a la presidencia de la República. allí en-
tró en contacto con Francisco Vázquez Gómez, abraham 
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González, Eulalio Gutiérrez y aquiles Serdán, entre otros. 
El 14 de julio de 1910, proclamó el Plan de San Ricardo en 
el rancho de ese nombre, municipio de atoyac, convirtiéndo-
se así en jefe del movimiento revolucionario en su estado. 
Con la idea de organizar la lucha visitó a Madero en la peni-
tenciaría de San Luis Potosí. Hacia noviembre de ese año, 
iniciada la lucha en su entidad de nacimiento, tomó varias 
plazas, entre ellas: Huatusco, Córdoba, Coscomatepec, Ban-
derilla, Xico, Teocelo y Cosautlán. En mérito a su labor, Ma-
dero le extendió el nombramiento de General Brigadier, el 15 
de mayo de 1911. Marchó con él en su entrada triunfal a la 
ciudad de México, el 7 de junio, junto con otros compañeros 
de armas. Combatió a Emiliano Zapata en Morelos y Puebla 
cuando éste se inconformó por la designación de la fórmula 
Madero-Pino Suárez como candidatos a la presidencia y vice-
presidencia de la República. Del 20 de febrero de 1912 al 31 
de enero de 1913, operó en Zacatecas, Coahuila y Durango, 
al frente del 38º Cuerpo Rural para combatir al orozquismo. 
al iniciarse la Decena Trágica quedó a las órdenes de Victo-
riano Huerta para atacar La Ciudadela. a la muerte de Made-
ro, huyó del Palacio Nacional, escapó a Guatemala y de ahí a 
Estados Unidos; se internó nuevamente a México y se dirigió 
a Córdoba y de allí a Monclova, Coah., donde se presentó, en 
mayo, ante Venustiano Carranza para incorporarse al consti-
tucionalismo. El 20 de abril, Carranza reconoció varios gra-
dos militares otorgados por el presidente Madero, entre ellos 
el de Cándido aguilar, convirtiéndose de ese modo en el 
primer militar con grado de General dentro del Ejército Cons-
titucionalista. Durante mayo y julio, operó en Coahuila por 
órdenes de Carranza; en octubre atacó a una columna federal 
en Charreras y, en noviembre, combatió en Ciudad Victoria y 
Santa Engracia, Tamps. En ese mismo mes, manifestó al Co-
mandante estadounidense Henry P. Fletcher que si desembar-
caban marinos norteamericanos en Tuxpan incendiaría los po-
zos petroleros y pasaría por las armas a sus connacionales que 

se encontraran en la zona. Por estas acciones, en enero de 
1914, Carranza lo nombró, en Navojoa, Son., General de briga-
da. De 1914 a 1916, ocupó el cargo de Jefe de la 1ª División de 
Oriente, comandante militar y gobernador de su estado na-
tal. En marzo de 1914, tomó las plazas de Huejutla, Hgo., y 
de Chicontepec, Ver. El 29 de mayo, asentó los poderes esta-
tales en Tuxpan, capital provisional de su gobierno. Expidió 
leyes, decretos y disposiciones tendentes a la defensa de la 
soberanía nacional y al mejoramiento de la clase trabajadora. 
En junio siguiente, tomó la plaza de Tamiahua. En la Con-
vención de aguascalientes, estuvo representado por Carlos 
Prieto, apoyando a Venustiano Carranza contra las disposi-
ciones de la misma. a finales de 1914, influyó, junto con Isi-
dro Fabela, en la desocupación del puerto y la evacuación de 
las tropas norteamericanas: ambos pronunciaron candentes 
discursos. En 1915, organizó el Congreso Pedagógico efec-
tuado en Xalapa, Ver. El 25 de febrero de 1916, ascendió a 
General de División. En octubre del mismo año, brindó apoyo 
y hospitalidad en Veracruz al Primer Jefe Venustiano Carran-
za. De marzo de 1916 a abril de 1917, se desempeñó como 
secretario de Relaciones Exteriores. En dicho cargo abogó y 
abanderó la neutralidad del gobierno mexicano en la Guerra 
europea de 1914. En 1916, fue Diputado por su estado en el 
Congreso Constituyente de Querétaro, del que ocupó la vi-
cepresidencia. De febrero a noviembre de 1918, regresó a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. De noviembre de 1918 a 
mayo de 1919, se hizo cargo una vez más de la Jefatura de 
Operaciones Militares en su estado natal. Durante este mis-
mo año, se desempeñó como embajador confidencial en Es-
tados Unidos y Europa. Contrajo matrimonio con Virginia 
Carranza, hija del presidente. En 1920, a la muerte de éste, se 
retiró del ejército, pues no reconoció el Plan de agua Prieta; 
en junio siguiente, salió para el extranjero y regresó, en 1922, 
para secundar el levantamiento del General Francisco Murguía. 
En 1923, se unió a la rebelión delahuertista; fue nombrado 
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jefe del Ejército de Oriente. Fracasado el movimiento, se re-
fugió en Guatemala y luego en Estados Unidos, donde estuvo 
preso varias veces acusado de violar las leyes de neutralidad. 
Establecido en Guatemala como refugiado, retornó a México 
por gestiones del Coronel adalberto Tejeda ante el presiden-
te Plutarco Elías Calles. De marzo a noviembre de 1931, pre-
sidió la comisión encargada de estudiar las leyes militares. De 
1934 a 1935, fue Inspector General del ejército; Comandan-
te de la 26ª Zona Militar, de 1935 a 1937, y de la 28ª, de 
abril a diciembre de 1937. Director de educación militar, de 
enero de 1938 a junio de 1939. Diputado federal y senador 
durante el régimen de Manuel Ávila Camacho. Vocal ejecuti-
vo de la Comisión Coordinadora de asuntos Campesinos 
durante el régimen de Miguel alemán. El 11 de enero de 
1941, recibió la medalla a la Perseverancia. Comandante de la 
Legión de Honor Mexicana. Fundador y presidente del Par-
tido de la Revolución Mexicana. Contendió contra adolfo 
Ruiz Cortines para ocupar la gubernatura de su estado; fue 
encarcelado en el penal de allende, del puerto de Veracruz, 
acusado del delito de disolución social. Retirado de la vida 
pública radicó en Catemaco. Murió en la ciudad de México, 
el 20 de marzo de 1960.

aguilar xocHiHua, Pedro

Nació en el estado de Morelos. Capitán primero del arma de 
caballería. Se incorporó el 12 de diciembre de 1914. El 15  
de septiembre de 1915, asistió a la toma de la plaza de Chalco, 
Estado de México, época en que ostentaba el grado de Te-
niente coronel. El 24 de diciembre de 1915, concurrió a la 
toma de la plaza de atlixco, Pue., así como a muchos hechos 
de armas, lo que le valió para llegar a General Brigadier, gra-
do que le fue conferido por su mismo jefe, el General ayaqui-
ca, con fecha 20 de octubre de 1918.

aguilar, agustín

Nació en Yautepec, Mor. General de Brigada. Soldado zapa-
tista. Perteneció a las fuerzas revolucionarias. Luchó por los 
derechos agrarios al lado del ejército de Emiliano Zapata. 
Llegó al grado de General de Brigada y a Jefe del Estado Ma-
yor del general Francisco V. Pacheco. Murió fusilado en 
Yautepec.

aguilar, Higinio

Nació en Xochitlán Todos los Santos, municipio de Tecama-
chalco, Pue., el 29 de noviembre de 1835. En 1861 ingresó, 
como soldado, a las fuerzas liberales. Concurrió a las batallas 
de Miahuatlán y La Carbonera; intervino en la del 2 de abril de 
1867 contra los franceses y tres veces salvó la vida al General 
Porfirio Díaz. En 1903, tomó parte en la campaña de Quin-
tana Roo, ya con el grado de Capitán primero. El 9 de marzo 
de 1909, alcanzó el grado de General Brigadier. Combatió al 
movimiento maderista y, en 1912, junto con Gaudencio de la 
Llave, se sublevó contra el gobierno de Madero. Pretendió 
aliarse al zapatismo, pero fue rechazado y terminó peleando 
al lado de los soberanistas oaxaqueños y con Félix Díaz, en 
Veracruz y Puebla. Combatió al zapatismo y, el 22 de abril de 
1913, fue hecho prisionero en Jonacatepec, Mor. Tuvo una 
destacada participación como miembro del Ejército Federal 
huertista. al disolverse éste, en agosto de 1914, con los Tra-
tados de Teoloyucan, decidió no acatarlos y operó por su 
cuenta. En 1920, reconoció el Plan de agua Prieta y quedó 
incorporado al ejército con el grado de General de División. 
Se rebeló nuevamente, en 1923, secundando la rebelión de-
lahuertista, pero volvió a someterse el 20 de agosto de 1924. 
Murió en Tacubaya, ciudad de México, en el año de 1925.
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aguilar, Óscar

Nació en Elota, Sin., alrededor de 1888. Simpatizó con las 
ideas de Francisco I. Madero, por lo que se incorporó al mo-
vimiento revolucionario desde sus inicios. En 1913, se unió al 
constitucionalismo y tomó parte en las campañas de Sinaloa 
y Sonora al lado del General Ángel Flores. Posteriormente, 
militó en las tropas encabezadas por Francisco Villa. En 
1920, reconoció el Plan de agua Prieta. En 1927, fue parti-
dario de la candidatura del General Francisco R. Serrano, 
quien se oponía a la reelección presidencial de Álvaro Obre-
gón. alcanzó el grado de General Brigadier. Murió fusilado 
en Monterrey, N. L., en enero de 1928.

aguilar, Rebocato

Nació en Huehuetlán el Chico, Pue. Se incorporó a las fuer-
zas maderistas, en marzo de 1911. Posteriormente, formó 
parte de la División de Oriente del Ejército Libertador del 
Sur bajo el mando del General Francisco Mendoza. Defendió 
el Plan de ayala; ascendió hasta el grado de General dentro 
de las fuerzas zapatistas. Operó en los límites de los estados de 
Puebla, Morelos y Guerrero. Perteneció al Estado Mayor  
de Emiliano Zapata. Murió en combate.

aguilar, Santiago

Nació en Huehuetlán el Chico, Pue. Se incorporó al movi-
miento maderista, en abril de 1911. Participó en la toma de 
Cuautla, el 20 de mayo del mismo año; obtuvo el grado de 
Coronel. Después del rompimiento entre Emiliano Zapata y 
Francisco I. Madero, operó en los límites de Puebla y More-
los, en las fuerzas de Eufemio Zapata, defendiendo la causa 
del Ejército Libertador del Sur. Fue uno de los firmantes del 
Plan de ayala. Combatió al gobierno del General Victoriano 

Huerta en el estado de Guerrero; participó en la toma de 
Chilpancingo y de Chilapa, el año de 1914. alcanzó el grado 
de General. Murió en combate.

aguilera, José

General zapatista del campamento del Estado de México, en 
1915. En febrero del mismo año, llegó al campamento revo-
lucionario de San Bartolo. El día 20 de agosto, se rindió en 
territorio del Estado de México con 1 500 hombres. Con esta 
rendición quedó despejada la vía férrea México-Toluca. El 31 
de agosto, llegó a Toluca y se puso en contacto con Pablo 
González y Francisco V. Pacheco.

aguirre b., Isaac

Nació en Cadereyta Jiménez, N. L. Se incorporó a la revolu-
ción constitucionalista en 1913. Participó en varios hechos de 
armas. alcanzó el grado de General Brigadier. Jefe militar en 
Salina Cruz, Oax., y en otras plazas.

aguirre benaviDes, Eugenio

Nació en Parras de la Fuente, Coah., el 6 de septiembre de 
1884. Su madre fue Jovita Benavides. Se unió al movimiento 
revolucionario en 1910; participó con la lucha maderista al lado 
de antonio I. Villarreal y Cesáreo Castro. Fue electo presidente 
municipal de Torreón, en 1911. Organizó un batallón de ferro-
carrileros y, en 1912, se enfrentó a Pascual Orozco en Torreón. 
En marzo del mismo año, el “Cuerpo de Ferrocarrileros”, que 
él dirigía, combatió para recuperar la plaza de Gómez Palacio, 
Dgo., continuando sus combates ese mismo año en Chihu-
ahua. Formó parte de la Junta de Jefes revolucionarios de Chihu-
ahua y La Laguna que en la Hacienda de la Loma, designó en 
septiembre de 1913, al General Francisco Villa como 
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Jefe principal de la División del Norte. aguirre Benavides fue 
nombrado Comandante de la Brigada Zaragoza y participó en 
la toma de Matamoros, Coah. En marzo de 1914, luchó contra 
la tropa de Benjamín argumedo en las haciendas de Jaboncillo 
y Florida; combatió en Torreón y participó en la toma de 
Tlahualilo, Dgo. Participó con los Generales Rosalío Hernán-
dez, Maclovio Herrera y José Isabel Robles en la ocupación de 
Sacramento y en la toma de Torreón. Se destacó también en la 
toma de San Pedro de las Colonias y Paredón, en el estado 
coahuilense. En junio del mismo año, habiendo firmado el 
mensaje en que se desconocían las órdenes de Venustiano Ca-
rranza, participó en la toma de Zacatecas y, ante la escisión re-
volucionaria, siendo General, luchó en un principio al lado de 
Francisco Villa. Fue delegado y formó parte de la comisión de 
guerra en la Soberana Convención de aguascalientes. Como 
comisionado a la Convención votó por el retiro de Carranza 
como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y conferenció 
con él, en noviembre del mismo año. Fue nombrado por el ge-
neral Villa como Comandante del Ejército Convencionista y 
ocupó el cargo de Subsecretario de Guerra y Marina, en el ga-
binete de Eulalio Gutiérrez, a quien acompañó en su peregri-
nar hacia el norte. a mediados de 1915, fue hecho prisionero 
por el Coronel Teódulo Ramírez, de las fuerzas constituciona-
listas. Murió fusilado por el General Emilio P. Navarrete, el 2 
de junio de 1915, en Álamos, N. L.

aguirre coloraDo, Ernesto

Nació en Huimanguillo, Tab., el 6 de noviembre de 1889. Mi-
litar, estudió el bachillerato en la ciudad de México. En 1910, 
regresó a su estado para unirse al movimiento maderista. a la 
caída y muerte de Francisco I. Madero, se afilió al carrancismo; 
al lado de los militares tabasqueños Ramón Sosa Torres y Car-
los Greene, entre otros, combatió al huertismo, en 1913. 
Como jefe militar operó en la Chontalpa y, en octubre de 

1914, obtuvo el grado de General Brigadier. Fue jefe militar, 
en 1915. Pasó a Campeche bajo las órdenes del General Salva-
dor alvarado para combatir la rebelión de Ortiz argumedo en 
Yucatán y en Quintana Roo; enfrentó al General arturo Gar-
cilaso, venciéndolo en Blanca Flor. Volvió a su estado natal y, 
al producirse el cuartelazo que ocasionó la muerte del gober-
nador Pedro C. Colorado, huyó embarcándose en el buque 
Campeche, e hizo que tomara el rumbo a Veracruz donde se 
unió al General Francisco J. Múgica, nombrado comandante 
militar y gobernador de Tabasco. En 1917, fue diputado al 
Congreso de la Unión por su entidad. En 1920, se le nombró 
administrador del timbre en Lagos de Moreno, Jal. Después 
fue Jefe del Departamento de Caballería en la sección de Gue-
rra y Marina; Jefe de Guarnición en Oaxaca y Guadalajara. 
Diputado federal a las legislaturas XXVII y XXIX. Jefe de la 
Segunda Comisión Inspectora del ejército; General de Brigada 
con antigüedad desde el 1 de junio de 1924. Candidato a la 
gubernatura de su estado natal, pero fue derrotado víctima de 
fraude electoral. Murió en la ciudad de México, el año de 1939.

aguirre escobar, Juan

Nació en la Hacienda de las Flores, Villa de Patos, Coah., el 
31 de mayo de 1874, siendo su padre Jesús aguirre. Ingresó 
a la revolución bajo las órdenes de Venustiano Carranza, el 
20 de febrero de 1913, con el grado de Subteniente. En  
el Ejército constitucionalista combatió contra los federales y 
contra los zapatistas. En 1914, fue comisionado para estudiar 
las leyes agrarias en San Luis Potosí y asistió a la Convención 
de aguascalientes, en representación del General Luis Gutié-
rrez. En los años de 1916-1917, fue delegado por Coahuila al 
Congreso Constituyente celebrado en Querétaro. Jefe de la 
2ª Comisión Inspectora del ejército; el 1 de julio de 1924, 
obtuvo el grado de General Brigadier. Murió en la ciudad de 
Querétaro, en el año de 1954.
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aguirre garcía, Carlos

Nació el 4 de noviembre de 1894, en la ciudad de Saltillo, 
Coah.; hijo de antonio aguirre y Francisca García. Militar 
de procedencia federal que durante el gobierno del general 
Victoriano Huerta ostentaba el grado de Teniente Irregular. 
En febrero de 1915, se unió al Ejército Constitucionalista 
con el grado de Capitán segundo, aunque llegó a obtener con 
el tiempo el de General de División. Combatió a los zapatis-
tas y a los villistas; participó en la campaña del sur de Puebla 
(1916) y en la de Durango; combatió en la batalla de Celaya 
y en la toma de Saltillo. En 1915, sirvió al cuerpo del Ejército 
del Noreste y, al año siguiente, al de Exploradores de Caba-
llería; luego perteneció al 51 Regimiento de Caballería y, 
para 1920, era Comandante de artillería de la división Cossío 
Robelo. Terminado el movimiento revolucionario, siguió con 
su carrera militar, formando parte del 71 Batallón de Línea 
de la 1ª Brigada de Infantería de Sonora (1921), de la Divi-
sión de Infantería de Sonora (1921), del 11º Regimiento de 
Caballería (1925), de la 11ª Jefatura de Operaciones Milita-
res (1926) y del 3er Regimiento de artillería en campaña. En 
1941, fue dado de baja del ejército por haber incurrido en el 
delito de rebelión, pero fue reincorporado en 1947. Murió el 
día 28 de marzo de 1964, en lugar desconocido.

aguirre manjarrez, Rafael

Nació en San Ignacio, Sin. Se afilió al constitucionalismo. El 
16 de mayo de 1929, fue nombrado General de Brigada. Direc-
tor de la revista militar El Intendente. Jefe del Departamento 
de Cuenta y administración de la Secretaría de Guerra y Ma-
rina. Director del Banco del Ejército. Formó parte del gabinete 
del presidente abelardo L. Rodríguez como jefe del Depar-
tamento de Contraloría.

amaDo aguirre, Santiago

Nació en el mineral de San Sebastián del Oeste, Jal., el 5 de fe-
brero de 1863. Sus padres fueron Ignacio aguirre y Mariana 
Santiago. Estudió en el Liceo de Varones y en la Escuela de Inge-
niería de Guadalajara, recibiendo el título de ingeniero topógrafo 
e hidrógrafo, en 1886, y, dos años más tarde, el de ingeniero 
de minas y metalurgista. Trabajó a lo largo del porfiriato en dife-
rentes puntos del país, como Tenamache, Nay., Real del Monte, 
Hgo., San andrés de la Sierra, Dgo., y Etzatlán, Jal. Contaba con 
una relajada posición económica, que le permitió ayudar a los 
oposicionistas de su estado natal en las postrimerías del porfiria-
to. En 1901, se inscribió en la 2ª Reserva del Ejército Federal, 
organizada por Bernardo Reyes, donde obtuvo el grado de sub-
teniente de ingenieros. En 1905, viajó a San Francisco, Califor-
nia, y descubrió que las islas del litoral californiano no estaban 
consideradas en el Tratado de Guadalupe, por lo que inició un 
estudio para fundamentar la soberanía mexicana sobre esos terri-
torios isleños. Su hasta entonces tranquila vida se transformó ra-
dicalmente a la muerte de Madero y, aprovechando el importante 
puesto que tenía en la compañía minera amparo Minning Com-
pany en Etzatlán, empezó a entregar armas y dinero a los revolu-
cionarios jaliscienses. aguirre sostenía comunicación permanen-
te con algunos maderistas como Julián del Real, Elías Sedano y 
Pedro Zamora, quienes habían trabajado a sus órdenes, pero las 
diferencias que mantenían entre ellos, le impidió a aguirre orga-
nizar un ejército bajo su mando. a fines de mayo de 1914, su si-
tuación ante el gobierno huertista de José María Mier se compli-
có. al frente de unos pocos hombres, se incorporó a las fuerzas 
constitucionalistas del general Lucio Blanco, bajo el mando di-
recto del General Miguel M. acosta Guajardo, que avanzaban 
sobre Tepic, Nay. al poco tiempo, el General Diéguez lo incor-
poró a su Estado Mayor con el grado de Mayor. El 14 de julio de 
1914, el General Obregón lo nombró responsable de reunir la 
contribución extraordinaria de cinco millones de pesos que se 
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había impuesto sobre los bienes inmuebles del estado; aguirre 
cumplió esta comisión de manera eficiente y sin detenerse ante 
nada, en 15 días recaudó casi tres millones de pesos; la forma 
como intervino joyas y dinero del clero le ganó la fama de jacobi-
no y ateo. Fue jefe militar de Guadalajara y jefe de operaciones 
militares en el estado; a finales de 1914, ante la evidente ruptura 
con los villistas, Diéguez lo comisionó para que estableciera una 
fuerza de vanguardia en los límites de Colima. Participó activa-
mente en la batalla de la Cuesta de Sayula donde, al lado de abas-
cal y Quiroga, resistieron durante dos días los combates de las 
fuerzas villistas. al retirarse a Colima, se opuso a la desintegra-
ción de la División como lo proponía el Coronel Juan José Ríos, 
alentando la formación de guerrillas para hostilizar a la División 
del Norte. Diéguez ordenó la contraofensiva y aguirre participó 
en los combates de Tamazula, Tuxpan, Zacoalco y fue el artífice 
de la victoria en Santa ana acatlán,  por la que obtuvo el grado de 
General Brigadier. Después de derrotar a los villistas en Guadala-
jara, aguirre partió junto con Diéguez a unirse con Obregón en 
Irapuato, Gto. Fue herido gravemente en la batalla de La Trini-
dad, logrando recuperarse en pocos meses, integrándose nueva-
mente con el General Obregón en la tarea de reorganizar el Ejér-
cito Nacional. a finales de 1916, lanzó su candidatura como 
diputado al Congreso Constituyente siendo electo por el XI dis-
trito con cabecera en ahualulco. En la asamblea formó parte del 
grupo radical ligado al obregonismo. apoyó el texto del artículo 
3º constitucional presentado por la Comisión de Constitución y, 
en la sesión del 18 de enero de 1917, presentó una iniciativa para 
que en el artículo 131 se establecieran las bases para la reorgani-
zación del Ejército Nacional. a continuación, fue electo senador 
por Jalisco, cargo del que se separó para servir como subsecreta-
rio de agricultura y Fomento, de 1917 hasta febrero de 1920, en 
que renunció para ocupar la vicepresidencia del Centro Director 
Obregonista. En abril de ese año, aguirre estaba en Guadalajara 
impulsando la campaña en favor de Álvaro Obregón; ante la in-
minente rebelión de agua Prieta, Diéguez trató de convencerlo 

para que rompiera con Obregón; tras su negativa tuvo que huir 
hacia la región minera de Etzatlán, en donde organizó una pe-
queña fuerza armada a favor de la rebelión aguaprietista. Cuando 
Diéguez fue capturado por las fuerzas de Isaías Castro, aguirre 
intervino ante Obregón para que no lo fusilara. En septiembre de 
1920, los grupos políticos zunistas le ofrecieron la candidatura al 
gobierno del estado, la que declinó ante la posibilidad de que 
Obregón lo integrara a su gabinete. Durante el interinato de 
adolfo de la Huerta, ocupó la gerencia de la Caja de Préstamos 
para Obras de Irrigación y agricultura, hasta junio de 1921. En 
1923, tuvo una eficaz participación en la campaña contra la rebe-
lión delahuertista, pues mediante el control de los telégrafos si-
guió su frecuencia e informó de ella a Plutarco Elías Calles y a 
Álvaro Obregón. El presidente lo nombró Secretario de Comu-
nicaciones y Obras Públicas, puesto que ocupó hasta noviembre 
de 1924. El 13 de noviembre de ese año, fue ascendido a General 
de Brigada y, al año siguiente, ocupó la dirección del Colegio 
Militar. Fue gobernador del territorio de Quintana Roo, director 
del Colegio Militar y embajador extraordinario y plenipotencia-
rio en la República de Chile. De 1927 a 1929, ocupó la guberna-
tura y la Jefatura de Operaciones Militares en el territorio de Baja 
California Sur. a fines de 1929, fue nombrado Jefe de la Comi-
sión de Historia Militar de la Secretaría de Guerra y Marina; en 
1931, subsecretario en dicha dependencia y, en 1937, a los 74 
años, pasó a retiro obligatorio. Realizó estudios sobre la riqueza 
de Quintana Roo, de las islas de California, sobre el fin de Fran-
cisco Picaluga y publicó sus memorias de la Revolución, titula-
das, Mis memorias de campaña. Apuntes para la historia, las que 
fueron publicadas de manera póstuma, en 1953. Murió en la ciu-
dad de México, en el año de 1949.

aguirre, abraham

Nació en el estado de Coahuila. Militar de carrera, siempre 
dentro del Ejército Federal. En 1877, siendo Coronel de 
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caballería, perteneció a las fuerzas que defendieron el Plan de 
Tuxtepec y, ya para 1893, era vocal propietario del Consejo 
de Guerra de la 1ª Zona Militar, manteniéndose desde en-
tonces en campaña en el estado de Sonora. Durante 1912, 
bajo la presidencia de Francisco I. Madero, concurrió a la 
campaña contra los rebeldes de Oaxaca y en el combate de 
Cochi, en la misma entidad, de 1913, donde derrotó a los 
sublevados que peleaban bajo el mando de José Rentería Lu-
viano. En ese mismo año, nuevamente como vocal del Consejo 
de Guerra, pero ahora de la 9ª Zona Militar, peleó defen-
diendo al gobierno. Por méritos en campaña llegó a obtener 
el grado de General de Brigada. abraham aguirre no era 
partidario de un credo político específico, por esta razón fue 
siempre militar federal, sin importarle qué facción ocupase la 
presidencia; así, estuvo al servicio del gobierno de Porfirio 
Díaz, del de Francisco I. Madero e inclusive del de Victoria-
no Huerta. Murió en la ciudad de México, en 1918.

aguirre, Jesús María

Nació en la ciudad de Ures, Son. En 1913, se incorporó a las 
tropas constitucionalistas dentro de la Brigada “García Mo-
rales”, bajo las órdenes del entonces Coronel Plutarco Elías 
Calles. Participó en diversas campañas para combatir al go-
bierno de Victoriano Huerta y, posteriormente, se opuso a 
los partidarios de José María Maytorena y de Francisco Villa, 
que desconocieron a Venustiano Carranza, a fines de 1914. 
El 2 octubre de 1915, obtuvo el grado de Coronel. En 1920, 
se adhirió al Plan de agua Prieta, mediante el cual adolfo de 
la Huerta y Elías Calles, entre otros, desconocieron a Carran-
za como presidente de la República. alcanzó diferentes rangos 
militares hasta ascender al de General de División. Diputado 
a la XXXI Legislatura de la Unión y Jefe de Operaciones mi-
litares en varias zonas. El 3 de marzo de 1929, cuando se 
encontraba cumpliendo este cargo en el estado de Veracruz, 

se sublevó a favor del movimiento encabezado por José Gon-
zalo Escobar, en contra del presidente provisional Emilio 
Portes Gil. Por este motivo, fue aprehendido por las tropas 
gubernamentales, sometido a juicio y condenado a muerte 
por un Consejo de Guerra. Murió fusilado por el General 
Miguel M. acosta, el 21 de marzo de 1929, en almagres, 
Ver.

alamirra, Marcelino

Nació en la hacienda de Santa Clara, distrito de Jonacatepec, 
Mor. General zapatista. En abril de 1911, se incorporó a las 
fuerzas del General Francisco Mendoza Palma, en Jonacate-
pec, y tomó parte en el sitio y toma de esta misma población, 
el 12 de abril de 1913. alcanzó el grado de General en el 
periodo revolucionario de 1911 a 1920. Tomó parte en la 
Unificación Revolucionaria de ese último año.

alanís, Lázaro

Según algunas fuentes nació en Casas Grandes, Chih., y según 
otras en la capital del estado de Zacatecas. Sólo cursó la educa-
ción primaria. En 1906, se incorporó al Partido Liberal Mexi-
cano y participó, al lado de los hermanos Flores Magón, en la 
lucha contra el régimen porfirista. El 26 de junio de 1908, 
como respuesta al llamado que emitió la Junta Organizadora 
del Partido Liberal Mexicano en el sentido de que había llega-
do la hora de empuñar las armas, atacó junto con otros com-
pañeros la población coahuilense de Las Vacas —hoy Villa 
acuña— pero resultó herido en el enfrentamiento. El 20 de 
noviembre de 1910, en el distrito de Galeana, volvió a empu-
ñar las armas contra Porfirio Díaz. En febrero de 1911, cuan-
do Francisco I. Madero penetró en territorio chihuahuense 
para ponerse al frente de sus partidarios, alanís se incorporó al 
ejército maderista y participó en el fracasado ataque a Casas 
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Grandes, del 6 de abril. El día 10, junto con un grupo de ma-
deristas y magonistas, ocupó esta población que acababa de ser 
evacuada por los federales. Pronunció un discurso acerca de los 
planteamientos del Partido Liberal Mexicano y repartió entre 
la población una gran cantidad de ropa que Madero había 
mandado pedir para su tropa. El caudillo revolucionario llegó 
a Casas Grandes, el día 12, y le pidió las prendas a Luis a. 
García (también magonista), quien era el encargado de entre-
gárselas. Cuando García le comunicó lo que había ocurrido 
con ellas, Madero le quitó el puesto de proveedor general de su 
ejército, que días antes le había confiado. Este hecho marcó el 
inicio de la ruptura entre magonistas y maderistas. El día 16, 
desde Estación Guzmán, alanís, García y otros miembros del 
plm solicitaron a Madero su inmediata separación del ejército 
que éste comandaba. Como respuesta a su petición fueron des-
armados y apresados bajo el cargo de insubordinación. Madero 
ordenó su traslado a la cárcel municipal de Ciudad Guerrero 
pero, en el camino, alanís y José Inés Salazar lograron burlar 
la vigilancia y escapar. Una vez libres continuaron la lucha con-
tra los federales y, después de la firma de los Tratados de Ciu-
dad Juárez, contra los maderistas. Más tarde, estableció una 
cantina en Casas Grandes, que al poco tiempo se convirtió en 
el centro de reunión de los descontentos con el nuevo régimen; 
las autoridades militares, decididas a acabar con la oposición, 
organizaron una redada. alanís, Zacarías Parra y el mayor Mi-
randa opusieron resistencia y como saldo del enfrentamiento 
algunos resultaron heridos y otros muertos. El 6 de marzo de 
1912, firmó el acta de Nombre de Dios con la que se adhirió 
al movimiento rebelde encabezado por Pascual Orozco y mili-
tó bajo las órdenes de José Inés Salazar. En 1913, reconoció el 
gobierno de Victoriano Huerta y se le ascendió al grado de 
General. a la caída de este régimen emigró del país. En los días 
críticos de la Expedición Punitiva, en 1916, prestó sus servicios 
en las fuerzas comandadas por el General Jacinto B. Treviño y 
se le dio el mando de tropas para combatir al General Francisco 

Villa. En 1920, se unió a la rebelión de agua Prieta y se le rati-
ficó el grado de General. Murió fusilado en diciembre de 1923, 
por haberse comprometido con la rebelión delahuertista

alarcón sáncHez, Francisco

Nació en Tlaquiltenango, Mor., el 4 de octubre de 1871. 
Hijo de Domingo alarcón y María Sánchez. General Briga-
dier. Maderista y zapatista. Desde muy niño fue campesino 
dedicado a la siembra de caña y arroz. Estudió parte de la 
primaria. Se incorporó a la Revolución, en marzo de 1911; 
bajo las órdenes del General Gabriel Tepepa, estuvo en la 
toma de Tlaquiltenango y en la de Jojutla, el 24 de marzo de 
1911. Participó también en la toma de Cuautla, del 13 al 18 
de mayo de 1911. al ser fusilado Gabriel Tepepa, el 25 de 
mayo de ese mismo año por ambrosio Figueroa, Francisco 
alarcón Sánchez se incorporó a las fuerzas del General Lo-
renzo Vázquez, con quien hizo toda la campaña maderista. 
Con este General obtuvo el grado de Coronel. Combatió en 
el cerro del Timbiriche, cerro del Venado, el Cordoncillo, 
Nexpa, los Hornos, Huixaxtla, Calabazar, Chimalacatlán y 
Huautla, todos en el estado de Morelos. Se significó en la 
campaña contra las fuerzas huertistas. asistió al sitio de Chil-
pancingo y al sitio y toma de las haciendas de Treinta y Zacate-
pec, donde se reunieron la mayor parte de las fuerzas huertistas, 
al mando del coronel Flavio Maldonado, a las que derrota-
ron. Concurrió al sitio y toma de Cuernavaca, del 1 de junio 
al 13 de agosto de 1914. Continuó la lucha hasta la muerte de 
Emiliano Zapata, en 1919. Se incorporó al Plan de agua 
Prieta del año siguiente y, al triunfo de este movimiento, in-
gresó al Ejército Nacional en las fuerzas de la 1ª División al 
mando del General Genovevo de la O. Desempeñó funciones 
militares en Morelos y en Tlaxcala. Fue diputado federal su-
plente por Cuernavaca en la XXXIV Legislatura, de 1930 a 
1932. Después solicitó su baja del ejército, en 1924, y se 
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dedicó al cultivo de la tierra. Murió en la pobreza, en Jojutla, 
Mor., el 2 de marzo de 1951.

alarDín Fall, Miguel

Nació en el rancho La Joya, municipio de Doctor arroyo,  
N. L., el 29 de septiembre de 1867. Maestro de la escuela oficial 
de La ascensión, jurisdicción de aramberri, en 1900. Se afi-
lió al maderismo desde sus inicios. La Junta Revolucionaria 
en San antonio, Texas, le otorgó nombramiento de propa-
gandista y organizador de la Revolución. Diputado federal 
por el IV distrito electoral en la XXVI Legislatura. Formó 
parte del grupo Renovador en la Cámara, tras la Decena Trá-
gica. El régimen de Victoriano Huerta lo aprehendió y reclu-
yó en la penitenciaría de la ciudad de México, el 10 de octubre 
de 1913. Ese año, se incorporó a las fuerzas del General Pablo 
González Garza. alcanzó el grado de General. al triunfo del 
constitucionalismo, se desempeñó como director de la Bene-
ficencia Pública. Murió en la ciudad de México, el 31 de 
octubre de 1915.

albañes, Melitón

Nació en El Pescadero, municipio La Paz, B. C. S. Participó 
en la huelga de Cananea, Son., en 1906. antirreeleccionista. 
Después del golpe de Victoriano Huerta, combatió a los fe-
derales distinguiéndose como jefe de batallón en los comba-
tes de Santa Rosa y Santa María. Lugarteniente de Manuel 
M. Diéguez en la División de Occidente. Constitucionalista 
durante la lucha de facciones. Jefe de Operaciones en Jalisco 
y Michoacán. En 1916, obtuvo el grado de General Briga-
dier. Murió el 2 de octubre de 1917, en la ciudad de Guada-
lajara, encabezando una fallida campaña contra el rebelde 
michoacano José Inés Chávez García. 

albarrán ayala, Irineo

Nació en Tonatico, Estado de México, el 3 de julio de 1887. 
Hizo estudios primarios en la escuela municipal de Tonatico, 
de 1895 a 1896. Fue mozo de estribo en la hacienda de at-
lixhucayan, Mor. Prestó sus servicios en la fábrica San Rafael 
y anexas. Militar. Fue nombrado Capitán primero de caba-
llería en las filas de Emiliano Zapata, el 20 de marzo de 1912. 
En noviembre del mismo año, ya era General de Brigada revolu-
cionaria. General zapatista del campamento de Contadero en 
el estado, en 1915. General de brigada zapatista en el campa-
mento revolucionario del Estado de México, en el mismo 
año. al haberse distinguido en combate en Tonatico, el 7 de 
mayo de 1920, pasó a ser General de Brigada del Ejército Na-
cional. Sirvió en los siguientes cuerpos: Ejército Libertador 
del Sur, dependiente del cuartel general del mismo, del 20 de 
marzo de 1912 al 10 de abril de 1919. Del 11 de abril al 2 
de mayo de 1919, sirvió por su cuenta al Ejército Libertador 
del Sur. Estuvo en la Corporación de Excedentes, del 11 de 
mayo al 20 de agosto de 1920. Fue primera reserva del Ejér-
cito Nacional, del 11 de diciembre de 1920 al 21 de julio de 
1922. Se levantó en armas engrosando las filas del general 
Zapata, el 20 de marzo de 1912, al mando de 50 hombres 
que presentó montados y armados por lo que fue nombrado 
Capitán primero de caballería. También quedó como jefe de 
la zona del distrito de Chalco. albarrán participó en varias 
campañas y acciones de guerra: en 1912 estuvo en nueve he-
chos de armas en los estados de Puebla, Morelos y Guerrero. 
En 1913, participó en ocho hechos de armas en los estados 
mencionados. Participó en diversos hechos bélicos en el Esta-
do de México, entre 1914 y 1915. Entró a Toluca en febrero 
de 1915. Como también lo hizo, en 1914, con tres hechos de 
armas; 1915 con dos; 1916, con nueve; 1917, con dos; 1918, 
con dos; 1919, con dos. El 19 de abril de este último año, 
estuvo presente en la emboscada de Chinameca, Mor., en la 
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que perdió la vida Emiliano Zapata. asimismo, en 1914, ha-
bía sido pagador de la plaza de Toluca por parte del Ejército 
Libertador del Sur, durante el gobierno de Gustavo Baz Pra-
da. así, cuando la ocupación de Toluca por fuerzas zapatis-
tas, se dictó una serie de disposiciones administrativas para 
mantener el orden de la población y controlar a las fuerzas 
que la ocupaban. Por tanto, el 6 de diciembre de 1914, se 
nombró al General Irineo albarrán ayala como pagador de 
la plaza de Toluca, por los jefes y oficiales del Ejército Liber-
tador del Sur en una reunión sostenida con el gobernador 
Rafael M. Hidalgo. Igualmente, de entre los ordenamientos 
de la administración zapatista expedidos en Toluca, se encon-
traba el de mejorar el orden público y evitar que se cometie-
ran abusos. En consecuencia, los Generales albarrán ayala y 
Quintanilla prohibieron, el 11 de diciembre de 1914, que los 
soldados desempeñaran alguna comisión sin estar armados y 
que portaran armas cuando no estaban de servicio. Durante 
los años 1916-1918 estuvo bajo las órdenes del divisionario 
Genovevo de la O. En 1920, participó en la Unificación Re-
volucionaria y más tarde, en 1923, tomó parte en el movi-
miento delahuertista.

albarrán, Melesio

Oriundo del Estado de México. General de Brigada, Jefe de ar-
mas en Sultepec (1912), General en Jefe de los límites entre los 
estados de México y Guerrero (1914). Sin filiación ideológica 
precisa, aunque militó bajo bandera zapatista. albarrán asal-
tó las poblaciones de Gama, San Nicolás de Oro y Coronilla, 
en 1912. El 15 de abril de 1913, se levantó en armas, contra 
el huertismo, en el municipio de amatepec, donde quemó 
nueve archivos del gobierno y saqueó algunas casas. a media-
dos de ese año, era considerado como uno de los principales 
jefes del movimiento armado de la región sur del estado. 
Operó principalmente en el distrito de Temascaltepec, así 

como en amatepec y Tlatlaya. Pero, en diciembre de 1912, 
solicitó el indulto al gobernador “convencido de que la causa 
que persigue la actual revolución está fuera del camino de la 
justicia y la razón, cuyas circunstancias son contrarias a mi 
manera de ser”. Junto a albarrán se acogieron al indulto sus 
cien hombres. ante este hecho, el ayuntamiento de amate-
pec solicitó al jefe político del distrito de Sultepec que los 
“bandidos” Melesio albarrán y Crisóforo Ocampo, otro im-
portante caudillo local, quienes asaltaron juntos el pueblo de 
San Miguel, municipio de amatepec, “no quedaran como 
jefes de destacamento auxiliar del ejército, vigilando las mu-
nicipalidades de Tlatlaya y amatepec donde han sembrado el 
terror entre los habitantes”. Dicho puesto les fue ofrecido por 
el General zapatista Genaro Basave, quien negoció con el go-
bierno la amnistía de albarrán y Ocampo. En 1914, albarrán 
apareció como General en Jefe de los límites entre los estados 
de México y Guerrero. asimismo, se dedicó, desde que fue 
amnistiado, a perseguir a sus excompañeros de armas: al Ge-
neral zapatista Jesús H. Salgado, Álvaro Lagunas, Juan Serrano, 
a la partida zapatista que comandaba Rafael Valenzuela, la 
cual se introdujo en la municipalidad de Tlatlaya; también a José 
Epigmenio Carvajal y anselmo Limón, de quienes albarrán 
comentaba: “cuando triunfa una causa se hacen simpatizado-
res de ella y no son más que destructores revolucionarios”. En 
diciembre de 1915, mantuvo combates con las fuerzas de vo-
luntarios exhuertistas que se encontraban en Tlatlaya y ama-
tepec. En 1918, albarrán prestó sus servicios bajo las órdenes 
del General Fortunato Zuazua. 

alcaiDe, Jesús

Nació en Tepalcingo, Mor. General zapatista. En 1911, em-
pezó a combatir a las órdenes del General Francisco Mendoza 
Palma, como soldado. Durante toda la revolución maderis-
ta y al reiniciar el movimiento Zapata contra Madero, organizó 
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su propia guerrilla, con la que actuó contra Victoriano Huer-
ta. Participó y firmó en algunos de los repartos de tierras 
hechos por la Junta Revolucionaria zapatista del estado de 
Morelos. En 1917, ya ostentaba el grado de General y en una 
acción de guerra fue hecho prisionero por Clotilde Sosa, fir-
mante del Plan de ayala que se había pasado a los carrancis-
tas. alcaide, como prisionero de guerra, permaneció en la 
cárcel hasta la Unificación Revolucionaria de 1920. De la pri-
sión pasó a formar parte del Ejército Nacional. En el año de 
1924, se separó del ejército para dedicarse, posteriormente, a 
la agricultura en su pueblo natal.

alcaraz romero, Salvador

Nació en la villa de Huetamo de Núñez, Mich., el 8 de febre-
ro de 1880. Hijo de Eleno alcaraz Pineda y Buenaventura 
Romero Serrano. Terminó en Pátzcuaro la educación prima-
ria que iniciara en su tierra natal con el sacerdote José de Jesús 
Gómez; ingresó al Seminario de Morelia; pasó a Guadalajara, 
Jal., y obtuvo el título de ingeniero, en 1909; de inmediato 
pasó a trabajar en las obras de desecación de la Ciénega de 
Chapala. Simpatizante de Bernardo Reyes, en 1909. Se afilió 
al movimiento maderista, en 1911. Prestó servicios a los 
constitucionalistas al lado de los Generales José Rentería Lu-
viano y Gertrudis G. Sánchez. En 1913, realizó una camina-
ta desde Huetamo hasta Piedras Negras, Coah., para infor-
mar a Carranza sobre las actividades revolucionarias en 
Michoacán. Representó al General alfredo Elizondo en la 
Convención de aguascalientes, en octubre de 1914. Desem-
peñó varias comisiones. Pacificado el país, representó al distrito 
de Huetamo como diputado en el Congreso Constituyente de 
1916-1917. Logró el grado de General por méritos en campa-
ña. Disfrutó licencia ilimitada, desde el 21 de julio de 1917. 
Cultivó la literatura. Murió en la ciudad de México, el 12 de 
abril de 1949.

alcázar monDragón, Álvaro L.

Nació en Jonacatepec, Mor., el 13 de diciembre de 1881. Hijo 
de José María alcázar Márquez y de Manuela Mondragón. Ge-
neral Brigadier. Zapatista y carrancista. Hizo la primaria en las 
escuelas oficiales del estado y los estudios secundarios y pre-
paratorios en el English College, de la ciudad de México, y en 
el Liceo Francés concluyó su carrera en ciencias sociales. Do-
minaba el inglés, el francés y el latín. Se sumó a las fuerzas 
maderistas, participando en la Brigada Miguel Cortés del 
Ejército Libertador del Sur, con el grado de Capitán, a partir 
de 1911. Más tarde, en el año de 1915, se incorporó al Ejér-
cito Constitucionalista, que le reconoció el grado de Coro-
nel. En 1917, asistió al Congreso Constituyente de Queréta-
ro como diputado por el III distrito, que en aquel entonces 
era Jonacatepec. Se le reconoció haber tomado parte en 26 
combates revolucionarios en Morelos, Puebla y México, para 
más tarde participar en el movimiento de agua Prieta, me-
diante el cual obtuvo el grado de General Brigadier. Fue jefe 
del Registro Civil de Iztacalco, D. F., Inspector del Trabajo 
en Tuxpan, Ver., tesorero del Departamento del Distrito Fe-
deral, inspector especial de correos de la Secretaría de Comu-
nicaciones. además, fue Jefe de armas en Lerma de Villada, 
Jefe de la guarnición de la plaza de Tlalpan, D. F., Jefe de la 
guarnición de la plaza en Jonacatepec. En 1924-1925, en que 
se trata de volver al orden constitucional, figura como candi-
dato al gobierno del estado pero, al establecerse tres legisla-
turas paralelas, el gobierno federal no reconoció a ninguno, 
nombrando a Valentín del Llano como gobernador provisio-
nal. En 1927, desempeña el cargo de inspector general de 
Policía de Morelos. Después, fue director general de Cami-
nos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. 
Inspector federal del Trabajo con residencia oficial en To-
rreón, Coah., y Tuxpan, Ver. De 1935 a 1938, fue jefe de 
inspectores de Espectáculos del Departamento del Distrito 
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Federal. En 1946, se retiró y se dedicó a la agricultura en su 
tierra natal, donde fue sepultado, tras su muerte acaecida el 7 
de julio de 1951.

alemán gonzález, Miguel

Nació en acayucan, Ver., en 1884. Secretario del ayunta-
miento de Sayula. Hijo de Cristóbal alemán y Francisca 
González. a principios del siglo xx, contrajo nupcias con To-
masa Valdés con quien tuvo tres hijos: antonio, Miguel y 
Carlos. Se identificó con el Partido Liberal Mexicano. Parti-
cipó en el levantamiento de Soteapan, en 1906, bajo las órde-
nes de Hilario C. Salas, en protesta por el traspaso de terre-
nos a favor de la Casa Pearson. Se incorporó a las fuerzas 
maderistas, en diciembre de 1910, con el grado de Capitán 
segundo. En enero de 1911, fue ascendido a Capitán primero 
y, en junio de 1913, a mayor. En unión del General Hilario C. 
Salas combatió al gobierno de Victoriano Huerta, mediante 
un documento conocido como “acta y Manifiesto a la Nación”. 
Participó en el ataque a la plaza de Catemaco, Ver. Combatió 
en Boca del Monte contra las fuerzas federales. Sus tropas re-
cibieron el nombre de Columna Mixta Morelos. Intervino en 
la toma de la plaza de Villa de Santiago. a la muerte de Salas, 
el 21 de febrero de 1914, se hizo cargo del batallón. En junio, 
su regimiento recibió reconocimiento oficial; fue ascendido a 
Teniente Coronel. Se unió en San andrés Tuxtla a la 3ª Bri-
gada de la 1ª División de Oriente al mando del Coronel Gua-
dalupe Sánchez; participó en la toma de esa plaza, el 8 de 
agosto en 1914. En este mismo mes, ascendió a coronel; co-
mandó el Batallón Xavier Mina, del 22 de noviembre de 1914 
al 15 de abril de 1915. Jefe del 5º Batallón, del 10 de abril al 
10 de octubre del mismo año. Jefe de armas de la guarnición 
de Puerto México, hoy Coatzacoalcos. En octubre, se trasladó 
a San andrés Chalchicomula (hoy Ciudad Serdán), Pue., y se 
puso a las órdenes del General antonio Portas. Solicitó su 

cambio a otra corporación y pasó, junto con su Columna 
Mixta Morelos, a la plaza capital poblana. Después, se trasla-
dó a apizaco, Tlax., para incorporarse a las fuerzas del General 
Álvaro Obregón; jefe de la 6ª Brigada de la 1ª División de 
Oriente, del 10 de octubre de 1915 al 16 de junio de 1917. 
Recorrió con sus fuerzas Otumba y Ometusco, Estado de 
México; Pachuca, Hgo.; Querétaro, Qro., y Celaya, Gto., 
donde participó en la batalla que libraron villistas contra 
obregonistas. Pasó a la guarnición de Pachuca bajo las órde-
nes del General agustín Millán. Jefe de la plaza de Tula, 
Hgo., se hizo cargo del 38 Regimiento de Pérez Romero y 
del 3er Batallón Veracruzano, con los que logró desalojar al 
enemigo de las plazas de La Tolteca, Jasso y El Santo, Hgo. 
Participó en el ataque a la ciudad de México. Pasó a la plaza 
de Xalapa y después a Tuxpan; donde fue ascendido a General 
brigadier, en enero de 1916. Jefe de Operaciones en el puerto de 
Veracruz. Nuevamente fue comisionado a Tuxpan; como jefe 
de la 6ª Brigada derrotó a Manuel Peláez. Se trasladó a Tux-
tepec, Oax., donde estuvo al frente de la 6ª Brigada Benito 
Juárez de la 1ª División de Oriente, del 16 de junio al 10 de 
diciembre de 1917. En la plaza de Ojitlán, Oax., derrotó al 
General Félix Díaz. Por enfermedad, se trasladó a la ciudad 
de Puebla y allí fue detenido bajo el cargo de complicidad 
con el mismo general. Desahogada su situación, recibió el 
cargo de Jefe de la guardia civil de la ciudad de Córdoba. 
Pasó a Tierra Blanca como jefe del quinto sector. En Tuxte-
pec, derrotó a las fuerzas de Panuncio Martínez. Jefe del 18º 
Regimiento de Cosamaloapan. Pasó a Tesechoacán para batir 
a las fuerzas de Vidal Tenorio. En 1920, se adhirió al Plan de 
agua Prieta. Se le asignó la jefatura de la aduana en Tuxpan. 
Después de entrevistarse con el General Cándido aguilar, en 
San antonio, Texas, regresó a Piedra Labrada en el sur de 
Veracruz, donde reclutó gente para rebelarse contra el obre-
gonismo. Estableció su campamento en varios lugares, como 
en La Candelaria, Palma Sola, amamaloya y Sancuavital. al 
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estallar la rebelión delahuertista se unió a las fuerzas obrego-
nistas. Terminada la contienda, se hizo cargo de la guarni-
ción de Xalapa y, después, de la de Tepic, Nay. Diputado local 
por San andrés Tuxtla. En 1927, al prepararse la reelección 
de Álvaro Obregón a la presidencia de la República, se opuso 
y apoyó la candidatura de arnulfo R. Gómez. Enfrentado 
con las fuerzas de Obregón, comenzó a ser cercado paulati-
namente, hasta que en Mata de aguacatillo se quitó la vida el 
19 de marzo de 1929.

alessio robles, José

Nació en Saltillo, Coah., en el año de 1886. Era hijo de Do-
mingo alessio y Cristina Robles, y hermano de Vito y de Mi-
guel. En 1900, era alumno del Colegio Militar y, por méritos 
en campaña, llegó a obtener, en 1914, el grado de General 
Brigadier de caballería. Profesor de táctica de caballería (1906), 
de geometría y trigonometría (1907), de hipología y de física 
y química (1911) en la Escuela Militar de aspirantes y profesor 
sustituto de equitación (1912) en el Colegio Militar. De 1903 
a 1906, sirvió en el 1er Regimiento de Caballería y, de 1909 a 
1910, fue comisionado en Francia para seguir los cursos de la 
Escuela de aplicaciones de Caballería de Saamur. José alessio, 
como federal que era, luchó contra el maderismo y contra el 
constitucionalismo, primero en el Escuadrón de Gendarmes 
del Ejército (1910-1912) y después como jefe del Regimiento 
de Caballería que organizó en Mazatlán el General Reynaldo 
Díaz en 1913. Fue derrotado por las fuerzas de Pablo Gonzá-
lez en Candela, Coah., a mediados de 1913. De fines de este 
año a 1914 estuvo comisionado con el General Eduardo H. 
Cruz, gobernador de Veracruz. además, participó en los si-
guientes combates librados contra los revolucionarios en mar-
zo de 1912: Las Lomas, arroyo de Golondrinas y Rellano. a 
mediados de 1913, fue derrotado por las fuerzas del General 
Pablo González en Candela. al triunfo de la Revolución, se 

exilió en Estados Unidos, posteriormente, regresó al país y se 
retiró a la vida privada. Conocido como “El apache” por sus 
grandes dotes de caballista, fue asesinado en céntrica calle de 
la capital el 9 de agosto de 1921 y se inculpó del delito a Jacin-
to B. Treviño, quien estuvo preso por mucho tiempo, pero 
salió libre por desvanecimiento de pruebas.

alessio robles, Vito

Hijo de Domingo alessio y Cristina Robles, nació en Salti-
llo, Coah., el 14 de agosto de 1879. Tuvo por hermanos a 
Miguel y José. En 1906, contrajo nupcias con Trinidad Cue-
vas. Realizó sus estudios en el ateneo Fuente de su ciudad 
natal y, en 1896, ingresó al Colegio Militar donde siguió la 
carrera de ingeniera, graduándose en diciembre de 1903, 
como Teniente del cuerpo de ingenieros constructores. a lo 
largo de su carrera militar, obtuvo diversos grados hasta al-
canzar el de General Brigadier, recibiendo los ascensos en el 
siguiente orden: Cabo de alumnos (1899); Sargento segundo 
(sept. de 1901); Subteniente de caballería alumno (dic. de 
1901); Teniente alumno (1902); Teniente del cuerpo de in-
genieros constructores (dic. 1903); Capitán segundo del cuerpo de 
ingenieros (agosto 1905); Capitán primero (1908); mayor  
del cuerpo de ingenieros constructores (1910); teniente coronel de 
ingenieros (abril 1911) y Coronel ingeniero constructor 
(1946). al salir del colegio, se le asignó la plaza de Monterrey 
para efectuar su práctica profesional; de allí pasó a construir 
los cuarteles de Toros y Pótam en la región yaqui, haciéndose 
cargo también de las obras del varadero nacional en el puerto 
de Guaymas, Son. Estuvo en campaña contra los indios ya-
quis, desde 1905 hasta 1908, y ya de regreso en la capital fue 
comisionado para trabajar en la construcción del cuartel de la 
Piedad. El mismo año de 1908, se le nombró profesor de 
comunicaciones de campaña en la Escuela Militar de aspi-
rantes. a fines de 1910, combatió a los maderistas siendo 
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Mayor del Ejército Federal adscrito a la campaña del norte; 
participó en el combate de Malpaso, donde resultó herido, a 
las órdenes del Coronel Martín Luis Guzmán; después sirvió 
como jefe del Estado Mayor del General Manuel Gordillo y, 
posteriormente, pasó a la columna del General González Lu-
que. Dentro de la misma campaña, perteneció a la columna 
de Juan J. Navarro, misma que dejó en febrero de 1911 para 
ingresar a la del Coronel Samuel García Cuéllar, bajo cuyo 
mando tomó parte en el combate librado contra los revolu-
cionarios en Viejas Casas Grandes, Chih. En abril de ese año, 
fue nombrado jefe del Estado Mayor de la columna que man-
daba el Brigadier agustín Valdés, tomando parte en el com-
bate de la Boquilla, Chih. El día 15 de ese mes, quedó al 
frente del Estado Mayor de antonio M. Rábago y, poco 
tiempo después, se le designó como jefe del Estado Mayor del 
secretario de Guerra y Marina, puesto del que causó baja el 7 
de diciembre de 1911, autorizado para servir como inspector 
general de policía en la ciudad de México. Pese a haber com-
batido en contra de la revolución maderista, formó parte del 
Estado Mayor de Francisco I. Madero cuando éste asumió la 
presidencia. En abril de 1912, la Secretaría de Guerra y Ma-
rina dispuso que volviera a hacerse cargo de la clase de comu-
nicaciones de campaña en la Escuela Militar de aspirantes y, 
en septiembre del mismo año, fue nombrado visitador e ins-
pector de obras del cuerpo de ingenieros y con ese carácter  
se trasladó a San Luis Potosí a inspeccionar las obras que se 
realizaban en la ex Escuela Industrial. De octubre de 1912 a 
febrero de 1913, fungió como agregado militar en Italia. De 
regreso en México, inconforme con el gobierno que impuso 
Victoriano Huerta después de asesinar a Francisco I. Madero, 
solicitó y obtuvo licencia del ejército. Sin embargo, el 21 de 
octubre de 1913, fue aprehendido en Saltillo e internado en 
la cárcel de San Juan de Ulúa; de allí fue trasladado a la peni-
tenciaría de Santiago Tlatelolco por orden de Victoriano Huer-
ta. Fue liberado el 28 de marzo de 1914, e inmediatamente se 

incorporó a la revolución constitucionalista en San Luis Po-
tosí, como Teniente Coronel en la división Gustavo a. Made-
ro, al mando del General alberto Carrera Torres. Tomó parte 
en los combates que tuvieron lugar en la hacienda de la He-
rradura, localizada sobre la vía férrea Tampico-San Luis Po-
tosí. Más tarde, con el cargo de jefe del Estado Mayor de la 
artillería de la División del Norte, combatió en la batalla de 
Paredón, Coah., el 17 de mayo de 1914. Fue delegado a la 
Convención de aguascalientes, en 1914, y cuando Eulalio 
Gutiérrez fue nombrado por ésta presidente provisional, lo 
designó inspector general de policía de la ciudad de México, 
cargo que ya había desempeñado en 1911-1912. al suscitarse 
la escisión de las fuerzas revolucionarias en el seno de la Con-
vención, Vito alessio Robles permaneció fiel a Francisco Villa, 
abandonando al constitucionalismo que encabezaba Venus-
tiano Carranza. En 1915, durante la presidencia de Roque 
González Garza, el General Lucio Blanco le confirió el cargo 
de gobernador del Distrito Federal; puesto en que permitió 
portar armas a sus habitantes. Cuando el villismo fue derro-
tado, se alejó de las actividades castrenses. En 1920, fue di-
putado al Congreso de la Unión por el V distrito de la ciudad 
de México, y senador por Coahuila, en 1922. En 1925, ocu-
pó el puesto de enviado extraordinario y ministro plenipo-
tenciario ante Suecia, dejándolo a finales de 1926. En 1927, 
el Partido antirreeleccionista postuló al General arnulfo R. 
Gómez como candidato a la presidencia de la República para 
contender en las elecciones de 1928. Álvaro Obregón, quien 
había sido presidente en el periodo 1920-1924, intentó reele-
girse coludido con Plutarco Elías Calles. Vito alessio Robles 
luchó en contra de esa reelección y, cuando arnulfo R. Gó-
mez fue asesinado, él fue la única persona que ofreció su casa 
para velar el cadáver, desafiando los peligros de una posible 
represalia por parte del gobierno. Presidió el Partido Nacio-
nal antirreeleccionista, en 1929, y trabajó en favor de la can-
didatura presidencial del licenciado José Vasconcelos; ese 
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mismo año fue desterrado, exiliándose en austin, Tex. ade-
más de ser profesor del colegio Militar y de la Universidad 
Nacional dirigió los periódicos El Heraldo de México y El 
Demócrata, además de colaborar en los siguientes diarios: 
El Universal, Excélsior; La Prensa; Diario de Yucatán; El In-
formador de Guadalajara; El Mundo de Tampico; El Porvenir 
de Monterrey; El Siglo de Torreón; La Prensa de San antonio, 
Texas; La Opinión de Los angeles, Cal. y Actividades de 
Monterrey. Entre los seudónimos que usó destacan “Pingüi-
no macho” y “Tobías O. Soler”. Entre las múltiples distincio-
nes de que fue objeto se puede mencionar el haber sido 
miembro de la academia de Historia correspondiente con la 
Real de Madrid (1937); Historiador “a” del departamento 
de archivo, Correspondencia e Historia de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (1945). El Congreso Mexicano de Historia 
le concedió un diploma por el mérito de su trabajo Coahuila 
y Texas en la época virreinal, y otro por el Diario y derrotero 
del brigadier Pedro Rivera (1945); el estado de Coahuila le 
concedió, en el mismo año, una medalla de oro y un diplo-
ma, por su obra Coahuila y Texas; se le reconoció como Ve-
terano de la Revolución, concediéndosele la condecoración al 
mérito revolucionario correspondiente al segundo periodo 
(1945); el gobierno de Chile le otorgó, el 1 de diciembre de 
1911, la condecoración “al mérito” y, el 8 de mayo, la Secre-
taría de Guerra y Marina la de la “Cruz por la Campaña de 
Sonora”. El ingeniero y Gral. de Div. Vito alessio Robles 
además de contar con varias publicaciones de otros autores 
anotadas por él, escribió, entre otras, las siguientes obras: Co-
municaciones de campaña, 1910 a 1912; Bibliografía de 
Coahuila, histórica y geográfica, 1927; Francisco de Urdiño-
la y el norte de la Nueva España, 1931; Cómo se ha escrito la 
historia de Coahuila, 1931; Unas páginas traspapeladas de 
la historia de Coahuila y Texas. El derrotero de la entrada a 
Texas del Gobernador de Coahuila, Sargento Mayor Martín de 
Alarcón, 1932; La primera imprenta de Coahuila, 1932; El 

derrotero de Martín Alarcón en Texas, 1933; Etimologías bas-
tardeadas, 1934; Saltillo en la historia y en la leyenda, 1934; 
Fray Agustín de Morfi y su obra, 1935; Monterrey en la histo-
ria y en la leyenda, 1936; Acapulco en la historia y en la leyen-
da, 1936; Desfile Sangriento, 1936; Ramos Arizpe, 1937; El 
ilustre maestro Andrés Manuel del Río, 1937; Los Tratados de 
Bucareli, 1937; Bosquejos históricos, 1938; Mis andanzas con 
nuestro Ulises, 1938; Coahuila y Texas en la época colonial, 
1938; La primera imprenta en las Provincias Internas de 
Oriente, Texas, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, 1939; 
Heráldica Coahuilense, 1943; Alejandro de Humboldt: su 
vida y su obra, 1940; Las condiciones sociales en el norte de la 
Nueva España, 1945-1946 y, por último, La convención revo-
lucionaria de Aguascalientes. Murió el 11 de junio de 1957, 
en la ciudad de México. al cumplirse el centenario de su na-
cimiento, a iniciativa de Óscar Flores Tapia, gobernador 
constitucional del estado de Coahuila, se declaró el año de 
1979 como “año de Vito alessio Robles” y se instituyó la 
medalla que lleva su nombre, que es el más elevado premio 
cultural a coahuilenses distinguidos.

allenDe rojas y roDríguez, Sebastián

Nació el 25 de mayo de 1893, en Tequila, Jal. Hijo de Sebas-
tián allende Rojas y de Concepción Rodríguez. Realizó sus 
estudios primarios en su pueblo natal y los terminó en la ca-
pital del estado, donde se inscribió en el Liceo de Varones y 
en la Escuela de Jurisprudencia. abandonó sus estudios en 
1914, para alistarse en las filas de la revolución, incorporán-
dose al Estado Mayor del General Manuel M. Diéguez y ob-
tuvo primero el grado de Coronel y, más tarde, el de General. 
Participó en todas las batallas de la División de Occidente en 
contra de los villistas. al concluir la campaña militar obtuvo 
el grado de abogado en la ciudad de México. Fue diputado al 
Congreso Constituyente de Querétaro de 1917, pero debido 
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a su corta edad e inexperiencia, su labor pasó casi inadvertida a 
no ser porque él y algunos delegados jaliscienses usaban unos 
vistosos trajes negros y les pusieron el apodo de “Los Muer-
tos”. En mayo de 1917, fue electo diputado constituyente al 
Congreso del Estado y al lado de Morán, Macías y Jorge Vi-
llaseñor, conformaron el ala radical; participó en la Comisión 
de Puntos Constitucionales y firmó la Constitución del esta-
do, el 8 de julio de 1917. En mayo de 1920, al lado del Ge-
neral Diéguez se preparaba a salir a Sonora a combatir la re-
belión de agua Prieta cuando fue capturado. En junio de 
1922, como candidato independiente, buscó sin éxito la di-
putación federal por el IX distrito con cabecera en ahualulco. 
El 25 de agosto de 1931, siendo diputado federal, en la 
XXXIV legislatura, se enfrentó a balazos con el también di-
putado Esteban García de alba, quedando heridos ambos y 
muerto el diputado por autlán, Manuel H. Ruiz. Ese mismo 
año, fue miembro del Grupo Jalisco que desconoció al go-
bernador Ignacio de la Mora; se afilió al callismo y fue presi-
dente del pnr estatal; en enero de 1932, el diputado Jesús 
González Gallo, lo postuló como candidato a la gubernatu-
ra, ganando las elecciones en un proceso electoral caracteri-
zado por la violencia. a raíz de la sucesión presidencial de 
1934, la mayoría de los gobernadores apoyaron a Cárdenas, 
pero allende lo hizo a favor del general Pérez Treviño. En el 
mes de mayo de 1933, acompañado de los gobernadores de 
Guanajuato, Melchor Ortega, del Estado de México, Carlos 
Riva Palacio y otros políticos entre los que estaba Jesús Gon-
zález Gallo, se entrevistó en Baja California con Plutarco 
Elías Calles para pedirle que no postulara a Cárdenas. Des-
pués de la entrevista, allende se pronunció por Cárdenas para 
no ser calificado como indisciplinado. a partir de 1934, 
allende buscó impedir el arribo del cardenista Silvano Barba 
González a la gubernatura y apoyó a Everardo Topete, quien 
a la postre resultó el triunfador. Durante su gestión, allende 
atendió con esmero la creación de infraestructura económica 

y la urbanización en el estado. Se amplió la red carretera (el 
camino a Tequila pasando por su Hacienda “El Refugio”) y, 
en enero de 1933, se creó la Comisión de Caminos del estado 
de Jalisco. En septiembre, se constituyó la Comisión Municipal 
de Cooperación, Planeación y Obras Públicas; y, en agosto de 
1932, expidió la Ley de Protección a la Industria. Contrario 
a la colectivización de la tierra, impulsó la creación del 
Banco Regional de Crédito agrícola con el propósito de re-
faccionar a los pequeños propietarios; a través del pnr local, 
promovió la idea de parcelar los ejidos de manera individual 
y, el 30 de diciembre de 1933, el Congreso local aprobó la 
Ley de asociaciones y de Control agrícola, que declaraba de 
utilidad pública el establecimiento de asociaciones de agricul-
tura especializadas. Promulgó la Ley de protección a la mujer 
pobre contra la prostitución; apoyó los comedores públicos 
para indigentes e instaló la Lotería de Jalisco, para obras de 
beneficencia. En el campo educativo, buscó desplazar a la 
Iglesia de tales responsabilidades y vincular el aprendizaje 
con la producción, apoyándose para ello en la Universidad de 
Guadalajara, a la que reinstaló la Escuela Politécnica. Gestio-
nó la reparación del Museo y la Biblioteca Pública, del inte-
rior del Hospicio Cabañas; inauguró la Penitenciaría Oblatos 
y construyó el Parque Revolución por cooperación. a la caída 
del callismo, allende se retiró a la vida privada. Murió en 
Guadalajara, Jal., el 7 de diciembre de 1947.

almaDa Félix, Pedro Jorge

Nació en La aduana, municipio de Álamos, Son., el 29 de ju-
nio de 1883. Hijo de Casto almada y antonia Félix. Estudió 
en la Escuela Oficial de Álamos y, después, se dedicó a las acti-
vidades agrícolas. En febrero de 1913, desempeñaba el puesto 
de comandante de policía de Huatabampo, Son., cuando cau-
só alta, con el grado de Capitán segundo, en las tropas estata-
les que comandaba Álvaro Obregón para combatir al régimen 
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de Victoriano Huerta. Participó en diversas batallas y obtuvo 
los grados de Mayor (diciembre de 1914); Teniente Coronel 
(marzo de 1915); coronel de infantería (17 de enero de 1917); 
General Brigadier (1917), y General de División (1 de febrero 
de 1930). Desempeñó los siguientes cargos: comandante mili-
tar del valle de México y de otras zonas militares, así como de 
diversos batallones de infantería; Jefe de Operaciones en varios 
estados de la República; inspector general del ejército; director 
de Justicia; presidente del Supremo Tribunal Militar; inspector 
general de policía en el Distrito Federal, y senador por Sonora. 
Participó en más de 25 campañas y acciones de guerra, entre 
las que se contaron las batallas de Santa Rosa (9-11 de mayo de 
1913), Santa María (19-26 junio de 1913) y el sitio de Guay-
mas (27 junio de 1913 al 17 julio de 1914). Por sus méritos 
revolucionarios recibió las siguientes condecoraciones: la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Militar, que le confirió el gobier-
no español, en 1934; la Gran Cruz de la Orden del Cóndor, de 
Bolivia; la Cruz de la primera y segunda clase al Mérito Mili-
tar, en México; las medallas de Perseverancia en el Servicio de 
15, 20 y 25 años; la de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística; la de Veteranos de la Revolución y la de los Defenso-
res de la República. El 18 de septiembre de 1935 le fue concedi-
da la condecoración de primera clase al Mérito Militar durante 
la presentación del libro que escribió en colaboración con el 
Coronel Francisco Díaz Babio, y que tituló La estrategia na-
cional y la organización nacional del ejército. autor además de 
Con mi cobija al hombro; Memorias de un revolucionario 
(1928), y Noventa y nueve días en la gira con el presidente Cár-
denas (1943), así como de otras obras de carácter técnico. Mu-
rió en la ciudad de México, en el año 1960.

almaDa, Héctor Ignacio

Nació en el estado de Sinaloa, en el año de 1891. Después del 
golpe de estado de Victoriano Huerta contra el gobierno de 

Francisco I. Madero, a fines de 1913 se unió a la División del 
Norte comandada por el General Francisco Villa. Obtuvo el 
grado de General Brigadier. En 1927, se encontraba desem-
peñando el cargo de jefe del Estado Mayor de la guarnición 
de la ciudad de México, cuando apoyó la frustrada rebelión del 
General Francisco R. Serrano, cuyo objetivo era oponerse a la 
reelección presidencial de Álvaro Obregón. Dos años más 
tarde, se unió al movimiento escobarista que desconoció a 
Emilio Portes Gil como presidente provisional.

almaDa, Vicente G.

Nació en Magdalena, Son., en el año de 1885. En 1902, in-
gresó en el Colegio Militar de Chapultepec, en la ciudad de 
México, donde realizó sus estudios profesionales. En 1909, 
obtuvo el grado de Teniente de ingenieros. Redactor del Bo-
letín de Ingenieros. Formó parte de una comisión para el es-
tudio de aparatos heliográficos, en 1911. Un año más tarde, 
combatió bajo las órdenes de Victoriano Huerta la rebelión 
encabezada por Pascual Orozco contra el gobierno de Fran-
cisco I. Madero. Por designación de Huerta, fungió como 
oficial ayudante del Estado Mayor presidencial, en 1913. Ese 
año participó en la campaña en el norte del país contra Ve-
nustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalis-
ta. asistió a la toma de Monclova, Coah., el 10 de julio. ascendió 
a coronel. Peleó contra el general Francisco Villa en San Pedro 
de las Colonias, Coah., en abril de 1914. Jefe de Estado Ma-
yor de la División del Bravo. En mayo, se le otorgó el grado 
de General de Brigada y se retiró del ejército, el 21 de julio de 
ese año, tras el triunfo constitucionalista. Radicó en la ciudad 
de México, donde ejerció su profesión como civil. Jefe de la 
Dirección de Catastro de 1927 a 1928, y de Obras Públicas 
en el Departamento del Distrito Federal, de 1929 a 1930. 
Murió en la ciudad de México, alrededor de 1940 o 1942.
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almaza, Ezequiel

Nació en aguaruto, Sin., en 1885. Con el grado de General 
participó en la lucha que sostuvo Francisco I. Madero para 
derrocar a Porfirio Díaz. En noviembre de 1911, resguardó la 
población El Fuerte. Posteriormente, se incorporó a la Divi-
sión del Norte, que comandaba Francisco Villa. Murió en 
campaña en 1915.

almeiDa, Carlos B.

Nació en Satevó, Chih. a principios de 1911, se levantó en 
armas para combatir al gobierno de Porfirio Díaz. Desde esa 
fecha, participó en las fuerzas de Francisco Villa. En 1912, 
combatió a Pascual Orozco, cuando éste desconoció al go-
bierno de Francisco I. Madero y, al año siguiente, luchó con-
tra el régimen de Victoriano Huerta. En marzo y abril de 
1914, participó en la batalla de Torreón, Coah., y, en octubre 
de ese año, asistió a la Convención Revolucionaria de aguas-
calientes. Con el grado de General, formó parte de las fuerzas 
villistas que lucharon contra Venustiano Carranza, Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista. En diciembre de 1915, 
acompañó a Francisco Villa en la fallida expedición de Sono-
ra. Murió el 14 de enero de 1916, en el rancho de Las Varas, 
municipio de Madera, junto con su compañero de armas, el 
General José E. Rodríguez.

alpízar, Casimiro

actuó durante la Revolución en el Estado de México. Zapa-
tista, General Brigadier del campamento del estado, en 1917. 
Combatió a los carrancistas, el 22 de agosto de 1917, en 
Temascaltepec.

alpízar, Guillermo

Oriundo del Estado de México. Zapatista, General de Brigada 
del campamento de la angostura, en 1917. En ese año, com-
batió a los carrancistas en San Simón de Guerrero, en agua 
Puerca, municipalidad del distrito de Temascaltepec y en San 
Lucas del Maíz. Como jefe local zapatista, asentado en Te-
mascaltepec, amagó constantemente a poblaciones del sur del 
estado, sobre todo Tejupilco, en unión del grupo armado del 
jefe local Linares, con el cual alpízar reforzó su partida y 
atacó Rincón del Carmen, aguirre y Zacatepec. El gobierno 
identificó a los proveedores de parque para alpízar: Bartolo 
Díaz, hijo político del cabecilla zapatista Margarito Corona; 
Gabino y Gil arriaga, y alberto Corona, domiciliados tem-
poralmente en Calimaya y Zaragoza, distrito de Tenango, 
Santa María Nativitas y San Felipe Tlalmimilolpan, distrito 
de Toluca. En 1919, el coronel Esteban Mondragón, miem-
bro del grupo armado de alpízar se rindió con siete de sus 
hombres, en Calimaya.

altamirano Dávalos, José

Nació en apaseo, Gto. agricultor. Vecino y administrador en 
la hacienda Los Naranjos de Indaparapeo, situación que le 
permitió conocer la región en donde más tarde operaría. 
Dejó la administración de la hacienda para jefaturar la Defen-
sa Rural en San Bartolo, hacia 1913. En 1915, se rebeló contra 
el gobierno, dirigiéndose hacia La Huacana, cuartel general 
de Jesús Síntora, villista, con quien militó también en el feli-
cismo desde 1916. ascendió a General, y regresó a Indapara-
peo, a finales de 1917. Estableció su centro de operaciones en 
el Molino de las Cruces, rancho enclavado en la serranía. Junto 
con Síntora y García Chávez combatió a la columna carran-
cista mandada por el General Manuel M. Diéguez y el Coro-
nel Lázaro Cárdenas, desde principios de 1918 hasta su 
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fallecimiento, víctima de la influenza española. a la muerte 
de altamirano quedaron al frente de sus hombres el General 
armando Flores y el Teniente Félix Ireta quienes, persegui-
dos por Francisco Cárdenas “El Huango”, terminaron por 
adherirse, en 1919, inclusive éste, al bando obregonista. apo-
yaron el Plan de agua Prieta, en 1920. Murió en Tzitzio, el 
9 de noviembre de 1918. (mpF, osa-v, aFr). 

alvaraDo rubio, Salvador

Nació el 20 de julio de 1880, en Culiacán, Sin. Sus padres fueron 
Timoteo alvarado y antonia Rubio, con quienes se trasladó al 
poblado de Pótam, Son., a los 8 años de edad. Ya adolescente, se 
trasladó al puerto de Guaymas, donde trabajó como farmacéutico 
con el señor Luis G. Dávila. Posteriormente, fue comerciante en 
Cananea. Ingresó al Partido Liberal en el año de 1906 y se suscri-
bió al periódico Regeneración de los hermanos Magón. El mismo 
año, simpatizó con la huelga de Cananea, motivo por el cual fue 
obligado a exiliarse en el estado de arizona, Estados Unidos. Se 
afilió al Partido antirreeleccionista, en 1910. al año siguiente, 
militó a las órdenes del General Juan C. Cabral, combatiendo al 
régimen de Porfirio Díaz. Participó en el asalto al cuartel de Her-
mosillo. al triunfo de la revolución maderista, obtuvo el grado de 
Mayor. Más tarde, fue jefe del Cuerpo auxiliar Federal. En 1912, 
combatió la rebelión de Pascual Orozco. Cuando se llevó a cabo 
el cuartelazo de febrero de 1913, desconoció a Victoriano Huerta 
y se unió al constitucionalismo. En Sonora, fue ascendido a Co-
ronel y, después de tomar el puerto de Guaymas, el 17 de julio de 
1914, se le otorgó el grado de General. Se convirtió en uno de los 
miembros más prominentes del constitucionalismo sonorense, 
aunque con independencia política de Álvaro Obregón, con quien 
mantuvo una relación de profunda rivalidad. Cuando, en agosto 
de ese año, José María Maytorena se adhirió al villismo descono-
ciendo a Venustiano Carranza, alvarado no estuvo de acuerdo. 
Los hombres bajo sus órdenes se sumaron a Maytorena, fue 

hecho prisionero y conducido a la cárcel de Hermosillo, en la que 
permaneció hasta que se le liberó en octubre del mismo año, por 
acuerdo de la Convención de aguascalientes. Una vez libre, se 
trasladó a México para incorporarse a las fuerzas de Carranza y 
seguir combatiendo a los convencionistas. Carranza, una vez es-
tablecido en Veracruz, le encomendó la tarea de reorganizar las 
tropas constitucionalistas de Puebla y Tlaxcala. Posteriormente, 
fue comisionado para sofocar la rebelión encabezada por abel 
Ortiz argumedo en Yucatán, fomentada por el General Toribio 
V. de los Santos, gobernador preconstitucional de la península en 
febrero de 1915. alvarado combatió a los rebeldes con éxito  
en Blanca Flor, Pocboc y Halachó, para entrar triunfante a Mérida, 
el 19 de marzo de 1915. Desacreditado el grupo constitucionalis-
ta en Yucatán, por las corruptas y autoritarias gubernaturas de 
Toribio Santos y Eleuterio Ávila, alvarado fue designado gober-
nador por Carranza para alejarlo de su rival Obregón y para ase-
gurar a su facción el apoyo de la región y los cuantiosos ingresos 
del henequén. Una vez en el poder como gobernador y coman-
dante militar de Yucatán, puso en libertad a más de 500 prisione-
ros de guerra, en su gran mayoría jornaleros del campo y obreros; 
ordenó que públicamente se les dieran provisiones, dinero, salvo-
conductos y pases de ferrocarril para que volvieran a sus hogares. 
Durante su administración, liberó al indio y al mestizo; dignificó 
a la mujer organizando el Primer Congreso Feminista en México 
(1916); fundó escuelas en el campo; impulsó a las asociaciones 
obreras, se instaló una filial de la Casa del Obrero Mundial; orga-
nizó sociedades cooperativas; fundó bibliotecas populares y cen-
tros de enseñanza laica, como las escuelas de agricultura, de artes 
y Oficios, de Bellas artes y la Libre de Derecho; moralizó la ad-
ministración pública; destruyó los trusts extranjeros regenteados 
por el español avelino Montes y Olegario Molina; salvó la pro-
ducción henequenera de la sobreexplotación; buscó los mejores 
mercados para el comercio; implantó la jornada de trabajo de 
ocho horas; estableció indemnizaciones por accidentes y 
pago de mejores salarios; organizó los ferrocarriles del estado y la 
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Compañía de Fomento del Sureste de México, S. a., para desa-
rrollar las comunicaciones marítimas y terrestres y explotar las ri-
quezas naturales del estado; construyó la terminal de petróleos en 
Progreso; expidió una importante de ley de expropiación de tie-
rras. Declaró a Yucatán el primer estado seco de la República, con 
el fin de acabar con el alcoholismo entre los indios. Regresó a los 
indios yaquis a tierras sonorenses. Se casó con Laura Manzano, 
de ascendencia yucateca. En 1920, se le ascendió a General de 
División y se adhirió al Plan de agua Prieta. Secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, del 3 de junio al 30 de noviembre del 
mismo año, durante la presidencia provisional de adolfo de la 
Huerta. En 1923, se rebeló en contra de Álvaro Obregón, secun-
dando a De la Huerta, quien lo designó jefe militar del sureste. 
autor de la obra La reconstrucción de México. Fue asesinado, el 9 
de junio de 1924, en el rancho del Hormiguero, en el camino de 
Palenque a Tenosique, por el Tte. Cor. Diego Zubiaur, cumplien-
do órdenes del Cor. Federico aparicio.

álvarez garcía, Higinio

Nació en la ciudad de Colima, Col., alrededor de 1889. De 
familia conservadora, colaboró durante el huertismo con el 
General antonio Delgadillo en la persecución de alamillo. 
Reclutó y armó a sus expensas a 50 mozos que estaban a su 
servicio en Quizalapa y los ranchos de El Chical y La Capa-
cha, sumándolos a una columna expedicionaria. Dirigió en 
1914 un grupo armado para defender el puerto de Manza-
nillo de una posible invasión estadunidense. Diputado local, 
senador y LVIII gobernador de Colima. Partidario del 
obregonismo en 1920. Con el grado de General Brigadier, 
luchó en la campaña del sureste contra la rebelión delahuertis-
ta, en 1924. Siendo senador durante el régimen de Plutarco 
Elías Calles, pugnó por la reelección de Álvaro Obregón y 
la ampliación del periodo presidencial a seis años. Murió en 
1967.

álvarez maciel, Salvador

Nació en Tancítaro, Mich. Propietario rural. De filiación vi-
llista combatió a las órdenes de Eutimio Figueroa y, poste-
riormente, por su cuenta en la zona de Jilotlán con el grado 
de General, en diciembre de 1916. En julio del mismo año, 
había atacado Tingüindín con Mariano Guerrero. Con Fi-
gueroa sitió apo, el 22 de mayo de 1918.

álvarez moreno, Herminio

Nació en Sandía Grande, Doctor arroyo, N. L., el 25 de abril 
de 1880. Combatió en favor de la revolución maderista y ope-
ró con las tropas del General Luis Gutiérrez, en los estados 
de Coahuila, Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí. Ocu-
pó la gubernatura preconstitucional de San Luis Potosí y al-
canzó el grado de General de Brigada. Murió en el Distrito 
Federal, el 22 de octubre de 1922.

álvarez villaseñor, José

Nació en Morelia, Mich., el 19 de abril de 1895. Estudió allí 
la primaria. Se incorporó a la Revolución el 1 de abril de 
1915, con el general Juan José Ríos. En 1920, permaneció 
leal a Venustiano Carranza. ascendió a General Brigadier, el 
16 de septiembre de 1946. Fue comandante del 26º Bata-
llón. ascendió a General de Brigada, el 1 de agosto de 1957.

álvarez y álvarez, José

Nació en Zamora, Mich., el 10 de abril. Estudió en escuelas 
católicas. Colaboró en la campaña para gobernador de Mi-
choacán del Dr. Miguel, Silva en 1911. Presidente municipal 
(1910) y prefecto de Zamora (1913). En 1914, se unió al consti-
tucionalismo con las fuerzas de Joaquín amaro. Presidente 
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municipal de Morelia, en 1915. Como diputado constituyen-
te por el distrito de Uruapan, participó en la elaboración de 
los artículos 3, 21, 27, 123 y 130 constitucionales. General 
brigadier, en febrero de 1924. Jefe del Estado Mayor presi-
dencial de Plutarco Elías Calles. Se retiró del ejército en di-
ciembre de 1946. Publicó El problema religioso en México, 
1934. En 1966, escribió un ensayo sobre la Constitución de 
1917. Durante sus últimos días fungió como representante 
de la Lotería Nacional en Cuernavaca, Mor. Murió en la ciu-
dad de México, en 1973.

álvarez, Herminio

Nació en la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P. Fue General 
constitucionalista de las fuerzas de Luis Gutiérrez, que ope-
raron en Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas. Combatió a 
los villistas en el norte de su estado natal. En julio de 1915, 
en su avance hacia su ciudad natal, destruyó la vía férrea entre 
Vanegas y Venado, obligando a Tomás Urbina, en su retirada 
de la capital potosina, a abandonar 33 locomotoras y nume-
roso material rodante que intentaba llevarse a Saltillo, Coah. 
Tomó la ciudad de San Luis Potosí el 16 de julio y, por propia 
iniciativa, asumió el poder, entregándolo el día 18 a Gabriel 
Gavira, nombrado gobernador militar por Álvaro Obregón. 
Fungió como gobernador del estado en dos ocasiones, una 
en 1914 y otra en 1915. Estuvo representado en la Conven-
ción de aguascalientes por Isabel Balderas. Murió el 22 de 
octubre de 1922, en la ciudad de México.

álvarez, Miguel

Nació en la ciudad de México, en el año de 1880. Ingresó al 
Colegio Militar y, de 1900 a 1902, a la Escuela Naval Militar. 
Posteriormente, fue comisionado en diferentes plazas del Es-
tado Mayor, además de participar, en 1902 y 1903, en la 

campaña que se realizó en el estado de Yucatán. En 1911, 
combatió a los revolucionarios en 8 acciones de armas, entre 
ellas: Baquiriachi y Santa Bárbara, en Chihuahua. En 1912, 
fue nombrado jefe del Estado Mayor de la jefatura de armas 
de Coahuila. Perteneció a la brigada de Victoriano Huerta, 
combatiendo en Conejos, Dgo., Rellano, La Cruz y Bachim-
ba, Chih. En junio de 1914, fue agregado al cuerpo del Ejér-
cito del Bravo. Este mismo año alcanzó el grado de General 
de Brigada.

alvear, Ángel

Nació en Tlaltizapán, Mor. General zapatista. Se inicia en la 
Revolución el 10 de marzo de 1911, al quedar incorporado a 
las fuerzas de Emiliano Zapata, como soldado de su escolta 
personal. Supo captar la confianza de su jefe y de otros gene-
rales y oficiales del Ejército Libertador del Sur. Se forjó al 
lado del General Zapata y, en 1919, fue ascendido a General.

amarillas valenzuela, José

Nació en el pueblo de Pótam, Son., en 1878. De ascendencia 
yaqui. Miembro de las tropas auxiliares del estado, antes de 
1910. En 1913, se unió al movimiento revolucionario como 
parte de la corporación “Fieles de Huirivis”, que comandaba 
el capitán Lino Morales. Combatió al régimen de Victoriano 
Huerta, que derrocó a Francisco I. Madero en febrero de 
1913. Durante 1914 y 1915, participó en la campaña del 
Ejército del Noroeste, al lado de Álvaro Obregón. a fines de 
1914, comandó, junto a Morales, las tropas yaquis que cons-
tituyeron el 20º Batallón de Sonora y que se ubicaron en el 
estado de Veracruz. Obtuvo el grado de Coronel e integró 
la Columna Expedicionaria de Sonora. En Chihuahua comba-
tió a las partidas villistas y estuvo al frente de la guarnición de 
Hidalgo del Parral. En 1920, se adhirió al Plan de agua Prieta, 
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que desconoció a Venustiano Carranza como presidente de la 
República. Jefe de operaciones militares en varios estados. El 
9 de febrero de 1924, fue ascendido a General de División. 
Respecto a la fecha y lugar de su muerte, las fuentes son con-
tradictorias: se señala el 19 de febrero de 1924, en Ciudad 
Obregón; otras afirman que fue en 1959, en Mazatlán, Sin., 
mientras que otra refiere que murió el 19 de junio, sin señalar 
año y lugar. Sus restos fueron trasladados a la ciudad de Ira-
puato, Guanajuato.

amaro Domínguez, Joaquín

Nació en la hacienda de Corrales de abrego, municipio de 
Sombrerete, Zac., el 16 de agosto de 1889. Hijo de antonio 
amaro y de Ángela Domínguez, de ascendencia indígena. Su 
padre luchó al lado de Luis Moya, jefe maderista en Zacatecas. 
al iniciarse la lucha armada contra Porfirio Díaz, participó en 
la región lagunera de Durango. Después de los Tratados de 
Ciudad Juárez, de mayo de 1911, quedó incorporado en el 
28º Cuerpo de Rurales, comandado por Gertrudis G. Sán-
chez, con el que ese año combatió la rebelión del General 
Bernardo Reyes y, en 1912, a los seguidores de Emiliano Za-
pata en Morelos, y contra Jesús H. Salgado en Guerrero, 
como segundo jefe de rurales. El 30 de marzo de 1913, des-
pués del asesinato de Francisco I. Madero, se adhirió al Plan 
de Guadalupe en Coyuca de Catalán, Gro. Pasó a territorio 
michoacano por el pueblo de Huetamo, donde se le incorporó 
José Rentería Luviano, Comandante del 41 Cuerpo de Rura-
les. El 17 de abril siguiente, derrotó en Tacámbaro a los fede-
rales comandados por el Mayor Francisco Cárdenas. Después 
de la derrota revolucionaria del 22 de mayo, se separó de Sán-
chez en Zacapu. Intentó apoderarse de Uruapan, Zitácuaro y 
Morelia. Perseguido por las tropas huertistas, se internó en el 
estado de Guerrero. Regresó a Michoacán y volvió a unirse al 
General Sánchez, con quien atacó la ciudad de Morelia, el 15 

de noviembre, pero nuevamente fue rechazado. En agosto de 
1914, Venustiano Carranza lo reconoció como gobernador y 
Comandante militar del estado, pero como Sánchez se mostró 
inclinado hacia el gobierno de la Convención, tropas constitu-
cionalistas al mando del General Francisco Murguía avanzaron 
sobre Morelia. antes de atacar la plaza, sostuvo una confe-
rencia con Sánchez y amaro, quien declaró su adhesión al 
constitucionalismo. El 10 de abril de 1915, en Celaya, Gto., 
recibió de Álvaro Obregón la orden de reforzar al General 
Benjamín Hill, en los momentos en que se preparaba la se-
gunda batalla de Celaya contra la División del Norte coman-
dada por Francisco Villa. Después del triunfo constituciona-
lista, permaneció en esa población guanajuatense, donde 
recibió una batería de cañones para evitar que fuera ocupada 
por los villistas Rodolfo Fierro y Canuto Reyes. Inició una 
campaña contra ambos, derrotándolos el 1 de agosto en Valle 
de Santiago, Gto. Persiguió a los restos de aquellas tropas has-
ta dispersarlas definitivamente en San Pedro Piedra Gorda 
(hoy ciudad Manuel Doblado), en la misma entidad de El Ba-
jío. En 1916, tomó parte en la campaña contra los zapatistas 
en Guerrero y Morelos. Hacia 1918, pasó a Chihuahua como 
Jefe de Operaciones militares contra los villistas. Fue Coman-
dante militar de la zona norte, que comprendía los estados de 
Chihuahua, Durango, Nuevo León, Coahuila y San Luis Po-
tosí. En 1920, secundó en dicha ciudad el Plan de agua Prieta 
y se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza del 
General Obregón; en julio de ese año, recibió el grado de Gene-
ral de División, específicamente de la 5ª División del Norte. al 
producirse, en 1923, la rebelión delahuertista, se le confió  
el mando de las fuerzas encargadas de batir al General Enri-
que Estrada, quien ya había ocupado Morelia, Mich. a prin-
cipios de febrero de 1924, salió de Irapuato, Gto., para en-
frentar a los rebeldes que se habían hecho fuertes en Ocotlán, 
Jal., y el 10 de ese mes, ocupó la plaza después de un sangrien-
to combate, lo que obligó a Estrada a expatriarse en Estados 
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Unidos. al tomar posesión Plutarco Elías Calles de la presi-
dencia de la República, se le nombró, primero, subsecretario y 
luego, secretario de Guerra y Marina. Desempeñó este puesto 
desde fines de 1924 hasta el 14 de octubre de 1931, fecha en 
la que pasó a dirigir el Colegio Militar, donde permaneció 
hasta el 15 de junio de 1935. Se comprometió a regenerar y 
reorganizar al ejército: implantó disciplina y técnica; propagó 
actividades deportivas y culturales a través de bibliotecas po-
pulares en los cuarteles. En 1939, lanzó su candidatura a la 
presidencia de la República; el 7 de marzo publicó un mani-
fiesto en el cual criticó acremente la situación imperante y pro-
puso un programa para mejorarla, pero se retiró del proceso 
electoral. al ser expulsado Calles del país, amaro obtuvo una 
licencia ilimitada en el ejército. En 1943, en plena Segunda 
Guerra Mundial, presentó el proyecto Problemas de nuestra 
defensa nacional. Sobre su muerte, algunas fuentes señalan 
que murió en la capital del país y otras en Pachuca, Hgo. am-
bas coinciden en la fecha: el 15 de marzo de 1952.

amaya, Juan Gualberto

Nació en Santa María del Oro, Dgo., el 17 de abril de 1888. Era 
agricultor y ganadero cuando se afilió a la revolución constitu-
cionalista. Se levantó en armas contra Victoriano Huerta en el 
norte del estado, seguido de un contingente de campesinos. 
Participó en diversos hechos de armas y por méritos en campaña 
alcanzó el grado de General de Brigada. Cuando se suscitó la 
separación de Francisco Villa y Venustiano Carranza, amaya 
permaneció con este último. aun cuando sus operaciones mili-
tares más importantes las realizó bajo las órdenes del General 
Francisco Murguía, en la campaña contra Villa entre 1917 y 
1919, se unió al pronunciamiento de agua Prieta, de abril de 
1920, contra Carranza. Como miembro de las filas obregonis-
tas, desempeñó diversas comisiones importantes durante ese ré-
gimen. Fue también jefe de operaciones militares en varias 

regiones del país. Triunfó en la lucha electoral para gobernador 
de Durango, en el periodo 1928-1932, tomando posesión del 
cargo el 15 de septiembre de 1928; sin embargo, en marzo del 
año siguiente, se unió al General de División Francisco Urbale-
jo, para levantarse en armas con el General Gonzalo Escobar, 
quien se había pronunciado en Torreón, Coah. Este movimien-
to, llamado escobarista, fracasó, por lo que amaya, al igual que 
los demás jefes que lo apoyaron, abandonó el país. El ejército 
desconoció su grado militar y sus bienes fueron confiscados. Por 
varios años permaneció en Estados Unidos y, después de un 
prolongado destierro, regresó al país para dedicarse a sus asun-
tos privados. Publicó varios libros con temática histórica: Made-
ro y los auténticos revolucionarios de 1910; Venustiano Carranza, 
caudillo constitucionalista; Los Gobiernos de Obergón, Calles y 
Regímenes “peleles” derivados del callismo; Síntesis social de la 
Revolución Mexicana y doctrinas universales; La guerra de inde-
pendencia: depuraciones y refutaciones históricas; Santa Anna no 
fue un traidor. Murió en el año de 1964.

amezcua, Jenaro

Nació en la ciudad de México, el 3 de abril de 1887. General 
zapatista del campamento del Estado de México, de 1910 a 
1920. Realizó sus primeros estudios tanto en la ciudad de 
México como en Huatusco y Orizaba, Ver. Se afilió al Parti-
do Democrático y al Partido antirreeleccionista. Se entrevis-
tó en varias ocasiones con Madero: la primera fue en junio de 
1908, en Tehuacán, Pue., cuando amezcua le ofreció su apo-
yo en la zona; la segunda fue en agosto de 1910, tras la im-
posición Díaz-Corral donde acordaron la compra de armas. 
Lanzó un manifiesto en Tehuacán, el cual le costó un año de 
prisión en Huajuapan de León, Oax. Se unió al zapatismo en 
agosto de 1910 y, en noviembre del año siguiente, obtuvo el 
nombramiento de Teniente Coronel de caballería. Participó 
en el combate de la fábrica de Metepec, contra los federales, 
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el 6 de mayo de 1911, y en el ataque y toma de la plaza de 
Ixtapan de la Sal, en agosto de 1912. Fue comisionado, el 10 
de marzo de 1913, al estado de Oaxaca, en la zona Mixteca, 
para contactar con las fuerzas zapatistas que se encontraban 
en los límites de Puebla y Guerrero. En julio de 1914, suscri-
bió el acta de Ratificación del Plan de ayala en San Pablo 
Oztotepec, Distrito Federal. En octubre, asistió a la Conven-
ción de aguascalientes como representante del Ejército Li-
bertador del Sur. Durante las sesiones de la Convención en 
Cuernavaca, amezcua fue Secretario de Hacienda y Oficial 
Mayor encargado del Despacho de la Secretaría de Guerra y 
Marina. alcanzó el grado de General de Brigada, el 15 de 
enero de 1916. Zapata le encomendó entrevistarse con el Ge-
neral Jesús H. Salgado en Guerrero. Posteriormente, se en-
cargó de dar a conocer en el extranjero los objetivos de la 
revolución agraria y abastecerse de elementos de guerra; fue 
uno de los cinco comisionados, por el gobierno de la Con-
vención, para la redacción de una legislación en la materia. 
Salió del país desde 1917; visitó Estados Unidos y La Haba-
na, Cuba, lugar donde escribió, hasta 1920, en el periódico 
El Mundo y la Nación. Publicó el libro México Revoluciona-
rio, a los pueblos de Europa y América 1910-1918. Regresó a 
México y se retiró del servicio militar.  En 1935, organizó la 
Unión de Revolucionarios agraristas del Sur. asesoró las lu-
chas feministas en los estados de Morelos y Puebla. Murió en 
1949, en la capital del estado de Puebla.

anDa, Rosendo de

Nació en Ciudad Jiménez, Chih. Formó parte, en la 5ª Zona 
Militar de Chihuahua, del Estado Mayor del General Eulogio 
Ortiz, donde obtuvo el grado de Coronel. Estuvo comisiona-
do como jefe de zona en varios destacamentos del estado, en-
tre ellos el de Balleza. Fue jefe de la policía en Ciudad Juárez. 
Combatió, en 1929, a la rebelión escobarista, enfrentándose al 

Cor. Castellanos en el Rancho del Berrendo, municipio de Ji-
ménez. Murió en la ciudad de México, el 21 de diciembre de 
1972, cuando ostentaba el grado de General.

anDrew almazán, Juan

Nació en Olinalá, Gro., el 12 de mayo de 1891. Hijo de Juan 
andrew y María almazán Nava, se crió en el seno de una fami-
lia de clase media de origen catalán. Sus estudios primarios los 
realizó en su estado natal, y los secundarios y la carrera de me-
dicina en el Colegio del estado de Puebla. amigo de aquiles 
Serdán, preparó con él el recibimiento a Francisco I. Madero 
durante la campaña antirreeleccionista y, a partir de entonces, 
fue perseguido por el gobierno de Porfirio Díaz. Cuando fue 
atacada la casa de Serdán, en 1910, en la ciudad de Puebla, an-
drew almazán intentó entrar como médico. Después de estos 
acontecimientos, regresó a su estado natal, donde organizó una 
fuerza armada con gente opositora al gobierno porfirista, con 
los que se lanzó a la rebelión en apoyo del movimiento maderis-
ta. Fue a la ciudad de San antonio, Texas, a recibir instruccio-
nes directas de Madero, quien lo comisionó para insurreccionar 
la región de Tlapa, pero en su viaje de regreso, a principios de 
1911, topó en Morelos con las fuerzas de Emiliano Zapata y  
se unió a ellas, por no estar de acuerdo con la política maderis-
ta. El 21 de abril, junto con Pedro Vivar, atacó sin éxito Hua-
muxtitlán y, una vez que esta plaza fue abandonada por su de-
fensor, el Cap. Horta, andrew almazán entró a ella sin 
resistencia. Posteriormente, el 3 de mayo, tomó la población de 
Tlapa. Ese mismo año combatió a la guardia nacional en San 
Pedro y tomó prisioneros a algunos de sus miembros. El 9 de 
septiembre, en unión de Emiliano Zapata, atacó la población 
de Huamuxtitlán con 200 hombres, donde liberaron a 18 pre-
sos de la cárcel. En 1912, estando en atliaca con Jesús H. Sal-
gado y 400 hombres, fueron sorprendidos por las fuerzas del 
General federal Luis G. Cartón, teniendo que salir huyendo. 



62  |  Diccionario De generales De la revolución primer tomo  |  63

En octubre, exigió dinero a las autoridades de Huitziltepec, 
amenazándolas con que si no cumplían con su petición, toma-
ría medidas drásticas contra los vecinos del lugar. al mes 
siguiente, junto con Laureano astudillo y abraham García, lo-
graron la rendición de la plaza de ayutla. En diciembre, ocupó 
Ometepec, exigió a las autoridades locales le entregaran la plaza 
de azoyú y, posteriormente, entró al pueblo de El Durazno 
con 200 hombres. al año siguiente, después del asesinato de 
Francisco I. Madero, andrew almazán reconoció a Victoriano 
Huerta, quien le confirió el grado de General Brigadier y le 
ordenó organizar un Cuerpo Irregular de Caballería que operó 
en la zona de Guerrero durante 1913. En 1914, fue enviado a la 
División del Nazas, en la región lagunera; participó en la defen-
sa de la ciudad de Torreón, de donde salió huyendo por la en-
trada de las fuerzas villistas; después se fue a combatir a San 
Pedro de las Colonias y fue derrotado junto con el General José 
Refugio Velasco. Más adelante, participó en diversos movi-
mientos en contra del constitucionalismo; desconoció los Tra-
tados de Teoloyucan y, por lo tanto, al gobierno de Carranza. 
Volvió a unirse al zapatismo y estuvo en Puebla junto con Ben-
jamín argumedo e Higinio aguilar. De ahí se fue con los feli-
cistas y operó en Puebla y Oaxaca; acompañó a Félix Díaz para 
encabezar a los soberanistas oaxaqueños, después de fracasar en 
este intento, se fue con Díaz a operar en Chiapas y, tras una 
nueva derrota, se internó en Guatemala. al contraer una enfer-
medad tropical, almazán se fue a recuperar a Estados Unidos 
y, al aliviarse en 1917, volvió a incursionar en Nuevo León y 
Tamaulipas, hasta 1919. En el año de 1920, se adhirió al Plan 
de agua Prieta y fue reconocido como jefe de operaciones en 
Puebla, Oaxaca, Veracruz y Nuevo León. El 1 de enero de 
1921, recibió el grado de General de División y durante la pre-
sidencia provisional de adolfo de la Huerta, se le nombró jefe 
de operaciones militares en Chihuahua, Zacatecas y aguasca-
lientes. Fiel a Álvaro Obregón actuó, en 1923, contra el levan-
tamiento que encabezó adolfo de la Huerta y, durante 

la rebelión escobarista en 1929, participó como militar de la 
columna gobiernista que avanzó de Torreón a Chihuahua ven-
ciendo a los rebeldes. Fue secretario de Comunicaciones y 
Obras Públicas en el gabinete de Pascual Ortiz Rubio, cargo 
que aprovechó para abrir su propia constructora llamada Com-
pañía de Construcciones anáhuac y otorgarle los contratos de 
un gran número de carreteras. También fungió como vicepre-
sidente de Ferrocarriles. En 1931, regresó a la milicia y ocupó 
el cargo de comandante en distintas zonas militares del país. 
En el año de 1939, mantuvo la paz en el estado de Nuevo León 
durante la revuelta de Saturnino Cedillo. al año siguiente, vol-
vió a la vida política y se lanzó como candidato a la presidencia 
de la República por el Partido Revolucionario de Unificación 
Nacional. Las elecciones fueron ganadas por Manuel Ávila Ca-
macho y andrew almazán salió del país, exiliándose en Esta-
dos Unidos. En 1947, volvió a México e instaló su residencia en 
acapulco, Gro., donde se dedicó a atender negocios particula-
res. Murió en la ciudad de México, el 9 de octubre de 1965. 

ángeles ramírez, Felipe de Jesús

Nació en Zacualtipán, Hgo., el 13 de junio de 1869. Sus padres 
fueron Felipe Ángeles Melo, Coronel que combatió contra la in-
vasión norteamericana de 1847 y la francesa en 1862, y Juana 
Ramírez. Realizó sus primeros estudios en Huejutla, en la escue-
la de Molango y en el Instituto Literario de Pachuca. a la edad de 
14 años, ingresó al Colegio Militar de Chapultepec, gracias a una 
beca concedida por Porfirio Díaz con motivo de los servicios de 
su padre. Se distinguió como estudiante ejemplar, sobre todo en 
la materia de matemáticas. En 1892, egresó del Colegio con el 
grado de Teniente de ingenieros y se desempeñó, entre otras ac-
tividades, como analista. El 25 de noviembre de 1896, se casó 
con Clara Kraus. autor de artículos sobre balística y geometría. 
Desde muy joven impartió clases en distintas instituciones como 
el Colegio Militar, el Colegio Militar de aspirantes, la Escuela 
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Nacional Preparatoria y la Escuela de Tiro. En 1908, ya con el 
grado de Coronel, fue director de este último centro educativo. 
Se caracterizó por ser un militar polémico, lo que le valió perma-
necer en el extranjero por largos periodos en el cumplimiento de 
diversas comisiones, pues su presencia en el país causaba dificulta-
des a la jerarquía militar. En cierta entrega de premios del Cole-
gio Militar, Ángeles atacó ante Porfirio Díaz al soldado arbitrario 
y brutal y elogió al hombre de armas apegado a la legalidad y a  
las obligaciones institucionales. Mostró su inconformidad ante las 
injusticias del ejército con los yaquis y ante el favoritismo como 
eje de promoción. En 1909, fue enviado a Francia para estudiar 
nuevos métodos de tiro. Un año más tarde, lo sorprendió el inicio 
de la Revolución mexicana en aquella nación europea. Felipe Án-
geles solicitó autorización a sus superiores para regresar al país, 
pero recibió instrucciones de permanecer en Francia y supervisar 
el armamento adquirido por el gobierno de México. Después del 
triunfo de la Revolución y de la organización del gobierno made-
rista, en noviembre de 1911, el Coronel Ángeles volvió a México, 
a solicitud del propio presidente Francisco I. Madero, para ocupar 
la dirección del Colegio Militar de Chapultepec, en el que realizó 
importantes modificaciones administrativas y académicas. En ju-
nio de 1912, logró un ascenso militar que lo convirtió en General 
y, un mes más tarde, obtuvo el grado de General Brigadier. Com-
batió al orozquismo en Sonora. Posteriormente, Madero lo envió 
a Morelos, en sustitución del General Juvencio Flores, con el fin 
de emprender la campaña contra las fuerzas zapatistas; impidió la 
propagación de este movimiento a otros estados de la República, 
al cercar a los rebeldes en Morelos; evitó todo derramamiento 
inútil de sangre e impidió abusos de las tropas federales en los 
pueblos de esa entidad. Para febrero de 1913, durante el desarro-
llo de la Decena Trágica, el presidente Madero se trasladó a Mo-
relos para solicitar el apoyo de Ángeles y poder sofocar la rebelión 
militar jefaturada por Félix Díaz y Manuel Mondragón. Ángeles 
quedó bajo las órdenes directas del General Victoriano Huerta, 
encargado del ataque a La Ciudadela, sitio donde se encontraban 

guarnecidos los rebeldes. La traición de Huerta se consumó días 
después, cuando apresó a Madero y al vicepresidente José María 
Pino Suárez. El General Ángeles también fue aprehendido, pero 
debido a su prestigio militar no tuvo el mismo fin que Madero y 
Pino Suárez, quienes fueron asesinados. Para dejar fuera de la 
escena política y militar a Felipe Ángeles, el régimen huertista lo 
desterró a Europa asignándole una comisión. En París, planeó su 
regreso a México, el cual consiguió en octubre de 1913. Se inter-
nó en el estado de Sonora para aliarse a las fuerzas de Venustiano 
Carranza, quien le reconoció sus méritos como destacado militar 
maderista y lo nombró secretario de Guerra. Tal designación cau-
só inconformidad entre los principales jefes carrancistas, como 
Álvaro Obregón, que vieron con recelo al ex federal. Carranza se 
mostró indeciso y ante las presiones de sus generales sólo lo nom-
bró subsecretario de Guerra. Durante su permanencia al lado del 
Primer Jefe, Ángeles vio frenado su deseo de participar en el cam-
po de batalla, situación que lo obligó a buscar nuevos horizontes 
para servir a la causa revolucionaria, pero desde el terreno militar. 
Esa oportunidad se presentó en 1914, cuando Francisco Villa so-
licitó a Carranza los servicios de Ángeles en la División del Norte. 
Éste aceptó y se hizo cargo de la artillería de dicha División. Par-
ticipó en la batalla de Torreón, del 21 de marzo al 2 de abril de 
1914, cuando las fuerzas villistas entraron victoriosas a esa ciu-
dad. Días después, intervino en la batalla de San Pedro de las 
Colonias, Coah., donde las tropas federales también fueron de-
rrotadas. Posteriormente, tomó parte en la batalla de Paredón, 
Coah., en la que las tropas de Villa sorprendieron a cinco mil fe-
derales que se encontraban en ese lugar; este acontecimiento faci-
litó la toma de la plaza de Saltillo. al surgir las diferencias entre 
Villa y Carranza, por no permitir éste el avance de la División de 
Norte hacia Zacatecas, Felipe Ángeles se sumó a la decisión villis-
ta de marchar hacia ese estado sin el permiso de Carranza, por lo 
que fue destituido de su cargo como subsecretario de Guerra. En 
esa entidad se libró una de las más importantes batallas 
de la Revolución, en la cual se logró el triunfo definitivo del 
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constitucionalismo sobre el ejército huertista. a través de su ge-
nio militar, Ángeles se ganó la confianza de Villa, quien lo nom-
bró, en octubre de 1914, su representante en la Soberana Con-
vención Revolucionaria de aguascalientes, asamblea en la que se 
intentaron conciliar los intereses de las diversas facciones revolu-
cionarias, villistas, zapatistas y carrancistas. Ángeles fue promotor 
e ideólogo de dicha convención y presidió la comisión designada 
para invitar a los zapatistas a que enviaran sus representantes. El 
General Ángeles fue recibido cordialmente por Emiliano Zapata 
y Genovevo de la O, a pesar de haber sido adversarios en Morelos, 
pues aquél gozaba de su estimación y respeto. Ángeles formó par-
te de la Comisión de Guerra desde la cual votó por las renuncias 
de Villa y Carranza a sus cargos y por la designación de Eulalio 
Gutiérrez como presidente provisional, por lo que no se logró el 
consenso deseado entre los distintos grupos y se formaron dos 
bandos: el de los constitucionalistas, jefaturados por Venustiano 
Carranza, y el del gobierno de la Convención, encabezado por 
Gutiérrez, y por los principales caudillos revolucionarios como 
Villa, quien fue nombrado jefe de las operaciones militares. El 
gobierno de la Convención careció de estabilidad política, lo que 
provocó continuos cambios y problemas entre sus miembros. El 
General Ángeles continuó al frente de las tropas de Villa; en el 
norte derrotó al enemigo y se apoderó de las plazas de Saltillo, 
Coah.,  y Monterrey, N. L. Ocupó provisionalmente la guberna-
tura del estado de Coahuila, del 6 al 12 de enero de 1915. Sin 
embargo, entre Villa y Ángeles surgieron serias discrepancias tác-
ticas que provocaron errores frente a las tropas de Álvaro Obre-
gón en las batallas de El Ébano, San Luis Potosí y Celaya. Más 
adelante, en la batalla de aguascalientes, el descontrol de las fuer-
zas convencionistas fue total, al grado de que la famosa División 
del Norte quedó desintegrada. ante tal situación, Felipe Ánge-
les se exilió en El Paso, Texas, en diciembre de 1915 y, con 
ayuda del General José María Maytorena, adquirió un rancho 
para dedicarse a actividades privadas. No obstante, continuó 
atacando al carrancismo desde el exilio. También escribió a-

pasionados artículos donde expresó sus puntos de vista acerca de 
la situación política mexicana. En Nueva York, junto con intelec-
tuales revolucionarios exiliados, formó parte de la alianza Liberal 
Mexicana en la cual figuraron, entre otros, Federico González, 
Miguel Díaz Lombardo y antonio I. Villarreal. También se de-
dicó a escribir artículos en diversos periódicos, en los cuales ex-
presó sin rodeos su convicción socialista y se declaró partidario 
del marxismo, juzgando al liberalismo como cosa del pasado. Re-
gresó al país, en diciembre de 1918, con el fin de entrevistarse 
con Villa y unificar a todos los grupos revolucionarios levantados 
en armas contra Carranza a través de una proclama que se conoce 
como Plan de Río Florido. Fracasó en ese intento y resolvió se-
guir por propia cuenta pero, en noviembre de 1919, fue traiciona-
do por uno de sus oficiales, quien lo denunció. El ejército carrancis-
ta lo aprehendió en Chihuahua y convocó a un Consejo de Guerra 
extraordinario, integrado por los Generales Manuel M. Diéguez, 
Fernando Peraldi y J. Gonzalo Escobar, para juzgarlo por el delito 
de rebelión al gobierno. Durante el juicio, Ángeles expuso sus con-
vicciones políticas pero fue sentenciado a la pena capital a pesar del 
clamor de la concurrencia que en la sesión pidió su perdón. En 
mayo de 1917, escribió varios artículos: “De la entrevista Creelman 
a la Constitución de Querétaro”, “al margen de la Constitución de 
Querétaro” y “El error máximo de Carranza”. Como miembro del 
comité ejecutivo de la alianza Liberal Mexicana publicó, a media-
dos de 1917, varios artículos, de entre los que destacan: “Errores de 
revolucionarios y habilidades de déspotas”; “Educación y el libera-
lismo es un ideal de pasado”. Murió fusilado en Chihuahua, el 26 
de noviembre de 1919.

anzures, Lauro

Nació en Tlaxcala. General revolucionario. Negoció su alian-
za con Venustiano Carranza a través de Gerzayn Ugarte. al 
lado de Máximo Rojas, Porfirio Bonilla, Manuel Fernández 
de Lara, Pedro M. Morales y los Serrano participó, del 24 al 
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26 de julio de 1914, en el ataque al pueblo de Tlaxco. Las 
fuerzas federales los rechazaron. Sin embargo, intervino con 
otros revolucionarios en la toma de la capital del estado. Ese 
mismo año, murió en combate en la región de Chietla, Pue.

añorve Díaz, Enrique

Nació en Ometepec, Gro., el 15 de julio de 1880. Hijo de 
Juan añorve Cruz y Mariquita Díaz. Durante su juventud 
fue enviado a San Francisco, California, donde estudió la 
instrucción elemental. Se dedicó a la agricultura. Ingresó a 
las filas revolucionarias en apoyo a Francisco I. Madero y, el 
17 de abril de 1911, encabezó la toma de la plaza de Ome-
tepec, para lo cual logró reunir gente de la misma localidad, 
de Igualapa, acatepec y Cuajimicuilapa, así como seguido-
res de Rafael Guillén. Consolidado el triunfo, designó a las 
autoridades locales. Poco después, fue acusado por sus ene-
migos de haber asesinado al español Marcelo Enríquez, 
pero en abril logró demostrar su inocencia. En mayo, parti-
cipó en el sitio de acapulco. El 29 del mismo mes, siendo 
Comandante militar y Coronel del ejército del gobierno 
provisional de Francisco León de la Barra, lanzó un mani-
fiesto en su pueblo natal, en el que amenazaba con pasar por 
las armas a los revolucionarios que a nombre del maderismo 
continuaran saqueando poblados y haciendas. Durante el 
mes de junio, recibió gran cantidad de quejas de campesi-
nos y vecinos que solicitaban su ayuda, pues, en nombre de 
la causa maderista, habían sido despojados de sus tierras y 
posesiones por algunos rebeldes y por el Coronel Ramón 
Cruz. añorve Díaz se comprometió a darles protección y 
devolverles sus títulos de propiedad. Resuelto el problema, 
recibió muestras de agradecimiento de los ciudadanos. El 8 
de junio de 1911, comerciantes, industriales, agricultores y 
ganaderos lo aceptaron como general y jefe del Ejército Li-
bertador. Murió en Puebla, el 30 de diciembre de 1911.

aranDa, Vicente

Nació en la hacienda de Cuauhchichinola, municipio de Ma-
zatepec, Mor. General zapatista. En marzo de 1911, se incor-
poró a las fuerzas del General Lorenzo Vázquez; participó en 
las tomas de Jojutla y Tlaquiltenango, integrado en las fuer-
zas de los Generales Gabriel Tepepa, Juan Sánchez y Lorenzo 
Vázquez, el 24 del mismo mes. La revolución maderista ter-
minó en Morelos con el licenciamiento de las tropas de Ma-
nuel asúnsolo y Joaquín Miranda en Cuernavaca, en julio de 
1911. al romperse las hostilidades entre Zapata y Madero, el 
30 de agosto de ese año, Vicente aranda vuelve a las armas a 
las órdenes del Lorenzo Vázquez y, protegiendo los preceptos 
del Plan de ayala, continúa la lucha. El General Vicente aran-
da se encontraba con Emiliano Zapata, el 2 de septiembre de 
1911, cuando son sorprendidos por las fuerzas de los colora-
dos de ambrosio Figueroa y Federico Morales en la hacienda 
de Chinameca, por el aviso que el español Santiago Posada 
diera a los colorados, quienes marcharon sobre la hacienda en 
dos grupos de 200 hombres cada uno. Los primeros entraron 
por la cañada de Santa Rita y los segundos por La Herradura. 
En este enfrentamiento resultaron muertos Trinidad Guerra, 
alejandro Casales y David Medrano por el lado zapatista; por 
el otro bando, hubo 62 bajas. La intención era aprehender a 
Emiliano Zapata, pero éste logró escapar a pie, pues el caba-
llo se le había escapado, y como trofeo lo capturó Enrique 
Morales, hijo del lugarteniente de ambrosio Figueroa. Vi-
cente aranda permaneció en la lucha revolucionaria hasta 
mayo de 1920, en que se verificó la Unificación Revoluciona-
ria. Se le reconoció el grado de General y pasó a formar parte 
de la primera división que comandó el General Genovevo de 
la O. Fue senador segundo propietario en la XXIX senaduría, 
de 1920 a 1922. En 1921, fue diputado federal por el I dis-
trito del estado de Morelos. Diputado federal propietario en 
la XXX Legislatura, representando a Jojutla, de 1922 a 1924. 
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En 1925, fungió como presidente municipal de Jojutla. Mu-
rió ejerciendo este cargo, el 22 de julio de 1926. En la actua-
lidad, un pueblo del estado de Morelos lleva su nombre.

arco colmenero, Francisco del

Nació en la ciudad de México, en el año de 1890. Hijo de 
Félix del arco y de Felícitas Colmenero. Durante 1914, ob-
tuvo los grados de Capitán primero y de Mayor. De 1915 a 
1916, siendo teniente coronel, fue incorporado al 1er Regi-
miento de Caballería de la Brigada E. W. Paniagua, en el 
Ejército de Oriente. En 1916, ascendió a Coronel de caballería 
y fue designado Comandante del Batallón Morelos, dependien-
te de la misma Brigada Paniagua. Durante este año participó 
en las siguientes acciones de armas: 16 de marzo, defensa de 
la plaza de Viesca, Coah., contra fuerzas villistas; septiembre, 
defensa de la plaza de Chihuahua, Chih.; toma de la peniten-
ciaría del estado contra fuerzas villistas; 23 al 27 de noviem-
bre, defensa y retirada de la plaza de Chihuahua; 1 y 2 de 
diciembre, combate en las estaciones de Mapula y Horcasitas, 
Chih. Este mismo año, fue jefe y organizador de la legión de 
honor de la 2ª División del Noreste. Posteriormente, se le 
designó la jefatura del 11º Batallón de la 2ª División del 
Norte. De 1920 a 1921, fue jefe del Estado Mayor del Gene-
ral Francisco Urbalejo, comandante de operaciones militares 
en Chihuahua; comisionado en la jefatura de operaciones mi-
litares del estado de Coahuila y, posteriormente, en Nuevo 
León (1921); Jefe de la guarnición de la plaza de Villahermo-
sa, Tab., (1923); ya como General Brigadier, en 1925, fue 
subjefe del Departamento de Infantería; subdirector del Co-
legio Militar (1925-1928); subjefe del departamento de Esta-
do Mayor de la Secretaría de Guerra y Marina (1928-1929). 
En 1932, se encontraba adscrito a la Comisión de Historia de 
la misma institución; Comandante de la guarnición de la pla-
za de Puerto México, Ver. (1933); de 1935 a 1936, por acuerdo 

presidencial, quedó a disposición de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, destinado al servicio consular mexicano con 
residencia en San Francisco, California, E. U. a. En 1939, 
subjefe del Estado Mayor de la misma secretaría. De 1942 a 
1957, estuvo a disposición de la Dirección General de Perso-
nal. En 1943, ascendió a General de Brigada. Murió el 7 de 
junio de 1957.

arenas lópez, Manuel

Nació en Juchitán, Oax. Miembro del Partido Rojo juchiteco. 
Sirvió al Ejército Federal. Después se adhirió al constituciona-
lismo en las fuerzas de Álvaro Obregón. En 1916, obtuvo el 
grado de Teniente Coronel. Se incorporó al Ejército Nacio-
nal; estuvo comisionado en distintos estados. En 1926, era el 
segundo de arnulfo R. Gómez, jefe de operaciones. Para 
1929, ostentaba el grado de General de Brigada.

arenas pérez, Cirilo

Nació en Santa Inés Zacatelco, Tlax., en 1885. Hijo de Fran-
cisco arenas y de Margarita Pérez. Campesino. Se unió a la 
revolución maderista junto con su hermano Domingo, bajo las 
órdenes de Felipe Villegas. Más adelante, al proclamarse el 
Plan de ayala, se levantó en armas afiliándose al movimiento 
zapatista, en el que alcanzó el grado de General, en 1914. En 
agosto de ese año, participó en la toma de la capital tlaxcalteca. 
al año siguiente, combatió por los rumbos de altzayanca y 
Terrenate. al igual que su hermano Domingo, en 1916, actuó 
al lado del constitucionalismo. De 1915 a 1917, jefaturó la 1ª 
Brigada denominada Matamoros, en las fuerzas comandadas 
por su hermano. En diciembre de 1916 reconoció al gobierno 
constitucionalista, y a la muerte de Domingo, en agosto de 
1917, lo sustituyó en el mando. Su incorporación al constitu-
cionalismo estuvo ligada a las mediaciónes del gobernador de 
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Tlaxcala y a la atracción que ejerció sobre él la Ley agraria del 
6 de enero de 1915, promulgada por Venustiano Carranza. En 
abril de 1918, encabezó una rebelión contra el gobierno ca-
rrancista en los estados de Puebla y Tlaxcala, ante el inminente 
desarme de sus tropas. al igual que su hermano Domingo, 
Cirilo sostuvo un agrarismo independiente en el estado; por 
ejemplo, los secretarios del movimiento zapatista emitieron 
manifiestos en náhuatl (27 de abril de 1918), felicitando a los 
jefes locales que se enfrentaban a Carranza e invitándolos a 
someterse nuevamente a la jefatura de Emiliano Zapata; Cirilo 
no lo hizo. Por el contrario, se le unieron algunos otros ex 
zapatistas, como Manuel Palafox, quien desde el cuartel are-
nista convocó en noviembre a los sureños para que se sumasen 
a la corriente agrarista separatista que acababa de organizar 
Cirilo arenas. Este grupo surgió con ímpetu, pero fue deca-
yendo rápidamente: para los primeros meses de 1919 estaba 
prácticamente derrotado por el carrancismo; durante ese tiem-
po, el arenismo se sostuvo del asalto a las haciendas y de la 
imposición de tributos en algunos pueblos. Cirilo arenas fue 
aprehendido por las fuerzas del gobierno cuando salía de un 
cine en la ciudad de Puebla, donde pasaba unos días de incóg-
nito para visitar a su novia y a algunos amigos. Se le juzgó y, al 
condenársele a la pena capital, el pueblo manifestó su inconfor-
midad por el veredicto. Se le fusiló en el cuartel de San José de 
Puebla, el 4 de marzo de 1920.

arenas pérez, Domingo

Nació el 4 de agosto de 1888, en Santa Inés Zacatelco, Tlax. 
Sus padres fueron Francisco arenas y Margarita Pérez. Reali-
zó algunos estudios elementales. Durante su infancia desem-
peñó varias tareas para colaborar con la economía familiar: 
fue pastor del ganado de su familia, repartidor de pan y obre-
ro en diferentes fábricas, tales como “El Valor”, “La Cova-
donga”, “Los Molinos”, “La Concha” y “La Carolina”. El 16 

de septiembre de 1910, participó en la sublevación en su pue-
blo natal, Xicohtzinco y Panzacola, manifestando sus inquie-
tudes antirreeleccionistas. al estallar la Revolución, según su 
propia versión, Domingo nuevamente regresó a Zacatelco 
para unirse, poco después, a las tropas de Irineo Vázquez, en 
Tepeojuma, Pue., que operaban en La Malinche. al triunfo 
maderista dejó las armas y regresó a Zacatelco, para volver a 
levantarse en 1912, en un movimiento auspiciado por las au-
toridades de esa villa y que operó en el Iztaccíhuatl. al ser 
derrotados, regresó otra vez a su pueblo, para unirse muy 
pronto a arturo Serrano. Este grupo reducido, de apenas 20 
hombres, designó jefe a Estanislao Serrano cuando se apre-
hendió a arturo, sosteniendo sus actividades en La Malinche. 
La persecución de que fue objeto, lo llevó a promover un am-
paro, que el juez de distrito suspendió el 14 de abril de 1913. 
a lo largo de ese año, se mantuvo levantado en armas, luchan-
do bajo las órdenes de diversos jefes y en distintas zonas. Tras 
la muerte de Felipe Villegas, en el mes de julio, Domingo lo 
sustituyó en el mando, reconociendo como General en jefe a 
Pedro M. Morales. En agosto de 1914, firmó el acuerdo para 
integrar el Ejército Constitucionalista de Tlaxcala, al lado de 
Máximo Rojas, Porfirio Bonilla, Miguel Mácuitl y antonio 
Delgado. Operó en su estado y en Puebla; participó en la 
toma de la capital poblana tras la caída de Victoriano Huerta, 
y en la de la ciudad de Tlaxcala, el 21 de agosto de 1914. En 
una de las acciones militares en las que intervino, perdió el 
antebrazo izquierdo. El triunfo del constitucionalismo permi-
tió que los jefes de este movimiento intentaran controlar a los 
diferentes grupos que operaban en el estado; el General Pablo 
González, no del todo satisfecho con el carácter agrarista y 
popular de la organización tlaxcalteca, se negó a reconocer el 
grado de los oficiales, entre ellos el de General de Domingo 
arenas, quien comandaba la Brigada Xicoténcatl, mantenién-
dolo como Coronel. Sin embargo, lo nombró presidente su-
plente del Consejo de Guerra, establecido el 19 de septiembre 



74  |  Diccionario De generales De la revolución primer tomo  |  75

en el estado. Resentido con el constitucionalismo, aprovechó 
la oportunidad que le brindó la escisión revolucionaria produ-
cida durante la convención de jefes militares en aguascalientes. 
El 24 de octubre, se dirigió a Emiliano Zapata para mani-
festarle su adhesión al Plan de ayala, a la vez que declaraba 
comandar mil cien hombres y pedía instrucciones para operar 
bajo la bandera zapatista. Solicitó a cambio el reconocimiento 
de los grados de él y sus hombres y el dominio político de la 
zona en la que operara. así, el 12 de noviembre por la noche, 
se pronunció contra el constitucionalismo y se trasladó a Pa-
notla, llevándose consigo a Rojas, los hombres, las armas y los 
fondos. Durante dos años se mantuvo al lado de Zapata y 
aglutinó a su alrededor a los campesinos y obreros del centro 
y sur de Tlaxcala y a otros elementos radicales como los maes-
tros andrés angulo y Juan Vázquez y Ramírez. a fines de 
1914, se dirigió a la zona de los volcanes y, sin embargo, no 
era el jefe zapatista principal de la región, pronto se impuso 
como el líder agrarista de los estados de Puebla y Tlaxcala. 
Durante 1915, buscó el apoyo de los pueblos y reorganizó a 
sus tropas, que alcanzaron la cantidad de 3,560 hombres. asi-
mismo, celebró un convenio de colaboración con el General 
Manuel Bonilla. El 20 de noviembre, en Hueyotlipan nombró 
gobernador del estado al Coronel anastasio Meneses y coman-
dante militar al Teniente Coronel Benito Hernández. ade-
más, expidió un manifiesto en el que ofreció reivindicar las 
tierras usurpadas y un reparto agrario, así como fomentar la 
instrucción y restablecer la paz lo más pronto posible. Prohibió 
la exportación de cereales y artículos de primera necesidad. 
Para sostener su causa, ocupó haciendas y ranchos e impuso 
préstamos. En mayo del año siguiente, fundó el Primer Comi-
té agrario de Zacatelco. Extendió sus acciones hacia los esta-
dos de Hidalgo y México; sin embargo, no siempre obedecía 
las órdenes que el cuartel general le enviaba. Esto le ocasionó 
serias dificultades con jefes importantes del zapatismo, que no 
aceptaban sus intentos de expandir su zona de dominio. 

Empezó a considerar su retorno al constitucionalismo. En el 
mes de marzo de 1916, se estaba negociando su rendición, 
pero Porfirio del Castillo, gobernador del estado, recibió in-
formes negativos de sus actividades, destacando el incendio y 
saqueo de casas y el secuestro de autoridades, por lo que soli-
citó permiso para batirlo. Mediante el empeño del Coronel 
Marcelo Portillo y del Teniente Coronel andrés Campos, 
para el 1 de diciembre pudieron arreglarse las diferencias y, en 
esa fecha, en la hacienda de San Matías atzola, en Huejotzin-
go, Pue., se celebró la unificación “de revolucionarios de bue-
na fe, que por meros escrúpulos políticos se encontraban dis-
tanciados”. Se aceptó que arenas quedara al mando de sus 
fuerzas y se le reconoció el grado de general brigadier; ade-
más, se le asignó la guarnición de San Martín Texmelucan 
para realizar sus actividades. También se aprobaron de manera 
provisional las expropiaciones agrarias que había llevado a 
cabo. Con esa misma fecha, convocó a elecciones de autorida-
des civiles en los pueblos de la zona dominada por sus fuerzas, 
para celebrarse el 17 de diciembre. Las personas electas debían 
tomar posesión de sus cargos el día primero del nuevo año. a 
partir del 20 de enero de 1917, se le indicó que quedaría bajo 
las órdenes del General Cesáreo Castro. Zapata declaró trai-
dor a arenas, si bien éste intentó mantener una buena relación 
con el máximo líder agrarista. Conservó una actitud indepen-
diente del propio gobernador tlaxcalteca y no siempre comba-
tió a los zapatistas. Sus planteamientos agraristas en muchas 
ocasiones rebasaron los lineamientos de la Ley de Carranza 
del 6 de enero de 1915, efectuando su más importante labor 
agrarista bajo el amparo de ésta. Los propietarios sufrieron, 
de diciembre de 1916 a agosto del año siguiente, diferentes 
pérdidas ocasionadas por los arenistas. Éstos llegaron a inter-
venir, parcial o totalmente, las cosechas o la producción de 
pulque y se llevaron lo que deseaban, incluso toros de lidia. 
También ocuparon propiedades rurales, estableciendo Colonias 
agrícolas, y para realizar los procedimientos administrativos 



76  |  Diccionario De generales De la revolución primer tomo  |  77

respectivos crearon en los estados de Puebla y Tlaxcala las 
Juntas agrarias. Esta actividad llevó al gobernador del estado 
a afirmar: “Lo que Domingo arenas no logró por medio de 
las armas, lo está llevando a cabo pacíficamente, bajo la capa 
de la rendición, con perjuicio de los pueblos y escándalo de 
todos”. En junio de 1917, el presidente de la Comisión Nacio-
nal agraria informó al gobernador de Tlaxcala que arenas 
había nombrado comisiones agrarias en todo el estado para 
repartir tierras en los pueblos, las solicitaran éstos o no. Para 
asegurar la alta posición que había alcanzado, quiso convencer 
a Zapata de su vocación revolucionaria agrarista y, además de 
informarle sobre sus actividades en ese sentido, le aseguró que 
sólo se había unido al constitucionalismo a fin de equiparse 
militarmente para luego rebelarse de nueva cuenta. Llegó a 
ofrecer al líder del sur la entrega de la plaza de Puebla. así se 
nombraron mediadores zapatistas para cumplir esos planes. 
Su actitud era sospechosa para ambos grupos, carrancistas y 
zapatistas, y ninguno le tenía plena confianza, situación que 
se hizo patente en los últimos tiempos de su vida. aunque 
existen varias versiones sobre su muerte, se sabe de cierto que 
ésta ocurrió el 30 de agosto de 1917, cuando celebraba una 
conferencia con los Generales zapatistas Gildardo Magaña, 
Fortino ayaquica y Everardo González, y cuando apenas con-
taba con 29 años. algunos autores afirman que su deceso 
ocurrió en la hacienda de Huexocoapan, en atlixco, y otros 
que en San Pedro Coaco, cerca de Tochimilco, en las laderas 
del Popocatépetl; otros dicen que fue Magaña quien lo mató, 
y algunos que fue ayaquica. El cadáver se trasladó al cuartel 
general zapatista en Tlaltizapán, donde fue colgado y exhibi-
do públicamente como ejemplo del castigo que se daba a los 
traidores. Para el 7 de septiembre, el gobernador Daniel Ríos 
Zertuche ordenó que en Zacatelco se izara la bandera a media 
asta en señal de luto por su muerte. Los días 13 y 14 siguien-
tes, se celebraron en esa población las honras fúnebres. Su her-
mano Cirilo quedó al frente de sus tropas y su viuda recibió 

una pensión. Mucho tiempo después, ex revolucionarios tlax-
caltecas lo recordaban como un hombre “decente”, enérgico, 
que castigaba severamente cualquier falta, que gozaba de una 
inteligencia natural y era valiente.

argumeDo HernánDez, Benjamín

Las fuentes no coinciden sobre el lugar y la fecha de su naci-
miento. algunas indican que habría sido en San Juan de 
Guadalupe, otras que fue en Congregación Hidalgo, Coah., 
o bien en el rancho Raymundo cerca de la hacienda de San 
antonio del Coyote municipio de Matamoros, en el mismo 
estado, y otras más que fue en Nuevo México (municipio de 
San Pedro, Coah.) en 1868, 1876 o 1884. Sus padres, albino 
argumedo y Tiburcia Hernández, tenían un rancho cerca de 
El Gatuño (hoy Congregación Hidalgo, Coah.). Sastre y ta-
labartero, como muchos en la región, no poseía tierras. Con 
Sixto Ugalde Guillén, Gregorio García y otros habitantes de 
la región de La Laguna conspiró para levantarse el 20 de no-
viembre de 1910 contra el gobierno de Porfirio Díaz. Bajo las 
órdenes de Ugalde, participó en la toma de Gómez Palacio la 
madrugada del 21 de ese mes. El 13 de mayo de 1911, con-
currió con las fuerzas del mismo Ugalde, Gregorio García y 
Orestes Pereyra a apoyar a las de Jesús agustín Castro, en 
Torreón, Coah. a pesar de no tener orden para ello, comen-
zó el ataque, que culminó el día 15 con la evacuación de la 
ciudad por las fuerzas federales al mando del general Emilia-
no Lojero. Exigía la entrega de las haciendas a los campesinos 
y por ello tuvo muchos seguidores en la región de La Lagu-
na, especialmente en puntos cercanos a El Gatuño, donde 
había vivido varios años. El 5 de febrero de 1912, se alzó en 
armas con una bandera verde, y al grito de “¡Viva Zapata!” se 
volvió a enfrentar al Ejército Federal, que ahora defendía al 
régimen maderista. Se unió entonces a Pascual Orozco, que 
se sublevó aproximadamente un mes después en Chihuahua, 
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pues éste podía proporcionarle los elementos necesarios para 
sostener el levantamiento. Durante el mismo año, participó 
con los orozquistas en numerosos combates, entre ellos el de 
San Pedro de las Colonias, Coah., el 17 y 18 de febrero; el  
de Pedriceña, el 3 y 4 de mayo, y el de San Juan de Guadalupe, 
el 26 del mismo mes. Poco después de las derrotas de Rellano y 
Bachimba, en Chihuahua, partió a Jalisco con su segundo 
Jesús José Campos para sublevar la zona entre los estados de 
Jalisco y Zacatecas. Tomó Huejuquilla, en la frontera con 
Zacatecas, en diciembre de 1912, aunque después tuvo que 
retirarse al presentarse las fuerzas al mando de Cándido 
aguilar. De allí pasó a la ciudad de México, donde se presen-
tó, junto con Pascual Orozco y Marcelo Caraveo, al General 
Victoriano Huerta, quien entre tanto había derrocado al pre-
sidente Francisco I. Madero. Se incorporó al Ejército Federal 
como General Brigadier irregular y tomó Colotlán, Jal., y 
Jerez, Zac.. Bajo las órdenes del General Ignacio a. Bravo, 
comandante de la División del Nazas del Ejército Federal, el 
ya famoso Tigre o León de La Laguna, como lo apodaron, 
participó en la defensa de Torreón, Coah., el 22 y 31 de julio, 
y en los combates del Cañón de Huarichi, del 16 de agosto, y 
de Viesca, Coah., el 24 del mismo mes. El 15 de septiembre, 
cooperó con las huestes del General Emilio Campa para re-
cuperar Ciudad Lerdo. Del 30 de septiembre al 1 de octubre 
de 1913, combatió contra los revolucionarios que al mando 
del General Francisco Villa tomaron Torreón, Coah., y, en 
noviembre, sostuvo combates contra los constitucionalistas en 
las poblaciones coahuilenses de Saltillo, General Cepeda, ha-
cienda de Guadalupe y San Miguel. En el mes de diciembre, 
actuó en la hacienda de San Patricio y en San Pedro de las 
Colonias, también en Coahuila. El 9 de febrero de 1914, fue 
nombrado Comandante militar del distrito sur de Chihu-
ahua y, el 6 de marzo, Victoriano Huerta y aureliano Blan-
quet firmaron el despacho que lo ascendió a General de Bri-
gada. Después de la derrota de Paredón, Chih., el 17 de mayo de 

1914, volvió a la ciudad de México, donde Huerta lo volvió a 
equipar y lo envió a darle auxilio al General Medina Barrón 
en la ciudad de Zacatecas. Participó en la batalla de Zacate-
cas, el 23 de junio de 1914, en el que las fuerzas constitucio-
nalistas al mando de Villa liquidaron al ejército huertista. El 
9 de julio de 1914, la Secretaría de Guerra dispuso que pasara 
a la ciudad de México para atender su salud, ya quebrantada, 
y el 12 de agosto de ese año con diez hombres de escolta lo 
envió a unirse al General de División, agustín García Her-
nández. Vencido el huertismo, buscó la protección de Emilia-
no Zapata, quien lo salvó de la venganza de Francisco Villa. 
Operó entonces en la frontera entre Puebla y Morelos y par-
ticipó en la toma de la ciudad de Tlaxcala. Debido a fricciones 
con Higinio aguilar, se distanció del movimiento zapatista y, 
al ocurrir el rompimiento entre Villa y Carranza, se puso a las 
órdenes del gobierno de la Convención de aguascalientes. a 
mediados de marzo de 1915, llegó a la ciudad de México para 
atender su salud. En abril operó con Juan andrew almazán 
y José Inés Salazar en Ometusco, Gro., y pasó a fungir como 
jefe de la escolta de Roque González Garza y Francisco Lagos 
Cházaro, cada uno es su momento, presidente convencionis-
ta. a mediados de junio, sostuvo combates en Tlalnepantla y 
Texcoco, Estado de México. Siempre escoltando a Lagos 
Cházaro, estuvo en Toluca e Ixtlahuaca, en la misma entidad, 
en octubre, de donde salió huyendo de los constitucionalis-
tas. a principios de noviembre, llegó a la ciudad de San Luis 
Potosí y, después de algunos combates con el General consti-
tucionalista Vicente Dávila, continuó su movimiento al nor-
te, hacia la Huasteca. a fines de 1915, llegó a Durango, se-
gún algunas fuentes para proponer una alianza a su antiguo 
enemigo Francisco Villa. El 1 de diciembre fue sorprendido 
y derrotado en La Gruñidora, Zac., pero logró poner a Lagos 
Cházaro a salvo. Otras fuentes sostienen que, aunque fue de-
rrotado, en enero de 1916, por los Generales Domingo arrie-
ta y Fortunato Maycotte, venció en varias ocasiones a 
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los carrancistas que ya prácticamente controlaban el estado. 
algunas fuentes aseguran que durante este periodo, en el que 
estuvo escondido en la Sierra de Durango, se entrevistó con 
los Generales villistas Calixto Contreras y Canuto Reyes, e 
incluso con el General Juan B. Vargas y el coronel Félix Ála-
mo, emisarios de Villa. Existen diferentes versiones sobre los 
acontecimientos que llevaron a su muerte; enfermo, se ocultó 
en la Sierra de Reyes, donde fue delatado o encontrado por 
fuerzas al mando del General Francisco Murguía, que lo 
aprehendieron el 4 de febrero de 1916. Se le formó Consejo 
de Guerra extraordinario y, de acuerdo con la ley del 22 de 
enero de 1862, expedida por Juárez para castigar a quienes 
cooperaran con el gobierno imperial de Maximiliano de Ha-
bsburgo, y revitalizada por Venustiano Carranza, se le con-
denó a muerte. Estaba tan débil que no se podía sostener en 
pie y fue necesario atarlo a una silla para que el pelotón al 
mando del mayor Carlos a. Vega lo fusilara, el 1 de marzo de 
1916.

ariza, Carlos Víctor

Nació en Cuernavaca, Mor., el 6 de marzo de 1892. General. 
Zapatista y maderista. Fue trabajador de las haciendas en su 
estado natal. Desde 1910, apoyó al movimiento maderista 
con las armas, adhiriéndose posteriormente al zapatismo. 
Combatió al régimen de Victoriano Huerta, hasta su caída en 
1914. alcanzó el grado de General. Después de 1920, fue 
nombrado cónsul de México en Hong Kong, donde perma-
neció hasta el año posterior. Después, desempeña el mismo 
cargo en las siguientes ciudades de Estados Unidos: Tucson, 
arizona, durante 1924, año en el que pasa a Salt Lake City, 
Utah y luego a Calexico, California, en 1925. Regresa a 
México este último año y fue postulado como candidato al 
gobierno del estado de Morelos, pero al no declararse válidas 
las elecciones, se convirtió en partidario del Francisco R. 

Serrano, a quien apoyó en su campaña presidencial en 1927. 
Formó parte de la conspiración contra Álvaro Obregón y fue 
aprehendido en Cuernavaca, junto con Serrano y los demás 
implicados. Mientras eran trasladados a la ciudad de México, 
al pasar por el poblado de Huitzilac, Mor., fueron asesinados 
por el destacamento al mando del General Claudio Fox, el 3 
de octubre de 1927.

arriaga, Isidro

Nació en Temimilcingo, municipio de Tlaltizapán, Mor. Ge-
neral zapatista. Inicia su participación en la lucha armada al 
lado del General Vicente aranda; tuvo un periodo de inacti-
vidad por una herida sufrida en el sitio de Cuautla, en 1911. 
Volvió a la lucha en 1914, a las órdenes del Gral. Div. Geno-
vevo de la O. Murió el 21 de septiembre de 1917, a causa de 
heridas sufridas en combate.

arrieta león, andrés

Nació en el poblado de Canelas, Dgo., en el mes de noviem-
bre de 1864; sus padres fueron el arriero Teófilo arrieta y 
Soledad León. antes del movimiento revolucionario fue mi-
nero. Se levantó en armas en 1910 con sus hermanos Domingo, 
Mariano, Eduardo y José. aunque participó en la revolu-
ción maderista de 1910, su ingreso formal en el ejército no 
ocurrió sino hasta el 6 de marzo de 1913, fecha en la que se 
levantó en armas contra el gobierno del General Huerta como 
jefe de la Brigada andrés arrieta con el grado de Mayor. En 
1914, se le concedió el rango de General Brigadier. Pertene-
ció a la División del General Francisco Murguía y al cuerpo 
del Ejército del Noreste a las órdenes del General de División 
Jacinto B. Treviño, hasta febrero de 1917. En esa fecha se 
organizaron sus fuerzas con el nombre de 1ª Brigada de Ca-
ballería. a principios de ese año, por orden del comandante 
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militar de la plaza de México, General Benjamín Hill, salió a 
guarnecer San Juan Teotihuacan, Estado de México, contra 
las fuerzas zapatistas al mando del General Cirilo arenas que 
amenazaban esa plaza. a principios de julio, salió con su bri-
gada a tomar parte en la campaña del sureste que dirigió el 
General Salvador alvarado. El 11 de julio de 1918, participó 
en la toma de San Jerónimo, Oax. Del 19 de febrero de 1917 
al 15 de noviembre de 1919, militó en la brigada de caballería 
de la División Durango a las órdenes de su hermano, el Ge-
neral Domingo arrieta. En 1927, participó en la campaña 
contra los rebeldes cristeros en Durango. Murió asesinado en 
Canelas, en el mismo estado, en noviembre de 1932.

arrieta león, Domingo

Nació en el mineral de Vascogil, municipio de Canelas, Dgo., 
el 4 de agosto de 1874. Hijo de Teófilo arrieta y de Soledad 
León. No recibió instrucción formal. antes del movimiento 
revolucionario trabajó como minero en San andrés de la Sie-
rra y como ranchero, jornalero y campesino; llegó a obtener 
recursos suficientes para dedicarse a la arriería comercial. De-
sarrollando esta actividad, su radio de acción fue una vasta 
región que incluía los municipios de Canelas, Tamazula, To-
pia, Guanaceví, San Dimas, Tepehuanes, Canatlán y la ciu-
dad de Durango, donde tenía su centro de abastecimiento. 
Con sus hermanos andrés, Mariano, Eduardo y José, se le-
vantó en armas el 20 de noviembre de 1910, en el pueblo de 
Mesa de Guadalupe, municipio de Canelas, en favor del Plan 
de San Luis. En unión de Conrado antuna y Ramón F. Itur-
be, quienes también se habían alzado en la región de la sierra 
duranguense, tomó el mineral de Topia, el 10 de diciembre 
de 1910. El 1 de marzo de 1911, ocupó sin combatir el mi-
neral de San andrés de la Sierra y, el 9 del mismo mes, de 
nuevo con la cooperación de Iturbe y antuna, ocupó nueva-
mente la población minera de Topia, después de un sitio de 

dos días; menos de una semana después, el día 15, tomó Te-
pehuanes. a mediados de abril de ese año, hizo suyo el centro 
urbano más importante del occidente de Durango, Santia-
go Papasquiaro. De ahí se dirigió a la capital del estado, 
adonde llegó el día 10; en unión de sus hermanos y de Calix-
to Contreras, Orestes Pereyra, Jesús agustín Castro y otros 
jefes, se sitió la ciudad, aunque no lograron entrar sino hasta 
el 30 de mayo de ese año, cuando el General Prisciliano Cor-
tés permitió la entrada pacífica de los revolucionarios, de 
acuerdo con lo pactado en los Tratados de Ciudad Juárez. a 
diferencia de otros cuerpos, sus tropas no fueron licenciadas 
sino que formaron el Regimiento auxiliar de Caballería 
“Guadalupe Victoria”, cuyo mando retuvo cuando recibió el 
rango de Coronel, el 20 de julio de 1911. Quedó de guarni-
ción en la ciudad de Durango y sostuvo algunos combates y 
tiroteos contra rebeldes reyistas y orozquistas, durante 1912, 
hasta que el general aureliano Blanquet le ordenó, al igual 
que a Calixto Contreras, presentarse en Torreón, Coah. al 
llegar a esa plaza, recibieron ambos jefes órdenes de Blan-
quet, quien era Jefe de Operaciones en el estado, y del Gene-
ral Francisco Murguía, jefe de armas en Torreón, que debían 
marchar hacia el estado de Morelos y combatir a Emiliano 
Zapata. Tanto arrieta como Contreras, se resistieron a cum-
plir estas órdenes, por lo que fueron arrestados a fines de 
agosto de 1912. al recuperar su libertad, por intercesión de 
Emilio Madero, los dos se retiraron a la vida privada. En fe-
brero de 1913, al ser derrocado el presidente Madero, arrieta 
fue una de las pocas personas que en la ciudad de Durango 
manifestó su disgusto por el hecho. El 1 de marzo de ese año 
se levantó contra el régimen de Victoriano Huerta. Posterior-
mente, se adhirió al Plan de Guadalupe. Encabezó su regi-
miento, ya transformado en brigada del ejército constitucio-
nalista a las órdenes de Venustiano Carranza. En abril de ese 
año, él y otros jefes maderistas, entre los que se contaban su 
hermano Mariano, además de Matías y Sergio Pazuengo, 
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Calixto Contreras y Severino Ceniceros, marcharon desde 
distintos puntos del estado hacia la capital estatal. La sitiaron, 
pero tuvieron que retirarse al llegar el General Jesús José 
“Cheché” Campos con una columna de 800 a 1,000 hom-
bres. Los mismos jefes se reunieron en Canatlán para coordi-
nar un nuevo ataque. Mientras esperaban a Tomás Urbina, a 
quien habían acordado dar el mando del contingente unifica-
do, arrieta derrotó a Campos en los Llanos de Cacaria (hoy 
Llanos de Nicolás Bravo). Después de esa victoria, los revolu-
cionarios duranguenses volvieron sobre la capital, adonde lle-
garon encabezados por Urbina, el 17 de junio de 1913. Con 
los demás Generales revolucionarios, ocuparon la ciudad al 
día siguiente y él organizó la elección de gobernador, en la 
que salió electo el Ing. Pastor Rouaix. Desde esta fecha,  
la ciudad no volvió a caer en manos de los huertistas. Carran-
za le otorgó entonces el rango de General y lo nombró Co-
mandante militar de la plaza. Muy pronto surgieron desave-
nencias entre él y el gobernador Rouaix, porque sus políticas 
eran muy conservadoras desde el punto de vista de arrieta y, 
el 7 de agosto, le pidió que renunciara a la gubernatura. Par-
ticipó en la toma de Culiacán, en el mes de noviembre si-
guiente. Del 10 de agosto de ese año al 28 de febrero de 
1914, desempeñó el cargo de gobernador. En marzo de 1914 
a pesar de la orden de Carranza de que las fuerzas militares 
disponibles en la parte norcentral del país apoyasen el ataque a 
Torreón, las tropas de los hermanos arrieta fueron eximidas de 
participar por la desconfianza que había entre éstos y Francisco 
Villa. Las razones de la discordia no son claras. Villa amenazó 
en abril con imponer la paz en Durango, aun mediante la ejecu-
ción de algunos jefes antihuertistas. En junio de 1914, Carran-
za, en su afán por adelantarse a Villa, ordenó la conquista de 
Zacatecas al General Pánfilo Natera, jefe de la primera División 
del Centro y a los hermanos arrieta; el infructuoso ataque 
tuvo lugar en los días 9 y 14 de junio. al poco tiempo, la 
División del Norte, ya en franco enfrentamiento con el 

Primer Jefe, concluyó el trabajo asignado, tomando a fuego y 
metralla la capital zacatecana, con lo que se dio la puntilla 
final al ejército huertista. En el conflicto entre Villa y Carran-
za, que se escaló en septiembre, Domingo arrieta permane-
ció leal al último y emprendió una activa campaña contra los 
villistas. Estuvo representado en la Convención por Clemente 
Osuna. Expidió varios decretos, entre los cuales destacan: el 
del 20 de agosto de 1914, que condonó el pago de impuestos 
a causantes de capital menor a los 3 mil pesos; el del 1 de 
septiembre del mismo año, que estableció escuelas en la ciu-
dad de Durango; el del 11 de ese mes, que estableció que el 
gobierno suministraría útiles escolares a los estudiantes, y  
el del 22 de septiembre, que sujetó a revisión todos los con-
tratos y concesiones autorizados por el gobierno de Díaz que 
aún estaban vigentes. El 24 de septiembre de 1914, expidió 
un decreto complementario a las leyes agrarias del estado en 
el que estableció que todas las personas que quisieran dedi-
carse a la agricultura y no tuvieran tierras podrían solicitarlas 
al gobierno. a fines de 1914, los villistas cobraron gran fuer-
za en el estado; los únicos jefes carrancistas de importancia 
que quedaban eran arrieta y sus hermanos. Tuvo que retirar-
se entonces a la región de Topia, Canelas y Tepehuanes, don-
de aún tenía muchos partidarios, y desde ahí condujo la lucha 
contra el villismo. En septiembre de 1915, Carranza envió al 
General Francisco Murguía a cooperar con el General arrieta 
y sus hermanos. Pronto surgieron problemas entre los dos 
jefes, y Murguía depuso a arrieta de los cargos de goberna-
dor y Comandante General del estado para imponer, el 28 de 
febrero de 1916, al jefe de su Estado Mayor, General arnulfo 
González. aun así, arrieta permaneció leal a Carranza y, du-
rante junio y agosto de 1916, en previsión de un avance nor-
teamericano hacia el sur, estableció su cuartel general en la 
hacienda de Bustillos, en el estado de Chihuahua. Ese mismo 
año, bajo las órdenes del General Jacinto B. Treviño, colabo-
ró en la campaña contra los villistas en ese estado y, el 16 de 
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septiembre, participó en la defensa de la capital chihuahuen-
se, cuando Villa la tomó por asalto. Volvió después a la región 
de La Laguna. Participó en la batalla de Torreón, Coah., del 
22 de diciembre de 1916, y entró a esa plaza el 2 de enero  
del siguiente año. Restablecido el orden constitucional, se se-
paró del ejército con licencia ilimitada, el 5 de marzo de 1917, 
para dedicarse a actividades políticas. Fue electo gobernador, 
cargo del que tomó posesión el 1 de agosto de 1917. El 15 de 
septiembre de 1917, expidió una ley de enseñanza privada 
que fue derogada tiempo después por el General Jesús agus-
tín Castro. El 24 de mayo de 1920, fue desconocido por la 
legislatura del estado porque no quiso adherirse al Plan de 
agua Prieta, del 23 de abril,  proclamado en Sonora contra 
Venustiano Carranza. abandonó la ciudad de Durango y se 
negó a reconocer al nuevo gobierno, encabezado primero por el 
presidente provisional adolfo de la Huerta y después por  
Álvaro Obregón, como legítimo, por lo que se mantuvo en 
rebelión, hasta el 10 de mayo de 1924. Depuso las armas, 
pero siempre sostuvo que había sido Obregón quien había 
violado el orden constitucional. así, el 11 de septiembre de 
1927, solicitó que el ejército reconociera sus grados; tras mu-
chas gestiones, el 27 de noviembre de 1931, logró que el Se-
nado de la República los hiciera, aunque no reingresó en el 
ejército, sino hasta el 6 de marzo de 1940, después de entre-
vistarse con Lázaro Cárdenas en el rancho La Cañada. Hasta 
mediados de los años 30 se mantuvo en la oposición. En 
1930 y 1932, apoyó sucesivamente al general Real y a Flavio 
Navar contra los candidatos del Partido Nacional Revoluciona-
rio para gobernador del estado y diputado federal por Santiago 
Papasquiaro y, en 1936, alentó al Coronel Enrique Calderón. 
Bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas mejoró su relación 
con el gobierno; colaboró en la pacificación del estado, en 1935 
y 1936. Fue senador por su estado natal, desde este último 
año y hasta 1940. El 16 de noviembre de 1940, se le otorgó el 
rango de General de División, grado con el que se retiró el 1 

de agosto de 1944. Recibió la medalla al Mérito Revolucio-
nario y fue reconocido como Veterano de la Revolución del 
primero y segundo periodos, el 21 de septiembre de 1940. 
En 1947, resultó elegido presidente honorario del Consejo 
Ejecutivo Estatal de Veteranos de la Revolución. Murió en la 
ciudad de Durango, el 18 de noviembre de 1962.

arrieta león, Eduardo

Nació el 28 de julio de 1879, en el municipio de Canelas, 
Dgo. Sus padres fueron Teófilo arrieta y Soledad León. al 
igual que sus hermanos mayores, no recibió educación for-
mal. antes de comenzar la revolución fue arriero, jornalero y 
agricultor. Con sus hermanos Mariano, Domingo, andrés  
y José se levantó en armas en noviembre de 1910 apoyando el 
Plan de San Luis. Entre 1911 y 1912, fue jefe segundo de un 
escuadrón en la Brigada Guadalupe Victoria, que comandaba 
su hermano Domingo. Con los grados de Capitán primero, 
que le concedió Madero el 10 de marzo de 1911, y de mayor, que 
recibió el 20 de diciembre de ese año, participó en los  
combates de Topia, toma de Santiago Papasquiaro, Dgo., Te-
pehuanes, Torreón, Coah., y Culiacán, Sin. En 1912, par-
ticipó en la campaña contra los movimientos reyista y orozquis-
ta. Se levantó en armas para atacar al gobierno de Victoriano 
Huerta y, el 30 de marzo de 1913, el General Domingo ar-
rieta lo ascendió a Teniente Coronel de infantería. Posterior-
mente, su hermano lo ascendió a coronel (1 de abril de 1914) 
y a General Brigadier (24 de agosto de 1914). En la Conven-
ción de aguascalientes estuvo representado por Tomás Mar-
molejo. al romper Villa y Carranza, se mantuvo fiel al se-
gundo. Entre junio y agosto de 1916, combatió la invasión 
norteamericana en Veracruz y, el 16 de septiembre de ese 
año, participó en la defensa de Chihuahua contra las fuerzas 
comandadas por Francisco Villa. Del 1 de enero de 1917 al 
31 de diciembre de 1918, tomó parte activa en la campaña 
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contra las fuerzas villistas en Chihuahua y Durango. El 31 
de octubre de 1939, recibió una condecoración a la perse-
verancia. al retirarse del servicio activo se dedicó a la agricul-
tura. Murió a consecuencia de un infarto, el 27 de noviembre 
de 1949, en el Hospital Central Militar de la ciudad de 
México.

arrieta león, José

Nació el 19 de marzo de 1890, en Vascogil, municipio de 
Canelas, Dgo. Hijo de Teófilo arrieta y de Soledad León. 
Cursó hasta el 4º año de primaria. antes de la Revolución se 
dedicó a la minería y a la agricultura en Topia. Del 27 de fe-
brero de 1911 al 15 de julio de 1913, estuvo bajo las órdenes 
de su hermano Mariano, como segundo jefe de una guerrilla 
que comandaba su otro hermano Eduardo. El 24 de mayo, 
en Ciudad Juárez, Chih., Francisco I. Madero le expidió 
nombramiento de Capitán segundo. Entre febrero y mayo de 
ese año, participó en los combates que culminaron con las 
tomas de Topia, Santiago Papasquiaro y la ciudad de Du-
rango y, en octubre, combatió en la estación y hacienda de 
Chinacates a los rebeldes reyistas encabezados por Miguel 
Garza aldape y Jesús Palacios. En unión de sus hermanos 
Domingo, Mariano, andrés y Eduardo, volvió a levantarse 
en armas en Topia, el 24 de febrero de 1913, contra el gobi-
erno del General Victoriano Huerta, y con ellos participó en 
los sitios y tomas de Santiago Papasquiaro y de la capital 
duranguense, en abril y junio de ese año. a partir del 15 de  
julio, comandó el 3er Escuadrón de la 3ª Brigada que coman-
daba Mariano arrieta; el 22 de noviembre de ese año, as-
cendió a 3er jefe de la brigada. Del 5 de octubre de 1914 al 20 
de marzo de 1916, fue jefe de las armas del partido de Tama-
zula; el 25 de enero de 1915, recibió del General Domingo 
arrieta, en Topia, su grado de general de brigada. Después se 
le comisionó en el Estado Mayor de la División Durango, a 

las órdenes de su hermano el Gral. Brig. Domingo arrieta; 
permaneció ahí hasta el 1 de septiembre de 1916. En ese 
periodo, participó en la campaña de Chihuahua contra la 
expedición punitiva y contra los villistas. El 1 de septiembre, 
fue enviado al partido de Tamazula por el General arrieta a 
reclutar gente para la División Durango. Por estar enfermo, 
se dio de baja el 10 de diciembre de 1916; reingresó en el 
ejército en 1922. Murió el 30 de noviembre de 1975.

arrieta león, Mariano

Nació en el municipio de Canelas, Dgo. algunas fuentes 
apuntan su nacimiento en el año de 1862, mientras que otras 
lo hacen en el año de 1866. Fue hijo de Teófilo arrieta y de 
Soledad León. antes de la Revolución se dedicó a la minería 
y a la arriería. El 20 de noviembre de 1910, se levantó contra 
el gobierno de Porfirio Díaz como jefe de una guerrilla de la 
que formaban parte sus hermanos Domingo, andrés, Edu-
ardo y José. Participó en las tomas de Topia y Santiago Papas-
quiaro. Durante el sitio a la ciudad de Durango, en 1911, 
comandó un grupo considerable de hombres. El 8 de mayo 
de ese año firmó, con los miembros de la Junta Revoluciona-
ria formada el 14 de marzo, un acta en la que se comprome-
tieron a promover la disciplina y la armonía entre los jefes y 
las tropas revolucionarias. En 1911 y 1912, participó en las 
campañas contra los movimientos reyista y orozquista en 
Durango. En 1913, tomó las armas contra Huerta, y tras la 
caída de Durango, marchó sobre Culiacán, Sin. Después del 
golpe de Estado, se incorporó al Ejército Constitucionalista, 
con el grado de General Brigadier. Participó en los combates 
de Santiago Papasquiaro, la ciudad de Durango y Torreón, 
Coah. Después de la toma de la capital duranguense, llevó 
sus tropas a Sinaloa para participar en la toma de Culiacán. 
Posteriormente, intervino en la toma de Torreón. En la Con-
vención de aguascalientes, fue representado por el Coronel 
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Ramos Prado. al sobrevenir el rompimiento entre Francisco 
Villa y Venustiano Carranza, permaneció fiel al segundo. 
Participó en las campañas contra Villa y contra la invasión 
norteamericana en Veracruz. En 1914, Carranza le otorgó el 
grado de General de Brigada, aunque algunas fuentes seña-
lan que su antigüedad en ese rango data del 9 de enero de 
1928. Entre 1913 y 1917, fue jefe de la 3ª Brigada de la Di-
visión Durango a las órdenes de su hermano el General Do-
mingo arrieta. Fue gobernador provisional de su estado na-
tal, del 12 de noviembre de 1915 al 24 de enero de 1916. 
Después de la revolución, continuó su carrera militar. Murió 
en la ciudad de Durango, el 28 de marzo de 1958.

arroyo, Isaac

Nació en Guanaceví, Dgo. Inició sus actividades revoluciona-
rias con los maderistas. En 1912, tomó las armas en el mineral 
de Palmarejo, ubicado al suroeste de la capital del estado, para 
luchar contra la rebelión de Pascual Orozco. Logró sustraer los 
distritos de arteaga y andrés del Río del estado de Chihuahua 
a la influencia orozquista. Se incorporó a la División del Norte 
federal, al mando del General Victoriano Huerta, constituida 
para luchar contra las fuerzas orozquistas rebeldes. Participó 
con ésta en las siguientes acciones: el desalojo del Capitán 
Ramón Valenzuela del municipio de Chínipas (14 de mayo); 
los avances sobre las poblaciones de Batopilas, Balleza y Parral 
(junio) y, finalmente, en la batalla de Bachimba (julio). Después 
del cuartelazo de Victoriano Huerta de febrero de 1913, fue 
desarmado y licenciado el Cuerpo de Voluntarios de arteaga, 
que él comandaba. Tras esto, se unió a los constitucionalis-
tas que operaban en la guarnición de la Hacienda del Sauz, en 
el noreste del estado. De ahí, con el grado de General Briga-
dier, pasó a las fuerzas de la División del Norte, comandada 
por el general Francisco Villa. En 1913 y 1914, luchó contra el 
gobierno de Victoriano Huerta, pero desconoció a Venustiano 

Carranza cuando ocurrió la división revolucionaria, por ser 
general en la División del Norte. asistió como representante 
de la División de Norte a la Convención Revolucionaria de 
aguascalientes, en octubre de 1914, y votó por el retiro de 
Carranza. Posteriormente, dejó al Teniente Coronel Ricardo 
Michel en su representación. Se incorporó al Ejército Conven-
cionista. alcanzó el grado de General Brigadier en las fuerzas 
de Francisco Villa. Participó en la campaña de El Bajío, de 
fines de 1914 a mediados de 1915, contra el constitucionalis-
mo. En diciembre de este último año, reingresó al ejército na-
cional en la 5ª Jefatura de Operaciones Militares. Quedó a 
disposición de la jefatura de operaciones militares de Chihua-
hua, el 23 de diciembre de 1923. Murió en combate, el 10 de 
agosto de 1924, en Ciudad Juárez, Chih. 

arroyo, Porfirio

Morelos. General zapatista. Fue el primer jefe revolucionario 
que, en 1911, surgió en la región de los volcanes Popocatépetl 
e Iztacíhuatl. Militó bajo las órdenes del General Felipe Neri.

arteaga, Carmen

General rebelde. Murió en Valle de Bravo, Estado de México, 
el 21 de mayo de 1914. 

arteaga, José

General rebelde. Murió en Valle de Bravo, Estado de México, 
el 21 de mayo de 1914. 

arteaga, Pedro

General rebelde. Murió en Valle de Bravo, Estado de México, 
el 21 de mayo de 1914. 
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artigas barbeDillo, Francisco

Nació en la ciudad de México, el 30 de abril de 1884. Desde 
1909, formó parte de las juntas antirreeleccionistas efectua-
das en la ciudad de Puebla, Pue. En 1910, participó activamente 
en el trabajo de los centros revolucionarios en la ciudad 
de México; asistió a las reuniones donde se organizó y pre-
paró el movimiento armado, entre ellas la realizada el 11 de 
noviembre en que asistieron Francisco Cosío Robelo, al-
fredo Robles Domínguez y Francisco Vázquez Gómez. Se 
incorporó a la Revolución mexicana desde su inicio, el 20  
de noviembre de 1910, en San Martín Texmelucan, Pue. 
Estuvo en coordinación con los coroneles Roberto Ramos 
Recio y Francisco Vega, hasta el licenciamiento del Ejército 
Libertador del Sur, el 25 de julio de 1911. Combatió en las 
huastecas potosina, veracruzana e hidalguense. Formó par-
te de la guarnición de Puebla, desde su licenciamiento hasta 
el 30 de agosto del mismo año, en que solicitó una licencia 
de dos meses y se reincorporó en el 36º Cuerpo Rural du-
rante el régimen maderista. Tomó parte en la campaña del 
Estado de México, bajo las órdenes del General aureliano 
Blanquet, hasta febrero de 1913, cuando desconoció al go-
bierno ilegal del General Victoriano Huerta; abandonó el 
cuerpo que tenía a sus órdenes para trasladarse a Puebla y 
promover el levantamiento armado contra dicho régimen. 
Combatió a los rebeldes durante la Decena Trágica, el 11 y 
12 de febrero. Posteriormente, de marzo a mayo de este 
mismo año, se incorporó a las fuerzas del Mayor Uribe en 
los estados de Coahuila y Nuevo León, con quienes luchó los 
días 22 y 23 de abril en la sierra del Espinazo, Coah. a  
partir de esta fecha, se unió al general Jesús Carranza, con 
quien operó hasta el mes de junio, en el que se incorporó a 
las fuerzas del General Lucio Blanco. al mes siguiente, pasó 
como Jefe de armas a Reynosa, Tamps., y organizó el 2º 
Regimiento de Carabineros de Nuevo León, hasta el mes de 

noviembre. Pasó a las fuerzas del General Pablo González, 
hasta junio de 1914, en que quedó como primer vocal del 
Consejo de Guerra Permanente en Monterrey, N. L., de 
junio a agosto. Fue nombrado jefe de la oficina de confisca-
ciones en el Estado de México, hasta el 28 de noviembre de 
este año, y, el 18 de diciembre, fue ascendido a General 
Brigadier. Se trasladó a Veracruz para unirse en Córdoba a 
Venustiano Carranza, Primer Jefe del ejército constitucio-
nalista; permaneció a sus órdenes, hasta el 2 de marzo de 
1915, en que pasó a la División del Noreste; actuó como jefe 
de armas en Ciudad Victoria, Tamps., con las fuerzas del 
General Luis Caballero. En mayo de 1915, desempeñó una 
comisión del General Pablo González en Puebla y en la ciu-
dad de México; fue jefe de la policía del Distrito Federal; 
asumió el mando de la 25ª Brigada Leales de Hidalgo, del 
31 de enero de 1916 al mes de agosto, en que fue nombrado 
jefe de los servicios especiales del cuartel y del depósito de 
jefes y oficiales ex convencionistas. Permaneció en disponib-
ilidad en el ejército, a partir del 1 de febrero de 1917. En 
1920, colaboró con Venustiano Carranza y, en mayo, lo 
acompañó hasta aljibes, Pue.; el 11 de mayo de ese mismo 
año, obtuvo el grado de General de Brigada. Poco tiempo 
después, presentó un proyecto para la organización de los 
regimientos camineros y, en 1926, otro para la reorga-
nización de las diferentes corporaciones del ejército. En 
1945, recibió la condecoración del Mérito Militar. alcanzó 
el grado de General de Brigada. Murió el 3 de julio de 1961, 
en la ciudad de México.

astuDillo gómez, Julio

Oriundo del estado de Guerrero, donde desarrolló la mayor parte 
de sus acciones bélicas. alcanzó el grado de General en el ejército 
zapatista. En enero de 1912, llegó a acatlán al frente de 500 re-
beldes y exigió dinero al comisario del pueblo. Ese mismo mes, 
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atacó Xalpatláhuac, al lado de abraham García, Julián Radilla y 
David Ramírez. En julio combatió en Mochitán; en septiembre, 
pasó por Santa Cecilia con 300 hombres y, posteriormente, por 
las poblaciones de Nueva y Chautla, donde cometieron diversos 
asaltos. El día 13 de ese mes atacó Tecoanapa con sus hombres, 
quienes quemaron los archivos del ayuntamiento y de juzgados 
menores. De allí pasó a apango y a Nonoaxtla. El 13 de marzo 
de 1913, se encontraba en Quechultenango, donde ordenó el fu-
silamiento de dos de sus hombres, ambrosio y Pedro Ramírez, 
por haber cometido una gran cantidad de abusos, robos y homi-
cidios en nombre de la Revolución. al año siguiente, el 11 de fe-
brero de 1914, se enfrentó en almolonga con fuerzas gobiernistas 
comandadas por José Covarrubias. Posteriormente, atacó Chilapa 
al lado del General constitucionalista Rómulo Figueroa. En mayo 
de 1914, participó en la toma de la ciudad de Cuernavaca bajo el 
mando directo del General Emiliano Zapata.

ávalos puente, Lorenzo

Nació en San Bartolo, Dgo., el 28 de octubre de 1880. Sus 
padres fueron Casimiro Ávalos y Pomposa Puente. Como 
simpatizante de la causa democrática en el país, se incorporó 
al movimiento maderista, el 26 de diciembre de 1910. En 
1911, se le otorgó el grado militar de Subteniente. Participó 
en las fuerzas revolucionarias de la División del Norte, hasta 
1915; en esa división incursionó en los estados de Durango 
(Indé, Guanaceví y Matalotes, entre otras ciudades), Chihuahua 
(Santa Bárbara, Parral, Ciudad Camargo y Minas), Coahui-
la (Torreón, San Pedro de las Colonias y Paredón), Sonora 
(agua Prieta) y Zacatecas, donde obtuvo el grado de General 
Brigadier. acompañó a Francisco Villa a Canutillo, en 1920. 
Fue asesor del presidente Lázaro Cárdenas en los trabajos de 
la reforma agraria. además, fungió como presidente de la Le-
gión de Honor de Veteranos de la Revolución, en su estado 
de nacimiento.

ávila camacHo, Manuel

Nació en Teziutlán, Pue., el 24 de abril de 1897. Realizó sus 
estudios primarios en el Liceo Teziuteco y, posteriormente, 
se graduó como contador. En 1914, se incorporó al movi-
miento revolucionario en la Brigada “aquiles Serdán” con el 
grado de Subteniente, al mando del Coronel antonio Medina 
que operaba en la sierra. Durante un breve lapso de ese año, 
fue secretario de Ramón Cabrera, delegado de Venustiano 
Carranza en el estado. Participó en las tomas de la ciudad de 
Puebla y de la capital de la República, en enero de 1915, por 
lo que fue ascendido a Teniente. Secretario de la Comisión 
Local agraria de la Sierra Norte de Puebla. Jefe del Estado 
Mayor en la Brigada Sonora, al mando de Lázaro Cárdenas; 
operó en las Huastecas contra los rebeldes de Manuel Peláez. 
Por órdenes de Cárdenas, en 1920, fue ascendido a Coronel. 
Jefe del Estado Mayor en las jefaturas de Michoacán, El Bajío 
y el Istmo; comandante del 38º Regimiento de Caballería de 
la primera columna, perteneciente al Ejército del Noroeste; 
Comandante de la zona militar de Colima. En 1924, recibió 
el ascenso a General Brigadier y, en 1929, a General de Bri-
gada; para 1932, tuvo a su cargo la zona militar de Tabasco. 
Nombrado oficial mayor de la Secretaría de Guerra y Marina, 
en 1933, ocupó el puesto de subsecretario. Combatió el de-
lahuertismo y al movimiento cristero; esto último como co-
mandante de la Zona Militar de Colima; también se enfrentó 
a la rebelión escobarista, en 1929. Tres años después, quedó 
como encargado del despacho y, en 1937, fue secretario de 
Guerra y Marina. El 14 de enero de 1939, ascendió a General 
de División y, en esa misma fecha, solicitó licencia para lanzar 
su candidatura a la presidencia de la República, teniendo 
como contrincante al General Juan andrew almazán. Decla-
rado presidente de la República el 1 de diciembre de 1940. 
Creó el Premio Nacional de Literatura y el Seguro Social. 
Reestructuró la Secretaría de Guerra y Marina. El 10 de abril 
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de 1944, fue víctima de un atentado a cargo del Teniente 
antonio de la Lama y Rojas. Declaró el estado de guerra con 
los países del Eje (alemania, Italia y Japón) por el hundi-
miento de los barcos Potrero del Llano y Faja de Oro; envió a 
combatir al Escuadrón 201, que peleó en las islas Filipinas 
contra los japoneses. Consecuentemente, reanudó las relacio-
nes diplomáticas con Gran Bretaña y la Unión Soviética. Fue 
conocido como el Presidente Caballero. Sus restos reposan 
en el rancho “La Herradura” de la ciudad de México. Murió 
el 13 de octubre de 1955.

ávila camacHo, Maximino

Nació en Teziutlán, Pue., el 23 de agosto de 1891. Estudió 
en el Liceo Teziuteco; en 1913, ingresó en la Escuela Militar 
de aspirantes, de la que desertó, un año después, para in-
corporarse a la revolución constitucionalista con el General 
antonio Medina, alias “El Pachón”. Obtuvo los siguientes 
ascensos: Teniente Coronel, en 1920; Coronel, en 1923; 
General Brigadier, en 1926, y General de Brigada, el 10 de 
septiembre de 1929. Jefe de operaciones en los estados  
de aguascalientes, Querétaro, Puebla y Oaxaca, entre otros. 
ascendido a General de División, en 1940. Combatió la 
rebelión cristera en Colima y Jalisco. Gobernador de su es-
tado natal, de 1936 a 1941. Durante el gobierno de su her-
mano, Manuel Ávila Camacho, fue secretario de Comunica-
ciones y Obras Públicas. Murió cerca de atlixco, Pue., el 27 
de febrero de 1945.

ávila cHacón, Fidel

Nació en el pueblo de Satevó, Chih., el 14 de abril de 1875. 
Sus padres fueron N. Nieves Ávila y Cesarea Chacón. Se 
dedicó a las labores agrícolas, hasta el 5 de enero de 1911, 
cuando se incorporó, con el grado de Capitán, a la partida 

maderista que comandaba su amigo Francisco Villa. Partici-
pó en la toma de Ciudad Juárez, ocurrida del 8 al 10 de 
mayo de 1911. al igual que muchos otros revolucionarios, 
fue licenciado al triunfar el movimiento encabezado por 
Francisco I. Madero. Volvió a Satevó para dedicarse de nue-
vo a la agricultura pero, en febrero de 1912, se unió a las 
fuerzas irregulares del Coronel Villa, quien había sido co-
misionado por el gobernador abraham González para com-
batir la revuelta orozquista en el estado. Cuando el General 
Victoriano Huerta derrocó al presidente Francisco I. Made-
ro, en febrero de 1913, desconoció al nuevo régimen. Com-
batió con Villa contra las fuerzas huertistas en Chihuahua, 
Ciudad Juárez y Tierra Blanca, en el estado chihuahuense. 
a fines de ese año, ascendió a Coronel. En febrero del año 
siguiente, Villa integró un Consejo de Guerra para juzgar al 
súbdito inglés William Benton, quien había sido fusilado 
por órdenes suyas. Ávila presidió este tribunal, cuya función 
fue justificar la muerte de Benton. En marzo, ascendió a 
General Brigadier y fue nombrado jefe de la guarnición de 
Ciudad Juárez. El 20 de mayo, se hizo cargo del gobierno 
del estado. En octubre, viajó a aguascalientes, ags., para 
participar en los debates de la convención de jefes revolucio-
narios reunida allí. Formó parte, junto con el gobernador 
de aguascalientes, alberto Fuentes D., y el General carran-
cista Guillermo García aragón, de la Comisión de Gobierno 
que debía garantizar la neutralidad de la ciudad. asimis-
mo, firmó el Manifiesto que la Convención Revolucionaria 
dirigió a la nación en nombre del General alfredo Elizon-
do. al volver a Chihuahua, reasumió el gobierno. Entre las 
medidas más notables de su administración, se cuenta el 
decreto del 9 de enero de 1915, en el que estableció un sa-
lario mínimo en el estado. Hizo todo lo posible por fortale-
cer al ejército convencionista, que estaba bajo las órdenes de 
Villa y de cuyo poderío militar dependía el gobierno de Ávi-
la. El 31 de marzo, prohibió la circulación de papel moneda 
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carrancista en el estado; al depreciarse la moneda villista a 
consecuencia de las derrotas que el caudillo rebelde sufrió 
en El Bajío,  decretó la libre acuñación de oro, plata, cobre 
y níquel. a causa de las derrotas villistas y de los crecientes 
problemas económicos del estado, a partir de agosto de 
1915, se notaron los primeros síntomas de malestar en la 
ciudad de Chihuahua. De momento fueron controlados, 
pero el gobierno asumió características cada vez más autori-
tarias. El 21 de septiembre, Villa expidió un decreto me-
diante el cual otorgó a Ávila facultades extraordinarias en 
los ramos de gobernación, legislación, gobierno municipal y 
operaciones militares. El 2 de noviembre, Ávila expidió un 
bando que imponía la pena de muerte a quien atentara con-
tra la propiedad. Su última medida como gobernador, dic-
tada el 14 de noviembre, tendía a frenar la especulación de 
bienes de consumo. El 28 de noviembre siguiente, dejó el 
gobierno en manos de su secretario de gobierno Silvestre 
Terrazas. Participó en la negociación que culminó con la 
entrega de Ciudad Juárez al General Álvaro Obregón. Se 
trasladó a El Paso, Texas, donde vivió hasta fines de 1929, 
cuando cambió su domicilio a Ciudad Juárez. Murió el 22 
de septiembre de 1954.

ávila reyes, Bernabé

Nació en la población de Viesca, Coah., el año de 1888. Sus 
padres fueron Ramón de Ávila y antonia Reyes. Militar ma-
derista, que participó al servicio de la revolución como Sub-
teniente a las órdenes del Cor. Julio Colunga; concurrió a 
cinco acciones militares en el estado, cayendo prisionero en la 
última batalla, en 1912. De 1913 a 1914, colaboró con las 
fuerzas del General Eulalio Gutiérrez combatiendo al gobier-
no usurpador de Victoriano Huerta, en la región lagunera; el 
7 de noviembre de 1916, por méritos en campaña, alcanzó  
el grado de General Brigadier. Para 1915, luchó a las órdenes 

del general José Isabel Robles en la brigada del mismo nom-
bre en el estado de Oaxaca pasando, en 1918, a la 1ª División 
del Ejército de Oriente en el estado de Veracruz. En 1920, se 
afilió a las fuerzas del General Canuto Reyes. Se ignora el 
lugar y la fecha de su muerte. 

ávila, Juan B.

Nació en la ciudad de Puebla, Pue., el año de 1864. Estudió 
en el Colegio Militar y se graduó de teniente en 1887. Du-
rante 24 años sirvió en el Batallón de Zapadores. Inspector 
de obras militares en los estados de Puebla y Veracruz, y las 
ciudades de Tampico, Tamps., y Monterrey, N. L. alcanzó el 
grado de General Brigadier, en 1903. Se unió a las fuerzas 
convencionistas, luchando contra Álvaro Obregón al lado de 
Francisco Villa, en 1915. Derrotado Villa, se retiró de las 
actividades militares. Murió en Tacubaya, Distrito Federal, 
en 1943.

avilés, adalberto

Nació en Chicontepec, Ver. Realizó sus estudios en la Escue-
la Normal de Xalapa que entonces dirigía Enrique C Rébsa-
men. Se unió a la Revolución en la que alcanzó el grado de 
General. Se retiró del ejército y siguió sus estudios para gra-
duarse de médico, profesión a la que se dedicó.

aviña alcaraz, Eugenio

Nació en Ciudad Guzmán, Jal., el 15 de noviembre de 1868. 
Sus padres fueron Manuel aviña y Juana alcaraz. Realizó sus 
estudios primarios en su pueblo natal y, posteriormente, se 
dedicó a la agricultura y el comercio. Se levantó en armas a 
favor de Francisco I. Madero, en los primeros días de 1911, 
operando por el rumbo de Colima y la costa de Jalisco; al 
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renunciar el gobernador Enrique O. de la Madrid fue la 
única autoridad del estado de Colima durante el 19 y 20 de 
mayo de ese año. Volvió a levantarse en armas en 1913, con-
tra el golpe de Estado de Victoriano Huerta, incorporándo-
se al Ejército Libertador del Sur que comandaba Emiliano 
Zapata. Entre 1913-1914, participó en 48 acciones de armas 
en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato. 
Fue General de Brigada zapatista, delegado a la Convención 
de aguascalientes y presidente de la Soberana Convención de
aguascalientes, misma que le reconoció el grado de Coro-
nel. En 1914, ingresó con las fuerzas convencionistas en la 
ciudad de México, abandonada por Carranza. Participó en 
acciones de armas en San Luis Potosí y Tamaulipas. En 
1915, fue herido y permaneció en la ciudad de México, de-
dicándose al comercio lo que le permitió seguir apoyando la 
causa zapatista. En 1924, fue dado de baja por “no probar 
debidamente el grado de general” en virtud de sus antece-
dentes en las fuerzas zapatistas. Ese mismo año, sin embar-
go, volvió a ser reclutado, y se le reconoció su grado militar 
para que organizara grupos de campesinos que lucharon 
contra la rebelión delahuertista. Murió en Cuernavaca, 
Mor., en 1935.

aviña, Eugenio

Nació en el año de 1868. Colimense por adopción. Se dedi-
caba en esa entidad al comercio ambulante. Siendo miem-
bro del Cuerpo Mixto de Seguridad Pública de Colima, en 
1909, fue simpatizante del movimiento antirreeleccionista. 
Recibió instrucciones directas de Francisco I. Madero cuan-
do éste visitó la entidad durante su campaña electoral. a 
raíz del levantamiento revolucionario, desertó de la policía 
trasladándose con varios compañeros a Chacalapa, Mich. 
En 1911, se unió a los rebeldes michoacanos organizados 
por José Bueno y otros; en el poblado de San Miguel del 

Río, Mich., planeó con los hermanos Paulino, Crescencio y 
Eugenio Valdovinos, avanzar sobre Chacalapa, en donde se 
les unieron otros revolucionarios antiporfiristas, formando 
el regimiento de caballería El Michoacano, que dirigía avi-
ña con el grado de General Brigadier. Continuaron su avan-
ce hasta Colima, tomando la capital del estado el 19 de 
mayo. a la caída del régimen porfirista, fue jefe de las fuer-
zas rebeldes en Colima durante el gobierno de García Topete. 
En 1913, se sublevó contra el gobernador alamillo partici-
pando, el 5 de abril de ese año, en un combate que tuvo 
lugar en Juluapan, al lado de J. Cruz Campos, Ramón Váz-
quez Martínez y Miguel Galindo. Continuó peleando en la 
zona limítrofe de Colima y Jalisco contra Victoriano Huerta. 
En la Convención de aguascalientes, estuvo representado por 
el teniente coronel Francisco Salcido Mancilla. Figuró ade-
más, entre las fuerzas zapatistas defendiendo el Plan de aya-
la. XXXIII gobernador de Colima. Retirado ya del ejército, 
murió en Cuernavaca, Mor., en 1947.

ayala, Domitilo

General zapatista del campamento del Estado de México, en 1916 
y en 1917. Inició sus actividades como jefe rebelde entre 1911 y 
1912, pronunciándose contra Madero en Tonatico. Operó en el 
distrito de Tenancingo. Reconoció la autoridad del General Ge-
novevo de la O. Participó, en diciembre de 1915, en el combate de 
la zona de Tenango, al frente de sus tropas y se le ordenó que 
apoyara a De la O, formando un contingente que desarrollara 
actividades en Puebla. Informó, en marzo de 1916, a los generales 
Rafael Castillo, Ignacio a. de la Fuente, Luciano Solís, Francisco 
Brito y Juan Cruz, que los carrancistas marchaban a cubrir sus 
puestos en el Estado de México y que había que contrarrestar a los 
que ocupaban Malinalco. Desarmó en Ixtapan al coronel amado 
Leguízamo. En enero de 1917, recibió órdenes de Emiliano Za-
pata para que procediera al ataque de Xochitepec.
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ayaquica rangel, Fortino

Nació en Tochimilco, atlixco, Pue., el 31 de marzo de 1883. 
Hijo de Felipe ayaquica y de Carmen Rangel. Obrero de la 
industria fabril. Se incorporó al movimiento zapatista y ope-
ró en los estados de Morelos y Puebla. Soldado rural con  
el Javier Rojas, alcanzó el grado de Cabo primero. Durante el 
maderismo ascendió a mayor. a la muerte de Emiliano Zapa-
ta, apoyó a Gildardo Magaña como Jefe Supremo del Ejército 
Libertador del Sur. Se rindió el 3 de diciembre de 1919, al 
General Pablo González, ya como General de Brigada, por 
mediación del General Ricardo Reyes Márquez. alcanzó el 
grado de General de División, el 4 de agosto de 1920. En 
1923, combatió a la rebelión delahuertista. Murió en atlixco, 
Pue., el 7 de enero de 1960.

azuara, amado

Nació en Moltotepec, distrito de Huejutla, Hgo., el año  
de 1885. aunque también se asevera que nació en el rancho de 
Machín, en el estado de Veracruz. Realizó sus estudios pri-
marios en Huejutla, donde se levantó en armas, el 20 de abril 
de 1913, contra el cuartelazo de Victoriano Huerta, en unión de 
Vicente C. Salazar y Francisco de P. Mariel. Permanecieron 
ahí hasta el 18 de mayo, fecha en que la plaza fue atacada por 
la fuerza rural del estado. En ese mismo año, se adhirió a la 
lucha constitucionalista y combatió en las huastecas potosina 
y veracruzana. Militó en las fuerzas de los Generales Francis-
co de P. Mariel y Jesús Carranza, con quienes alcanzó el gra-
do de General Brigadier. En 1914, fue comisionado por Ve-
nustiano Carranza para unirse a las fuerzas de Jacinto B. 
Treviño, encargado de organizar en Tampico, Tamps., una 
brigada constitucionalista. al año siguiente, formó parte del 
Ejército de Oriente, jefaturado por el General de División 
Pablo González. En Tlaxcala, combatió al cabecilla Domingo 

arenas alias El Manco. El 13 de mayo de 1917, contendió por 
la gubernatura de Hidalgo, contra el General Vicente Segu-
ra, Francisco Bracho, Víctor Monter, José Carrillo y el Gene-
ral Nicolás Flores, quien resultó electo por el Congreso local 
para ocupar dicho cargo. En 1921, volvió a participar en una 
contienda electoral, junto con el doctor Jesús del Rosal, el 
General Roberto Martínez y Martínez, el doctor Cutberto 
Hidalgo y el ingeniero José Ugalde. El general azuara salió 
victorioso y, el 1 de abril de ese año, tomó la protesta como 
gobernador constitucional de Hidalgo, para el periodo 1921-
1925. Sin embargo, no llegó a concluir su gestión, pues el 3 
de noviembre de 1923, perdió la vida en un accidente auto-
movilístico en su estado natal. En abril de 1923, publicó un 
libelo titulado El veleta Daniel Cerecedo Estrada, de perfil y 
de frente, que recibió la réplica de Cerecedo con otro titula-
do: Amado Azuara, de cuerpo entero.

azuara, Jesús F.

Nació en Huejutla, Hgo. En su tierra natal cursó los estudios 
primarios. El 16 de enero de 1911, con el grado de Capitán 
primero, se incorporó a la revolución maderista en las fuerzas 
encabezadas por el General Francisco de P. Mariel. En di-
ciembre del mismo año, junto con Samuel de los Santos y 
Pedro Montoya, tomó la población de Tantoyuca, Ver. Una 
vez derrotado el régimen porfirista, en mayo de 1911, se re-
tiró a la vida privada con el grado de Mayor. En abril de 1913, 
junto con sus hermanos amado y antonio, se adhirió al 
constitucionalismo para luchar contra el régimen huertista, 
nuevamente en las fuerzas comandadas por el General Ma-
riel. a principios de 1914, se le comisionó para reclutar ele-
mentos revolucionarios en el norte del estado. Por órdenes 
del General Pablo González, el 6 de junio de 1914, tomó la 
plaza de Monterrey, N. L. a mediados de este año, con el grado 
de Teniente Coronel de caballería, operó en los estados de 
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Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí. En octubre de 
1914, recibió de Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejérci-
to constitucionalista, el grado de Coronel de caballería. a fi-
nes de 1917, ingresó a la Corporación de Excedentes del 41º 
Regimiento y, más tarde, en 1918, al Depósito de Jefes y Ofi-
ciales. En mayo de este último año, lanzó su candidatura 
para ocupar una diputación en el Congreso de la Unión por 
el distrito de Huejutla. En diciembre de 1918, causó baja en el 
ejército. En mayo de 1920, se adhirió al Plan de agua Prieta 
encabezado por adolfo de la Huerta contra el presidente Ca-
rranza. Durante este movimiento, operó en la Huasteca hi-
dalguense y obtuvo el grado de General Brigadier. Ocupó la 
gubernatura constitucional del estado, en 1923-1924. En 
enero de este último año, organizó las Defensas Sociales del 
estado de Hidalgo. Combatió al rebelde delahuertista Gene-
ral Marcial Cavazos, quien ocupaba la ciudad de Pachuca. En 
1925, participó como candidato a la gubernatura del estado. 
En octubre de 1927, se le suspendió de sus funciones senato-
riales por considerársele ligado a la rebelión de Francisco R. 
Serrano y arnulfo R. Gómez. En 1940, se le reconoció como 
Veterano de la Revolución y obtuvo la Condecoración al Mé-
rito Revolucionario. Murió el 26 de diciembre de 1945.

B      

baca calDerón, Esteban

Nació en acuitapilco, mpio. de Santa María del Oro, Nayarit, el 
6 de mayo de 1876. Hijo de Jesús Baca Calderón y Vita Ojeda. 
En 1906, era maestro en Mazatlán, así como también fue profe-
sor en Tepic. Se cuenta entre los fundadores de la Unión Liberal 
Humanidad. Estuvo preso en las tinajas de San Juan de Ulúa por 
participar en la huelga de Cananea en 1906, principal anteceden-
te de la Revolución Mexicana. En 1911, fue liberado al triunfar 
la revolución maderista. Dos años después, combatió a Victoria-
no Huerta al mando de uno de los batallones del Ejército del 
Noroeste. Durante el sitio de Culiacán perdió un ojo en batalla. 
Tomó parte en los combates de Naco, Santa Rosa y sitio de 
Guaymas, entre otros. Fue gobernador interino de Colima del 
24 de diciembre de 1914 al 6 de enero de 1915 y del 18 de marzo 
al 16 de abril de 1917; diputado al Congreso Constituyente de 
Querétaro y senador por Jalisco; gobernador de Nayarit del 22 
de febrero de 1928 al 29 de octubre de 1929; fue Senador de la 
República en tres ocasiones y Presidente de la Junta de Mejoras 
Materiales en Nuevo Laredo, Tamps., además de Jefe de Estable-
cimientos Fabriles Militares y administrador de aduanas. En 
1939, alcanzó grado de General de División. En 1955, le otorga-
ron la medalla “Belisario Domínguez”. Murió el 29 de marzo de 
1957, en Nuevo Laredo, Tamps.
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lo que le expidió el nombramiento de General, aceptándolo sin 
ningún compromiso de su parte. En uno de los últimos asaltos 
que dio Bachomo a Los Mochis, saqueó la población y su gente 
hirió y asesinó a numerosas personas, entre ellas a un maquinista 
de origen norteamericano del Ferrocarril Kansas City México 
Oriente. En la misma acción, incendió el Departamento de Co-
misarías de la United Sugar Companies S. a., y la casa grande de 
Benjamín F. Johnston, mansión que había respetado Bachomo en 
sus primeros ataques, lo mismo que al resto de sus propiedades, 
por lo que se creía que Bachomo y Johnston estaban de común 
acuerdo y que éste le proporcionaba armas y parque al jefe indíge-
na, o que por tratarse de propiedades norteamericanas, respetaba 
dichos bienes. Bachomo puso en pie de guerra a dos mil indios 
del desierto de Sonora, del llano de Sinaloa y de las montañas de 
Nayarit. alzando falsa bandera villista, inició su leyenda de caudi-
llo invencible y sanguinario. Sin embargo, poco después recono-
ció que había sido un error secundar la causa villista, por lo que 
decidió disolver a su ejército y acogerse al indulto ofrecido por los 
carrancistas. Se entregó, en Moras, Son., al Coronel Guadalupe 
Cruz. Fue enviado a la ciudad de México, donde estuvo recluido 
en la prisión de Santiago Tlatelolco, para ser enviado después a 
Culiacán, donde se le sometió a Consejo de Guerra y se le senten-
ció a muerte el 7 de octubre de 1916. Murió fusilado el 24 del 
mismo mes en Los Mochis.

banDala patiño, abraham 

Nació en Papantla, Ver., el 12 de mayo de 1838. Fueron sus pa-
dres Pedro Pablo Bandala, médico de nacionalidad cubana, y Ma-
ría Rosalía Patiño. Desde joven simpatizó con el Partido Liberal. 
En 1858 ingresó en la Guardia Nacional y combatió la Interven-
ción Francesa hasta el triunfo de la República. ascendió a General 
del Ejército Federal. En 1875, el presidente Benito Juárez lo envió 
a la campaña contra los yaquis en Sonora. al concluir su comisión 
fue ascendido a General de Brigada. Llegó al estado de Tabasco 

bacHomo, Felipe

Nació en la comisaría de La Palma, sindicatura de Charay, mpio. 
de El Fuerte, Sinaloa, en 1880. De origen mayo, fue hijo de an-
tonio Bachomo y Lina de Bachomo. a su padre le decían Misi, 
que en la lengua cahita quiere decir gato. al morir éste, heredó el 
apodo, siendo conocido en La Palma y en las rancherías vecinas 
como Felipe Misi Bachomo. ayudaba a su padre cuando éste 
sembraba maíz o frijol. En su juventud trabajó como jornalero 
prestando servicios personales a diversos patrones. No obstante 
que Bachomo era analfabeto, poseía una inteligencia natural; era 
sagaz y tenía vivo ingenio y perspicacia. Poco después de estallar 
el movimiento revolucionario de 1910, Felipe, como varios cente-
nares de indios mayos, se lanzó a la Revolución, incorporándose 
a las fuerzas del Cor. Rodolfo Ibarra Vega, en San Blas, fungien-
do como asistente. al triunfo del maderismo sobre la dictadura 
del General Porfirio Díaz y después de la toma del puerto de Ma-
zatlán, se dio por terminado el movimiento armado en el estado, 
por lo que se licenció el ejército y se exhortó a los soldados a regre-
sar a sus lugares de origen a trabajar sus tierras, pero como la 
mayor parte de los indígenas fueron despojados de ellas por los 
caciques regionales, los indios del valle de El Fuerte, y muy espe-
cialmente, los de Jahura y Camayeca, acordaron desertar, lleván-
dose las armas y el parque que poseían para continuar en pie de 
guerra por su cuenta, nombrando como jefe a Misi Bachomo, 
quien se levantó en armas contra los caciques de la región del valle 
de El Fuerte, bajo la bandera constitucionalista. Los latifundistas, 
para dar un escarmiento a sus seguidores, habían organizado una 
masacre en ahome, para lo cual tenían presos a un gran número 
de indígenas. avisado Bachomo, cayó sobre ahome en la pri-
mavera de 1914. Después de una lucha cruenta se apoderó de la 
población y dejó en libertad a los presos; mientras, sus fuerzas 
saquearon e incendiaron el pueblo. Después de esta batalla, el Ge-
neral Felipe Riveros, gobernador y jefe del constitucionalismo en 
el estado reconoció la fuerza que tenía Bachomo en la región, por 
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Salió del estado a la ciudad de México en marzo de 1911. En 
1912 Madero lo nombró intendente del Palacio Nacional. Fue 
ascendido a General de división por el gobierno del General Vic-
toriano Huerta. Retirado a la vida privada desde 1914. Murió a 
los 77 años en la ciudad de México; el 6 de noviembre de 1916, 
fue sepultado en el Panteón Francés de La Piedad. Fue declarado 
Benemérito de Tabasco a iniciativa del diputado Telésforo Salazar 
Rebolledo en la sesión del 3 de octubre de 1906, y se escribió su 
nombre en el salón de sesiones del Congreso.

banDeras, Juan M., alias El Agachado

Nació en Tepuche, mpio. de Culiacán, Sinaloa, en 1872. Gene-
ral. Combatió al lado de Emiliano Zapata. En un enfrentamien-
to mató a un minero norteamericano, por lo que tuvo que huir 
al estado de Durango. Fue perseguido por los rurales hasta la 
capital del estado, pero logró eludirlos. Fortunato de la Vega, 
cacique de una extensa zona de los altos de Culiacán, arregló 
todo para que no se apresara a Banderas; lo protegió y lo empleó 
como guardián de sus fundos mineros. Cuando su sobrino Die-
go Redo tomó posesión del gobierno del estado, lo comisionó 
como guardaespaldas de éste. al iniciarse la campaña de Francis-
co I. Madero, Juan hizo suyas las ideas antirreeleccionistas, y el 
20 de noviembre de 1910 salió de Culiacán en compañía de al-
gunos conjurados, internándose en el monte, donde pronto re-
clutó un gran contingente listo para la lucha contra Porfirio Díaz. 
Banderas recibió de Madero el grado de General y el nombra-
miento de jefe de la Junta Revolucionaria de Sinaloa y, poco des-
pués, por renuncia del gobernador interino, Lic. Celso Gaxiola 
Rojo, se hizo cargo del gobierno del 7 de agosto de 1911 hasta 
el 27 de septiembre del mismo año, cuando lo entregó a José 
Rentería, electo gobernador constitucional, después de una dis-
puta con el ministro de Gobernación de Madero. La indignación 
de Banderas fue muy grande, por lo que el 25 de octubre de 

en febrero de 1885 como Jefe de armas. En 1888 salió para Sono-
ra a la llamada campaña de Caborca y regresó nuevamente en 
1893 para sustituir al General Joaquín Z. Kerlegand en la guber-
natura. En 1894 se verificaron las elecciones para gobernador de 
Tabasco y resultó electo; asumió el poder en enero de 1895. Go-
bernador provisional del 23 de marzo al 30 de septiembre de 
1887; gobernador interino en 1894 y gobernador constitucional 
reelecto en los años de 1895 a 1910. Ocupó el gobierno en 19 
ocasiones durante 16 años. Sirvió de mediador entre comercian-
tes, terratenientes y hacendados. Éstos se encontraban bien orga-
nizados y en 1889 se reunieron en un congreso agrícola con el fin 
de defender sus intereses y dominar aún más a los trabajadores del 
campo. Los gobiernos que lo sucedieron tuvieron las característi-
cas de la dictadura porfirista. Su gobierno dio libertad a la empre-
sa, pero el compadrazgo, la corrupción y la falta de responsabili-
dad fueron algunas de las características de su mandato. Hubo 
elecciones fraudulentas y los jefes políticos hacían lo que querían. 
Bandala cuidó los intereses de los grupos poderosos, dando faci-
lidades al capital privado. Su política económica siguió las lí-
neas del gobierno central que eran: apoyo a las exportaciones, fa-
cilidades a la industria y la banca. El jefe político era el encargado 
de la dirección política y administrativa de su distrito. Supervisaba 
y dirigía los ayuntamientos. Tenía el mando de las fuerzas de se-
guridad y de policía. Cuidaba de los servicios públicos, las cár-
celes, la recolección de impuestos, las obras materiales e incluso 
los fraudes electorales estaban bajo su tutela. Entre sus actividades 
estaba también la de administrar terrenos baldíos del distrito y 
por lo tanto era el encargado de confiscar los ejidos, ignorando las 
reclamaciones de los pequeños terratenientes y de los indígenas, a 
fin de favorecer a los hacendados. Obtenía ganancias de la venta 
de prisioneros para convertirlos en trabajadores enganchados. En 
vez de encarcelar a los delincuentes menores, los mandaba a las 
monterías, práctica común en todo el sureste de México. El 13 de 
septiembre de 1910 dejó el poder. Fue nombrado diputado pro-
pietario al Congreso de la Unión el 16 de septiembre de 1910. 
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este movimiento obtuvo el grado de Coronel. Pocos días después 
sus fuerzas tomaron la plaza de Jamiltepec declarando desapareci-
da la jurisdicción de las autoridades políticas. a fines de ese año, su 
gente guarneció Pinotepa Nacional y Minizo y, a mediados de 
enero del año siguiente, defendió con éxito esa plaza del ataque 
combinado de zapatistas y gente del jefe político de Jamiltepec. 
En febrero de 1915, tropas a su mando ocuparon esta población. 
El 20 de marzo envió a todos los presidentes municipales los prin-
cipales decretos emitidos por Carranza, como el del 6 de enero en 
materia agraria y el relativo al Municipio Libre y supresión de las 
jefaturas políticas. Un mes después las tropas a su mando, en co-
ordinación con gente del estado de Guerrero, tomaron el cuartel 
de alberto Jiménez Méndez, alias Pildorita, arrebatándole armas, 
caballos, maíz y su archivo. El 10 de junio de ese año emitió un 
decreto, mediante el cual desconoció la autoridad del gobierno de 
Oaxaca, desempeñando él mismo esta función. En agosto recibió 
apoyo militar de Carranza a fin de habilitar la Brigada Plan de 
Guadalupe. Por el triunfo de fuerzas combinadas de la brigada a 
su mando y del Batallón Belisario Domínguez en Cacahuatepec 
contra fuerzas soberanistas, fue ascendido a General Brigadier el 7 
de septiembre de 1915, y poco después se le encargó ampliar su 
campo de acción a Putla y Juquila, ocupados por fuerzas oaxaque-
ñas. En los primeros días de noviembre resistió el ataque a Pinote-
pa que dirigió Juan andrew almazán con efectivos soberanistas y 
aliados zapatistas. Temporalmente estuvo fuera de acción por en-
contrarse enfermo; el 2 de diciembre de 1915 volvió a hacerse 
cargo de las operaciones de la 6ª Zona Militar del estado. Desa-
rrollando acciones de defensa en la zona de Pinotepa. En la tercera 
semana de diciembre, con parte de sus fuerzas ocupó Juquila re-
organizando a las autoridades del distrito. En febrero de 1916, se 
incorporó a la campaña contra los soberanistas, agregando más 
elementos al Batallón Costeño, que operaba con el Gral. Macario 
Hernández. Estuvo presente con sus fuerzas en la batalla de Oco-
tlán, ocurrida el 2 de marzo de 1916. Por órdenes superiores detu-
vo su avance hacia Oaxaca y se le recomendó establecer su cuartel 

1911 expidió un manifiesto, en donde exponía su descontento 
contra éste por quitar y poner gobernadores en el estado, cosa 
que sólo podía hacer el pueblo sinaloense o el Congreso, que era 
su representante. Esto, decía Banderas, era el primer paso en el 
camino de una nueva dictadura, como la de Porfirio Díaz. El 19 
de junio de 1914 es firmante del acta de rectificación del Plan de 
ayala. Participó en la Convención de aguascalientes como repre-
sentante de Zapata. además, se cuenta entre los que tomaron la 
ciudad de México y alrededores por grupos convencionistas, do-
minando la zona de Iztapalapa para los zapatistas. Tiempo des-
pués se incorporó a las tropas villistas y, acompañado de Orestes 
Pereyra y otros Generales, invadieron al estado por la región 
norte de Sinaloa, donde recibieron el refuerzo de los indios que 
seguían al cabecilla indígena Felipe Bachomo. El General cons-
titucionalista Enrique Estrada, jefe de la División de Caballería 
del Noroeste, concentró sus tropas en la villa de El Fuerte 
para esperar la acometida villista, que tuvo lugar el 5 de noviem-
bre de 1915, cuando cerca de dos mil hombres atacaron la pobla-
ción, defendida también por los Generales Mateo Muñoz y Jesús 
Madrigal. Murió asesinado a balazos por el diputado Cor. Miguel 
Ángel Peralta en la ciudad de México, el 10 de febrero de 1919. 

baños, Juan José

Nació en Pinotepa Nacional, Oaxaca, en 1864. Poseedor del ran-
cho La Noria cercano a ese lugar. En mayo de 1911 fue nombrado 
por Enrique añorve, maderista guerrerense, capitán primero y 
jefe militar en el distrito de Jamiltepec, encargado de someter al 
orden a los indígenas insurrectos de Pinotepa Nacional. al triunfo 
del maderismo licenció a sus fuerzas el 20 de agosto de 1911 en 
Ometepec, Gro. En 1914, cuando se declaró el movimiento de la 
Sierra Juárez, luchó contra los serranos como jefe de Seguridad 
Pública del distrito de Jamiltepec y firmó el manifiesto del 17 de 
agosto que desconoció al gobierno del estado, por el cual decidió 
unirse a las fuerzas comandadas por Venustiano Carranza. En 
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Ciencias y de la Escuela Normal; constituyó la sociedad Seguro 
del Empleado; estableció una planta de beneficio en apoyo de los 
pequeños mineros, y dotó de agua potable a la ciudad de Zacate-
cas. Gobernador del territorio de Quintana Roo. Fundador 
(1942) y director de la academia Militar de México. Se retiró del 
servicio de las armas en 1944. Murió en la ciudad de México el 2 
de septiembre de 1948. Sus restos descansan en el Mausoleo de 
los Hombres Ilustres de Zacatecas.

barajas, Félix

Nació en Zapotlanejo, Jal., en 1883. Ingresó al Ejército Consti-
tucionalista en junio de 1913 con el grado de Mayor, llegando a 
General brigadier en 1920. Sirvió a las órdenes de los Generales 
Crispín Robles Villegas y Enrique Estrada. En 1913, combatió 
en Cuquío y en Las Cruces; al año siguiente en El Limón (enero) 
y el Salto de Juanacatlán (junio), siendo destinado durante los 
meses de septiembre a noviembre a luchar contra los zapatistas 
en Xochimilco, D. F. Para 1915, participó en los combates contra 
los villistas por el control de la ciudad de Guadalajara y, en 1916, 
luchó contra a los yaquis en Sonora. Estando en Zacatecas, cum-
pliendo como jefe de la Corporación de Sueltos, se manifestó a 
favor del Plan de agua Prieta.

barbosa, Francisco J.

Nació en ajalpan, Pue., en fecha no conocida. Se lanzó a la Re-
volución en 1910 con su hermano Calixto. a la muerte de éste, 
tomó el mando y estableció su cuartel general en Telpatlac, Pue. 
También tuvo como cuartel la localidad de ajalpan, en la misma 
entidad. Fue constitucionalista en 1913 y alcanzó el grado de 
Coronel en 1914; ascendió a General de Brigada en 1916. Siendo 
líder agrarista, fue diputado federal en la XXIX Legislatura. De-
sarrolló diversos proyectos hidráulicos en la zona de Tehuacán. 
Murió asesinado el 16 de septiembre de 1935.

general en Pinotepa Nacional, con jurisdicción en los distritos de 
Jamiltepec, Juquila, Miahuatlán y Ejutla. En los años siguientes 
combatió a los grupos soberanistas que operaban en su zona de 
influencia. a pesar de haber tenido dificultades con otros jefes 
carrancistas, al dejar Jesús agustín Castro la gubernatura del esta-
do en 1917, se le mencionó como posible sucesor. En abril de 1920 
se adhirió al Plan de agua Prieta. En 1921, le fue reconocido el 
grado de General Brigadier. Se desconoce la fecha de su muerte.

bañuelos bañuelos, J. Félix

Las fuentes se contradicen acerca del lugar de su nacimiento. Una 
indica que fue el 1 de octubre de 1878, en Joya de Mezquitic, 
Jal., y otra en Monte Escobedo, Zacatecas. Hijo de Rodrigo Ba-
ñuelos y de Dominga Bañuelos. Contrajo nupcias con Jovita V. 
Vázquez del Mercado. Se incorporó a la lucha armada contra 
Porfirio Díaz a fines de 1910. Como subteniente peleó en Zaca-
tecas, Durango y Jalisco. al triunfo del movimiento encabezado 
por Francisco I. Madero pasó al 26º Cuerpo de Rurales. Se se-
paró del servicio activo en 1912 pero, al año siguiente, después 
del golpe de Estado del Gral. Victoriano Huerta, volvió a empu-
ñar las armas. Luchó con las fuerzas constitucionalistas entre 
1913 y 1917, participando en las fuerzas de Pánfilo Natera, con-
tándose su presencia en acciones de guerra como el asedio de 
Colotlán, Jeréz y Zacatecas. algunas fuentes señalan que fue vi-
llista hasta 1920, encabezando los combates de El Ébano, S. L. 
P. Se adhirió al Plan de agua Prieta en 1920. Jefe de la guarni-
ción de Celaya, Gto., desde ese año hasta 1923, cuando ascendió 
a General de Brigada. Entre 1924 y 1936, ocupó varias jefaturas 
de operaciones militares, incluida la de Querétaro. En ese último 
año resultó electo gobernador del estado de Zacatecas. Durante 
su administración creó la Zona Protectora Forestal de la ciudad 
capital, para cuidar la vegetación y reforestación de los cerros de 
La Bufa, El Grillo y Santa Clara; dispuso que se establecieran 
escuelas para adultos; decretó la reapertura del Instituto de 
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Guajardo y Pablo González en la traición y asesinato del Caudi-
llo del Sur. En agosto de 1922, intentó levantarse en Huachi-
nantla, contra el gobierno del Gral. Álvaro Obregón. alcanzó el 
grado de General Brigadier. En 1927, se unió al movimiento de 
los cristeros de su estado y de Morelos, y al participar en un com-
bate en Tomatal, cerca de Iguala, resultó herido y se le trasladó a 
Michapa, Mor., en donde murió el 27 de enero.

barona rojas, antonio

Nació en ahuatepec, Morelos, el 13 de julio de 1886. Hijo de 
Ricardo Barona y Soledad Rojas. Cursó hasta el segundo año  
de primaria. Campesino. Llegó a ser General de División. Se incor-
poró a la Revolución en el mes de abril de 1911 en Tlaltizapán, 
bajo el mando de Próculo Capistrán. En agosto de 1911, el pre-
sidente interino Francisco de la Barra ordenó que Zapata fuera 
batido, siendo Barona el primero en atacar a las fuerzas de Huer-
ta que avanzaban de Tres Marías a Cuernavaca. De Cuernavaca a 
Yautepec las tropas surianas trabaron contacto con los huertistas 
en el ojo de agua de Tejalpa, deteniendo su avance tres días. al 
producirse el rompimiento entre Madero y Zapata, reiteró su  
adhesión a Zapata y, el 28 de agosto de 1911, se estableció en el 
paraje El Texcal en las cercanías de Tejalpa, donde permaneció 
durante mucho tiempo. Durante el sitio de Cuernavaca, Barona 
demostró gran temeridad y audacia. Una noche de julio de 1914, 
cubierto por la obscuridad, atacó con arma blanca a las fuerzas 
huertistas situadas en el cerro de La Herradura que se encontraba 
bastante artillado y con nidos de ametralladoras. Después de va-
rias horas de lucha, Barona tomó esta fortificación que tanto 
daño causó a las filas zapatistas y se quedó con ella y con un gran 
botín de armas. al terminar el sitio de la ciudad de Cuernavaca, 
por órdenes de Zapata se situó en Milpa alta, para colaborar con 
el Gral. Everardo González. Barona siguió combatiendo a los 
huertistas en el Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla, Estado de 
México e Hidalgo. Tomó parte en la toma de la ciudad 

bárcenas, Benito

Nació en Mina de agua, mpio. de Temascaltepec, Estado de 
México, en 1854. Comerciante de ganado. General rebelde. Fue 
aprehendido el 21 de octubre de 1914 en la ciudad de Toluca, 
acusado del delito de rebelión; en las mismas condiciones fue 
detenido Juan Barrueta, con quien estaba. Las autoridades 
correspondientes realizaron la averiguación necesaria para com-
probar el delito referido; de las investigaciones efectuadas no se 
obtuvieron las pruebas contundentes, por lo que el 5 de noviem-
bre se determinó la libertad provisional de Bárcenas y Barrueta. 
En marzo de 1928, debido a los antecedentes de rebeldes y asal-
tantes de los Generales Ocampo y Bárcenas, se giró una orden de 
aprehensión por parte del juez de distrito del Estado de México, 
Luis G. Caballero. Para el 3 de abril de 1928, dichos Generales 
seguían con sus actividades en contra del gobierno en los estados 
de Morelos, Guerrero y en el propio Estado de México. No se 
conoce la fecha de su deceso.

bárcenas, Victorino

Nació en Tlapa, Gro. algunas fuentes lo registran bajo el nom-
bre de Victoriano. al inicio de la revolución de 1910, se afilió al 
movimiento encabezado por Francisco I. Madero. a partir de 
1913, centró su lucha en las reivindicaciones agrarias enarboladas 
por el Plan de ayala zapatista. El 2 de abril de 1914 derrotó al 
General huertista antonio Olea, en el Tomatal. El 22 de abril de 
1916 encabezó la toma de la Plaza de Chilapa junto con Victo-
riano Bermejo, Desiderio García e Ignacio Morales. En marzo 
de 1918, Emiliano Zapata le envió un mensaje en el que le ordenó 
nombrara comisiones para que visitaran a los jefes revolucio-
narios y efectuaran trabajos de propaganda para lograr la unifica-
ción de las fuerzas zapatistas. Sin embargo, en diciembre del 
mismo año aceptó la amnistía carrancista en Puente de Ixtla y  
se le consideró el “judas de la Revolución” por cooperar con José 
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de 1917, tomó posesión como gobernador constitucional del es-
tado, por el tiempo que faltaba para cumplir el periodo del 26 de 
septiembre de 1915 al 25 de septiembre de 1919. Durante su ad-
ministración, organizó dos corporaciones militares, un regimien-
to de caballería y un batallón de infantería; para afrontar la escasez 
de maíz, mandó traer grano de Michoacán, que repartió entre los 
menesterosos y el resto lo vendió a los comerciantes. Durante este 
periodo, los terratenientes se beneficiaron enormemente; utilizó 
sus nexos políticos para colocar a sus parientes en puestos nacio-
nales y estatales; combatió con rigor a los hermanos Cedillo; rea-
sumió las funciones más importantes del estado, quedando todas 
las operaciones militares a su mando. El 5 de octubre de 1917, 
expidió el Congreso del estado la nueva Constitución Política. En 
abril de 1918, Venustiano Carranza le pidió que retomara su 
puesto como jefe del Estado Mayor presidencial, posteriormente 
también fungió como su secretario particular. Hasta la muerte de 
Carranza, permaneció fiel, acompañándolo incluso en su viaje 
hasta Tlaxcalantongo. al triunfo de la rebelión de agua Prieta se 
marchó al exilio, vivió en Estados Unidos y Cuba por alrededor 
de diez años. Volvió en 1927 para unirse al alzamiento de arnul-
fo R. Gómez; al fracasar la asonada, salió nuevamente del país, 
regresando en julio de 1931 para quedarse definitivamente. En 
1951, fue cofundador de la asociación Venustiano Carranza de 
Hombres de la Revolución y, pocos años después, del Partido au-
téntico de la Revolución Mexicana (1954), del que fue secretario 
general de desde su fundación hasta 1964, y su presidente de 
1964 a 1974. Fue diputado del partido a la XLVI y XLVIII legis-
laturas. autor de Historia del Ejército de la Revolución Constitu-
cionalista y Mi Plataforma Política. Falleció en 1974.

barranco, agapito

Nació en Veracruz. al estallar el movimiento contra Porfirio 
Díaz, se adhirió a las filas maderistas en el estado. Participó en  
la organización de la primera marcha del primero de mayo en la 

de México en octubre de 1914 y fue comandante militar de la 
misma cuando es ocupada en marzo de 1915. Divergencias polí-
ticas provocaron una reyerta con el Gral. Silva, al que dio muerte 
el 28 de noviembre de 1915. Fue licenciado y volvió al trabajo de 
campo en su pueblo natal. Murió el 1 de diciembre de 1915, en 
el mercado de Cuernavaca, en un encuentro con oficiales de las 
fuerzas de Genovevo de la O. Su cuerpo fue arrastrado hasta el 
panteón civil de la localidad.

barragán roDríguez, Juan

Nació en Río Verde, S. L. P., el 24 de junio de 1891. Descendien-
te de Miguel Barragán, quien fuera presidente de la República 
(1835-1836). Perteneció a una de las familias importantes de ha-
cendados en San Luis Potosí. Cursó la primaria en Ciudad del 
Maíz; la preparatoria y la carrera de leyes en el Instituto Científico 
y Literario de San Luis Potosí; concluyó los estudios en 1912, 
pero no se recibió. Durante su estadía en la carrera de derecho se 
adhirió al maderismo como secretario de un club estudiantil. 
Contrajo nupcias con María Teresa Álvarez. Trabajó de cerca con 
el gobernador de San Luis Potosí, el maderista Rafael Cepeda, 
quien le otorgaría el grado de Capitán. En 1913, se incorporó a 
los carrancistas bajo las órdenes del Gral. Jesús agustín Castro; 
durante el mismo año, encabezó a los campesinos del rancho El 
Carrizal, propiedad de su padre, en una revuelta contra Victoria-
no Huerta. El 6 de agosto del mismo año, en Matamoros, Tamps., 
firmó los proyectos para el reparto de tierras, estando bajo las ór-
denes del Gral. Lucio Blanco, quien comandaba las fuerzas cons-
titucionalistas de Nuevo León y Tamaulipas. Fue jefe interino de 
la plaza de Tamaulipas. El 24 de diciembre de 1914, participó  
en la batalla de El Ébano a las órdenes del Gral. andrés Sauce-
do, en donde resultó herido de muerte Cleofas Cedillo. El 9 de 
enero de 1915, fue nombrado jefe del Estado Mayor de Venustia-
no Carranza. En octubre del año siguiente, fue representante de 
Ciudad del Maíz ante el Congreso Constituyente. El 10 de junio 
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gobierno de Hungría le otorgó una condecoración. Para 1936 
era Comandante de la 14ª zona militar. Director de Justicia y 
Pensiones. En 1945, se desempeñaba como Presidente de la Jun-
ta de Mejoras Materiales de Ciudad Juárez. En 1946, el gobierno 
estadounidense le confirió la condecoración de la Legión del Mé-
rito, en el grado de Oficial. Comandante general de Resguardos 
aduanales en la ciudad de México, en cuyo desempeño se hallaba 
cuando murió, en 1964.

barrios cabrera, Demetrio

Nació en Zacatlán, Pue., el 26 de diciembre de 1891. Ingresó en 
la Revolución el 6 de junio de 1913; con su hermano Gabriel, 
hizo la carrera militar en el arma de infantería. La principal re-
gión donde desarrolló acciones militares fue la sierra norte de su 
estado natal, dirigiendo fuerzas de raigambre indígena. alcanzó 
el grado de Coronel el 16 de diciembre de 1940 y ascendió a 
General de Brigada el 16 de septiembre de 1946. Jefe del 48º 
Batallón y de otras corporaciones. Se retiró en 1961. Murió en la 
ciudad de Puebla, el 9 de septiembre de 1968.

barrios cabrera, Gabriel

Nació en Cuacuila, Zacatlán, Puebla, el 18 de marzo de  
1888. Constitucionalista. Operó en la Sierra Norte de Puebla.  
Comandante del 46º Batallón; General de Brigada con antigüe-
dad del 27 de noviembre de 1920. Por mucho tiempo dominó 
en la sierra, donde se le veía como un patriarca. Durante este 
periodo, creó los mejores medios de comunicación y procuró la 
seguridad por los caminos y veredas de la región; impuso pena de 
muerte a los que cometieran robos y asaltos. El 28 de mayo  
de 1930, la Secretaría de Guerra y Marina ordenó su traslado a 
una ciudad del norte del país, terminando así con un cacicazgo 
de más de 20 años, que le heredara el patriarca Juan Francisco 
Lucas. Murió en 1964.

ciudad de México, en 1913. Durante ese año y 1914, luchó con-
tra el gobierno de Victoriano Huerta integrado a la División de 
Oriente. alcanzó el grado de General de Brigada. En 1920, es-
taba al mando del segundo Regimiento de Infantería “Supremos 
Poderes”; durante un enfrentamiento militar fue herido de gra-
vedad. En 1926, el Cor. adalberto Tejeda, secretario de Gober-
nación, lo nombró director del penal de las Islas Marías. Fungió 
como presidente municipal de Xalapa. Senador suplente en 1930 
por el estado de Veracruz.

barrera, Federico

Nació en Mina, N. L. Se incorporó al movimiento constitucio-
nalista en 1913. alcanzó el grado de General Brigadier. Causó 
baja en 1929, al militar en la rebelión de José Gonzalo Escobar.

barriguete anDraDe, Sebastián

Nació en San Pedro Palominas, mpio. de Naco, dto. judicial de 
Cananea, Sonora, el 17 de abril de 1890. Ingresó en la Escuela 
Militar de aspirantes, de la que egresó como subteniente de in-
fantería en 1912. Dentro del Batallón de Zapadores combatió la 
rebelión que encabezó Pascual Orozco y, en marzo de ese año, 
participó en la batalla de Rellano, Chih. En 1913, ascendió a 
capitán segundo de zapadores. En febrero, ante los sucesos de La 
Ciudadela, abandonó el Ejército Federal y se incorporó al consti-
tucionalismo para luchar contra el régimen de Victoriano Huerta. 
En 1920, se adhirió al Plan de agua Prieta por el que se des-
conoció a Venustiano Carranza. General Brigadier con antigüe-
dad del 27 de noviembre de ese año. Jefe del Estado Mayor de la 
Jefatura de Operaciones Militares de Veracruz, se negó a secun-
dar al Gral. Jesús M. aguirre durante la revolución escobarista 
de 1929, cuyo objetivo era desconocer el gobierno de Emilio 
Portes Gil. ascendió a General de Brigada en 1930 y comandó 
varias corporaciones, entre ellas el 46º Batallón. En 1932, el 
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a la caída del régimen porfirista. Después de recibir instruccio-
nes de Madero, se trasladó a su estado. En agosto, fue electo 
diputado propietario al XXVI Congreso del estado por los dis-
tritos de Miahuatlán y Pochutla, cargo al que poco después re-
nunció. a principios de septiembre rechazó el puesto de coman-
dante de la policía rural de la federación al servicio del estado. 
Estableció el cuartel general del Ejército Libertador en la villa de 
Cuicatlán, aglutinando fuerzas revolucionarias que operaban en 
la Cañada y la Mixteca bajo el mando de Faustino G. Olivera, 
Manuel Oseguera, Baldomero Ladrón de Guevara, Sebastián 
Ortiz y Francisco José Ruiz, con el cargo de jefe del movimiento 
insurreccional en el estado. Se mantuvo levantado en armas has-
ta principios de octubre de 1911, para garantizar la toma de 
posesión del gobernador Benito Juárez Maza. a principios de 
noviembre de ese año, encabezó un levantamiento vazquezgo-
mista, junto con Manuel Oseguera, en la población de Los Cue-
sé dto. de Cuicatlán. El movimiento se inició con éxito, pero 
sufrió un rudo golpe con la captura de Barrios por fuerzas fede-
rales dirigidas por el General Rafael Eguía Liz. Fue aprehendido 
a mediados de noviembre en la hacienda de Quiotepec, después 
de haber intentado tomar la población de Cuicatlán. Posterior-
mente, se le trasladó a la ciudad de México a la prisión militar de 
Santiago Tlatelolco para ser nuevamente encarcelado. No se tie-
nen noticias de que haya regresado a Oaxaca. Una vez que las 
fuerzas maderistas triunfaron, salió de prisión y se incorporó a 
las filas zapatistas. Obtuvo el grado de General y, en mayo de 
1913, fue nombrado por Emiliano Zapata inspector de las fuer-
zas insurgentes del Estado de México. En octubre de ese mismo 
año, Emiliano Zapata lo encargó de la dirección de las operacio-
nes militares del Estado de México y de coordinarse con los 
Generales Pacheco, Neri, albarrán ayala y los Coroneles Porfi-
rio Galicia arroyo y Everardo González con el fin de atacar el 
Distrito Federal. Estableció una fábrica de elementos de guerra, 
repartió ejidos a los pueblos, publicó manifiestos revoluciona-
rios, abrió escuelas y participó en combates contra las fuerzas de 

barrios, Ángel

Nació en Texcoco, Estado de México, en 1874. Cursó sus estu-
dios primarios en la escuela oficial de Texcoco. Posteriormente, 
ingresó al Colegio Militar de Chapultepec, siguiendo su carrera 
en el Estado Mayor en la que obtuvo el grado de Teniente. Más 
tarde, continuó los estudios de ingeniería en la Escuela Nacional 
de Ingenieros. En 1897, se convierte en profesor del Colegio 
Militar. Inició su lucha contra el régimen de Porfirio Díaz desde 
el año de 1901 a través de la prensa. Una vez que se recibió, se 
dedicó al desempeño de su profesión en el estado de Oaxaca, en 
donde residió a partir de 1904. allí se afilió al Partido Liberal 
Mexicano que encabezaban los hermanos Flores Magón y, para 
el año de 1906, era el jefe de ese partido en dicho estado, donde 
militó con el seudónimo de abelardo Beabe. Fue nombrado de-
legado especial en su entidad natal, en Veracruz, Puebla y Gue-
rrero, para encargarse de organizar y difundir una rebelión. 
Con tal fin se entrevistó con Ricardo Flores Magón a fines de 
agosto en El Paso, Texas. En 1906, fue aprehendido junto con 
un numeroso grupo de oposicionistas involucrado en el levanta-
miento magonista. Fue encarcelado y procesado por el delito de 
rebelión. Después de su estancia en la cárcel de Santa Catarina 
en la ciudad de Oaxaca, se le trasladó a la penitenciaría de la 
ciudad de México, saliendo en libertad a fines de 1909. En 1910, 
fue jefe local de la campaña de Madero en Oaxaca. a principios 
de febrero de 1911, se le aprehendió por órdenes del juez de 
distrito, Francisco Canseco, junto con otras 11 personas, acusa-
dos de sedición. Cuando catearon su domicilio, encontraron 
que mantenía correspondencia con Sebastián Ortiz, Manuel 
Oseguera y Waldo U. Figueroa, quienes se levantaron contra el 
régimen porfirista. Días después se dictó auto de formal prisión 
en contra de Barrios, Roberto Olguín y Valentín López, mien-
tras que los otros obtuvieron su liberación. a mediados de marzo, 
se les trasladó a la ciudad de México, donde fueron internados 
en la penitenciaria. Quedó libre a raíz de la amnistía concedida 
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bastiDa, Raymundo

Estado de México. General de Brigada zapatista de la División 
Pacheco. En abril de 1914, participó en el ataque a Puente de 
Ixtla contra federales huertistas. Tuvo su cuartel en Zacualpan, 
en julio de 1915. 

bautista vega, Juan

Nació en Cozumel, Q. R., el 24 de junio de 1884. Hijo de María 
Gerarda Vega y huérfano de padre desde muy pequeño. a los 12 
años de edad, tuvo como padrastro a Ruperto Loría, un pesca-
dor de la isla. En julio de 1896, Loría condujo en su pequeña 
embarcación hasta Tulum a un misionero norteamericano de 
apellido Fabriks, viaje en el que también fueron el marinero Ig-
nacio Medina y el niño. Todos resultaron muertos en un ataque 
indio, excepto Juan Bautista. Creció en el pueblo de Chumpón, 
en calidad de cautivo del cacique maya Florentino Cituk, quien 
le perdonó la vida al advertir que, sabiendo leer y escribir, le po-
dría ser útil como “rezador”. De prisionero pasó a ser hombre de 
toda la confianza al correr el tiempo, hasta llegar a ser nombrado 
“tatich”, especie de consejero y secretario general. Inclusive el 
jefe maya le ofreció a su hija agustina Cituk en matrimonio, pero 
ésta falleció repentinamente. Se casó, no obstante, con otra mu-
jer maya, con la que procreó tres hijos: Petronilo, Martiniano y 
María Verónica. asimilado al pueblo maya, realizó las mismas 
prácticas de los nativos como azotes, castigos y ejecuciones. En la 
guerra contra las tropas porfiristas alcanzó el grado de “secreta-
rio general del ejército de las tribus”. En compañía de Cituk y 
otros generales mayas tomó parte en ciertos arreglos pactados 
con el Gral. Ignacio a. Bravo, en la ciudad de Chan Santa Cruz. 
al término de las hostilidades, el Ejército Mexicano le concedió 
el grado de General, pero los mayas no le permitieron, ni a él ni 
a Cituk, emprender el viaje a la ciudad de México para recibir sus 
entorchados y signos de mando, por temor a una traición. En 

Victoriano Huerta, impidiendo que éstas invadieran el estado. 
asimismo, fue nombrado embajador especial de la revolución 
del sur ante las fuerzas revolucionarias del norte para la unifica-
ción del movimiento en contra de Huerta. Tomó varias plazas 
militares en el estado de Guerrero, participó en la toma de la 
plaza de Chapingo, marchó sobre Iguala y se le confirió el nom-
bramiento de proveedor general del Ejército Revolucionario del 
Sur. El 19 de junio de 1914, firmó la ratificación del Plan de 
ayala en San Pablo Oztotepec, D. F. En el mismo año, fue uno 
de los delegados que representó a las fuerzas zapatistas en la 
Convención de aguascalientes. Más tarde, en 1916, fundó junto 
con antonio Díaz Soto y Gama, Manuel Palafox y los hermanos 
Magaña el centro de consulta para la propaganda y la unifica-
ción revolucionaria en Tlaltizapán, estado de Morelos. a la 
muerte de Emiliano Zapata, firmó el manifiesto de solidaridad 
y por la continuación de la lucha del desaparecido caudillo. En 
1920, se adhirió al Plan de agua Prieta y en el mes de mayo 
participó en los combates entre aljibes y San andrés, Puebla, 
contra las fuerzas del Gral. Francisco Murguía, que custodiaban 
a Venustiano Carranza en su marcha hacia el puerto de Vera-
cruz. En suma, de 1913 a 1917 tomó parte en 21 combates y 26 
acciones de armas en los estados de Guerrero, Morelos, Puebla, 
México y D. F., contra los federales y los constitucionalistas. De 
1917 a 1920, participó en 19 combates y seis hechos de armas 
en Guerrero, Puebla y Morelos. Por último, en 1920, presentó 
combate contra los carrancistas. En el año de 1921 fue candida-
to a la gubernatura del Estado de México, sin resultar vencedor 
en la contienda electoral. En 1933, resultó diputado federal por 
el distrito de El Oro. a lo largo de su trayectoria revolucionaria 
colaboró ampliamente en la prensa en El Diario del Hogar; La 
Voz de Juárez; El País; El Reformador de Guerrero; El Eco del 
Sur, en Cuernavaca; La Verdad y Tierra y Justicia. algunas de 
sus colaboraciones periodísticas las realizó desde la prisión. 
También imprimió doscientos cincuenta mil ejemplares del Plan 
de ayala en diferentes idiomas. Murió en Iguala, Gro., en 1940.
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González. Continuó la carrera de medicina, la cual terminó en 
mayo de 1920. Como pasante, realizó intervenciones médicas de 
importancia, como suturas vasculares realizadas por primera vez 
en el país. a fines de ese año, se incorporó a los servicios de sani-
dad del Ejército Federal, con el grado de Capitán. En 1921, se 
convirtió en profesor de la Escuela de Medicina y trabajó en el 
Hospital Juárez. Dos años después, ingresa a la academia de Me-
dicina. Tomó cursos de posgrado en Estados Unidos y Europa; 
en 1925, estudió Cirugía en Rochester, en Harvard y en Boston; 
entre 1926 y 1927, estudió en diversas instituciones euro-
peas. En 1936, fue nombrado presidente de la academia de Me-
dicina; un año antes ocupó el cargo de director de las escuelas 
Nacional de Medicina y Médico Militar. Fue rector de la Univer-
sidad Nacional de junio de 1938 a diciembre de 1940; fungió 
como secretario de asistencia del gabinete del presidente Manuel 
Ávila Camacho, y después como secretario de Salubridad y asis-
tencia (1940-1946); durante su gestión construyó el Centro Mé-
dico Nacional y los institutos de Cardiología, Nutrición y el Hos-
pital Infantil. Fue director del Hospital de Jesús (1950-1957); 
director general de la Industria Química Nacional, donde se ela-
boró la vacuna contra la poliomelitis (1952-1957); gobernador 
del Estado de México (1957-1963); durante su gobierno amplió 
el campus de la Universidad autónoma del Estado de México y 
construyó varias facultades. Fue presidente del Patronato del 
Hospital de Jesús (1964-1970) En 1965, fue designado por Gus-
tavo Díaz Ordaz como integrante del Consejo Supremo de Salu-
bridad de México. Fue senador de 1976 a 1982 por el Estado de 
México. Como médico, practicó más de 26 000 intervenciones 
quirúrgicas, entre ellas, tres a presidentes de la República y obtu-
vo las siguientes condecoraciones: doctor honoris causa por la 
Universidad Nacional en 1941, medalla por sus 50 años de vida 
profesional, otorgada por Carlos Hank González, además, alcan-
zó la Medalla “Belisario Domínguez” en 1978, otorgada por el 
Senado de la República. Murió en la ciudad de México el 12 de 
octubre de 1987, en la ciudad de México.

1924, funda el primer ejido de la zona maya en Chumpón. Para 
1930, funda la primera escuela de la zona maya en donde él mis-
mo funge como profesor. Pasó el resto de su vida en Chumpón y 
únicamente salió en 1962, para ser operado en el Hospital Mili-
tar de la capital y posteriormente a Chetumal, también para aten-
der su salud. Falleció en Chetumal el 28 de junio de 1969, a la 
edad de 85 años a consecuencia de bronconeumonía.

baz praDa, Gustavo

Nació en Tlalnepantla, Estado de México, el 31 de enero de 
1894. Realizó sus estudios primarios en el estado de Zacatecas y 
los de secundaria en la ciudad de Guadalajara; concluyó la prepa-
ratoria en Toluca, en el Instituto Científico y Literario Porfirio 
Díaz, en 1912. al año siguiente, inició sus estudios de medicina 
con el grado de Sargento en el Colegio Militar. Participó en la 
lucha contra Huerta bajo el mando de Vicente Navarro en  
la sierra del ajusco. al unirse a las fuerzas zapatistas, se encargó 
de la atención médica de los heridos en combate. Realizó accio-
nes en Iquila bajo las órdenes de Francisco V. Pacheco. Con este 
General, participó en la toma de Malinalco y Ocuilan. Posterior-
mente, encabezó un grupo guerrillero que combatió en distintos 
frentes y contribuyó en la distribución de avituallamiento militar. 
Fue integrante de la Junta Revolucionaria Estudiantil dirigida 
por el Dr. alfredo Cuarón. actuó de manera coordinada con las 
fuerzas revolucionarias en el Estado de México y combatió en  
las inmediaciones del ajusco y de Cuernavaca. Fue nombrado, 
por la Soberana Convención Revolucionaria de Toluca, goberna-
dor interino del Estado de México, del 15 de diciembre de 1914 
al 18 de diciembre de 1915, para lo cual fue nombrado General 
y ciudadano del Estado de México. Durante su cargo impulsó la 
educación y el reparto de tierras, creó el Departamento de Sec-
ción de agricultura para dar cumplimiento a los objetivos del 
Plan de ayala, entre otras cosas. Renunció al cargo de goberna-
dor a fines de 1915 y se rindió a las fuerzas del Gral. Pablo 
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al Mérito de la Sociedad de Supervivientes de las Jornadas Gue-
rreras del 21 y 22 de abril de 1914, del estado libre y soberano de 
Morelos. Obtuvo condecoraciones también de la asociación del 
Colegio Militar, del ayuntamiento Constitucional de Teotihua-
can, Estado de México, del Comité Nacional de la Bandera y de 
la Legión Panamericana de Honor. Fue condecorado igualmente 
con las medallas de honor del Distrito Federal, de la asociación 
de la Cruz Blanca Neutral, del Honorable Cuerpo de Defensores 
de la República y con la Cruz, Placa y Medalla del presidente 
Comonfort. Fue director y fundador de la revista jurídica Los 
Tribunales de la ciudad de México. Colaboró en los periódicos El 
Demócrata, Nueva Era y El Universal, de la capital mexicana, 
donde murió el 22 de marzo de 1959.

becerril, amado

Nació en Toluca, Estado de México, en 1894. Terrateniente. Gene-
ral zapatista. Subteniente del 35º Regimiento de Infantería desde el 
11 de octubre de 1913. Se incorporó a las filas zapatistas y participó 
en los combates de los cerros de Cocula (7 de abril de 1914) y en 
Chalma (18 de diciembre de 1913). Impidió que sus propiedades 
fueran afectadas en el reparto de tierras de Emiliano Zapata.

bello santana, alberto

Nació en Chignahuapan, Pue., el 8 de abril de 1898. Ingresó 
en el ejército como soldado el 28 de abril de 1913; por méritos en 
campaña, llegó a obtener el grado de General de División. Jefe 
del 29º Regimiento y comandante de las zonas militares en Ira-
puato, Gto., Tuxpan, Ver. y Durango, Dgo. Muy cercano a la 
familia Ávila Camacho. Obtuvo ascensos militares en las siguien-
tes fechas: General Brigadier el 16 de enero de 1942; General de 
Brigada el 16 de septiembre de 1946 y General de División el 1 
de noviembre de 1952. En 1963, era Comandante de la Décima 
Zona Militar. Posee las condecoraciones de primera, segunda, 

bazán, Gustavo

Nació en Montemorelos, N. L. afiliado a los constitucionalistas, 
figuró como técnico artillero de las fuerzas de Felipe Ángeles. 
alcanzó el grado de General. Profesor del Colegio Militar.

becerra rovirosa, Belisario

Nació en San Juan Bautista (hoy Villahermosa), Tabasco, el 1 de 
septiembre de 1886. abogado y militar. Cursó el bachillerato en 
el Instituto Juárez de Villahermosa y la carrera de leyes en la Es-
cuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad de México. 
ahí obtuvo el título de abogado en el año de 1913. antes de 
graduarse, marchó al puerto de Veracruz para participar en su 
defensa contra la invasión norteamericana de 1914. Fue director 
de la revista Los Tribunales. Se desempeñó como dirigente de la 
Barra Mexicana de abogados. Miembro de la asociación Mexi-
cana de Jurisprudencia y Legislación, de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística, de la asociación de Veteranos de la Re-
volución, de la asociación Mexicana del Colegio Militar, de la 
Barra de abogados de Nueva York, de la Sociedad Cultural an-
tonio alzate y del Cuerpo de Defensores de la República Mexi-
cana. Como maderista combatió al huertismo en 1913. En 1915 
fue nombrado General Brigadier de infantería en la División del 
Norte por el encargado del Poder Ejecutivo, Francisco Lagos 
Cházaro. Desterrado de 1916 a 1923 a los Estados Unidos, don-
de ejerció su profesión. Por su participación en la defensa del 
puerto de Veracruz recibió las condecoraciones De la Patria y Del 
Pueblo de Veracruz. Fue declarado ciudadano predilecto del es-
tado de Veracruz por decreto del 21 de diciembre de 1932. Reci-
bió la medalla del Mérito Revolucionario correspondiente al 1º y 
2º periodos de la Revolución. Fue condecorado también por su 
lealtad al presidente Madero durante los sucesos de la Decena 
Trágica por la agrupación Patriótica Nacional Pro Madero y la 
asociación de Veteranos de la Revolución. Obtuvo las medallas 
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para que el 15 de septiembre del mismo año se amagara la ciudad 
de México. acompaña a Pascual Orozco a conferenciar con 
Zapata para que se rindiera al gobierno del Gral. Victoriano 
Huerta, poco tiempo antes se alinea con el gobierno de Huerta. 
Murió fusilado en Chinameca el 23 de marzo de 1913.

beltrán, Toribio, alias El Kilómetro

Nació en Cotaxtla, Veracruz. En 1910, se adhirió a las filas de 
Santana Rodríguez, alias Santanón. Operó en el sur del estado. 
Se afilió a las fuerzas carrancistas, bajo las órdenes de Guadalupe 
Sánchez. Estuvo al frente de una columna de caballería. Obtuvo 
el grado de General. En 1923, se unió al movimiento de adolfo 
de la Huerta.

benignos, Josué

Nació en el estado de Veracruz. Militó en las fuerzas constitucio-
nalistas que operaban en la zona norte del estado. El 1 de octu-
bre de 1914, estuvo presente en la Convención de la ciudad de 
México, posteriormente representó a Cándido aguilar en la 
Convención de aguascalientes. Con el grado de Coronel, fue 
designado jefe de la guarnición del puerto de Tuxpan. En 1930, 
ascendió a General de Brigada. Ocupó varios cargos públicos en 
la entidad. Para 1936 seguía activo, realizando acciones contra 
levantamientos en diversas partes del país.

berber, alberto F.

Nació en Chilapa, Gro., el 12 de julio de 1885. En 1911, se unió 
a las fuerzas maderistas de Tomás Gómez y después combatió 
bajo las órdenes de Rómulo Figueroa. alcanzó el grado de 
General en esta facción. Posteriormente, fue carrancista en las 
fuerzas de Francisco Murguía. De 1925 a 1928, fungió como 
secretario particular del gobernador de Guerrero, Héctor F. 

cuarta y quinta de Perseverancia; la segunda del Mérito Militar 
sin estrella, y el Collar de la amistad del estado de Guanajuato.

beltrán castañares, Joaquín

Nació en la ciudad de Zacatecas, en 1856, donde inició sus estu-
dios primarios. En 1875, pasó al Colegio Militar, del cual egresó 
dos años después con el grado de teniente de Estado Mayor Espe-
cial. En 1880 obtuvo el grado de Coronel. Jefe de reclutamiento 
en los estados de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y San 
Luis Potosí. Por escalafón alcanzó el grado de General de Divi-
sión en 1914. El 23 de octubre de 1912, combatió y derrotó a los 
rebeldes felicistas en el Puerto de Veracruz, tomando prisionero al 
Gral. Félix Díaz. En febrero de 1913, manifestó su lealtad al go-
bierno del presidente Francisco I. Madero. Ocupó la dirección del 
Colegio Militar dos veces y fue oficial de la Legión de Honor de 
Francia; Comandante militar en Veracruz; Jefe de armas en Gua-
najuato, y gobernador interino del Estado de México, de octubre 
de 1913 a agosto de 1914. El 8 de marzo de 1914, el presidente 
Victoriano Huerta le envió un telegrama para informarle que de-
bido a la ofensiva contra los rebeldes del norte, se consideraba 
necesario dar garantías a nacionales y extranjeros. En respuesta 
hizo circular la petición de Huerta por Jilotepec, El Oro, Chalco, 
Tenango, Cuautitlán, Lerma, Valle de Bravo, Temascaltepec, 
Tlalnepantla, Ixtlahuaca, con la finalidad de cumplir la solicitud a 
través de los jefes políticos y sus fuerzas. autor de La toma de la 
plaza de Veracruz el 23 de octubre de 1912 y de La intromisión 
yanqui. Murió en la ciudad de México en 1946. 

beltrán, Simón

Nació en el Estado de México, aunque algunas fuentes señalan 
que era oriundo de Morelos. General zapatista del campamento 
revolucionario del estado. El 30 de agosto de 1912, Emiliano 
Zapata le ordenó se comunicara con los otros jefes de la entidad, 
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bertani, Francisco

Nació en el estado de Tabasco. General de Brigada, militar y 
maestro normalista de ascendencia italiana. Se unió a la Revolu-
ción de 1910 afiliándose al movimiento maderista. General Bri-
gadier en 1915. Desarrolló acciones militares contra villistas bajo 
el mando del General Treviño. Jefe de operaciones en el estado 
en 1919, y en 1920 en el Istmo de Tehuantepec. En la campaña 
presidencial de 1919-1920, se opuso al Gral. Obregón acusándo-
lo de estar ligado al rebelde Cejudo, que operaba en el estado de 
Veracruz, para derrocar a Venustiano Carranza. al triunfo del 
Plan de agua Prieta se esconde; la masonería le consigue un  
salvoconducto y sale de Orizaba, Ver., hacia La Habana, Cuba. 
adversario del gobierno del Gral. Plutarco Elías Calles, fue apre-
hendido en el estado de Veracruz y fusilado el 3 de diciembre de 
1927, en Minatitlán, Veracruz.

blackaller, Leopoldo

Natural del estado de Coahuila. En 1913, se levantó en armas 
contra el régimen de Victoriano Huerta. Desde que tomó las 
armas se incorporó al Ejército Constitucionalista organizado por 
Venustiano Carranza. Comandante del 29º Regimiento de Ca-
ballería, obteniendo el grado de General Brigadier el 16 de mayo 
de 1929. Fue Presidente Municipal de San Pedro, Coahuila, de 
1943 a 1945 por el prm. Era pariente de las hermanas Blackaller 
arocha.

blanco, Francisco

Oriundo del Estado de México. General revolucionario. a la caí-
da de Porfirio Díaz, entró triunfante a la ciudad de Toluca, en 

junio de 1911. 

López. Para 1928 resultó presidente municipal de acapulco. El 
1 de abril de 1937 tomó posesión como gobernador del estado 
de Guerrero y su mandato terminó en 1941, durante su gestión 
desarrolló obras de infraestructura. Vivió una confrontación con 
el prm por asuntos electorales.

bernal, arturo

Nació en Tuxpan, Mich., en 1882, aunque algunas fuentes se-
ñalan que vio la primera luz en Zitácuaro, donde vivió desde 
niño. aprendió sus primeras letras en esa ciudad. Telegrafista en 
Jiquilpan y en La Piedad, después de haber hecho estudios en la 
Escuela de artes y Oficios de Morelia. En 1913, frente al régi-
men de Huerta, se afilió al constitucionalismo con las fuerzas 
del Gral. Joaquín amaro. Participó en las batallas de El Bajío 
contra Villa. Se adhirió al Plan de agua Prieta y fue ascendido a 
Coronel de caballería en 1920. En 1929, recibió el grado de 
General de División, como jefe de operaciones militares en 
Coahuila; ocupó las jefaturas 2ª, 3ª y 23ª de otras entidades. 
Fue designado jefe de la sección técnica de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y jefe del Estado Mayor del secretario general 
Joaquín amaro. El último cargo que ocupó fue el de goberna-
dor del territorio norte de la Baja California, en septiembre de 
1930. Gobernó Baja California durante el proceso de repatria-
ción de mexicanos desde E. U. a.; participó en la política de 
“mexicanización” del estado, lanzada por el presidente Pascual 
Ortiz Rubio, como un modo de enfrentar la crisis económica, 
prohibiendo la inmigración china, creando colonias agrícolas en 
Mexicali, colonizó tierras con trabajadores mexicanos, utilizó 
sólo el español en anuncios públicos y desarrolló diversas activi-
dades culturales; por enfermedad, renuncia a la gubernatura, 
por lo que muchas de sus iniciativas no prosperan. Murió en la 
ciudad de México en 1945.
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volver a Chihuahua a combatir a la rebelión orozquista; peleó 
contra Marcelo Caraveo, antonio Rojas, Máximo Castillo y 
Juan B. Porras, entre otros. En 1913, fue derrotado y aprehendi-
do en San Miguel Babícora por José Inés Salazar (7 de febrero); 
salvó su vida mediante el pago de un fuerte rescate y pasó a So-
nora para incorporarse al Ejército del Noroeste que comandaba 
el Gral. Álvaro Obregón. Después de la toma de Culiacán, Sin. 
(noviembre de 1913) fue enviado con una comisión especial a 
Estados Unidos donde fijó su residencia. años más tarde, regresó 
a México y murió en Madera, retirado de la política. aunque la 
mayor parte de las fuentes bibliográficas registran el 20 de febre-
ro de 1933 como la fecha de su fallecimiento, en el expediente 
militar que conserva la Secretaría de la Defensa Nacional se seña-
la que murió el 27 de diciembre de 1934. Estuvo casado con Sara 
Domínguez y en los últimos años de su vida perteneció a la 
Unión Nacional de Veteranos de la Revolución en Chihuahua.

blanco, Julián

Nació en Dos Caminos, mpio. de Tierra Colorada, Gro, en 1857. 
Cursó sus estudios elementales en su entidad. Tomó participa-
ción, en 1893, en el movimiento encabezado por Canuto a. Neri 
contra la reelección a la gubernatura de Francisco O. arce y el 
interinato de Mariano Ortiz de Montellano. Como Capitán pri-
mero, Blanco, al mando de 50 paisanos, derrotó en La Ladrillera 
al ex General federal Ignacio a. Bravo, el resultado de este movi-
miento fue la renuncia de arce y su salida del estado. Tanto Neri 
como Blanco depusieron las armas y licenciaron sus tropas. Sin 
embargo, al estallar en 1910 el movimiento armado comandado 
por Francisco I. Madero contra el gobierno de Porfirio Díaz, 
Blanco se levantó en armas, junto con sus hijos Teodoro, Bonifa-
cio, Florentino, Marciano y algunos amigos. Con poco arma-
mento, incluyendo machetes y puñales que tenía a la mano, se 
internó en la sierra y ocuparon Los Cajones, La Ladrillera y Las 
Montañas en Mochitlán en donde, mediante emboscadas, pudo 

blanco, José de la Luz

Nació en Ciudad Guerrero, Chih. Fue discípulo de Mariano Iri-
goyen. Desde muy joven simpatizó con el Partido Liberal Mexi-
cano. Se forjó como un antirreeleccionista convencido. El 20 de 
noviembre de 1910, en respuesta al llamado del Plan de San Luis, 
se levantó en armas en Santo Tomás y se apoderó del poblado 
junto con un pequeño contingente que él mismo reclutó. El día 
22 ocupó Tejolocachi y Matachi; muy pronto llegó a controlar 
todos los pueblos ubicados en las márgenes del río Papigochi, 
desde el propio Santo Tomás hasta Temosachi. En Tomochic se 
le sumaron José Ma. Espinoza y otros rebeldes; días más tarde  
se incorporó con sus hombres a las fuerzas que comandaba Pascual 
Orozco hijo en Ciudad Guerrero. Para enero de 1911 Blanco se 
encontraba en el distrito de Galeana y el 2 del mismo mes parti-
cipó, junto a Pascual Orozco y Marcelo Caraveo, en la batalla de 
Malpaso. El día 18 atacó el pueblo del mismo nombre, el día 19 
combatió en el rancho de la angostura y el 31 en el puerto de la 
Cantera contra el Cor. Gordillo Escudero, pero fue rechazado y 
se retiró a Sonora. Poco después regresó a Chihuahua y a media-
dos de febrero se enfrentó a las tropas federales en Janos y en La 
ascensión, al mando de 500 hombres. En abril, se unió en la 
Hacienda de Bustillos con otros jefes revolucionarios, entre los 
que se encontraban José Garibaldi, Francisco Villa y Francisco I. 
Madero, y juntos atacaron Ciudad Juárez del 8 al 10 de mayo de 
1911.. Durante el tiempo en que Madero regresó de Estados 
Unidos, Blanco, junto a otros Generales le acompañó. El día 27 
del mismo mes, Madero y abraham González lo designaron jefe 
político y militar de dicha plaza y le concedieron el grado de 
General Brigadier. Como parte de su gestión, Blanco nombró el 
primer ayuntamiento revolucionario que hubo en el estado; fue-
ron miembros de dicho cuerpo municipal Numa Escobar Zer-
man, Guillermo Álvarez y Sebastián Vargas padre, entre otros. 
Durante la presidencia de Madero, desempeñó la prefectura po-
liciaca de Tlalpan, D. F., pero en 1912 abandonó el cargo para 
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recibió órdenes de Carranza de cesar hostilidades hacia Mariscal 
quien se había incorporado a las filas constitucionalistas. El 26 de 
diciembre de 1914, Blanco ocupó la gubernatura del estado de 
Guerrero presionado continuamente por los ataques de los zapa-
tistas a la ciudad capital estatal. Durante su administración nom-
bró comandantes militares en lugares estratégicos para proseguir 
con la campaña contra el zapatismo. Sin embargo, para marzo de 
1915, por falta de haberes y víveres, en diversas ocasiones los za-
patistas se reforzaban y provocaron varias tomas y desocupacio-
nes de Chilpancingo. Blanco tuvo que trasladar su gobierno a 
Dos Caminos y desde ahí envió comisionados a informar a Ca-
rranza sobre la gravedad de la situación, pero fueron interceptados 
por el Gral. Mariscal quien abiertamente traicionaba a Blanco. 
Este último se vio en la necesidad de trasladarse a Veracruz a 
entrevistarse con el Primer Jefe y después de 15 días en el puerto, 
partió hacia acapulco, en donde sufrió la última emboscada de 
las fuerzas mariscalistas. Tras defenderse en el Fuerte de San Die-
go, fue hecho prisionero y acusado de quererse unir a Zapata. 
Murió asesinado en su celda el 6 de agosto de 1915.

blanco, Lucio

Nació en la Villa de Nadadores (hoy Villa acuña), Mpio. de Múz-
quiz, Coahuila, en el mes de julio de 1883. Obtuvo su primera 
educación en Múzquiz, después sus padres lo enviaron a Saltillo 
y, más tarde, a Texas, donde terminó sus estudios. De regreso a su 
solar nativo se dedicó a las labores del campo, convirtiéndose en 
pequeño ganadero. ahí transcurrió su adolescencia y su juventud. 
Descendiente directo de Miguel Blanco, quien fuera ministro de 
guerra en el gabinete de Benito Juárez, Lucio pronto se interesó 
por la política. Se sabe que era magonista y que sostenía 
correspondencia con Francisco I. Madero antes del estallido de  
la Revolución. Sin embargo, no fue sino hasta 1906, cuando tuvo 
su primera experiencia importante en este campo al participar 
dentro de las fuerzas magonistas, en el levantamiento de Las 

apoderarse de armas, municiones y caballos para continuar, 
como Teniente Coronel, las operaciones militares, en las que lo-
gró liberar a los presos y sumarlos a la causa. En mayo de 1911, 
al mando de más de mil hombres, avanzó sobre la capital del es-
tado, Chilpancingo, defendida por el Tte. Cor. Juan Robles  
Linares y, después de algunos días de sitio, los federales abando-
naron la plaza, se apoyó en Mariano astudillo. al mismo tiem-
po, otros jefes revolucionarios tomaban lugares estratégicos del 
estado. al triunfo de la revolución maderista se nombraron las 
comisiones para el licenciamiento de las fuerzas revolucionarias, 
pero el Gral. Blanco se mantuvo de jefe insurgente en servicio 
activo, para poco después recibir el nombramiento de Coman-
dante de Fuerzas Rurales con el mando del Cuerpo 33. Con el 
grado de General Brigadier, Blanco continuó bajo las órdenes  
de los gobernadores maderistas Francisco Figueroa y José Ino-
cente Lugo, ahora combatiendo a los zapatistas Julio Gómez, 
Néstor adame, abraham García y otros, levantados bajo la ban-
dera del Plan de ayala. a raíz del cuartelazo de febrero de 1913 
y la muerte del presidente Madero, Blanco sostuvo una conferen-
cia con los Generales Juan de la Luz Romero y ambrosio Figue-
roa, en la que acordaron concertar los convenios de Chilpancin-
go “para combatir hasta derrocar la nueva tiranía”. así, 
organizaron la lucha contra el cabecilla Silvestre G. Mariscal que 
comandaba las fuerzas huertistas. Blanco, ahora como constitu-
cionalista defendiendo el Plan de Guadalupe, siguió dominando 
el centro y la Costa Grande del estado, destacando las batallas en 
la cañada El Pajarito, contra el Myr. Juan López Canseco y los 
ataques a Chilpancingo, Tixtla, Chilapa y ayutla. Para abril de 
1914, apoyó a los zapatistas Chon Díaz y Blas aguilar astudillo 
en la toma de Iguala y en julio recibió un comunicado de Zapata 
conminándolo a desconocer a Carranza, pero en junta de jefes y 
oficiales se acordó combatir a Zapata, derrotándolo en Mazatlán, 
Petaquillos y después en Chilpancingo. al triunfo de los consti-
tucionalistas sobre el ejército de Victoriano Huerta, Blanco con-
tinuó la lucha contra el gobierno zapatista de Jesús H. Salgado y 
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Nay., el día 15 de mayo de 1914; el 14 de junio siguiente, forman-
do parte de la columna del Gral. Obregón, participó en la toma 
de Mazatlán, Sin., y luego en la de Guadalajara, Jal., el 8 de julio 
con una excelente victoria. También fue Jefe de la División de 
Caballería del Cuerpo de Ejército del Noroeste. El 11 de agosto 
de 1914, cuando los zapatistas avanzaban sobre la capital, el licen-
ciado Francisco Carvajal gestionó que se dieran garantías a la po-
blación, dirigiéndose para ello al Gral. Blanco, quien también 
formó parte de la comisión constitucionalista que firmó en el Es-
tado de México con José Refugio Velasco, representante de las 
fuerzas federales, los Tratados de Teoloyucan mediante los cuales 
se pactó la rendición del gobierno huertista el 13 de agosto de 
1914. El día 20 entró en la ciudad de México junto con Venustia-
no Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista y quedó 
encargado de la defensa y custodia de dicha plaza. Para estos 
momentos, sus diferencias con Carranza y Obregón se habían 
profundizado; además, la División del Norte que comandaba 
Francisco Villa no llegó a tiempo para participar en la entrada 
triunfal a la capital, porque las diferencias que existían entre Villa 
y el Primer Jefe. Con el objeto de remediar esta situación, el 27 de 
septiembre, se reunió en su casa con los principales jefes de tropa 
tratando de lograr un avenimiento. Se nombró una comisión in-
tegrada por el propio Gral. Blanco, Ignacio Pesqueira, Rafael 
Buelna, Eduardo Hay y Julián Medina para que se resolvieran las 
diferencias; sin embargo no pudo llegarse a un acuerdo; Blanco, 
realizó diversas acciones políticas para lograr la paz, pero final-
mente no lo logró. ante la escisión, abandonó el Ejército Consti-
tucionalista para unirse a la Soberana Convención Revoluciona-
ria, que desde el 10 de octubre de 1914 sesionó en el Teatro 
Morelos de la ciudad de aguascalientes. Dentro de la Conven-
ción, formó parte del ala independiente que sostuvo la ruptura 
con Carranza; sin embargo, tampoco se alineó con Villa ni con 
Zapata; perteneció a la comisión revisora de credenciales y fue 
ministro de Gobernación en el gabinete de Eulalio Gutiérrez, 
electo presidente provisional por este organismo en noviembre de 

Vacas ocurrido ese año en su estado natal. En 1909, se afilió en 
Torreón al Partido antirreeleccionista y, al año siguiente, se le-
vantó en armas contra la dictadura porfiriana, entonces trabajaba 
en una mina en Sierra Mojada. Junto a Luis alberto Guajardo se 
levanta en armas en Múzquiz. En 1912, siendo presidente Fran-
cisco I. Madero, combatió la rebelión orozquista dentro de las 
tropas de Jesús Carranza y de Luis alberto Guajardo; obtuvo en-
tonces el grado de Teniente Coronel. ante el golpe de estado de 
Victoriano Huerta en febrero de 1913, fue de los primeros en 
ponerse a las órdenes del gobernador maderista de Coahuila, Ve-
nustiano Carranza, y combatió al gobierno usurpador frente al 
Primer Regimiento “Libres del Norte”. Participó en la redacción 
y firma del Plan de Guadalupe. autorizado por Carranza para 
operar como Jefe de Operaciones militares en Tamaulipas, Nuevo 
León y Coahuila, abandonó Monclova al mando de 250 hombres 
el 5 de abril de 1913. Tomó la población de Cerralvo, N. L., el 10 
de ese mes; el 10 de mayo ocupó Reynosa, Tamps., y exactamente 
un mes más tarde tomó Matamoros tras un combate que duró 
siete días. Después de la toma de esta plaza, Blanco reorganizó 
administrativamente la ciudad. El 4 de junio de 1913, fue ascen-
dido a General Brigadier por aclamación de su tropa. En agosto 
siguiente, convocó a una junta de jefes y oficiales para que se en-
cargara de supervisar los trabajos de la comisión especial constitu-
cionalista encargada de estudiar el reparto agrario en la Hda. Los 
Borregos. Dicha junta se celebró en Matamoros, Tamps., el día 6 
y emitió un acta donde quedó asentado cómo se haría el reparto. 
Junto con Francisco J. Múgica, fraccionó la hacienda, que había 
sido propiedad de Félix Díaz, realizando así el primer reparto 
agrario en el norte del país. Este hecho molestó a Venustiano Ca-
rranza, por lo que puso a Blanco bajo las órdenes del Gral. Pablo 
González, pidiendo entonces su traslado al occidente quedando 
bajo el mando del Gral. Álvaro Obregón, quien con el tiempo 
sería su rival irreconciliable. En la campaña del noroeste se distin-
guió en las batallas de Orendaín y El Castillo, Jal. Junto con los 
generales Manuel M. Diéguez y Rafael Buelna tomó acaponeta, 
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un General revolucionario con su tropa. El 7 de junio de 1922, 
ambos se embarcaron junto con el Cor. aurelio Martínez y atra-
vesaron el Río Bravo. al llegar a Nuevo Laredo, García le dio la 
mano a Blanco simulando ayudarlo pero lo esposó, luego hizo lo 
mismo con Martínez, imposibilitándoles así toda defensa. En 
esos momentos llegaron 20 hombres montados del 4º Regimien-
to mandados por el Comandante de la aduana de Laredo, Jesús 
anaya Terán. Lucio comprendiendo que no tenía escapatoria se 
arrojó al agua arrastrando consigo a Martínez y a García, mientras 
Terán y sus soldados disparaban sobre ellos. Los tres murieron 
ahogados y sus cadáveres aparecieron días después. Posteriormen-
te, se supo que en un banco de Texas existía una fuerte cantidad 
de dinero depositada a favor del agente secreto García. Entre los 
seudónimos con que se conocía a Lucio Blanco figuran: “El Mos-
quetero” y “ El caballero de la Revolución”.

blanquet, aureliano

Nació en Morelia, Michoacán, el 31 de diciembre de 1848. Sus 
padres fueron antonio D. Blanquet y María Torres. Estudió en 
el Colegio de San Nicolás en Morelia. Pocos años después entró 
al Ejército siendo enviado a las fuerzas republicanas en 1963, for-
mando parte del Cuerpo de Caballería del Gral. Elizondo como 
soldado raso. En 1866, Blanquet ya era Sargento 2º, ese mismo 
año fue herido en una ingle. Se presume que durante la aprehen-
sión de Maximiliano de Habsburgo en Querétaro, como Sar-
gento Brigada del 1er Batallón, estuvo encargado de su custodia y 
cuidado. algunas fuentes señalan que Blanquet habría sido quien 
le dio el tiro de gracia después de su fusilamiento. En 1879, par-
ticipó en las luchas contra indios yaquis y mayos que se habían 
sublevado. Para 1891 obtiene el grado de Capitán 2º; ése mismo 
año enfrentó el levantamiento de Catarino Garza. En 1895,  
estuvo en Guatemala como observador del movimiento de las 
fuerzas de aquel país por un conflicto de invasiones a territorio 
mexicano; posteriormente, se trasladó a Yucatán a una campaña 

1914. Fue a principios de octubre de ese año, mientras sus tropas 
guarnecían la capital, cuando Venustiano Carranza, habiendo 
roto con la Convención, tuvo que salir llevando su gobierno a 
Veracruz. Durante el periodo en que Blanco resguardó la ciudad 
de México hubo mucha tranquilidad, de modo que parte del ga-
binete de Carranza permaneció en la ciudad de México, entre 
ellos, Isidro Fabela, Encargado del Despacho de Relaciones Exte-
riores. En el mes de diciembre, Eulalio Gutiérrez instaló el suyo 
en la ciudad de México; sin embargo, ante las desavenencias que 
tuvo con Villa y el avance de las fuerzas obregonistas, debió aban-
donar la plaza y partió, bajo el abrigo y protección de Lucio Blan-
co, rumbo a San Luis Potosí. En San Felipe Torresmochas, Gto., 
los fugitivos tuvieron un encuentro con fuerzas villistas y fueron 
derrotados. Enterado el Gral. Álvaro Obregón de lo sucedido, 
comisionó al Gral. Paz Faz Riza para que atacase a Lucio en la 
hacienda de Ciénega del Toro, ubicada en la sierra de arteaga, en 
Coahuila. Lo tomó preso. El 18 de septiembre de 1916, Lucio 
fue acusado de insubordinación, traición y usurpación de funcio-
nes por lo que se le formó un consejo de guerra, siendo su defen-
sor el tribuno Jesús Urueta. Se le sentenció a cinco años nueve 
meses de prisión, pero fue absuelto al acogerse a la amnistía decre-
tada por el gobierno de Carranza y figuró nuevamente al lado de 
éste. Salió al exilio a Texas. Cuando en 1920 el Plan de agua 
Prieta obligó a Carranza a huir de la capital, Blanco estuvo entre 
los Generales que lo acompañaron en su derrota y permanecieron 
a su lado hasta el último instante. Después de la muerte de don 
Venustiano, Blanco huyó hacia Estados Unidos, donde ya se ha-
bía exiliado en otra ocasión. Como el gobierno de Álvaro 
Obregón tenía conocimiento de que algunos generales villistas y 
carrancistas conspiraban contra él en dicho país, se sospechó que 
Lucio Blanco era el responsable debido a su enemistad con el pre-
sidente y se ordenó que vigilaran todos sus movimientos. Un 
agente del servicio secreto mexicano llamado Ramón García se 
hizo pasar por exiliado político y ganándose la confianza de Lu-
cio, le hizo creer que en la frontera con Tamaulipas los esperaba 
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bobaDilla camberos, Luis

Nació en Sayula, Jal., el 1 de mayo de 1883. Se incorporó a las 
filas revolucionarias en el año de 1913 alcanzando el grado de 
General Brigadier. Desempeñó numerosos puestos en la Secreta-
ría de la Defensa Nacional. En 1941, es acusado de mal adminis-
trar el puesto que detentaba en la Secretaría de la Defensa,  
poniendo a sus cercanos en puestos de importancia, un grupo de 
trabajadores de la industria militar del Ejército fueron asesinados 
cuando se manifestaban para pedir al Presidente Ávila Camacho 
la remoción de su puesto. En 1947, se encuentra gestionando el 
uso de aguas de río en el estado de Morelos.

bocanegra HernánDez, José

Nació en Salvatierra, Gto., en 1895. Militar y comerciante nacio-
nal e internacional de productos agrícolas. a la edad de 15 años 
tomó parte en la revolución maderista. En 1911, tomó parte ac-
tiva en la derrota del régimen de Porfirio Díaz, al integrarse al 
grupo que comandaba Catarino Guerrero. En el estado de Mi-
choacán se incorporó a las fuerzas del Gral. Gertrudis Sánchez. 
Combatió al huertismo y, en 1915, estaba bajo las órdenes del 
Gral. Jacinto B. Treviño. Para 1916 se hallaba integrado a las 
tropas del Cor. Francisco del arco y, al año siguiente, en las de 
José Carlos Murguía. Fue condecorado por el pueblo de Ciudad 
Juárez, Chih., por su heroico comportamiento en la defensa de 
esa plaza los días 14 y 15 de junio de 1915. Fungió como celador 
de aduana en 1923, y como jefe de policía en Ciudad Juárez, 
durante 1942-1943. Obtuvo el grado de General de Brigada.

bonilla Dorantes, adolfo

Nació el 24 de junio de 1877, en San agustín Tlaxco, Tlax., en 
cuya escuela oficial realizó sus estudios. Se dedicó al comercio 
de abarrotes y a la agricultura. Simpatizante del movimiento 

contra indígenas mayas. En julio de 1898 fue ascendido a Capi-
tán Primero. En 1901, formó parte del Estado Mayor del Gene-
ral Bravo y fue ascendido a Mayor de Infantería auxiliar. En los 
albores de la Revolución de 1910, se mantuvo fiel al gobierno de 
Porfirio Díaz, combatiendo a los revolucionarios en Puebla y 
Chihuahua en 1911. Durante el interinato de Francisco León de 
la Barra, operó en Morelos, donde continuó en el gobierno de 
Madero, contra los zapatistas, realizando crueles matanzas en di-
ferentes comunidades, siempre bajo las órdenes de Victoriano 
Huerta. Combatió el levantamiento del ex gobernador José F. 
Gómez. En 1912, asedió a Jesús H. Salgado en Guerrero, bajo el 
mando del Gral. Rómulo Figueroa; siendo nombrado posterior-
mente Jefe de las armas en ese estado. El mismo año, peleó con-
tra el orozquismo en Chihuahua, primero bajo el mando del 
Gral José González Salas y luego como miembro de la División 
del Norte que comandaba el Gral. Huerta. En la batalla de Re-
llano fue herido en una pierna; se le ascendió a General de Briga-
da. El 11 de julio de ese año tomó la Plaza de Santa María del 
Oro, Dgo. En febrero de 1913 intervino en la Decena Trágica 
apoyando a Huerta; fue el responsable de la aprehensión del Pre-
sidente Francisco I. Madero. algunas fuentes señalan que habría 
sido corresponsable del asesinato de Madero y Pino Suárez. En el 
gabinete de Huerta, ocupó la cartera de Guerra y Marina susti-
tuyendo a Manuel Mondragón. apoyó a Victoriano Huerta en 
su decisión de la disolución del Congreso de la Unión. Recibió 
en la estación Colonia de la ciudad de México al gobernador dr. 
Miguel Silva, para acompañarlo con el Gral. Huerta. a mediados 
de 1913, dirigió la campaña contra el constitucionalismo. a la 
caída del régimen huertista, tuvo que exiliarse en Cuba. Regresó 
al país en 1918 para apoyar a Félix Díaz en su rebelión, pero 
murió al poco tiempo de su llegada al despeñarse en una barran-
ca cuando era perseguido por las fuerzas de Guadalupe Sánchez. 
Fue decapitado en Chavaxtla, Ver., el 16 de abril de 1918 y exhi-
bida su cabeza en el puerto de Veracruz.
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diciembre de 1933 a mayo de 1934 gozó de una licencia. En 
1935 inauguró la red de agua potable de la ciudad de apizaco. 
Murió el 1o. de junio de 1959, en la ciudad de México.

bonilla, Roberto T.

Nació en Tetela de Ocampo, Puebla, el 28 de mayo de 1893. Es-
tudió en la Escuela Normal del estado. Maderista. Se inició en la 
Revolución con el Gral. Gilberto Camacho y perteneció a las fuer-
zas del Gral. Francisco Barbosa durante el constitucionalismo. En 
1920, ingresó en la Escuela Libre de Derecho, recibiéndose de 
abogado en 1925. Subsecretario de Educación Pública durante el 
periodo del Gral. Manuel Ávila Camacho. Procurador de justicia 
militar; subdirector del Colegio de abogados Militares; catedrá-
tico de la Escuela Libre de Derecho y del Instituto Politécnico 
Nacional. En 1957, fue Secretario General de Gobierno de la Be-
nemérita Universidad autónoma de Puebla. alcanzó el grado de 
General. Murió en la ciudad de Puebla el 4 de agosto de 1962.

botello borrego, José F.

Nació en la ciudad de Zacatecas en 1889. allí cursó sus primeros 
estudios. Después del golpe de Estado del Gral. Victoriano 
Huerta contra el presidente Francisco I. Madero, se afilió al Ejér-
cito Constitucionalista. Comandó el 16º Batallón. El 21 de mar-
zo de 1926, se le otorgó el grado de General Brigadier y el 16 de 
noviembre de 1940, el de General de Brigada.

bracamonte, Pedro F.

Nació en el estado de Sonora. En junio de 1906, junto con su 
hermano Macario, participó en la huelga de la mina Oversight, 
en Cananea. al año siguiente, durante el periodo de desempleo 
en las minas del estado, trabajó como mesero en un hotel y como 
mecánico. Mantuvo nexos políticos con antonio arvizu, quien 

maderista, el 26 de diciembre de 1910 se levantó en armas, in-
corporándose a las fuerzas el Cor. aurelio González. El 14 de 
junio de 1912, ingresó en el Regimiento Melchor Ocampo,  
comandado por Porfirio Bonilla. En diciembre se hallaba com-
batiendo en La Malintzin. En 1913 operó en la zona de San 
Francisco Ixtamaxtitlán y recorrió Terrenate, la hacienda de Te-
comalaca y atexquilla; finalizó el año combatiendo en la hacien-
da de Santa Bárbara, Malintzin, y en La Concepción. Un año 
después libró combates en San Nicolás de los Ranchos, Malin-
tzin, San Pablo del Monte, Huamantla, Texoloc y apizaco. 
Constantemente ocupó haciendas y ranchos de los simpatizan-
tes de la Liga de agricultores, distribuyendo sus bienes. Partici-
pó ese mismo año en la Convención de aguascalientes. a la 
muerte de Manuel Bonilla, el 3 de noviembre de ese año, tomó 
el mando de la brigada que había comandado aquél, dependien-
te de la División arenas. En 1915, al lado del zapatismo, libró 
combates en los estados de Hidalgo y México. al finalizar el año 
y en los inicios de 1916 combatió en los volcanes, en Calpulal-
pan, Los Frailes, Texmelucan, Ixtatiayucan, Guadalupe, atlixco 
y Cholula. El 24 de octubre de 1919, el Gral. arnulfo González 
certificó la incorporación de Bonilla al Ejército Constituciona-
lista a partir del 30 de noviembre de 1916. Sin embargo, hacia 
febrero de 1917, siendo General Brigadier de la 8ª Brigada Mel-
chor Ocampo perteneciente a la División arenas, el gobernador 
del estado desconoció sus acciones en relación con el fracciona-
miento de las haciendas y la urbanización de pueblos. Del 25 de 
octubre de 1919 al 24 de mayo de 1920, perteneció a las fuerzas 
del Gral. Manuel Peláez, combatiendo contra Venustiano Ca-
rranza. Se adhirió al Plan de agua Prieta de abril de 1920, y las 
nuevas fuerzas políticas y militares le reconocieron el día 25 el 
grado de General Brigadier. Poco después, se incorporó a las 
fuerzas del Gral. Pimienta, dependiente de la División Hill. Du-
rante el gobierno de Álvaro Obregón combatió al movimiento 
delahuertista. En 1927, presidió el Jurado Militar de Puebla. 
Gobernador de su estado en el periodo 1933-1937, aunque de 
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año, se unió a la División del Norte comandada por el Gral. 
Francisco Villa. Éste lo nombró presidente municipal de la ciu-
dad de Chihuahua el día 8, cargo que desempeñó hasta abril de 
1914. Se le promovió a Coronel; comandó el ejército villista du-
rante la visita que realizó Venustiano Carranza a aquella ciudad 
en los primeros días de abril. Un mes después, colaboró en el 
intento de fusilamiento del gobernador Manuel Chao. asistió a 
la Convención de aguascalientes efectuada en octubre de ese 
año. ascendió a General. Después de que los constitucionalistas 
derrotaron a los villistas en la batalla de Celaya, emigró a Estados 
Unidos a fines de 1915.

bravo izquierDo, Donato 

Nació en Coxcatlán, Pue., el 5 de diciembre de 1890. Sus padres 
fueron José María Olmos y aurelia Izquierdo. Realizó estudios 
en su localidad y en Tehuacán. El 27 de febrero de 1913, se incor-
poró a la Revolución en ajalpan, mpio. de Tehuacán, con las fuer-
zas constitucionalistas del Gral. Francisco Barbosa. Diputado al 
Congreso Constituyente de Querétaro en 1916-1917 y en las 
XXVII y XXVIII legislaturas federales. En abril de 1920, secun-
dó el Plan de agua Prieta. Para 1923 se encargó de la Jefatura de 
Operaciones en el estado de Chiapas; allí combatió la rebelión 
delahuertista. Capturó y fusiló al Gral. Manuel M. Diéguez y a 
sus acompañantes. Gobernador provisional del estado de Puebla 
en 1927; jefe de la 3ª Comisión Inspectora del ejército; General 
de Brigada con antigüedad del 1 de enero de 1924; jefe de la 1ª 
Zona Militar; general de División con antigüedad del 1 de agosto 
de 1942; jefe de la zona militar de Puebla; senador de la Repúbli-
ca en la XLIV Legislatura; embajador de México en Bélgica en 
1952; así como también embajador en Portugal. apoyó la candi-
datura de Manuel Ávila Camacho. Fue miembro del Comité Di-
rector Ejecutivo del Centro Nacional Preelectoral en 1938. Escri-
bió su autobiografía: Lealtad militar (1948) y Un soldado del 
pueblo. Murió en la ciudad de México, el 21 de agosto de 1971.

comandaba una partida rebelde en la región. algunas fuentes 
señalan que participó en las manifestaciones de Cananea. a fines 
de 1910, se unió a la lucha armada encabezada por Francisco I. 
Madero contra el gobierno de Porfirio Díaz. En enero de 1911, 
fungió como secretario de la Junta Revolucionaria Sonorense, en 
la sierra de Los ajos, que operó en combinación con la de Noga-
les, arizona, presidida por José María Maytorena. Se encargó, 
junto a otros Generales, de pasar armas desde E. U. a. a México. 
Después del triunfo maderista, la tropa que comandaba en Ca-
nanea pasó a formar parte de las fuerzas de seguridad del estado. 
Fue designado prefecto del distrito de Moctezuma. Como tal, el 
20 de agosto de 1912, combatió y derrotó a las fuerzas rebeldes 
orozquistas comandadas por Emilio P. Campa, Isidro Escobosa 
y Federico Córdova. Tras el golpe militar del Gral. Victoriano 
Huerta contra el presidente Madero en febrero de 1913, el go-
bierno del estado desconoció la nueva administración del centro 
y Bracamonte se unió a las tropas estatales organizando un con-
tingente de 220 hombres en su distrito y 200 más en el munici-
pio de Nacozari. El 3 de marzo, informó al gobernador interino 
Ignacio L. Pesqueira que estaba listo para levantarse en armas y 
defender la soberanía de la entidad, así como protestar contra la 
usurpación. El día 9 peleó contra la milicia federal y se apoderó 
del mineral de Nacozari; el 12, junto con otros jefes, lanzó un 
manifiesto a los habitantes de Sonora para que se unieran a ellos 
y combatieran al régimen huertista. Participó en la campaña de 
agua Prieta y Naco en el mes de abril; en esta última plaza tuvo 
enfrentamientos con el Gral. Álvaro Obregón, jefe de la Sección 
de Guerra, quien lo acusó de insubordinación. Con Cesáreo G. 
Soriano y Gustavo Padrés, entre otros, se opuso al regreso de 
José María Maytorena a la gubernatura. Como jefe militar de 
agua Prieta, a fines de mayo enfrentó una orden de aprehensión 
girada en su contra por el marshall de Douglas, arizona, en re-
presalia a lo que se consideró como un abuso de confianza de los 
constitucionalistas, quienes habían pasado un aeroplano de con-
trabando desde territorio estadounidense. En diciembre de ese 
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jefes y oficiales del Ejército Constitucionalista para discutir y apro-
bar el Plan de Guadalupe, del cual fue redactor y firmante. Fungió 
como secretario particular de Carranza. En abril, fue delegado 
por Coahuila a la Convención de agua Prieta. En octubre fue 
ascendido a Mayor de caballería por órdenes de Venustiano Ca-
rranza y en noviembre atacó y tomó la plaza de Culiacán, Sin., a 
las órdenes del Gral. Álvaro Obregón. En septiembre de 1914, 
obtuvo el grado de Teniente Coronel y el 16 de febrero del año 
siguiente, cuando fungía como Comandante militar de Yucatán, 
alcanzó el de Coronel. Poco después, en marzo, fue comisionado 
para adquirir maquinaria para la fabricación de cartuchos, arma-
mentos, municiones y aeroplanos en Estados Unidos y en Europa. 
Se encargó del Despacho de la Secretaría de Gobernación en 
1916. al año siguiente, ocupó el cargo de director general de los 
establecimientos fabriles y militares del país, así como el de oficial 
mayor encargado del Despacho de la Secretaría de Gobernación. 
En ese mismo año, ascendió a General Brigadier (26 de marzo) y 
en abril recibió el nombramiento de gobernador y Comandante 
militar de San Luis Potosí; de agosto a diciembre desempeñó el 
mismo cargo en el estado de Coahuila. Posteriormente, de enero 
a octubre de 1918, fue gobernador del Distrito Federal, puesto 
que dejó temporalmente para asistir como diputado al Congreso 
de la Unión en la XXVIII Legislatura, retomándolo el 21 de ene-
ro de 1919. Inició su participación con el periódico El Universal. 
En 1921, causó baja en el ejército y dos años después fue llamado 
por orden del presidente Álvaro Obregón al servicio activo. Se 
desempeñó como enviado extraordinario y ministro plenipoten-
ciario en Suecia (1937) y en Panamá (1941), aunque también tuvo 
cargos diplomáticos en Noruega y en la República Dominicana. 
Donó el primer “Radium” al Hospital General (agosto de 1917). 
Se le otorgaron las siguientes distinciones: Diploma de la Societé 
academique D’Histoire Internacional (1917); condecoración  
de la Gran Cruz de la Orden de la Estrella Polar de la Corona de 
Suecia (1940); condecoración al Mérito revolucionario correspon-
diente al segundo periodo (1941). Diploma y designación como 

bravo, Mucio

Nació en Puebla. Revolucionario zapatista, alcanzó el grado de 
General. Operó en el sur del estado y en los límites con Guerrero, 
bajo las órdenes de los Generales Higinio aguilar, Juan andrew 
almazán y otros que no combatían al constitucionalismo. Du-
rante 1914, continúa levantado en armas del lado zapatista, firma 
en mayo las reformas al Plan de ayala, además de que en agosto 
de 1914 en Milpa alta se adhiere a un refrendo de las posturas 
zapatistas contra los constitucionalistas. Murió en combate en 
Todos Santos almolonga, el 8 de octubre de 1914.

breceDa mercaDo, alfredo

Nació en Matamoros, Coah., el 24 de mayo de 1886. Hijo de 
Miguel Breceda Guzmán y de Lucrecia Trillo. Se casó con Leo-
nor Roth, con quien procreó dos niños: alejandro y alfredo Bre-
ceda Roth. Cursó estudios primarios, preparatoria y comercio en 
escuelas oficiales y particulares de Durango. De 1904 a 1906, 
desempeñó el puesto de ayudante del contador general Jesús Mar-
tínez. En 1907, trabajó en los Ferrocarriles Nacionales de Tehuan-
tepec, Oax. Miembro activo del partido Democrático antirreelec-
cionista de Coahuila desde 1908; se levantó en armas en Río 
Yaqui, Son., en 1910. Madero le otorgó entonces el grado de Ca-
pitán segundo de caballería. En 1911, sirvió en el Ejército Liber-
tador y, en los inicios de su carrera, combatió a las órdenes de los 
Coroneles Luis alberto Guajardo y Jesús Carranza. algunas 
fuentes señalan que participó en la Confederación Cívica Mutua-
lista del Trabajo, llegando a presidirla. También se sabe que parti-
cipaba en la edición del periódico Argos, que apoyaba a Venustia-
no Carranza. El 21 de febrero de 1913, después del cuartelazo de 
la Ciudadela, se levantó en armas contra Victoriano Huerta en la 
ciudad de Saltillo, a las órdenes de Venustiano Carranza. Tomó 
parte en las batallas de anhelo (7 de marzo) y Saltillo (22 y 23  
de marzo). El día 26 del mismo mes y año, convocó a una junta de 



148  |  Diccionario De generales De la revolución primer tomo  |  149

siendo antes encarcelado en Santiago Tlatelolco, luego fue puesto 
en libertad. Radicó en San Juan Guelavía, Tlacolula, donde se 
dedicó al comercio por un tiempo, hasta que fue asesinado en la 
tienda de su propiedad, algunas fuentes señalan que esto sucedió 
el 27 de marzo de 1936.

buelna tenorio, Rafael, alias El Grano de Oro

Nació el 23 de mayo de 1890, en Mocorito, Sin. Fueron sus pa-
dres Pedro Buelna y Marcelina Tenorio, quienes gozaron de una 
buena condición económica. El 1 de enero de 1907, ingresó en el 
Colegio Civil Rosales, donde llegó a convertirse en uno de los 
alumnos más destacados, allí se dedicó a la poesía y a la literatura 
e inició sus actividades políticas. Colaborador de El Correo de la 
Tarde, de Mazatlán, publicación independiente que por un cuar-
to de siglo fue la tribuna más sobresaliente de la costa occidental 
de México. En 1909, se afilió en Culiacán a la candidatura anti-
porfirista del Lic. José Ferrel para gobernador del estado, en cuya 
campaña electoral pronunció varios discursos. Como consecuen-
cia de su participación política en favor de los ferrelistas fue 
expulsado del Colegio Rosales. Líder del Club Democrático  
de Mazatlán. Hostilizado por el gobierno del estado al triunfar el 
porfirista Diego Redo en los comicios estatales, abandonó la ciu-
dad de Culiacán y se dirigió a Guadalajara, Jal., arribando ahí el 
22 de diciembre de 1909. Continuó en esa ciudad sus estudios, 
donde también escribió diversos artículos para La Gaceta y cono-
ció a Francisco I. Madero, quien realizaba su gira política por el 
occidente del país. En septiembre de 1910, viajó a la ciudad de 
México para continuar con su preparación. El 21 de noviembre 
de 1910, se levantó en armas apoyando al movimiento maderista 
y se incorporó a las filas comandadas por el Gral. Martín Espinosa 
en el noroeste de Jalisco y la zona de Tepic. Dentro de esta fuerza, 
participó en la toma de Tepic por parte de los revolucionarios. El 
1 de junio de 1911, Madero le otorgó el grado de Coronel y du-
rante la presidencia de éste, reingresó en el Colegio Rosales en 

presidente honorario de la Sociedad Española de Beneficencia de 
Panamá (1944); gran comendador y Gran Cruz de Honor y Mé-
rito de la Legión de Honor de Cuba; medalla conmemorativa de 
Coahuila como firmante del Plan de Guadalupe, etcétera. En 
1958, fue reconocido como veterano de la Revolución en el segun-
do periodo. al morir, desempeñaba el cargo de vocal de la Legión 
de Honor Mexicana, designado por el presidente de la República. 
alfredo Breceda Mercado escribió las siguientes obras: México revo-
lucionario. 1913-1917. vol. i., Madrid, 1920; vol. ii, México, 1941; 
México de 1913 a 1917, 1918; Don Venustiano Carranza; rasgos bio-
gráficos escritos en 1912, 1930; Plan de Guadalupe; y Prosas biográ-
ficas, escritas en 1912. Murió el día 19 de septiembre de 1966, en 
la ciudad de México, de cáncer en la próstata.

brito, Juan

Nació en Huajuapan de León, Oax. En 1907, se asentó en San 
Juan Guelavía, donde se dedicó al comercio. Posteriormente tra-
bajó en las minas de Taviche. Se incorporó a la 2ª Brigada Serra-
na del Gral. Isaac M. Ibarra, del lado de los soberanistas oaxa-
queños. En marzo de 1916, con el grado de Mayor, se le 
encomendó establecer el campamento de Buena Vista, en la par-
te alta de Santiago Ixtaltepec, Tlacolula. Con frecuencia hacía 
incursiones a los pueblos del valle de Tlacolula, con Santa ana 
del Valle como punto de apoyo. Se unió a las fuerzas soberanis-
tas. En la lucha contra Carranza, Brito descarriló un tren en la 
zona de la Hacienda de Guadalupe, acto donde murieron mu-
chos carrancistas, además, algunas fuentes señalan que tomó el 
dinero que estaba destinado al pago de los soldados gobiernistas; 
Brito logró escapar. En mayo de 1920 firmó el acta de San agus-
tín Yatareni, con el grado de General Brigadier, jefe de la 2ª Bri-
gada. Diputado local durante el régimen de Manuel García Vigil, 
secundó la rebelión encabezada por adolfo de la Huerta en di-
ciembre de 1923, desconociendo al presidente Álvaro Obregón. 
Derrotado el movimiento delahuertista se retiró a la vida civil, 
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colaboraba con Buelna entre los elementos de Lucio Blanco y 
Manuel M. Diéguez. ante esta situación, Buelna buscó la protec-
ción de Francisco Villa, pasando a formar parte de sus tropas. 
Participó en la Convención de aguascalientes, donde se decla-
ró abiertamente anticarrancista y antiobregonista. General en  
jefe de la Columna de Occidente y Comandante militar en el nor-
te de Jalisco, territorio de Tepic y sur de Sinaloa. En diciembre de 
1914, tomó las plazas de Guadalajara, Jal., y de Tepic, al lado  
de Julián C. Medina. Combatió en Sinaloa, pero por falta de re-
cursos se trasladó a Durango y a Chihuahua. Siguió a Villa hasta 
su derrota en Sonora, después de lo cual emigró a Estados Uni-
dos; algunas fuentes afirman que por algún tiempo vivió en 
Cuba. En 1919, a su regreso a territorio mexicano, trabajó como 
administrador de rastros y mercados. Por acuerdo presidencial, en 
septiembre de ese año la Secretaría de Guerra y Marina ordenó su 
alta en el Depósito de Militares Revolucionarios ex Convencionis-
tas. Se reincorporó al servicio activo el 21 de abril de 1920 y fue 
comisionado para formar en Sinaloa un Regimiento auxiliar de 
Nayarit. No llevó a cabo la orden ya que apoyó el Plan de agua 
Prieta; por tal motivo, permaneció en esta zona como jefe de la 4ª 
Brigada de Caballería. El 1 de febrero de 1921, quedó a disposi-
ción de la plaza de México. En junio del siguiente año pidió una 
licencia con goce de sueldo por enfermedad. Cinco meses más 
tarde se le comisionó en la 6ª Jefatura de Operaciones Militares, 
con cuartel general en Guadalajara, Jal. El 1 de marzo de 1923 
causó baja en la 6ª Jefatura y quedó a disposición de la plaza de 
Tepehuanes, Dgo. En julio nuevamente pasó a la guarnición de 
Guadalajara y quedó a disposición de la 18 Jefatura de Operacio-
nes Militares. a finales de 1923, se unió en la rebelión delahuer-
tista, por lo que se incorporó a las fuerzas de Enrique Estrada. En 
Teocuitatlán de Corona, Jal., derrotó a la columna encabezada 
por Lázaro Cárdenas, a quien tomó preso y luego dejó en liber-
tad. Posteriormente, entró en Yuriria, Gto., y siguió por acámba-
ro rumbo a Morelia, Mich. Murió en la toma de la plaza de Mo-
relia el 12 de enero de 1924.

Culiacán. Se levantó en armas contra el régimen huertista, como 
Jefe del Estado Mayor del Gral. Brig. Martín Espinosa a partir del 
1 de marzo. Sufrieron una derrota y Buelna tuvo que huir a aca-
poneta. Posteriormente, organizó un grupo de hombres para 
continuar el levantamiento antihuertista; pasó por Teacapan y 
luego a Mazatlán. En 1914, se embarca rumbo a San Diego, Cal., 
para intentar llegar a Sonora a bordo del vapor Benito Juárez. 
Una vez en Estados Unidos, en Los Ángeles, buscó apoyo para la 
revolución antihuertista. Tiempo después, salió rumbo a Nogales, 
Son. En junio se le nombró jefe de la Revolución en el sur de Si-
naloa y territorio de Tepic. Recorrió los estados de Baja Califor-
nia, Sonora y Sinaloa. ascendió a General Brigadier y fungió 
como jefe político y Comandante militar del territorio de Tepic, 
del 1o. de noviembre de 1913 al 20 de marzo de 1914. En San 
Blas, se entrevista con el General Ramón F. Iturbe sin obtener 
apoyo para iniciar un levantamiento en Tepic. No consiguió la 
ayuda solicitada y por su propio esfuerzo, logró organizar un gru-
po de 30 hombres, con los que llegó a Mocorito, donde se le 
unieron otros más. Junto a Vidal Soto y Rafael Garay, quienes lo 
proveyeron de hombres, participó en las tomas de San Ignacio, El 
Rosario y Santiago Ixcuintla, territorio de Tepic. Poco a poco sus 
fuerzas crecieron. asienta su cuartel General en Escuinapa. Del 
21 de marzo al 4 de agosto de 1914 fue jefe de la Brigada Buelna, 
que perteneció al Cuerpo del Ejército del Noroeste, bajo las órde-
nes del Gral. Álvaro Obregón. El 10 de noviembre de 1914, as-
cendió a General de Brigada, grado que le fue ratificado el 14 de 
diciembre de 1920. Durante aquel año combatió en Sinaloa y 
tomó la plaza de Tepic con ayuda de sus lugartenientes Rafael 
Garay y Vidal Soto. Tuvo un enfrentamiento con Álvaro Obre-
gón por razones de mando; aparentemente Rafael Buelna propu-
so formar una comisión para revisar los antecedentes de los mili-
tares que ostentaban el grado de General sin tener méritos para 
ello. Obregón se opuso a la propuesta, argumentando que la 
cuestión de los grados era exclusiva competencia de la Secretaría 
de Guerra e inmediatamente después repartió a la gente que 
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caballero, Luis

Nació el 13 de marzo de 1877, en la congregación de Santan-
der, municipio de Jiménez, Tamps., donde realizó algunos es-
tudios. Sus padres fueron Camerino Caballero y Flavia Lazo. 
En su juventud fue comerciante y empleado en la oficina del 
Registro Civil y en el ayuntamiento; también trabajó en los 
Ferrocarriles Nacionales. En diciembre de 1908, ganó las elec-
ciones a la presidencia municipal en su villa de nacimiento y, el 
1 de enero siguiente, tomó posesión, puesto al que renunció 
para afiliarse al movimiento antirreeleccionista. allí mismo, 
formó el Club Francisco I. Madero. En diciembre de 1911, se 
integró a las fuerzas rurales del estado que persiguieron al 
Gral. Bernardo Reyes, quien buscaba encabezar un movimien-
to contra el gobierno, que resultó ineficaz. Durante el mismo 
año, colaboró con los gobiernos estatales de Espiridión Lara y 
de Joaquín argüelles. El 15 de febrero de 1912, argüelles lo 
nombró jefe de los Cuerpos Rurales del Centro del Estado, 
con sede en Jiménez. El 6 de marzo siguiente, al lado de ale-
jandro Leal y con 40 hombres, hizo huir al rebelde vazquista 
Gonzalo Zúñiga adame y a sus seguidores, los cuales se ha-
bían apoderado de la localidad de Burgos. Tras los hechos de 
la Decena Trágica, se opuso tenazmente al gobierno militar de 
Victoriano Huerta. El 14 de marzo de 1913, con Isidro C. 
Salazar, Eduardo Castañeda, Donato Saldívar y otros más, fir-
mó un manifiesto que circuló en Ciudad Victoria y que 

bueno sobraDo, José María

Nació en Cuernavaca, Mor., el 11 de junio de 1892. abogado, 
periodista y poeta. General. Fue uno de los pocos periodistas que, 
desde antes de que empezara la lucha armada, combatió con la 
pluma y el papel desde la trinchera de su periódico. Funda en 
1909 el rotativo El Gallito, después La Voz de la Juventud, con el 
cual inició una lucha política contra la opresión que el pueblo su-
fre, lo que le atrajo persecuciones y encarcelamientos por parte del 
gobierno porfirista. Para esa época fundó el periódico joco-serio 
Che Burro, en el que se encuentran agudas críticas al gobierno, 
que lo convirtieron en el primer reo político, ya que es aprehendi-
do el domingo 20 de noviembre de 1910. Como fue abogado se 
defendió como pudo y escapó del paredón, enlistándose en las 
tropas del Gral. antonio Barona y, años más tarde, en las del Gral. 
Genovevo de la O, quien lo ascendió a Coronel. Zapata lo llamó 
para conferirle el grado de General y le dijo a manera de ceremo-
nia “mira chaquetudo, tú eres más valiente que nosotros, porque 
tú has combatido en la ciudad con tu pluma, contra mil enemigos, 
y nosotros peleamos en el campo, pero con una arma en la mano”.

burgo, Sabino P.

Nació en Chietla, Pue., revolucionario zapatista, alcanzó el gra-
do de General de División en el Ejército Libertador del Sur; ope-
ró en los estados de Morelos y Puebla. El 15 de abril de 1919, 
firma un manifiesto en el que diversos jefes zapatistas, después de 
la muerte de Zapata, refrendan su compromiso con la causa agra-
ria. En abril de 1920, secundó el Plan de agua Prieta contra 
Venustiano Carranza y le fue reconocido su grado en el ejército. 
Para 1923 combatió la rebelión delahuertista a las órdenes del 
Gral. Juan andrew almazán y tomó parte en los combates de la 
hacienda El Carmen y La Esperanza. En 1927, intentó ser dipu-
tado en Guerrero. Se retiró a la vida privada. Murió en su ciudad 
natal en 1926.
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evacuó la plaza. El 6 de junio, ante la escasez de recursos, puso 
en circulación papel moneda. Cuatro días después, González 
lo ratificó al mando de la 5ª División del Ejército del Noreste. 
El 20 de junio, cuando se iniciaban las divergencias entre el 
Gral. Francisco Villa y el Primer Jefe Venustiano Carranza, 
Caballero, junto con los jefes militares constitucionalistas Pa-
blo González, antonio I. Villarreal y Cesáreo Castro, preten-
dió zanjar dichas diferencias, participando en las conferencias 
de avenencia que se llevaron en la ciudad de Torreón, Coah. 
Esos primeros esfuerzos no fueron suficientes, por lo que los 
representantes del jefe constitucionalista, entre los que se con-
taba Caballero, se reunieron durante el mes de julio con los 
villistas Miguel Silva, Manuel Bonilla, José Isabel Robles y Ro-
que González Garza. De estas negociaciones resultó el Pacto 
de Torreón, firmado el día 8 del mismo mes, uno de cuyos 
objetivos era dirimir las dificultades surgidas entre los jefes de 
la División del Norte y el Primer Jefe del Ejército Constitucio-
nalista. Tras las pláticas, con el cargo de gobernador preconsti-
tucional de su estado decretó, el día 30 del siguiente mes, la 
prohibición del trabajo personal para compensar deudas. Con 
esta medida pretendía liberar a los peones de esas viejas prácti-
cas; era aplicable a ambos sexos y obligaba a los patronos a 
darlo a conocer entre sus trabajadores. Ese mismo día, junto 
con Villarreal celebró, en Saltillo, Coah., sin éxito, conferen-
cias con los representantes de Francisco S. Carbajal, presidente 
interino por la huida de Huerta, para negociar la entrega de la 
ciudad de México. El 15 de agosto, promulgó el decreto con el 
que autorizaba la confiscación de todas las tierras de temporal 
o regadío que no se cultivaran. El 20 de agosto siguiente, 
acompañó a Carranza durante su entrada triunfal en la capital 
del país y, el día 27, el Primer Jefe le confirió el grado de Gene-
ral de Brigada. El 25 de septiembre, dictó una serie de medidas 
que fijaban las funciones de la Comisión agraria; entre ellas 
destacaron las que establecían el deslinde de las propiedades, el 
impulso de proyectos de irrigación, el censo agrario y el crédito 

sostenía la fórmula Félix Díaz y Francisco León de la Barra 
para presidente y vicepresidente de la República, respectiva-
mente. El 27 de abril, se entrevistó en El Encinal con el Cor. 
Lucio Blanco quien, al mando de 250 hombres del Regimien-
to Libres del Norte, tenía órdenes de Venustiano Carranza de 
luchar en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Caballero 
se unió al constitucionalismo, asignándosele movilizar la  
región central del estado. Con el grado de Teniente Coronel 
inició sus acciones militares, el 5 de mayo, en su lugar de naci-
miento, dirigiendo aproximadamente a 70 hombres. El 29 del 
mismo mes, con un contingente de 150 elementos, que poste-
riormente serían conocidos como “Patriotas de Tamaulipas”, 
se incorporó en Columbres a las fuerzas de Blanco. Por su va-
liente actuación en el ataque a Matamoros, del 3 de junio del 
mismo año, se le nombró Coronel y, el 6 de noviembre de 1913, 
el Gral. Pablo González lo ascendió a General Brigadier, grado 
que posteriormente fue ratificado por el Primer Jefe. El 16 de 
noviembre, participó con la Brigada Caballero en la toma  
de Ciudad Victoria, que tras dos días de sangriento combate fue 
abandonada por el General y gobernador huertista antonio J. 
Rábago. El Gral. González, de acuerdo con Carranza lo nom-
bró, el 18 de noviembre, gobernador del estado y jefe de la 5ª 
División del Ejército del Noreste. Caballero designó secretario 
general de gobierno al Lic. Fidencio Trejo Flores, secretario 
particular a José Guerra García y tesorero general al Tte. Cor. 
anarcasis López de Lara. Fue sustituido temporalmente en la 
gubernatura por Gonzalo Castro y Raúl Gárate. Participó junto 
con los Generales antonio I. Villarreal, Francisco Murguía y 
Jesús agustín Castro en el sitio y ataque al puerto de Tampico, 
el 10 de diciembre de 1913. El 19 de abril de 1914, cuando se 
intensificó el asedio a Tampico por parte del huertismo, prome-
tió a González que si le enviaba dos cañones y seis ametrallado-
ras, ocuparía el puerto en 24 horas, o “las cabras no darían  
leche”. Pero Caballero no logró sus propósitos, sino hasta el 13 de 
mayo siguiente, cuando el Gral. Ignacio Morelos Zaragoza 
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Lara. Los soldados juchitecos de López de Lara se insubordi-
naron debido a la falta de pago y amenazaron con desertar e 
incorporarse a las fuerzas villistas. Caballero ordenó que se fu-
silara a tres de ellos, lo que le provocó una fuerte rivalidad con 
López de Lara. El 28 de mayo, asistió a la protesta del Gral. 
Ildefonso V. Vázquez como gobernador interino del estado de 
Nuevo León. Ese mismo día, junto con el Gral. Fortunato 
Zuazua que avanzaba desde Tampico y con López de Lara que 
lo hacía desde Jiménez, las fuerzas de Caballero derrotaron al 
Gral. Carrera Torres, obligándolo a entregar Ciudad Victoria. 
Este triunfo constitucionalista permitió a Caballero volver a 
ocupar la capital del estado unos días después. El 22 de junio, 
bajo las órdenes de los Generales Emiliano P. Nafarrete y Fran-
cisco González Villarreal, sus hombres sostuvieron diversos 
encuentros contra tropas de la División del Norte. El 18 de 
agosto, ante la propuesta de los representantes de argentina, 
Brasil, Chile y Estados Unidos en el sentido de que sus países 
participaran en la búsqueda de la pacificación de México, los 
envió con Carranza aduciendo que este asunto no era de su 
competencia. El 12 de octubre de 1915, junto con los Genera-
les alfredo Ricaut y López de Lara, recibió a Álvaro Obregón 
y a Venustiano Carranza en Tampico. El 27 de enero de 1916, 
fue nombrado vocal inspector de la Comisión Inspectora del 
Ejército y, el 3 de julio de ese año, comandante militar del es-
tado, al mando de la 5ª División del Ejército del Noreste. a 
raíz de la huelga de trabajadores de la compañía El Águila, 
Caballero transcribió al Cor. Procropio I. Elizondo, jefe de la 
guarnición de la plaza de Tampico, un decreto de Venustiano 
Carranza, fechado el 1 de agosto de 1916, en el que se estipu-
laba que sería castigado con pena de muerte quien incitara a 
suspender el trabajo en fábricas y empresas. Con este argumen-
to Elizondo pasó por las armas a dos huelguistas y con ello fi-
nalizó la huelga. El 17 de agosto posterior, obtuvo una licencia 
en el ejército. El 16 de febrero de 1917 mandó fusilar a alberto 
Carrera Torres. Dos meses después, trató de desprestigiar en la 

agrícola. El 1 de octubre participó en la comisión revisora de 
credenciales de los militares y civiles constitucionales que se 
reunieron en una convención en la ciudad de México, con el 
fin de buscar un orden legal en el país. Dos días después, par-
ticipó en otra comisión para solicitar que Carranza le autoriza-
ra reasumir el poder en su entidad. Nombró al Cor. Bibiano 
Saldívar Cervantes su representante personal en la Convención 
de aguascalientes. Cuando las diferencias entre Villa y Ca-
rranza se hicieron insalvables, manifestó su adhesión al último, 
desconociendo la Convención. En Tampico dirigió una circu-
lar a los presidentes municipales del estado, denunciando al 
Gral. alberto Carrera Torres como un embaucador, ya que en 
un telegrama había exhortado al pueblo a combatir a maderis-
tas, huertistas y felicistas. El 18 de noviembre de 1914, ordenó 
a sus subalternos mantenerse alertas frente a los carreristas 
Leónides Pérez y Cruz amaya. El 8 de diciembre siguiente, 
carreristas y caballeristas sostuvieron un sangriento tiroteo en 
el Río Chihue. Ese mismo día, un decreto presidencial emitido 
por el gobierno convencionista estableció que, a partir del 1 de 
abril de 1915, los billetes emitidos y firmados por Caballero 
dejarían de tener cauce legal. El 12 de diciembre de 1914, lan-
zó un manifiesto en el que negaba haberse incorporado a la 
Convención y hacía un llamado al pueblo tamaulipeco para 
que continuara la lucha revolucionaria apoyando a Carranza 
contra Villa, Felipe Ángeles y José María Maytorena. a fines 
de ese año, nombró al Prof. Lauro aguirre como director ge-
neral de Educación. Luchó en El Ébano, S. L. P., contra las 
tropas del Gral. Cedillo. En enero de 1915, sus fuerzas, junto 
con las del Gral. Francisco Cossío Robelo, rechazaron en la 
capital del estado un ataque del Gral. Carrera Torres. Dos me-
ses después sufrió una severa derrota ante las fuerzas de los 
generales Severiano Ceniceros, Máximo García y Carrera To-
rres. En su huida hacia el noroeste volvió a sufrir otro descala-
bro en Güemes. El 25 de abril se estableció en Jiménez, donde 
se unieron a sus fuerzas las tropas del Gral. César López de 
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en marzo de 1918, dejando en su lugar a Nafarrete. En marzo, 
la Secretaría de Gobernación declaró invalidadas las elecciones. 
El mismo mes retó a López de Lara a enfrentarse en un duelo 
en Chapultepec. al llegar a dicho lugar sus seguidores abrieron 
fuego contra el carro en que llegaba López de Lara. Después 
de un sangriento tiroteo en el que murió el Cor. Francisco 
aguirre Garza, jefe de la escolta de Caballero, ambos fueron 
hechos prisioneros y días después liberados. El 9 de abril, Na-
farrete devolvió el cargo de gobernador a Caballero y, dos días 
después, aquél fue asesinado en Tampico. El 17 de abril, Caba-
llero envió un telegrama al Senado informando que no tenía 
ninguna intención de atacar al gobierno federal, pero que esta-
ba dispuesto a defender la soberanía del estado ante la presen-
cia de tropas federales bajo las órdenes del Gral. Manuel M. 
Diéguez. Un día después se negó a dialogar con Carranza y se 
levantó en armas contra el gobierno del centro. Lo siguieron el 
Gral. Eugenio López, jefe de la 5ª División y aproximadamen-
te tres mil hombres, así como parte de los poderes Legislativo 
y Judicial. Pese a los últimos esfuerzos realizados por Diéguez 
para evitar la rebelión caballerista, el día 19, Caballero ordenó 
que se destruyera la vía de tren y se quemaran algunos puentes 
que comunicaban la capital del estado con el puerto de Tampi-
co, a fin de retardar el avance de dos mil hombres bajo las ór-
denes de Diéguez. Simultáneamente, exigió cien mil dólares a 
los comerciantes de la capital del estado y ordenó que fuesen 
intervenidas las oficinas del ferrocarril, de correos, de telégra-
fos y de hacienda. a pesar de estos preparativos, las fuerzas de 
Diéguez lograron infligir las primeras derrotas a los caballeris-
tas, obligando a su jefe a abandonar la capital del estado, el 23 
de abril, rumbo al norte. Ese mismo día, Diéguez informaba a 
Carranza que el movimiento sedicioso de Caballero había sido 
aplastado. Las últimas fuerzas leales a éste se dirigieron hacia 
Santander Jiménez, baluarte caballerista. Su estancia en ese lu-
gar no fue duradera ya que, el 29 de abril, el Gral. Eusebio 
Galindo hizo huir a los generales Caballero y Eugenio López 

XXVII Legislatura federal al diputado electo Emilio Portes 
Gil, acusándolo de haber realizado una campaña contra Fran-
cisco I. Madero en el periódico El Cauterio, en el año de 1911. 
En 1917, participó como candidato a la gubernatura del esta-
do, que disputó a César López de Lara. Caballero fue apoyado 
por los rancheros revolucionarios y las tropas constitucionalis-
tas que guarnecían el estado, con excepción de Tampico, don-
de se encontraba el Gral. Manuel M. Diéguez, quien sostenía 
a López de Lara contra Caballero. En tanto, López de Lara 
contaba con los gremios obreros de Tampico, encabezados por 
el Lic. Emilio Portes Gil. Militantes de ambos grupos se en-
frentaron en Tampico en marzo de ese año. El gobernador 
Gregorio Osuna, quien apoyaba a López de Lara, eliminó de 
varias municipalidades a funcionarios incondicionales a Caba-
llero. Debido a las quejas de los militantes caballeristas, Carranza 
nombró gobernador interino a alfredo Ricaut para sustituir  
a Osuna. En julio de 1917, Ricaut aplazó las elecciones debido a 
la exaltación de los militantes de ambos grupos. a fines de ese 
año, se reanudó la contienda electoral. Sus seguidores se agru-
paron en el Partido Liberal de Tamaulipas y adoptaron como 
distintivo el color verde; entre éstos se encontraban los genera-
les Emiliano P. Nafarrete y Eugenio López, y el Cor. Ricardo 
Cortina. al Gral. López de Lara lo apoyó el Partido Demócra-
ta Popular de Tamaulipas, que adoptó el color rojo. El 3 de 
enero de 1918, se le ordenó ponerse a disposición del Gral. 
Diéguez y, al otro día, fue nombrado jefe de operaciones de la 
Huasteca veracruzana. Ese mes hubo nuevos enfrentamientos 
violentos entre caballeristas y laristas. El 4 de febrero,  ambos 
contendientes se atribuyeron el triunfo en las elecciones verifi-
cadas un día antes. Los diputados seguidores de cada candida-
to decidieron establecer su propia legislatura para entregar el 
poder a su preferido. Ricaut desconoció el triunfo que los dos 
se atribuían. Mientras se daba una solución al problema, Ri-
caut fue ratificado en el cargo por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. Caballero se trasladó a la ciudad de México, 
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más tarde se trasladó a Cananea, donde trabajó como cajero 
en una maderería. allí participó en la huelga de 1906 y se 
relacionó con Manuel M. Diéguez y Esteban Baca Calderón, 
líderes del movimiento. En víspera de las elecciones presiden-
ciales de julio de 1910, en compañía de Salvador alvarado, 
Pedro F. Bracamonte y Rafael T. Romero, encabezó el levan-
tamiento armado en el mineral de Cananea del 19 de junio 
de ese año. Como la conspiración fue denunciada, tanto Ca-
bral como alvarado se vieron obligados a huir. Cruzaron la 
frontera hacia Tucson y pasaron al mineral del Rey, arizona. 
Con el objeto de allegarse fondos para adquirir parque e im-
plementos de guerra, estableció un pequeño comercio con el 
que encubrió sus actividades. al estallar el movimiento arma-
do reunió a un grupo de hombres y, con la ayuda económica 
de José María Maytorena, penetró a territorio sonorense en 
las primeras expediciones que salieron por la sierra de los 
ajos, sede de la Junta Revolucionaria Sonorense. a lo largo 
de 1911, participó en los siguientes combates: en las tomas de 
Cuquiárachi, Fronteras, Bacoachi, arizpe, en el ataque del 
cañón del Carrizo, Bamichi, aconchi, Rayón, Ures, agua 
Prieta y en las ocupaciones de Cananea y Naco. Por sus méri-
tos en campaña, el jefe de la Revolución, Francisco I. Made-
ro, le otorgó el grado de Coronel de caballería, el 6 de mayo 
de 1911. En acatamiento de los Tratados de Ciudad Juárez, 
recibió la orden de suspender todas las actividades bélicas y, 
al triunfo definitivo del movimiento maderista, se le nombró 
Comandante de rurales, en cuyo puesto permaneció de julio 
de ese año a febrero de 1912. En esta última fecha, se le nom-
bró Comandante de la 3ª Zona de Gendarmería Fiscal, residente 
en Magdalena, cuerpo regular de la federación encargado de 
la vigilancia fronteriza. En 1913, no reconoció al régimen de 
Victoriano Huerta por lo que volvió a levantarse en armas. 
En marzo de ese año, el gobernador interino de su estado, 
Ignacio L. Pesqueira, lo nombró jefe de operaciones mili-
tares en la zona norte y colaboró con Álvaro Obregón en 

rumbo a la sierra de Santander. a partir de ese momento las 
últimas fuerzas leales a Caballero actuaron en una guerra de 
guerrillas. El 5 de septiembre de 1918, recibió una carta del 
Gral. Emiliano Zapata para que reconociera como bandera de 
lucha el Plan de ayala, pero Caballero nunca respondió a esa 
invitación. Los caballeristas asestaron su último golpe en junio 
de 1919, cuando se apoderaron de la penitenciaría de la capital 
del estado. Después de casi dos años de inútil lucha, Caballero 
se rindió, el 3 de enero de 1920, por lo que fue enviado como 
embajador a Guatemala. Después del triunfo del movimiento del 
Plan de agua Prieta, que terminó con el asesinato de Carranza 
el 21 de mayo, regresó al país y fue designado inspector gene-
ral del ejército. El 21 de octubre de 1922, ocupó la presidencia 
del Supremo Tribunal Militar. El 8 de octubre de 1923, se le 
hizo prisionero por el delito de homicidio, quedando absuelto 
el siguiente 1 de noviembre. El 25 de junio de 1925, obtuvo 
del gobernador Emilio Portes Gil garantías para establecerse 
en su tierra natal. Se retiró a la vida privada. Murió el 7 de 
octubre de 1934, en su lugar de origen.

cabañas guevara, alberto

Nació el 24 de julio de 1881, en Chilpancingo, Gro. Desde el 
15 de mayo de 1911, se unió a las fuerzas maderistas y por su 
valor fue ascendido a General Brigadier. actuó como jefe de 
Estado Mayor en distintas zonas militares.

cabral gonzález, Juan G.

Nació el 3 de abril de 1883, en Minas Prietas, Son. Hijo de 
Juan Cabral, de origen portugués, y de Trinidad González. 
Cursó los primeros estudios en escuelas oficiales de su ciudad 
natal, los continuó en el Colegio de Sonora y, tiempo des-
pués, pasó a la Universidad de arizona, E. U. a. Empleado 
en La Colorada durante el auge de esta población minera, 
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Gral. Obregón y comandó la Columna del Mayo integrada 
por los 8º y 9º batallones y los Fieles de Huírivis. En su avan-
ce desde Nogales hacia la ciudad de México participó en la 
batalla de Orendáin, Jal. (7 de julio), en la toma de Guadala-
jara (8 de julio), en el combate de Colima (18 de julio) y en el 
de Manzanillo, Col. (26 de julio). Cuando las fuerzas consti-
tucionalistas ocuparon la capital de la República, el 20 de 
agosto de 1914, se le nombró comandante militar de la plaza. 
Un mes más tarde, por nombramiento de Venustiano Ca-
rranza, fue designado gobernador y comandante militar de 
Sonora. En el desempeño del cargo debía conciliar las dificul-
tades surgidas entre José María Maytorena y Plutarco Elías 
Calles. Cabral partió de la ciudad de México hacia el norte, 
llevando bajo su mando aproximadamente 200 hombres. De-
bido a las múltiples dificultades que se le presentaron, fracasó 
en su propósito de mediar entre los intereses revolucionarios 
de los sonorenses. además, como el choque entre Villa y Ca-
rranza se precipitó, no pudo asumir la gubernatura ya que 
Maytorena, con el apoyo del jefe de la División del Norte, se 
negó a entregarle el cargo. al frente de una columna de dos 
mil hombres, se trasladó nuevamente a Sonora para hacer la-
bor de acercamiento entre las facciones armadas que se ha-
bían dividido con la Convención de aguascalientes. algunas 
fuentes señalan que en 1915 se separó de la política por vo-
luntad propia y radicó en Estados Unidos; sin embargo, otras 
afirman que salió del país porque las autoridades sonorenses 
lo expulsaron. En 1920, al triunfo del Plan de agua Prieta de 
abril de ese año, volvió a territorio nacional, reingresó al ejér-
cito y obtuvo el grado de General de Brigada, con antigüedad 
del 11 de noviembre de 1921. Ese mismo año, adolfo de la 
Huerta, entonces presidente provisional, le confirió el puesto 
de visitador de aduanas y, en 1923, ya con Obregón en el 
poder, desempeñó el de enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario en Panamá y Ecuador. Permaneció al frente 
de la legación de México en Perú hasta el mes de mayo de 

importantes acciones armadas entre las que destacan: las to-
mas de la plaza fronteriza de Nogales (14 de marzo), de Ca-
nanea (24 al 26 de marzo) y de Naco (26 de marzo al 13 de 
abril). El 6 de junio de ese año, ascendió a General Brigadier 
y, tiempo después, fungió como jefe del Departamento de 
Guerra del gobierno local. al sucederse los conflictos en tor-
no a la reinstalación de Maytorena a la gubernatura del estado, 
impuso su jerarquía militar e hizo un llamado de atención a 
Plutarco Elías Calles, encargado de las fuerzas del norte, para 
que ordenara a todos los jefes militares a su mando que se 
abstuvieran de hablar de política, ya que esto, según él, pro-
ducía un pésimo efecto entre las fuerzas indígenas que los 
apoyaban. En este año presentó una iniciativa de reforma 
agraria al gobierno del estado, hecho que lo convirtió en el 
único jefe sonorense capaz de articular en un documento los 
viejos problemas por los cuales algunos combatientes lucha-
ban, particularmente el relativo a la cuestión de la tierra. En 
esta propuesta, que turnó al gobernador interino Pesqueira, 
expuso sus ideas sobre el problema agrario. Según Cabral, la 
solución para lograr la paz y tranquilidad pública entre las 
capas inferiores de la sociedad debía basarse en la justa y equi-
tativa repartición de las tierras, por lo que sugirió establecer 
un programa de ocho puntos: medición y reparto de los te-
rrenos nacionales existentes en el estado; limitación de los 
latifundios y distribución de los excedentes; revisión de títu-
los, adquisiciones y reparto de las tierras propiedad de los 
enemigos de la Revolución; fraccionamiento y reparto de eji-
dos; distribución de aguas y prohibición para enajenar las tie-
rras adquiridas por cualesquiera de los medios anteriores. 
Pesqueira, a su vez, turnó esta iniciativa al Congreso para que 
fuera examinada y se limitó a indicar a los diputados que di-
chas proposiciones no se “ceñían rigurosamente a ciertos pre-
ceptos de la ley”, por lo que el documento no se revisó y se 
perdió en los archivos de la legislatura. En 1914, formó parte 
del Cuerpo de Ejército del Noroeste, bajo las órdenes del 
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tres años más tarde, fue ascendido a General de División. Ob-
tuvo su retiro del ejército e ingresó a la academia de Historia a 
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y al ateneo 
de Ciencias y artes. Como resultado de los informes recibidos 
por el presidente Miguel alemán, acerca de que estaba siendo 
descalificado por conducta deshonesta del gobernador Manuel 
Mayoral Heredia, el presidente envió al General Cabrera Ca-
rrasquedo para que vigilara los actos del mandatario estatal. al 
llegar el General Manuel Cabrera a Oaxaca, Mayoral Heredia 
lo nombró inspector general de policía. Los alarmantes infor-
mes rendidos por Cabrera Carrasquedo y los disturbios desata-
dos en Oaxaca motivaron la solicitud de licencia del gobernar-
te en turno y la designación de Cabrera Carrasquedo. Su lema 
como gobernante fue “Todo para Oaxaca, nada para mí” que 
cumplió al pie de la letra. Fue gobernador de su estado natal, 
del 2 de agosto de 1952 al 1 de octubre de 1955. Entre sus 
acciones de gobierno destacan: Inauguración de las obras de la 
Cuenca del Papaluapan, erigió al Instituto de Ciencias y artes 
del estado en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, mejoró 
las condiciones económicas de la administración pública lo que 
permitió mejorar los salarios de los maestros federalizados; re-
construyó y equipó con instrumental moderno al Hospital Ci-
vil, Dr. aurelio Valdivieso, entre otras. Su mandato duró 
aproximadamente 3 años, pues el 1 de octubre de 1955, falle-
ció de un para cardiaco. Miembro del ateneo de Ciencias y 
artes de México. Recibió varias condecoraciones, entre ellas la 
de Perseverancia, de quinta clase y la del Mérito Militar, de 
segunda clase. Colaboró en varios periódicos y revistas 
militares.

caHuicH, Miguel

General maya de la región de Chan Santa Cruz, Q. R., quien, 
en 1911, participó en las pláticas que algunos indígenas sos-
tuvieron con el Gral. Manuel Sánchez Rivera, sucesor de 

1932, en que se rompieron las relaciones diplomáticas con el 
gobierno de ese país. Ocupó la jefatura del Departamento del 
Distrito Federal durante el gobierno de abelardo L. Rodrí-
guez y, tiempo después, se le nombró subsecretario de Go-
bernación, cargo en el que permaneció hasta el 30 de noviem-
bre de 1934. El 1 de enero de 1936, fue apoyado por varias 
personas, entre las que se contaron José Ugalde, Juan Sán-
chez azcona y Félix F. Palavicini, para solicitar al presidente 
Lázaro Cárdenas su ascenso a General Divisionario, grado 
que le fue otorgado en 1939. Desempeñó diversas comisiones 
militares, estuvo adscrito al Estado Mayor de la Defensa Na-
cional; en la comandancia de la 4ª Zona Militar, con cuartel 
general en Hermosillo y en varias dependencias de la Secreta-
ría del ramo. Obtuvo varias condecoraciones, tanto nacionales 
como extranjeras, entre las que destacan: la de Perseverancia; 
la Cruz del Mérito de Primera Clase, del Ecuador, y la de 
Caballero Gran Cruz de la Orden del Sol, de Perú. Con res-
pecto a la fecha y lugar de su muerte, una fuente señala que 
ocurrió el 18 de octubre de 1946, en la ciudad de Cuernava-
ca, Mor., donde se había retirado para dedicarse a la vida 
privada; otras en cambio, afirman que fue el 16 de octubre, 
en la ciudad de México.

cabrera carrasqueDo, Manuel

Nació en la ciudad de Oaxaca, Oax., el 6 de agosto de 1885. 
Cursó la instrucción primaria en su tierra natal. Estudió en el 
Instituto de Ciencias y artes y en el Colegio Militar de Cha-
pultepec; más tarde, se tituló como diplomado de Estado Ma-
yor. En 1908, egresó con el grado de teniente y se incorporó a 
las filas del ejército. Profesor del colegio y oficial de compañía 
del mismo plantel. En la Revolución, se identificó con el anti-
rreeleccionismo y formó parte del Estado Mayor del Gral.  
Felipe Ángeles. En 1946, el presidente Miguel alemán lo 
nombró Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional; 
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leyes Luis Espinosa y del estudiante de medicina Juan Velas-
co Dubois. Tenían un depósito de armas en San Lucas Xochi-
mancas, en Xochimilco. Se nombró al Teniente Coronel de 
artillería José a. Inclán como jefe del grupo de jóvenes que 
debían marchar al sur a incorporarse a las filas revolucionarias 
de Emiliano Zapata. El 1 de mayo de 1913, combatió con 
sólo un grupo de campesinos y una veintena de estudiantes, 
contra fuerzas federales en Tepoztlán, Mor. En Chinameca, 
tres días después, recibió del Gral. Emiliano Zapata el grado 
de Mayor de caballería. En agosto siguiente, ascendió a te-
niente coronel por su valor y méritos demostrados en los cua-
tro días de combate contra federales al mando del Gral. Luis 
G. Cartón, que tuvieron lugar en toda la línea del tren, desde 
la hacienda de atlihuayán, Ticumán, Xochimancas y Las Co-
lonias, en Morelos. Participó, en los meses siguientes, en va-
rias acciones de armas en Morelos, Puebla, Estado de Méxi-
co, Guerrero y el Distrito Federal. Se distinguió durante el 
sitio y toma de Cuernavaca, entre junio y agosto de 1914, por 
lo que recibió de Zapata el grado de General Brigadier y una 
mención de honor. Con Otilio E. Montaño, Jenaro amez-
cua, Gildardo Magaña, antonio Díaz Soto y Gama, Paulino 
Martínez y otros, integró la comisión zapatista que asistió a 
la Convención de aguascalientes en defensa de los principios 
del Plan de ayala. Durante el gobierno de la Convención, 
desempeñó los cargos de comandante militar de la ciudad de 
México, inspector de policía y director de la fábrica de cartu-
chos y sus dependencias. En abril de 1915, Zapata lo designó 
jefe de operaciones militares en los estados de Chiapas, Ta-
basco, Campeche y Yucatán. Salió de la ciudad de Cuautla 
rumbo a Chiapas, el 11 de noviembre. En los meses siguien-
tes, combatió contra fuerzas carrancistas en Huajuapan de 
León, Oax., y otros sitios en los límites de esta entidad y Gue-
rrero. a principios de abril de 1916, peleó en el cerro de La 
Jineta, entre Oaxaca y Chiapas. Pasó inmediatamente a terri-
torio chiapaneco, en donde se alió temporalmente con Tirso 

Ignacio a. Bravo, en favor del acercamiento entre los ex 
combatientes.

cal y mayor gurría, Rafael

Nació en la finca San Nicolás del Valle de Cintalapa, Chis., el 
16 de junio de 1892. Hijo de Rafael Cal y Mayor y de Con-
cepción Gurría. Cursó sus estudios elementales en el Liceo 
de Chiapas y el bachillerato en la Escuela Nacional Prepara-
toria en la ciudad de México. Más tarde, pasó a la Escuela de 
Jurisprudencia. Participó, en 1911, en el complot de Tacuba-
ya contra la dictadura de Porfirio Díaz, junto con Camilo 
arriaga, José Siurob, Enrique Bordes Mangel, José Vascon-
celos y otros. Fue comisionado por el Dr. José Siurob para 
hacer labor de propaganda entre los estudiantes y planear el 
asalto al Hospital Militar en busca de elementos de guerra. 
Delatados antes del ataque, algunos de los conspiradores fue-
ron detenidos y remitidos a la penitenciaría, mientras que 
otros lograron escapar e incorporarse a distintos grupos de 
rebeldes. Cal y Mayor se unió al Gral. Rafael Tapia, quien 
combatía en Veracruz. Concluida la lucha contra Díaz, volvió 
a sus estudios de leyes en México, donde editaba el periódico 
Chamula G. El 12 de octubre de 1911, participó como ora-
dor en la asamblea del Tívoli del Eliseo, que procuraba solu-
cionar los conflictos políticos en Chiapas. En 1913, condenó 
los asesinatos de Francisco I. Madero y José María Pino Suá-
rez y desconoció al régimen huertista. En marzo de ese año, 
comenzó a reunirse con un grupo de estudiantes para tomar 
parte en la rebelión contra el gobierno de Victoriano Huerta. 
Las juntas tenían lugar en la Casa del Estudiante de la plaza 
del Carmen, en la ciudad de México. ahí se nombró jefe a 
Cal y Mayor; posteriormente, obtuvieron armas y dinero con 
la ayuda de Manuel Gregorio Zapata, alejandro Fernández 
de la Reguera y el Lic. Rafael Zubarán Capmany. Cal y Ma-
yor ordenó la salida para Chiapas del entonces estudiante de 
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vendían jamás su causa. Se adhirió, en 1920, al movimiento 
del Plan de agua Prieta. Álvaro Obregón lo nombró coman-
dante de una de las zonas militares de Chiapas. Promovió la 
creación de colonias agrícolas militares, como la primera de 
ellas, denominada Emiliano Zapata, fundada en su antigua 
finca San Nicolás. En abril de 1921, contrajo matrimonio con 
María Luisa Reyes Spíndola. De 1922 a 1924, quedó a dis-
posición de la presidencia de la República, hasta que obtuvo 
su licencia absoluta para separarse del ejército. Estuvo des-
pués en Estados Unidos y, en 1926, pretendió reiniciar sus 
trabajos en un fundo minero que poseía en el estado de Gue-
rrero. Más tarde, fue diputado federal por el estado de Chia-
pas. En 1928, como presidente del Partido Nacional agraris-
ta, participó como candidato a la gubernatura del estado. En 
septiembre, Calles reconoció el triunfo de Raymundo Enrí-
quez, por lo que Cal y Mayor tuvo que retirarse. al año si-
guiente, dirigía la Liga Central de Comunidades agrarias, la 
cual neutralizaba la labor agrarista de la Liga Nacional Cam-
pesina. En 1932, se le nombró General de Brigada en la ciudad 
de México. Para 1934, se alió a sus antiguos rivales políticos, 
Raymundo Enríquez, amador Coutiño y Ernesto Herrera, 
bajo la bandera del cardenismo, con el propósito de oponerse 
al gobierno de Victórico Grajales (1933-1936). Comandante 
de la guarnición de la plaza de Ciudad Juárez, Chih., en 
1939, y de la plaza de Guadalajara, al año siguiente. Miem-
bro, en 1940, de la Sociedad de Precursores y Revoluciona-
rios de los años 1910-1913, al lado de Juan G. Cabral, Jacin-
to B. Treviño, Luis G. Cervantes, antonio Islas Bravo, adolfo 
León Osorio, Luis del Toro y Bernardino Mena Brito, quie-
nes se pronunciaron a favor de la candidatura de Manuel Ávi-
la Camacho para la presidencia de la República. Murió el 13 
de octubre de 1942, en la ciudad de México.

Castañón y Tiburcio Fernández Ruiz, con quien se entrevis-
tó por primera vez, el 1 de mayo, en la hacienda de Mexiqui-
to. El 5 de mayo llegó con sus tropas a La Concordia; nom-
bró ahí a nuevas autoridades y, en un acto sin precedentes, 
expropió las tierras de las haciendas de San Pedro Custepe-
ques, San Vicente y El Laurel para restituirlas a sus antiguos 
dueños. En unión de las fuerzas anticonstitucionalistas de 
Fernández Ruiz ocupó la plaza de Ocozocoautla, el 10 de 
junio; en esa acción perdió la vida el jefe carrancista Taurino 
Salazar. Sin embargo, pronto rompió con los principales jefes 
de Fernández Ruiz, que se oponían al reparto de tierras y al 
consecuente levantamiento de los peones de las haciendas. 
Con el reconocimiento de Emiliano Zapata, Cal y Mayor 
continuó peleando contra fuerzas constitucionalistas, mapa-
ches, e incluso felicistas que operaban en el estado. El 22 de 
septiembre de 1916, tomó Pichucalco y, cinco semanas más 
tarde, venció en la ribera El Platanar a tropas carrancistas del 
Gral. Francisco J. Múgica, provenientes de Tabasco. Derrotó 
al coronel carrancista albino Lacunza en la finca La Nueva y 
tomó 38 prisioneros, en mayo de 1917. Luego combatió con 
éxito a felicistas en Pichucalco: al Gral. Lauro del Villar en la 
hacienda El Recreo y a Feliciano Rovira, Sergio acuña y Lau-
ro Castillo en Ostuacán, donde murió este último. Durante 
su campaña militar en el sureste, recibió instrucciones y el 
reconocimiento del Gral. Emiliano Zapata. Estableció escue-
las en el cuartel general y en sus campamentos más importantes 
de Chiapas. Los finqueros que se opusieron a la Revolución, 
fueron apresados por Cal y Mayor y nombrados profesores de 
esas escuelas, como ocurrió con Ernesto Gutiérrez, a. Bur-
guete, Francisco Miceli, Jacinto Tirado y Erelín Moguel, 
estos dos últimos tíos de Cal y Mayor. De este modo apren-
dieron a leer y escribir sus soldados y los hijos de éstos. a la 
muerte de Zapata, en 1919, Cal y Mayor recibió, de parte de 
los carrancistas, una oferta de 500 mil pesos por su rendi-
ción; la rechazó, respondiendo que las luchas de principios no 
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por Venustiano Carranza, en agosto siguiente, en la ciudad 
de Sombrerete y, además designó, gobernador provisional a 
Natera, con Caloca como jefe de Estado Mayor. El 25 de 
mayo de 1914, ocupó la población de Pinos después de des-
trozar a la guarnición federal. ahí recibió órdenes de concen-
trarse en Fresnillo para atacar la ciudad de Zacatecas, siendo 
responsable de apoderarse de las fortificaciones federales en el 
cerro de La Bufa, protegido con ametralladoras y cañones. 
aunque avanzó hasta el pie del crestón grande, tuvo que re-
tirarse cuando los demás contingentes lo hicieron. Pocos días 
después, llegaron a Calera los trenes de la División del Norte, 
con suficiente artillería para vencer la resistencia de la plaza. 
Francisco Villa le ordenó atacar por el sur y sureste, específi-
camente el cerro del Padre y la estación del ferrocarril, luga-
res donde se dieron los combates más encarnizados y en los 
que destacó su regimiento. Caloca hizo numerosos prisione-
ros, con los que formó un batallón ante el disgusto de los 
demás jefes, por lo que tuvo fricciones con el Gral. Natera, 
situación que determinó su incorporación a la brigada del 
Gral. Mateo almanza de la División del Norte. En ésta con-
tinuó la lucha hasta la firma de los Tratados de Teoloyucan 
del 13 de agosto de 1914. Jefe del Departamento de artille-
ría del gobierno de la Convención. al producirse la escisión 
revolucionaria permaneció leal los convencionistas y marchó 
a Jalisco. En unión de Julián C. Medina atacó Guadalajara, 
Jal., a mediados de junio de 1915, pero fue rechazado por los 
carrancistas comandados por el Gral. Enrique Estrada y se 
retiró a Tepic, Nay. En ahualulco de Mercado reorganizó sus 
fuerzas y, más tarde, se reunió con el Gral. Rafael Buelna. 
Después de derrotar a Estrada en Ixtlán y a Juan Carrasco en 
La Labor, disolvió sus fuerzas en Durango, Dgo., con la auto-
rización del Gral. Francisco Villa. Se enganchó como bracero 
para ir a trabajar en Estados Unidos, de donde regresó a fines 
de 1915 para combatir a sus antiguos compañeros, al lado de 
los carrancistas. En 1921, ingresó en el Colegio Militar como 

calDerón, alfonso

Se incorporó a la revolución maderista en el estado de Vera-
cruz, donde habría nacido elrededor de  1880. alcanzó el 
grado de General. Con el Tte. Cor. Nicolás Céspedes realizó 
varias campañas cerca del cerro del Chiquihuite.

caloca larios, Pedro

Nació el 21 de octubre de 1890, en El Teúl, Zac. Hijo de 
Manuel Caloca y de Rosa Larios, hermano de Ignacio y José 
Manuel. Estudió la primaria en su población natal, la secun-
daria en el Liceo de Varones de Guadalajara, Jal., e hizo estu-
dios militares en la Escuela de aspirantes de Tlalpan, D. F., 
de donde egresó como oficial subalterno destacamentado en 
Monterrey, N. L. a la muerte de su padre se trasladó a Zaca-
tecas, donde se incorporó al 26 Cuerpo de Rurales como jefe 
del detall. Tras el asesinato del presidente Francisco I. Made-
ro, fue reconcentrado en la ciudad de México. Se dio de baja, 
regresó a El Teúl y organizó un grupo revolucionario a cuyo 
frente combatió a la usurpación huertista en el sur del estado. 
En mayo de 1913, acudió a Calera, invitado por Pánfilo Na-
tera, con los demás jefes zacatecanos para organizar el ataque 
a la capital de ese estado en una acción conjunta, ya que hasta 
entonces habían actuado infructuosamente en forma aislada. 
El 5 de junio, se lanzó el primer ataque, pero no pudieron 
vencer a los federales que protegían la plaza, debido a la des-
organización y a la falta de un comandante en jefe que coor-
dinara a los revolucionarios. Entonces Caloca, de acuerdo 
con J. Trinidad Cervantes, convocó a los demás jefes a una 
reunión en la Negociación Minera La Fe, cercana a la Villa de 
Guadalupe, en la que se acordó formar una división y desig-
nar un jefe de la misma, al que se daría el grado de General. 
así surgió, el 10 de junio de 1913, la División del Centro, al 
mando de Pánfilo Natera. Estos acuerdos fueron ratificados 
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posteriormente, al negocio de la fabricación de velas en la 
ciudad de México. Debido a sus actividades comerciales se 
relacionó con un grupo de antirreeleccionistas, entre los que 
se contaban Gabriel Hernández, Rubén C. Navarro, Enrique 
Bordes Mangel y los hermanos Vázquez Gómez. Una vez 
iniciada la revolución encabezada por Francisco I. Madero a 
fines de 1910, fundó un periódico opositor al gobierno de 
Porfirio Díaz. Poco después, huyó a San antonio, Tex., al ser 
perseguido por sus actividades periodísticas. En abril de 
1911, se adhirió en Huehuetlán, Pue., a las fuerzas zapatistas 
de Maurilio Mejía Merino. En este año combatió en Hue-
huetlán, Pue. (13 de abril), Matamoros, Pue. (30 de abril), 
Metepec, Pue. (6 de mayo), Cuautla, Mor. (20 de mayo) y 
Cuernavaca, Mor. (26 de mayo). al triunfo de la revolución 
maderista en mayo, se retiró a la vida privada con el grado de 
Mayor de caballería. En julio rechazó su postulación a la gu-
bernatura de Hidalgo y se adhirió al Club Hidalguense So-
beranía del Pueblo, con el fin de orientar y dejar igual en el 
estado la elección de candidato a gobernador en los comicios 
de 1911. Tras el golpe militar de Victoriano Huerta contra el 
gobierno maderista en febrero de 1913, se incorporó al zapa-
tismo. Durante este año participó en los siguientes combates: 
Jonatepec, Mor. (12 de abril), hacienda de San Juan China-
meca, Mor. (1 de mayo), Mezquital, Mor. (20 de junio), Real 
de Huahutla, Mor. (4 de agosto), Moyotepec, Mor. (24 de 
septiembre), Huitzuco, Gro. (6 de diciembre), Olinalá, Gro. 
(16 de diciembre) y nuevamente en Huitzuco (25 de diciem-
bre). En 1914, peleó contra fuerzas constitucionalistas en 
Morelos, Guerrero e Hidalgo. En este último estado, partici-
pó en los siguientes combates en diciembre del mismo año: 
San Miguel de la Tunas, Zacualtipán, San Nicolás de Potre-
ro, San andrés Miraflores, San agustín Mestillán, San Juan 
amajac, Jacala, Encarnación, Zimapán, Tasquillo, Ixmiquil-
pan, actopan y Pachuca. En enero de 1915, junto con arturo 
del Castillo, realizó los primeros repartos de tierra en 

un alumno más, a pesar de que el Gral. Enrique Estrada, 
ministro de Guerra y Marina, le reconoció el grado de Coro-
nel. En 1925, obtuvo el título de ingeniero militar. La Secre-
taría de Guerra y Marina, al frente de la cual se encontraba 
Joaquín amaro, lo comisionó para que hiciera estudios de 
aeronáutica en Estados Unidos y en Francia obteniendo, el 
31 de julio de 1929, el título de ingeniero. De regreso en 
México se desempeñó como director de la Escuela Militar de 
aeronáutica y jefe del Departamento de la misma especiali-
dad; jefe de la Sección de Revisión de trabajos topográficos 
de los ingenieros militares auxiliares del Departamento agra-
rio; subjefe del Departamento de Ingeniería; subdirector de 
artillería y jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Guerra. 
Pensionado con el grado de General de División y como civil 
se dedicó a la construcción. Murió en la ciudad de México, el 
13 de febrero de 1976.

calvo ramírez, Roberto

Nació en la ciudad de Oaxaca, Oax., en 1897. Hizo sus estu-
dios elementales y medios en el Instituto de Ciencias y artes 
de esa capital estatal. Fundó y dirigió el Partido agrarista de 
Oaxaca a principios de la década de 1920. Miembro del Par-
tido Comunista, apoyó el ascenso a la gubernatura de Onofre 
Jiménez. Con la bandera comunista lanzó su candidatura a 
diputado local por Zimatlán y, a pesar de los intentos de frau-
de electoral, triunfó. Fue el primer legislador por el Partido 
Comunista en el país, de 1924 a 1926. En 1941, obtuvo el 
grado de General Brigadier.

camacHo guerrero, Melchor

Nació en Tecozautla, Hgo., el 9 de enero de 1875. Hijo de 
José Encarnación Camacho y María Marcela Guerrero. Des-
de muy joven se dedicó a las labores del campo y, 
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desempeñó varias comisiones en la Secretaría de Guerra y 
Marina. Se incorporó al movimiento revolucionario maderis-
ta, como jefe del 18º Regimiento; pasó después a la primera 
reserva. alcanzó el grado de General. Trabajó en el Tribunal 
Superior de Justicia del estado; secretario de gobierno en su 
estado, en el periodo de Manuel M. alegre; subsecretario 
durante la gubernatura de Francisco Lagos Cházaro; secreta-
rio general durante la gestión administrativa de Eduardo M. 
Cauz y gobernador interino en varias ocasiones. Murió en la 
ciudad de México.

camacHo, Gilberto

Originario de atzizintla, Ver. En 1913, fue comisionado por 
Venustiano Carranza para formar la 2ª División de Oriente, 
que operó en su estado natal. Participó en diversos combates 
y tomas de poblaciones en su estado y en Puebla, San Luis 
Potosí y Tamaulipas, entre otras entidades. alcanzó el grado 
de General. Durante la lucha de facciones permaneció leal a 
Venustiano Carranza.

camacHo, Sidronio, alias El Loco

Nació en Los Limones, municipio de Yecapixtla, Mor. Gene-
ral zapatista. Se desempeñó bajo las órdenes del Gral. Eufe-
mio Zapata, a quien dio muerte al salir de una cantina el 13 
de junio de 1917. Lo aprehendió el Gral. Napoleón Caballe-
ro, pero logró fugarse. Por este hecho trágico, se unió a las 
fuerzas carrancistas. Murió en 1919, en el combate del Texcal 
en Tejalpa, peleando contra el Gral. Mariaca.

camaño pérez, Joaquín

Nació en axochiapan, Mor., el 18 de agosto de 1888. Reali-
zó su instrucción primaria en su pueblo natal. Desempeñó el 

Hidalgo. El 20 de febrero del mismo año, se le ascendió a 
General Brigadier. También peleó con fuerzas zapatistas en: 
Xitla y Venados (9 de enero), Real del Monte (25 de enero), 
Pachuca (29 de enero), Huichapan (28 de febrero), San Juan 
del Río y La Quemada, Qro. (marzo), Guaje, Qro. (5 de 
abril), Celaya, Gto. (abril), y en mayo en las poblaciones gua-
najuatenses de La Trinidad, León, El Cuija, Santa ana, La 
Loza, Capellanía y Resplandor. a mediados de este año par-
ticipó en Hidalgo en los siguientes combates: Pachuca (16 de 
julio), Ixmiquilpan (septiembre), astilleros y Cardona. En 
1916, combatió en las poblaciones hidalguenses de Tezontal-
pan, actopan, Ixmiquilpan, atotonilco y Metztitlán, así 
como en Planta de las Rosas y Cadereyta, Qro. al año si-
guiente, operó en los estados de San Luis Potosí, Querétaro 
y Guanajuato. El 13 de mayo de 1918 se retiró a la vida pri-
vada. Posteriormente, resultó electo como presidente munici-
pal de Tecozautla, puesto en el que permaneció poco tiempo. 
El 20 de noviembre de 1952, se le condecoró en Pachuca 
como Veterano de la Revolución. En 1963, recibió la Medalla 
de la Legión de Honor. Murió en su tierra natal, el 16 o 17 de 
junio de ese año.

camacHo martínez, José María

Nació en el puerto de Veracruz, Ver., en 1853. Hijo de José 
Camacho y de Manuela Martínez. Realizó los estudios de 
educación primaria, así como los de secundaria y bachillerato 
en su ciudad natal. Cursó estudios de telegrafía. Trabajó en 
esta actividad en la ciudad de Puebla. Se incorporó a las fuer-
zas militares del Gral. Higinio aguilar, simpatizante de Por-
firio Díaz. Se le confirió el grado de Teniente en Tepic. Par-
ticipó en el asedio a la plaza de Rinconada, del estado de 
Puebla, y en las de San andrés Chalchicomula, San Juan 
Epatlán y en la batalla de Tecoac, contra las fuerzas de Sebas-
tián Lerdo de Tejada, en 1876. Durante el Porfiriato, 
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Plan de agua Prieta y se le reconoció el grado de General. Se 
retiró a la vida privada y vivió muchos años en la ciudad de 
Cuautla, Mor.

campa, Emilio

Nació en Nazas, Dgo., en 1890. Trabajó como peón en una 
hacienda antes de secundar el Plan de San Luis, mediante el 
cual Francisco I. Madero convocó a levantarse en armas con-
tra el gobierno de Porfirio Díaz en noviembre de 1910. For-
mó parte del Partido Liberal Mexicano. Se incorporó a las 
filas revolucionarias que comandaba Pascual Orozco en Chi-
huahua. al triunfo del movimiento maderista y después de la 
firma de los Tratados de Ciudad Juárez de mayo de 1911, 
Campa se retiró en calidad de reservista. a principios de 
1912, se unió a la serie de insurrecciones desatada desde finales 
del año anterior contra el gobierno de Madero. Junto con 
José Inés Salazar y Demetrio Ponce, se sublevó en Casas 
Grandes, Chih. El 18 de febrero, lanzó un manifiesto en el 
que desconocía al gobierno por haber traicionado el Plan de 
San Luis y designaba al Gral. Pascual Orozco hijo, como jefe 
del Ejército Libertador. Su anterior afiliación al PLM, se vio 
reflejada en los planteamientos que desarrolló junto con Cé-
sar E. Canales, José de la Luz Soto, José Inés Salazar, “Che-
ché” Campos, Lázaro L. alanís y Benjamín argumedo, en el 
plan orozquista elaborado el 25 de marzo de 1911. El 27 de 
ese mes, al frente de unos mil hombres, en compañía de Sa-
lazar ocupó Ciudad Juárez, Chih., acción que le permitió 
equiparse con armas y provisiones. En marzo, Orozco aceptó 
encabezar el movimiento de rebelión y, el día 6, ratificó a 
Campa como General Brigadier, grado que él mismo se había 
conferido. Combatió a las tropas maderistas en Chihuahua: 
en Rellano el 24 de marzo, donde triunfó por el lanzamiento 
de una locomotora cargada de explosivos que se estrelló con-
tra las tropas del gobierno; en El ancón y San Pedro, los días 

trabajo de cortador de caña en la hacienda de atencingo. 
Como soldado, se integró a las fuerzas maderistas del Gral. 
Francisco Mendoza, en 1911. Ya incorporado a las filas zapa-
tistas concede, el 30 de abril de 1912, el primer reparto de 
tierras en México, hecho por Zapata, en el pueblo de Ixcamil-
pa, Pue. El 5 de mayo de ese año, tiene su primera campaña 
personal con su grupo revolucionario, tomando el pueblo de 
Tlapa, Gro. El 12 concurrió a la toma de Olinalá, Gro. y al 
ataque de Huamuxtitlán. Después tomó parte en diversos 
hechos de armas como la ocupación de Jonacatepec, el 13 de 
diciembre de 1913; el ataque a la hacienda de Santa Clara; el 
asalto y toma de Tochimilco, Pue.; la toma de atlixco, Pue.; 
la de Cholula, Pue. y en la de la ciudad de Puebla, en diciem-
bre de 1914; participó en múltiples combates en la zona de 
los volcanes. De 1915 a 1918, combatió con la División  
de Oriente a los carrancistas. Zapata, desde 1913, le concedió 
el grado de General. Permanece en las filas zapatistas hasta 
que se acoge a la amnistía en Chietla, Pue. Regresó a su pue-
blo natal. En 1920, durante la Unificación Revolucionaria 
formó parte del Ejército Nacional, respondiendo al llamado 
del Gral. Francisco Mendoza. al año siguiente, se retiró del 
ejército y se dedicó a la agricultura; puso un pequeño trapi-
che de caballos para fabricar panela. Murió en axochiapan, el 
día 2 de septiembre de 1923.

cabrera, Ignacio

Nació en el pueblo de Coayuca, Pue. En 1910 se incorporó a 
la Revolución maderista bajo las órdenes del General Jesús 
Morales. Tomó parte en el ataque y sitio de Cuautla el 30 de 
agosto de 1911. Después de que Emiliano Zapata proclamó 
el Plan de ayala, se incorporó al Ejército Libertador del Sur. 
Hasta la muerte de Zapata, acaecida en 1919, participó en 
diferentes hechos de armas en los estados de Morelos, Gue-
rrero, Puebla y en el Distrito Federal. En 1920, se adhirió al 
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atacado en la estación Zertuche y cayó prisionero, pero logró 
fugarse. El 6 de marzo de 1914, ascendió a General de Divi-
sión y pasó a las órdenes del Gral. Javier de Moore para recu-
perar Matamoros, Coah. En junio, sin embargo, se le ordenó 
volver a la ciudad de México y, una vez ahí, obtuvo permiso 
para ausentarse del país. alejado ya de toda actividad política 
y militar, volvió enfermo y murió en la ciudad de México el 6 
de marzo de 1920. 

campillo seyDe, arturo

Nació el 14 de agosto de 1884, en Paso del Macho, cerca de 
Orizaba, Ver. Cursó en la ciudad de Córdoba su instrucción 
primaria, estudios que no completó. Trabajó en uno de los 
molinos de tabaco de la región. Se incorporó a las fuerzas de 
Cándido aguilar quien, junto a su primo Silvestre aguilar, 
lanzó el Plan de San Ricardo, en el que secundaban el levan-
tamiento para el día 20 de noviembre de 1910. En dichas filas, 
se le encomendó dinamitar las vías de la ruta del ferrocarril 
que pasaba por su pueblo natal; no logró su objetivo. Sin 
embargo, llegó a ser nombrado Comandante de fuerzas rura-
les en 1911. Participó en la revolución maderista hasta 1912, 
cuando se rebeló contra Madero, conduciéndole dicha acción 
a la cárcel. Fue liberado después del golpe de Estado encabe-
zado por Victoriano Huerta. Retomó las armas bajo el mando 
del veracruzano alberto Tejeda para combatir a las fuerzas 
constitucionalistas. Posteriormente, se incorporó al grupo fe-
licista de la región hasta el año de 1920, llegando a obtener el 
grado de General Brigadier. Estableció buenas relaciones con 
el general Miguel alemán González, quien a la sazón fue 
padre del presidente Miguel alemán Valdés. Campillo fue mentor 
legal de alemán Valdés a quien también ayudó al inicio de su 
carrera como abogado y como político. apoyó la candidatura 
de Álvaro Obregón; se le reconoció el grado de General. Fue 
comandante de la zona de Tlaxcala y Querétaro. Diputado 

26, 27 y 28 del mismo mes y en Hidalgo del Parral, donde 
derrotó a Francisco Villa el 5 de abril. Posteriormente, fue 
comisionado por el Gral. Orozco para cortarle la retirada a 
los federales que se encontraban en Torreón, Coah. En el 
curso de esta expedición derrotó al Cor. Ricardo Peña, quien 
marchaba de Durango a Torreón (17 al 23 de mayo de 1912) 
y retrasó por varios días la llegada a esa población de la co-
lumna del Gral. aureliano Blanquet, que desde México se 
dirigía en auxilio de la plaza (23 al 27 de mayo). Concentrado 
el grueso de la columna orozquista, estuvo presente con su 
brigada en la derrota de Bachimba, Chih., el 3 y 4 de julio de 
1912. Después se retiró a la ciudad de Chihuahua y, a fines de 
julio, bajo las órdenes del Gral. Salazar, marchó a la zona norte 
de Sonora. Se separó de Salazar en agosto y con unos 400 
hombres combatió sin éxito en Ures, Moctezuma y Babícora. 
En ese estado incursionó en los distritos de Magdalena y al-
tar, y ocupó Caborca en septiembre. Regresó a Chihuahua y 
en la hacienda de Hormigas, con sólo 120 hombres, se unió 
a la partida que comandaba el Gral. Marcelo Caraveo. Des-
pués del golpe de Estado del Gral. Victoriano Huerta contra 
el presidente Madero, se rindió en marzo de 1913 a este go-
bierno, que le confirió el grado de Brigadier irregular y lo 
puso al mando de una brigada. Combatió contra los consti-
tucionalistas que operaban en la región de La Laguna. El 13 
de abril, tomó Mapimí. En julio, se incorporó a la columna 
que mandaba el Gral. José Delgado, con la que ocupó el 16 
de julio la ciudad de Zacatecas, donde ostentó el mando de  
la caballería. De regreso a Torreón, Coah., se distinguió en la 
primera defensa que hicieron los federales de esa plaza (22  
al 31 de julio). El 22 de agosto de 1913, fue ascendido a General 
de Brigada por Méritos en campaña. Del 30 de septiembre  
al 1 de octubre, tomó parte en la segunda defensa de Torreón, 
que finalmente perdieron los federales huertistas ante las 
fuerzas de Francisco Villa. El 6 de diciembre del mismo año, 
mientras viajaba por tren de Saltillo a Torreón, Coah., fue 
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algunos documentos aparece también como José de Jesús. al-
gunas fuentes ubican su lugar de nacimiento en Lerdo, o en 
un punto no identificado de la zona alta de La Laguna; otras 
en allende, Chih., y aunque se le supone emparentado con la 
familia Luján de ese estado, también se dice que provino de 
una familia de escasos recursos y que desde muy pequeño se 
dedicó a los trabajos agrícolas; que fue peón y mayordomo de 
campo y su experiencia lo llevó a ocupar el puesto de adminis-
trador en la hacienda El Rayo, próspera negociación de la re-
gión lagunera. a principios de siglo, era arrendatario de El 
Compás, hacienda que pertenecía a la familia Luján en el par-
tido de Mapimí. En febrero de 1912, se levantó en armas con-
tra el gobierno de Madero en el municipio de Viesca, Coah., 
para incorporarse a las fuerzas del entonces Cap. Benjamín 
argumedo quien, el 10 de ese mes, ocupó Matamoros, Coah., 
con una fuerza de 70 hombres. Las tropas de estos jefes, que 
poco después se incorporaron al movimiento orozquista, reci-
bieron el nombre de colorados; también se les conoció como 
laguneros. Tomó parte en las discusiones que definieron el 
programa de la rebelión orozquista (Plan de la Empacadora) 
promulgado el 25 de marzo, dos días después de que Emilio 
P. Campa derrotara a la columna federal enviada desde To-
rreón a reconquistar Chihuahua. La campaña que dirigieron 
Campos y argumedo en Durango en diciembre de 1912, fue 
sumamente destructiva. El paso de sus ejércitos quedó marca-
do por las ruinas de las haciendas de El Saucillo, El Ojo, Juan 
Pérez y otras; por el incendio de las fábricas de hilados de Be-
lén y Guadalupe, en Peñón Blanco, y la del Salto, en Nombre 
de Dios; por la toma de pueblos; y por el sabotaje de las vías 
del ferrocarril. Permaneció con argumedo hasta que fueron 
derrotados en Mapimí. Entonces se separó de él para ir a Chi-
huahua y unirse al ejército rebelde del Gral. Pascual Orozco 
hijo, de quien recibió el grado de General brigadier y el man-
do de una brigada de caballería de 1 300 elementos; con ellos 
se dirigió a Tlahualilo a interrumpir el tráfico ferroviario entre 

federal del estado de Veracruz de 1920 a 1926 y, de 1926 a 
1928, del Distrito Federal. Senador de Veracruz de 1928 a 
1832, donde fungió como líder del Partido Nacional Revolu-
cionario (pnr), en cuya fundación participó en 1929. Un año 
después, apoya al entonces presidente Pascual Ortiz Rubio en 
su enfrentamiento contra Elías Calles, por ello, es expulsado 
temporalmente del Partido. Vuelve a la política como gober-
nador provisional del territorio de Quintana Roo por nueve 
meses (1930-1931). Fue jefe militar de la región de Tlaxcala 
y Querétaro en 1932. Por encargo de Ortiz Rubio, integra 
una comisión para explorar Baja California y dar a conocer 
las condiciones sociales de infraestructura, agricultura, co-
mercio y trabajo en que se encontraba la región. Con la de-
signación de abelardo L. Rodríguez como jefe del Ejecutivo, 
Campillo es apartado de la vida política nacional. al llegar 
Lázaro Cárdenas a la presidencia, volvió a la diputación fede-
ral de Veracruz durante el periodo de 1935 a 1937. Lanzó su 
candidatura como gobernador del estado de Veracruz, pero 
perdió las elecciones frente a adolfo Ruiz Cortines. De 1952 
a 1958, trabajó en el ramo de aduanas en Reynosa, Tamps. 
Murió el 25 de mayo de 1958, en la ciudad de México. 

campo menDívil, José Leónides 

Nació en la ciudad de Puebla, Pue., el 30 de septiembre de 
1893. Camillero en el ejército; jefe del 26º Batallón, con el 
que concurrió a varias campañas. Después de varios años al-
canzó el grado de General Brigadier, con antigüedad del 1 de 
junio de 1941.

campos luján, José de Jesús, alias Cheché 

Oriundo de Durango, donde habría nacido alrededor de 
1884. Se sabe muy poco acerca de la vida de este General re-
volucionario, cuyo nombre habría sido Jesús José, aunque en 
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cangas, José 

Nacido probablemente en Durango. algunas de las fuentes 
consultadas consignan que fue un General revolucionario 
que combatió en las filas villistas. Después de la derrota de 
éstas en Celaya, Gto., en 1915, se dirigió al estado de Duran-
go, junto con los coroneles Miguel y arturo Canales para 
tomar la ciudad capital del estado. Otras fuentes, en cambio, 
registran que el Gral. Cangas fue aliado del Gral. Domingo 
arrieta, quien combatió a los villistas, y que durante el go-
bierno de Máximo García tomó por asalto y entró a la ciudad 
de Durango con cien hombres.

cano martínez, Pablo 

Nació en Ciudad Camargo, Chih. Realizó estudios en la Es-
cuela de artes y Oficios en la ciudad de Chihuahua. En mayo 
de 1911, se sumó al movimiento revolucionario en su tierra 
natal formando parte de las fuerzas de antonio I. Villarreal. al 
triunfo de la Revolución fue licenciado en la capital del estado. 
Más tarde, se dio de alta en las fuerzas rurales al lado de Pas-
cual Orozco. En 1913, se incorporó a la Brigada Leales de 
Camargo que comandaba Rosalío Hernández. Participó, en 
1915, en los combates de El Ébano, Zac., así como en los de 
Celaya y León, Gto., contra las tropas de Francisco Villa. Des-
pués de la derrota de éstas ingresó en el Ejército Nacional. al-
canzó el grado de General. En 1923, sus soldados mataron a 
varios miembros del Partido Sinarquista que participaban en 
una manifestación en León, Gto. e intentaban asaltar el Pala-
cio Municipal. Jefe de Policía de Ciudad Juárez durante el Go-
bierno Municipal del ingeniero Pedro N. García. Más tarde, se 
retiró del servicio de las armas y se dedicó a la agricultura. 
Murió en El Paso, Texas, en 1975. 

Monterrey, N. L., y Torreón, Coah., para aislar a las tropas 
federales. En esta empresa fue derrotado por el Gral. Victoria-
no Huerta, quien había sido enviado a combatir a los oroz-
quistas en Chihuahua y Durango. En marzo de 1912, con los 
generales Orozco y Emilio Campa, se enfrentó a las fuerzas 
federales en los combates de Rellano y Bachimba, Chih., y 
Conejos. Posteriormente, por órdenes de Orozco, se dirigió al 
sur de Sonora; fue derrotado al tratar de tomar las poblacio-
nes de Coricarit, Álamo y El Fuerte. al reconocer Orozco al 
gobierno del Gral. Huerta se incorporó al Ejército Federal; el 
17 de marzo de 1913, se le expidió despacho de General Briga-
dier que confirmaba el grado que había tenido como rebelde. 
De regreso en Durango, tomó las poblaciones de Mapimí, 
Rodeo, Nazas y San Juan del Río y pasó a Zacatecas, donde 
en unión con el Gral. argumedo ocupó San andrés del Teúly 
Chalchihuites. al volver a Durango, rompió el sitio que las 
fuerzas revolucionarias habían puesto a la capital, a la que en-
tró el 23 de abril de 1913. En ese periodo pasó también por 
las poblaciones de Nombre de Dios, Peñón Blanco, Nazas y 
San Pedro del Gallo. En agosto, tuvo que huir de la plaza de 
Torreón, Coah., porque el Gral. Ignacio Bravo, jefe de las 
fuerzas federales en esa plaza había dictado orden para proce-
der en su contra. al salir, fue capturado por las fuerzas al 
mando de Calixto Contreras. Se le puso a disposición de un 
Consejo de Guerra sumario. Tras pedir que tocaran “El Paga-
ré” y “Se llevaron el cañón para Bachimba”, himnos extraofi-
ciales del orozquismo, fue fusilado en agosto de 1913. En el 
paredón, a la voz de apunten, gritó: “¡Viva Pascual Orozco! 
¡Vivan los Leones de La Laguna! ¡Viva México!”

campos, Lino

Estado de México. General zapatista del campamento del Es-
tado de México en 1916. Derrotado en repetidas ocasiones 
por el General Venecio López en Toluca. En octubre de ese 
año voló un tren carrancista en Toluca.
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En octubre de 1919, se retiró amnistiado por las fuerzas del 
Gral. Pablo González. Días después fue nombrado presidente 
del Consejo Municipal de Jojutla. al triunfo del movimiento 
de agua Prieta, en 1920, se retiró de la vida militar y se de-
dicó al campo en Ticumán y Tlaltizapán, Mor. Fue senador 
suplente. Víctima de una prolongada enfermedad, murió en 
la ciudad de México el 21 de enero de 1935. Fue sepultado en 
su pueblo natal, en la cripta que el Gral. Zapata mando cons-
truir para él y sus principales Generales. 

capistrán, Próculo 

Nació en Tlaltizapán. Ocupó el cargo de General de división. 
Desde 1911, se incorporó a las huestes de Zapata. Participó 
en las acciones de armas de Metepec, Izúcar de Matamoros, 
amayutla y en la toma de Cuautla. Fue uno de los que, en 
1911, firmaron el Plan de ayala. Murió combatiendo en Las 
Pilas, Pue., el 9 de septiembre de 1914 y fue enterrado en 
acatlán, Pue. 

caracas, Ramón 

Nació en Soledad de Doblado, Ver., a finales del siglo xix. De 
origen campesino, se incorporó a las fuerzas comandadas por 
el Gral. Cándido aguilar en la División de Oriente y alcanzó 
el grado de Coronel. Posteriormente, logró el ascenso a Ge-
neral. Se adscribió al Plan de Guadalupe. En 1915, se le designó 
jefe de la guarnición de Orizaba. Conoció y ayudo a Venus-
tiano Carranza en distintas comisiones. Participó en el movi-
miento agrarista estatal; líder de la Liga de Comunidades 
agrarias en el primer periodo de gobierno del Cor. Sixto adal-
berto Tejeda Olivares, de 1920 a 1924. Murió asesinado. 

capistrán, Jesús 

Nació en el Estado de México. General zapatista del campa-
mento revolucionario del Estado de México en 1912. El 30 
de agosto de 1912, Zapata le ordenó se comunicara con los 
otros jefes del Estado de México para que, el 15 de septiem-
bre de ese año, procedieran a amagar la ciudad de México. 
En 1915, perteneció al ejército constitucionalista. Nueve 
años después, junto con Octavio Muñoz y Juan Díaz Truji-
llo, se rindió al jefe de operaciones militares del estado de 
Morelos por haberse levantado en armas. En 1925, como 
“Gral. infidente”, combatió en Puente de Ixtla, Morelos.

capistrán yañez, Jesús

Nació en Tlaltizapán, Mor., el 1 de junio de 1879. Hijo de 
Tiburcio Capistrán y Petra Yáñez. Realizó su instrucción pri-
maria en su pueblo natal y, al terminarla, se dedicó a las labo-
res del campo. Ttras el estallido de la revolución maderista, se 
incorporó a sus filas bajo las órdenes de Zapata, en marzo de 
1911. Participó en las primeras acciones de armas en contra 
de las fuerzas porfiristas. Se encuentra en la toma de Jonaca-
tepec y en el sitio y toma de Cuautla en mayo del mismo año. 
Francisco de la Barra se hizo cargo del Poder Ejecutivo pro-
visionalmente, y persiguió decididamente a las fuerzas de Za-
pata; Capistrán permaneció al lado de Zapata, atacando a las 
tropas maderistas y, posteriormente, a las huertistas. ascen-
dió a General de División en el sitio y toma de Cuernavaca, el 
año de 1914. Se le considera el segundo jefe del movimiento. 
Cuando surge la alianza de Villa y Zapata contra Carranza, 
permanece fiel a la causa, combatiendo a los carrancistas en 
Morelos, Puebla y Guerrero. acompañaba a Zapata el día de 
su muerte en Chinameca, en 1919. asesinado Zapata, concu-
rrió a la reunión de Huautla para elegir a su sucesor. En la 
votación, obtuvo el segundo lugar atrás de Gildardo Magaña. 
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Ciudad Juárez, que terminó por derrocar al régimen porfirista 
(8-10 de mayo). En junio de ese mismo año, fue designado 
Comandante del 25º Cuerpo Rural, encargado de la guarni-
ción de Chihuahua. En febrero de 1912, se sublevó contra el 
gobierno de Francisco I. Madero; posteriormente, cuando 
Pascual Orozco asumió la jefatura de las fuerzas rebeldes con-
tra el gobierno maderista, al comenzar marzo, le otorgó el 
grado de General Brigadier. El día 24 de ese mes, tomó parte 
en la batalla de Rellano, en la que resultó vencido el Gral. José 
González Salas; más tarde, el 12 de mayo, combatió en Cone-
jos, Dgo., y, después, en Bachimba el 3 y 4 de julio. Tras la 
derrota del orozquismo en Ojinaga, el 4 de septiembre, Cara-
veo se dirigió a Coahuila, donde entabló combates contra 
fuerzas federales en Los Fresnos, Cañón del aura y El Novi-
llo. En 1913, es derrotado en el rancho del Durazno, por el 
federal constitucionalista y villista Teniente Coronel Trinidad 
Rodríguez. El 21 de enero de 1913, el gobernador de Chihu-
ahua, abraham González, nombró una comisión de paz, au-
torizada por el presidente Madero, para que conferenciara con 
los rebeldes en Villa ahumada. Entre los representantes del 
orozquismo en esta fracasada negociación estuvo Marcelo Ca-
raveo. Busca personal y directamente la amnistía, pero fracasa 
también: el 6 de febrero, él y otros compañeros se entrevista-
ron con el Gral. antonio Rábago en Rancho Blanco y le en-
tregaron un pliego con sus condiciones para someterse al go-
bierno; sin embargo, la respuesta quedó pendiente debido al 
cuartelazo de La Ciudadela que puso fin al régimen maderis-
ta. El 7 de marzo reconoció, junto con los Generales Pascual 
Orozco, José Inés Salazar, Emilio P. Campa y Jesús Campos, 
al gobierno de Victoriano Huerta, de acuerdo con lo estipula-
do en los arreglos hechos por Pascual Orozco y los represen-
tantes del nuevo régimen en el Rancho del Castellano. Inme-
diatamente fue comisionado para recuperar la plaza de 
Matamoros, Coah., que estaba en poder de los constitucionalis-
tas Martín Triana y Gregorio García. Poco después, participó 

caraveo Frías, Marcelo 

Nació en San Isidro, distrito de Guerrero, Chih., en 1885 o 
1886. Sus lazos familiares eran originarios de Tabasco, Gua-
najuato y Chihuahua. Sus padres, Marcelo Caraveo y Jacinta 
Frías, se dedicaban a la agricultura. Primo de la poetisa gua-
najuatense Refugio Caraveo aguilar. Realizó estudios de pri-
maria y secundaria en su tierra natal, donde fue discípulo de 
Mariano Irigoyen. antes del estallido revolucionario de 1910, 
se dedicó por un tiempo a la agricultura y, posteriormente, al 
transporte de víveres hacía los minerales enclavados en la sie-
rra chihuahuense. Más tarde trabajó en la contratación en el 
ramo de construcción de vías férreas. Desde joven fue fervien-
te antirreeleccionista y, en 1910, tomó las armas para derrocar 
al gobierno de Porfirio Díaz. Junto con sus hermanos José y 
Samuel, y con albino Frías organizó una partida rebelde, con 
la que salió anticipadamente de su pueblo natal el 19 de no-
viembre, un día antes de lo estipulado en el Plan de San Luis. 
Esa mañana atacaron y tomaron el pueblo de Miñaca y, al 
anochecer, ocuparon San Isidro. El día 20, el grupo nombró 
como sus jefes a Pascual Orozco hijo y a albino Frías en el 
rancho del Conejo e inició el sitio de Ciudad Guerrero, plaza 
que cayó en manos de la Revolución en los primeros días de 
diciembre. Caraveo participó en el combate de Cerro Prieto 
(11 de diciembre de 1910) y luego en el de Malpaso, contra el 
Coronel federal Martín Luis Guzmán (16-18 de diciembre). 
El 27 de enero de 1911 se enfrentó, junto con Pascual Oroz-
co, a los Coroneles agustín Valdés y Gordillo Escudero en la 
Sierra Mojina y, los días 4 y 5 de febrero, participó en el com-
bate de Estación Bauche. Cuando Francisco I. Madero instaló 
su cuartel general en Bustillos a fines de marzo y organizó la 
Primera División del Ejército Libertador, expidió diversos 
nombramientos a los jefes revolucionarios; Caraveo recibió 
entonces el grado de Coronel y quedó al mando de un regi-
miento de caballería, con el que participó en la toma de 
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triunfo del constitucionalismo y acordaron la disolución del 
Ejército Federal. Entonces, Caraveo se fue a radicar a Estados 
Unidos. Desde allí conspiró contra el gobierno de Venustiano 
Carranza (instalado el 20 de agosto) y, en junio de 1915, in-
tentó regresar a México en son de guerra, acompañando a 
Victoriano Huerta, pero acusado de violar las leyes de neutra-
lidad fue aprehendido en El Paso, Texas. Más tarde, se unió a 
la revuelta de Félix Díaz iniciada con el Plan de Tierra Colo-
rada, expedido el 23 de febrero de 1916, combatiendo en los 
estados de Veracruz y Puebla. En julio, volvió a Chihuahua 
para pelear contra las tropas norteamericanas de la Expedi-
ción Punitiva, que habían invadido el territorio nacional en 
persecución de Francisco Villa; allí, fue nuevamente aprehen-
dido el 17 de septiembre, ahora por el Gral. Jacinto B. Trevi-
ño, quien lo mandó recluir en la prisión militar de Santiago 
Tlatelolco, de donde logró fugarse. En 1918, ante la urgencia 
de Zapata de obtener aliados y ampliar su base de lucha, jefes 
como Marcelo Caraveo, Pedro Gabay y otros, se unieron al 
movimiento agrarista. apoyó el Manifiesto al Pueblo de México 
que expidió Zapata, el 18 de abril de 1918, donde exhortaba 
a formar un frente popular contra Carranza. Las fuerzas de 
Caraveo no fueron bien vistas por algunos morelenses, con los 
que tuvo un enfrentamiento en amecac a mediados de año; 
para resolver el problema, Zapata lo envió comisionado al es-
tado de Guerrero. En el primer semestre de 1919, luchó contra 
el gobierno carrancista en el estado de Veracruz y, más tarde, 
en Tamaulipas con las fuerzas de Manuel Peláez, quien se en-
contraba levantado en armas desde mayo de 1917. Durante 
esta campaña, se le nombró Comandante y gobernador provi-
sional de ese estado. a mediados de este año, fue enviado a 
Chihuahua por órdenes de Peláez. En 1920 se adhirió al Plan 
de agua Prieta, siendo comisionado como Jefe de Operacio-
nes en el Istmo de Tehuantepec, Oax.; más tarde, operó 
en San Luis Potosí, Estado de México, Durango y, por  
último, en Chihuahua. al triunfo de este nuevo movimiento, se  

en varios combates junto con Juan andrew almazán y Benja-
mín argumedo. a su regreso a Chihuahua, en 1913, comba-
tió en Jaral Grande (6 de julio), Jiménez (11 de julio), Esta-
ción Díaz (13 de julio) y Ciudad Camargo (14 de julio). Poco 
después, luchó en Los Misterios y en La Cruz (29 de septiem-
bre). En octubre participó en las siguientes acciones de guerra 
contra fuerzas villistas: el día 3 derrotó al Gral. Rosalío Her-
nández y recuperó la plaza de Ciudad Camargo; en Las Mo-
ras, punto cercano a Santa Cruz de Rosales, persiguió a un 
grupo de esta fuerza militar; desalojó Camargo ante el asedio 
villista y en Palo Blanco dispersó a otro contingente militar. 
Del 5 al 8 de noviembre, participó en la defensa de la ciudad 
de Chihuahua, luchando cerca de la Presa del Chuvíscar contra 
las brigadas villistas Morelos y Juárez al mando de los Genera-
les Trinidad Rodríguez y Maclovio Herrera. El 11 de noviembre, 
por sus servicios en campaña, fue ascendido a General de  
Brigada. Ese mismo mes y el siguiente, tomó parte en las  
siguientes batallas: Ojo de agua, Tierra Blanca (25 de noviem-
bre) y El Mulato (29 de diciembre). a fines del mismo año, 
operó también en el estado de Zacatecas. En enero de 1914, 
participó en la defensa de Ojinaga, última población chihu-
ahuense en poder de los federales; esta plaza fue tomada por 
tropas al mando de Francisco Villa el día 10. Tras la derrota, 
se dirigió a la ciudad de Torreón, Coah., donde quedó a las 
órdenes del General Federal Refugio Velasco. Tiempo  
después se presentó en la ciudad de México y el 5 o 6 de mar-
zo, fue ascendido a General de División. Fue comisionado 
como segundo jefe de la División del Norte federal al mando del 
Gral. Carlos García Hidalgo para cortar las vías de comunica-
ción y retrasar el avance de Villa hacia el sur, pero fue derrota-
do en San Pedro de las Colonias, Coah., durante la batalla 
que tuvo lugar del 10 al 13 de abril. Victoriano Huerta, quien 
ya no podía contener la insurrección, renunció a la presidencia 
el 15 de julio y quedó en su lugar Francisco Carbajal. El 13 de 
agosto de 1914, los Tratados de Teoloyucan formalizaron el 
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cárDenas Del río, Lázaro 

Nació en Jiquilpan, Mich., el 21 de mayo de 1895. Hijo del 
comerciante Dámaso Cárdenas Pinedo y Felícitas del Río 
amezcua. Fue el mayor de 8 hermanos. Realizó los estudios 
primarios en su ciudad natal, además de que fue escribiente 
en la administración de rentas (1909). Posteriormente, 
aprendió tipografía trabajando en la imprenta “La Econó-
mica”. En julio de 1913, se incorporó en apatzingán al mo-
vimiento revolucionario con las fuerzas del Gral. Guillermo 
García aragón. En octubre se refugió en Guadalajara y vol-
vió a Jiquilpan, donde se adhirió al grupo de Eugenio Zúñi-
ga. Después de la Convención de aguascalientes, se unió al 
villismo bajo las órdenes del Gral. Federico Morales. En 
1915, se pasó al constitucionalismo e hizo campaña contra 
los villistas en Sonora. Para 1918 marchó a Michoacán a 
combatir a varios grupos rebeldes encabezados por altami-
rano, Síntora y García Chávez. Integrado al grupo sonoren-
se, cuyo jefe fue Plutarco Elías Calles, secundó el Plan de 
agua Prieta. Fue gobernador interino de su estado, debido 
al conflicto de poderes entre Francisco Múgica y Pascual 
Ortiz Rubio, además de jefe de operaciones militares (1920). 
Combatió a la rebelión delahuertista en Jalisco (1923). Jefe 
de operaciones en Puebla, Tehuantepec y la Huasteca. Ge-
neral de división. Gobernador constitucional de Michoacán 
(1928-1932). En 1929, convocó a un congreso de unifica-
ción de obreros y campesinos celebrado en Pátzcuaro, pos-
teriormente definido como Confederación Revolucionaria 
Michoacana del Trabajo (crmDt). En 1932, se constituyó 
el Comité asesor de Comunidades Indígenas para formar coo-
perativas forestales en la Meseta. Creó 1 023 escuelas técnicas e 
industriales. Jefe de la columna expedicionaria del noroeste; en-
viado a reducir la rebelión escobarista (1929). Secretario de Go-
bernación, presidente del Partido Nacional Revolucionario. 
Secretario de Guerra (1931-1933). Presidente de la República 

desempeñó como gobernador de Tamaulipas. El gobierno in-
terino de adolfo de la Huerta le reconoció el grado de General 
de División que le había otorgado Victoriano Huerta. Poste-
riormente, ocupó varias jefaturas de operaciones militares en 
el Istmo de Tehuantepec, San Luis Potosí, Toluca, Durango y 
Chihuahua. En 1928, resultó electo gobernador de Chihu-
ahua pero, un año después de haber comenzado su gestión, 
secundó la rebelión escobarista en contra del Presidente Por-
tes Gil, por medio de un telegrama de adhesión al Plan de 
Hermosillo, proclamado el 3 de marzo de 1929. El 3 de abril 
fue derrotado en Reforma; entonces, se refugió en Estados 
Unidos, en Deming, Nuevo México, donde vivió hasta 1940. 
Volvió al país amnistiado y se le reconoció su grado militar de 
Divisionario. Se encargó de la administración de la aduana 
fronteriza de Ciudad Juárez. Murió en El Paso, Texas, el 13 de 
marzo en 1955. Sus restos fueron sepultados en el Panteón de 
Dolores de la ciudad de Chihuahua. 

carbajal, Concepción 

Estado de México. Zapatista. General de la brigada del cam-
pamento del Estado de México en 1917. Combatió a los ca-
rrancistas el 22 de agosto de 1917 en Temascaltepec.

carbajal, Pedro 

Nació en Los Tuxtlas, Ver., a fines del siglo xix, en el seno 
de una antigua familia del lugar. En 1906, participó en la 
rebelión de acayucan. Cuatro años más tarde se adhirió a las 
filas maderistas, con las que colaboró en diversas batallas. El 
24 de abril de 1911, como Coronel, ocupó la villa de Catema-
co. Obtuvo el grado de General de Brigada. Tenía la intención, 
después del distanciamiento con Carranza, de incorporarse  
a los villistas. Murió en el sur del estado en 1918, durante una 
acción de armas.
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solicitar una terna a Carranza para nombrar nuevo gobernador 
provisional. El 10 de noviembre, el Gral. Francisco Villarreal 
se hizo cargo del gobierno convocando a elecciones, cosa que 
no había hecho su antecesor. Cárdenas resultó gobernador 
constitucional electo y tomó posesión el 4 de mayo de 1920, 
por un periodo que, supuestamente, duraría cuatro años. Sin 
embargo, ese mismo día tuvo que evacuar Ciudad Victoria, 
como consecuencia del triunfo del Plan de agua Prieta que lo 
desconoció. Sólo gobernó hasta el 8 de mayo, ya que abando-
nó el poder junto con los integrantes de la legislatura local, 
dirigiéndose a Monterrey, N. L., el 11 de mayo, donde se re-
unió con el gobernador Gral. José E. Santos, mismo que deci-
dió evacuar la ciudad el mismo día. El Gral. Carlos Osuna, jefe 
de operaciones militares en Nuevo León, proporcionó a Cár-
denas y a sus acompañantes una escolta, al continuar éstos ha-
cia Matamoros. Se retiró a la vida privada, dedicándose a la 
industria. Murió en la ciudad de México, en 1956. 

carpio, Fermín 

Nació en Navojoa, Son. En 1910 se unió al movimiento an-
tirreeleccionista. En las tropas de Severiano Talamante, luchó 
contra el gobierno porfirista. al triunfo de la revolución ma-
derista, se le nombró presidente municipal de su ciudad natal. 
Tras el golpe militar del Gral. Victoriano Huerta contra el 
gobierno de Francisco I. Madero en febrero de 1913, se afilió 
al Ejército Constitucionalista, bajo las órdenes de Benjamín 
Hill. En abril participó en el asedio a la plaza de Álamos con-
tra huertistas dirigidos por adrián Marcor. al siguiente mes, 
ocupó Navojoa, junto con Ramón Gómez. Posteriormente, 
fungió como encargado de la Oficina de administración de 
Bienes de ausentes en Álamos, controlando la producción  
de las haciendas de la región del Mayo en beneficio de la lucha 
armada. Se le nombró mayor y encabezó un batallón del 
Cuerpo de Ejército del Noroeste. Entre 1914 y 1915, 

(1934-1940). Se destacó por la reforma agraria, teniendo 
como unidad principal el ejido, por la nacionalización de los 
recursos del subsuelo y por haber brindado asilo político a 
los exiliados españoles durante la guerra civil. Creó una se-
rie de centrales obreras como la Confederación Nacional 
Campesina (cnc) y la Confederación de Trabajadores de 
México (ctm). además, Integró las fuerzas políticas y sociales, 
reorganizándolas bajo el Partido de la Revolución Mexicana 
(prm). Jefe de operaciones del Pacífico (1941). Secretario de 
la Defensa Nacional durante la gestión del presidente Manuel Ávila 
Camacho hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial (1942-
1946). Como Vocal ejecutivo de la Comisión del Tepalcate-
pec y del Balsas construyó presas y caminos, además de edi-
ficar hospitales, ciudades e industrias (1947-1970). Murió 
víctima del cáncer, en México, D. F., el 19 de octubre de 
1970. 

cárDenas zepeDa, Rafael 

Nació en San Fernando, Tamps., el 24 de octubre de 1890. En 
1913, se adhirió al movimiento constitucionalista que desco-
noció al gobierno del Gral. Victoriano Huerta, incorporándose 
a las fuerzas del Gral. antonio Medina. Combatió a los vi-
llistas. Obtuvo el grado de General de Brigada. Ocupó, en 
1918, el cargo de jefe del Departamento de Fabriles y aprovi-
sionamientos Militares, creado durante el gobierno de Venus-
tiano Carranza. Diputado federal por su estado. a raíz de la 
rebelión de Luis Caballero, quien no fue reconocido como go-
bernador en las elecciones del 3 de febrero de 1918, Carranza 
declaró desaparecidos los poderes en el estado el 7 de mayo y 
envió al Senado una terna para que se designara gobernador 
provisional; en ella figuraron el Prof. andrés Osuna, el Gral. 
Carlos Osuna y el Gral. Cárdenas Zepeda, resultando nombra-
do andrés Osuna. En 1919, por presiones de la Comisión Per-
manente del Congreso, la Cámara de Senadores resolvió 
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Retirado de la política por un tiempo, la retomó en 1908, 
año en el que participó en la organización del Partido Demo-
crático Coahuilense como apoyo al General Bernardo Reyes. 
En 1909, tomó parte en la fracasada campaña independiente 
de su hermano Venustiano para la gubernatura del estado, 
siendo entonces miembro del Centro antirreeleccionista de 
Cuatrociénegas. Fue de los primeros en afiliarse a la revolu-
ción maderista en las fuerzas de Pablo González Garza, que 
operaron en la región central de Coahuila durante el mes de 
noviembre de 1910. a la caída de Porfirio Díaz, destacó en la 
campaña de 1912, cuando los rebeldes orozquistas invadie-
ron Coahuila, alcanzando entonces el grado de Coronel. Una 
vez asesinado Francisco I. Madero, combatió contra Victo-
riano Huerta uniéndose a la revolución constitucionalista en-
cabezada por su hermano Venustiano. Militó bajo las órdenes 
directas de Pablo González Garza y, el 8 de julio de 1913, 
obtuvo el grado de General Brigadier. Dentro de esta lucha 
contra Huerta participó en el combate de Candela (julio de 
1913) y en la defensa de Monclova, que fue finalmente toma-
da por los federales en julio de 1913. El mismo año, participó 
en la defensa de Piedras Negras y, el 27 de octubre siguiente, 
estuvo en el ataque a Monterrey, N. L. Tomó, junto con 
Francisco Murguía, Cesáreo Castro y antonio I. Villarreal, 
los poblados de Cadereyta, Monte Morelos y General Terán, 
todos ellos en Nuevo León. En abril de 1914, participó nue-
vamente en otra toma de Monterrey y, durante julio, en el 
avance de las fuerzas revolucionarias hacia San Luis Potosí, en 
camino a la capital; en ese entonces tenía el mando de una 
División del Centro, con el grado de General. Los planes de 
Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucio-
nalista, eran que las divisiones del Noreste, del Norte y del 
Noroeste, comandadas por Pablo González, Francisco Villa y 
Álvaro Obregón, respectivamente, iniciaran dicho avance 
hasta unirse en algún punto intermedio donde él asumiría el 
mando personalmente y dirigiría las operaciones, coordinado 

participó en diversas acciones de guerra bajo las órdenes del 
Gral. Álvaro Obregón. Colaboró en la campaña contra las 
tropas del Gral. Francisco Villa en aguascalientes. En 1916, 
recibió el mando militar de la zona sur del estado. Secundó el 
Plan de agua Prieta promulgado en abril de 1920 por el go-
bernador adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, entre 
otros. Obtuvo el grado de General de Brigada y comandó la 
guarnición de la ciudad de México. En diciembre de 1923, se 
unió a la rebelión delahuertista, originada por la sucesión 
presidencial. El día 13, junto con su hijo José María y el 
Gral. antonio de P. Magaña, fue capturado y fusilado en 
Monte alto, distrito de Tlalnepantla, Estado de México, por 
el Gral. abundio Gómez. 

carranza garza, Jesús 

Nació en Cuatrociénegas, Coah., en 1863, siendo hermano 
de Venustiano y Emilio Carranza Garza. Fue el decimotercer 
hijo, de los quince que procrearon el Coronel Jesús Carranza 
Neira y María de Jesús Garza. Recibió las primeras letras en 
su tierra natal y pasó después a Saltillo, donde cursó estudios 
superiores en el ateneo Fuente. Habiendo terminado su edu-
cación, volvió a Cuatro Ciénegas y se dedicó a administrar 
algunos de los cuantiosos bienes de la propiedad familiar. 
Durante estos años de juventud, desempeñó varios puestos 
menores en el gobierno local. Se casó con Florencia Strasbur-
guer, en Texas, E. U. a., en 1883; fruto de su unión nacieron 
7 hijos. En 1893, se levantó en armas al lado de sus hermanos 
para impedir la reelección del gobernador José Ma. Garza 
Galán; mediante las gestiones de Bernardo Reyes y gracias a 
la designación como candidato de José Ma. Múzquiz, los re-
beldes depusieron las armas y fueron perdonados. aunque en 
el campo de batalla fueron derrotados, en el terreno político 
este hecho marcó el inicio de lo que se conoce como el “pro-
consulado reyista” en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. 
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Santibáñez y de la aprehensión de su hermano, ordenó que 
salieran fuerzas a combatir al sublevado, pero éste le envió un 
telegrama diciéndole que si suspendía el avance y le enviaba 
dinero y pertrechos de guerra, liberaría a los prisioneros. Don 
Venustiano no escuchó estas palabras y como Santibáñez no 
obtuvo una respuesta satisfactoria, ordenó fusilar a los miem-
bros del Estado Mayor y a la escolta de Jesús Carranza, hu-
yendo sin presentar combate rumbo a Chihuitán y llevándose 
consigo a Jesús y a su hijo abelardo. En la ranchería de Xim-
bao, municipio de Santa María Tepantlati, Oax., ambos fue-
ron acribillados, el 11 de enero de 1915, a las 3 de las tarde. 

carrasco, Juan, alias El Calero

Nació el 24 de junio de 1878, en el rancho La Puerta de Ca-
noas, Sin. Pasó sus primeros años en el rancho El Potrero. Se 
dedicó al trabajo del campo a la venta de cal y de materiales 
para construcción, por lo que en 1910 se le conocía con el 
nombre de “El Calero”. Después, se le llamó “Centauro de la 
revolución constitucionalista en Sinaloa”. a los 32 años de 
edad, se unió al movimiento revolucionario secundando el 
Plan de San Luis, en las fuerzas que comandaba el Gral. Justo 
Tirado. Operó en el sur del estado y, especialmente, en las 
cercanías de Mazatlán. Luego del triunfo de la revolución 
maderista se retiró a su rancho, pero a raíz del golpe de Esta-
do de Victoriano Huerta de febrero de 1913, tomó nueva-
mente las armas; se dedicó a cortar las vías de comunicación 
para evitar el tráfico de trenes federales. El mismo año, parti-
cipó en las siguientes acciones militares: encabezó un grupo 
armado de aproximadamente 600 hombres y el 9 de septiem-
bre tomó la plaza de Quilá que se encontraba defendida por 
50 federales; después de esto, quemó el puente del Ferrocarril 
Sud Pacífico; el 11 de septiembre, tomó parte en las acciones 
de El Habal y Venadillo. Para combatirlo, el gobierno federal des-
tacó una columna de cerca de 1 500 hombres a las órdenes 

con las dos Divisiones del Centro al mando de Jesús Carran-
za y Pánfilo Natera. Después de la toma de la capital de la 
República, don Venustiano lo comisionó para que, como Jefe 
de Operaciones en Tehuantepec, reclutara y organizara las 
fuerzas constitucionalistas, licenciara a los ex federales y com-
batiera a quienes no reconocieran los Tratados de Teoloyucan 
en el Istmo, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo. Siguiendo estas instrucciones, Jesús Carranza en-
cargó a Jesús agustín Castro la pacificación de Chiapas y, el 
9 de septiembre de 1914, designó comandante militar del 
Istmo de Tehuantepec al Cor. César López de Lara, y al Cor. 
Samuel M. Santos, como comandante militar de Quintana 
Roo. En la Soberana Convención Revolucionaria estuvo re-
presentado por Gregorio Osuna, pero apoyó a Venustiano 
Carranza contra las disposiciones de este cuerpo, retirando a 
su representante. El 5 de noviembre de 1914, advirtió a su 
hermano, el Primer Jefe, que sospechaba que habría un golpe 
militar para obligarlo a dejar el mando; entonces, recibió la 
comisión de visitar los puertos del Pacífico para analizar  
la situación política y militar, además de llevar instrucciones y 
elementos de guerra a los jefes de la región. También se le 
encomendó reclutara y organizara fuerzas constitucionalis-
tas, así como licenciar a los ex federales y combatir a los que 
no reconocieran los Tratados de Teoloyucan. En diciembre, 
se embarcó en Salina Cruz en el cañonero Guerrero; su pri-
mera parada fue en acapulco, donde consiguió que los jefes 
Julián Blanco y Silvestre Mariscal se unieran a su lucha. Des-
pués, en Manzanillo, se entrevistó con los Generales Ramón 
F. Iturbe y Juan Carrasco, jefes constitucionalistas de Sina-
loa. Finalmente, volvió a Salina Cruz y recibió orden de ir a 
Veracruz con su escolta y su estado mayor para rendir parte 
del resultado de su misión. Ya en camino, estando en San 
Jerónimo, Oax., fue aprehendido por su subalterno alfonso 
Santibáñez, quien era jefe de la guarnición de dicha plaza. al 
tener conocimiento el Primer Jefe de la defección del Gral. 
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con Teresa Nogerón. Se ignora la fecha en que Dionisio se 
incorporó a la Revolución, pero es sabido que, en 1915, os-
tentaba el grado de General Brigadier y que, como subalterno 
del Gral. Pablo González, comandaba la 2ª División del Ejér-
cito de Oriente, cuyo cuartel general estaba en Yautepec, 
Mor. Colaboró con el Gral. Álvaro Obregón en la recupera-
ción de la ciudad de Puebla y de la capital de la República a 
principios de 1915. En agosto del año siguiente, protestó 
como gobernador y Comandante militar del estado de More-
los. Carreón gobernó como dictador militar sin respetar las 
elecciones municipales o legislativas ni dar su lugar a los tri-
bunales civiles. En 1918, fue comisionado a Saltillo para re-
clutar individuos de tropa que sirvieran en la 2ª División de 
Oriente y, a su regreso, prosiguió la campaña contra los zapa-
tistas. Murió en combate el 28 de abril de 1919, en la hacien-
da de San Luis, situada en el Estado de México. 

carrera torres, alberto

Nació el 23 de abril de 1887, en atarjeas, mpio. de Busta-
mante, Tamps. Hijo de Candelario Carrera y de Juana To-
rres. Cursó la primaria en la escuela Benito Juárez de Tula, 
Tamps. Recibió una gran influencia del maestro Manuel Vi-
llasana Ortiz quien, en 1905, lo incorporó al cuerpo docente 
en Miquihuana, como profesor de primeras letras. Comenzó 
su labor antiporfirista durante su ejercicio magisterial en el 
estado. Conoció los manifiestos del Partido Liberal Mexica-
no de los hermanos Flores Magón que publicó El Tulteco en 
1906. Ingresó a dicho Partido en aquel año. Fue encarcelado 
por condenar la represión a la huelga de Río Blanco, Ver., en 
1907. Debido a este incidente, abandonó el magisterio para 
comenzar estudios de jurisprudencia en Tula. a fines de 1908 
o principios de 1909, abrió un bufete jurídico en esa pobla-
ción, donde impartió asesoría gratuita a gente de escasos recur-
sos. Se unió en Tula a la Revolución encabezada por Francisco 

del Gral. Domingo alberto T. Rasgado. En los últimos me-
ses del año, se sucedieron los enfrentamientos en la Toma de 
agua de Siqueiros, Conchi, Villa Unión, Quelite, Tierra 
Blanca y otros. Del 1 al 4 de octubre pretendió sitiar la plaza 
de Mazatlán en unión de Matías Pazuengo, Jesús Madrigal, 
Rafael Buelna, Vidal Soto y otros revolucionarios, pero no 
logró ocuparla, porque las fuerzas del Gral. arrieta recibieron 
otra comisión de Venustiano Carranza. al desplazarse el 
Cuerpo del Ejército del Noroeste hacia el sur como parte de 
sus operaciones, el Gral. Carrasco se puso bajo las órdenes  
del Gral. Ramón F. Iturbe en Culiacán. El 4 de mayo de 1914, 
al iniciarse el sitio de Mazatlán, Iturbe le ordenó ponerse  
al frente de la columna, desde la costa en Punta Camarón, 
Casa Blanca y Estero del Infiernillo en el sector oeste; así, 
logró ocupar el puerto el 9 de agosto siguiente. El 1 de no-
viembre de 1915, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalis-
ta le confirmó el grado de General de Brigada. En 1919, soli-
citó permiso de la Secretaría de Guerra para retirarse del 
ejército y aceptar la candidatura para gobernador del estado. 
Partidario de Carranza, a la caída de éste abandonó su cam-
paña política. En 1922, tuvo dificultades personales que lo 
hicieron distanciarse del Gral. Ángel Flores y unirse a la opo-
sición contra el gobierno del Gral. Álvaro Obregón. El 24 de 
junio de 1922, en la Hacienda de El Potrero lanza su Plan 
por el que desconoce a Álvaro Obregón como presidente de 
México. El 8 de noviembre de ese año, cuando se trasladaba 
hacia el estado de Durango para unir sus fuerzas con las del 
Gral. Murguía, sostuvo un enfrentamiento armado en El 
Guamuchilar (límites con Durango y Nayarit), donde perdió 
la vida. Fue sepultado en el panteón de El Potrero. 

carreón, Dionisio 

Hijo de Pomposo Carreón y María antonieta Fuentes, vio la 
luz el 8 de abril de 1885, en Saltillo, Coah. Estuvo casado 
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tratar la incorporación de la Brigada Carrera a las fuerzas 
constitucionalistas; el 18 de noviembre ese cuerpo se integró 
a la 6ª División del Ejército del Noreste, que quedó a su car-
go. Inmediatamente, se le comisionó para preparar el ataque 
a Tampico, con la tarea de interrumpir el tráfico entre el 
puerto y San Luis Potosí. Tomó la población de Tula el 3 de 
diciembre y estableció su cuartel general en la hacienda de La 
Tinaja, a mediados de 1914. El 18 de junio, se le designó se-
gundo en jefe de la División del Centro por disposición de 
Jesús Carranza. Ese mismo día ocupó Ciudad Victoria. Junto 
con Pablo González y Jesús Carranza, tomó la ciudad de San 
Luis Potosí el 20 de julio; en este mes y en agosto hizo lo 
mismo con las ciudades de Guanajuato, Irapuato, León y Ce-
laya. Se unió a la División del Centro tras ocupar en diciem-
bre la ciudad de Querétaro. Con ese cuerpo militar se dirigió 
a Tlalnepantla y, después, a la ciudad de México donde, en 
agosto, participó en los festejos por la victoria constituciona-
lista. Un mes después, fue comisionado para licenciar las 
fuerzas federales del Istmo de Tehuantepec, Yucatán y Quin-
tana Roo e instaló en sus puestos a los gobernadores de Yu-
catán y Campeche. Ese mismo mes rechazó la gubernatura 
de Chiapas que le ofreció Venustiano Carranza, Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista. El 6 de octubre de 1914, se le 
ascendió a General de Brigada. al iniciarse los trabajos para 
la Convención Revolucionaria, en septiembre, envió a su her-
mano Francisco y a Saturnino Cedillo como sus representan-
tes, ya que él fue comisionado para dirigirse a Empalme Es-
cobedo, Gto., junto con Pablo González. Mientras se llevaba 
a cabo la Convención, a través de sus representantes, estable-
ció contacto con jefes zapatistas; cuando ésta se escindió en 
facciones, se retiró a San Luis Potosí y desde allí lanzó, el 3 
de noviembre, un manifiesto mediante el cual desconocía a 
Carranza y expuso su adhesión al gobierno emanado de la 
Convención. En el documento indicaba, además, el propósito 
de cumplir su ley agraria de 1913. En noviembre, Carranza le 

I. Madero en noviembre de 1910. Comenzó a integrar sus 
fuerzas en Villa Zaragoza. Después de girarse una orden de 
aprehensión en su contra, se retiró a la sierra de Guadalcázar, 
S. L. P., donde organizó el Ejército Libertador de Tamauli-
pas, en enero de 1911. Con este cuerpo militar tomó Tula el 
21 de mayo, donde designó, el día 23, un ayuntamiento re-
volucionario encabezado por Filiberto Sustaita. Después de 
la firma de los Tratados de Ciudad Juárez, se licenció con sus 
tropas en junio y volvió a sus actividades como abogado en 
Tula, sin apartarse de la vida política. En agosto, fue detenido 
por el delito de rebelión, al firmar una protesta por la expul-
sión del Lic. Emilio Vázquez Gómez de la Secretaría de Go-
bernación. Más tarde, obtuvo su libertad por órdenes de  
Madero. a fines de 1909, en la ciudad de México, fue herido en 
una pierna por seguidores porfiristas, la cual le fue amputada 
en 1911. En junio de 1912, lanzó su candidatura a diputado 
por el distrito de Tula, a través de un manifiesto expedido en 
el Distrito Federal. En ese documento, prometía trabajar por 
la restitución de los ejidos y el reparto de tierras. En noviem-
bre reconoció el Plan de ayala de Emiliano Zapata y se levan-
tó en armas contra el gobierno maderista. Operó junto con 
sus hermanos y con los Cedillo (Saturnino, Cleofas y Magda-
leno) en los alrededores de Tula, Tamps., y Ciudad del Maíz, 
S. L. P. El 4 de marzo de 1913, en su Ley Ejecutiva del Re-
parto de Tierras, que es el primer ordenamiento legal agrario 
de la República, publicada en Cerritos, S. L. P., desconoció al 
gobierno de Victoriano Huerta y dispuso el reparto de las 
haciendas pertenecientes a simpatizantes huertistas. Su agra-
rismo por poco le cuesta la vida durante la gubernatura de 
Cepeda, siendo salvado por la intervención de Gustavo adol-
fo Madero. a partir de ese momento, instaló su cuartel gene-
ral en Guadalcázar, S. L. P., y luchó de manera independiente 
contra el gobierno de Huerta. En mayo ocupó las plazas de 
Jaumave, Miquihuana y Tula. En noviembre, se entrevistó 
con el Gral. Pablo González en San Luis Potosí, con el fin de 
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Torres, de 1924 a 1927. Combatió la rebelión escobarista en 
Sinaloa y Sonora en 1929. Miembro del 77º Regimiento de 
Caballería de 1928 a 1936; designado en la 12ª Zona Mili-
tar, en 1936 y 1937; ayudante del Gral. Div. Francisco S. 
Carrera Torres en noviembre de 1937; mayor de órdenes  
en la ciudad de San Luis Potosí en 1937 y 1938, y miembro 
de la 28ª Zona Militar en 1938 y 1939. Cursó estudios en el 
Centro de Instrucción para Jefes y Oficiales en 1939 y 1940. 
Integrante del 5º Regimiento de Reservas de la 12ª Zona 
Militar de 1940 a 1943; comandante del 49 Cuerpo de Re-
servas de 1943 a 1944. Fue juzgado en octubre de 1944 por 
el delito de homicidio, pero dos años más tarde quedó en li-
bertad al retirarse la acusación en su contra. De 1946 a 1956, 
ocupó los cargos de agregado en la guarnición de San Luis 
Potosí; jefe de la Sección de Justicia adscrita a esa plaza; se-
gundo vocal suplente del Consejo de Guerra de Guadalajara, 
Jal.; comisionado en la 12ª Zona Militar; comandante del 
67º Cuerpo de Infantería en las Defensas Rurales; jefe de 
administración del 50º Cuerpo de Caballería; Comandante 
de ese cuerpo, del 72º y del 10º Regimiento de Caballería. 
También comandó el Regimiento 181 en la 25 División de 
Infantería de 1956 a 1964 y el 112 en la 12 División de In-
fantería de 1956 a 1964. En noviembre de 1959, obtuvo el 
grado de General Brigadier. Causó baja del ejército en 1968. 
Murió en San Luis Potosí, el 19 de julio de 1976.

carrera torres, Fausto 

Nació en Tula, Tamps., el 18 de octubre de 1896. Hijo de 
Candelario Carrera y de Juana Torres. Del 2 de febrero al 9 
de julio de 1911, formó parte del Ejército Libertador de Ta-
maulipas, encabezado por su hermano alberto. Junto con 
este cuerpo militar atacó la población de Tula, el 21 de mayo, 
y se licenció del ejército el 10 de julio. Tomó la población de 
Ciudad del Maíz, S. L. P., con los hermanos Cedillo y con sus 

ofreció la gubernatura de San Luis Potosí con el fin de atraer-
lo a las filas constitucionalistas. Poco después se retiró a Tula, 
donde comenzó a preparar la campaña contra Ciudad Victo-
ria. En diciembre, atacó esa población y estableció su cuartel 
general en Jaumave. Permaneció fiel al gobierno convencio-
nista hasta el rompimiento de éste con Francisco Villa a me-
diados de enero de 1915. Según algunas fuentes, se mantuvo 
activo; sin embargo, documentos de archivo afirman que se 
retiró a Tula donde permaneció neutral, aunque sus fuerzas 
siguieron luchando en pro del villismo. En agosto, el ex pre-
sidente de la Convención, Eulalio Gutiérrez, trató de conven-
cerlo para luchar contra Villa. En octubre, a pesar de su pre-
caria salud, fue expulsado de Tula junto con sus hermanos y 
con los hermanos Cedillo. Entregó la jefatura de sus fuerzas 
a su hermano Francisco en San Juan del Meco, S. L. P., el 25 
de diciembre. Posteriormente, comenzó a tramitar su rendi-
ción ante el Gral. Vicente Dávila, gobernador constituciona-
lista de San Luis Potosí. Se rindió al gobierno constitucio-
nalista en Cárdenas, S. L. P., el 8 de enero de 1916. Más 
tarde, fue trasladado a las ciudades de Querétaro, Guadalaja-
ra, México, Saltillo y Ciudad Victoria. En este último lugar, 
se le formó un Consejo de Guerra Extraordinario; el Gral. 
Luis Caballero lo condenó a muerte, a pesar de que había 
obtenido la amnistía de Venustiano Carranza. Murió fusila-
do en el panteón municipal de Ciudad Victoria, el 16 de fe-
brero de 1917. 

carrera torres, Benito 

Nació en Tula, Tamps., el 22 de abril de 1906. Sus padres 
fueron Candelario Carrera y Juana Torres. Hermano de al-
berto, Fausto y Francisco. Ingresó en el ejército el 1 de junio 
de 1924. Formó parte de las Colonias agrícolas del sur de 
Nuevo León y Tula de junio a agosto de 1924; actuó con las 
fuerzas de su hermano, el Gral. Bgda. Francisco S. Carrera 
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apolonio Vázquez, Pedro Morales, Pedro Muñiz, Pedro 
Ruiz Molina y otros, luchó por el cumplimiento de los pos-
tulados del Plan de San Luis. Dos días después, participó con 
el Ejército Libertador, cuerpo de aproximadamente 300 
hombres dirigido por su hermano alberto, en la toma de 
Tula, lugar en donde saquearon comercios e incendiaron ofi-
cinas del servicio público. El 30 de junio de 1911, luego de la 
firma de los Tratados de Ciudad Juárez y de la renuncia del 
presidente Porfirio Díaz, se licenció y recibió a cambio un 
caballo, 45 pesos, un salvoconducto y el grado de Coronel. 
Durante 1912, se mantuvo en relativa calma, al igual que sus 
hermanos, pero después del golpe de Estado del Gral. Victo-
riano Huerta de febrero de 1913, decidió nuevamente tomar 
las armas para defender la legalidad. Se afilió al movimiento 
constitucionalista y militó en el Ejército del Noreste. Recibió 
la comisión de destruir, junto con los hermanos Cedillo, la 
vía del tren que comunicaba Tampico con San Luis Potosí. El 
3 de diciembre, participó en la toma de Tula y, el 28 de enero 
de 1914, en el fracasado ataque a la ciudad de San Luis Poto-
sí. Pese a este revés, la actividad militar de los Carrera Torres 
no disminuyó; el 20 de abril, derrotaron e hicieron prisionero 
al general federal Juan de Dios arzamendi. Del 27 al 30 de 
mayo, sostuvo una serie de combates contra el Gral. Rasgado, 
entre las estaciones de Cerritos y Villar, S. L. P. El 13 de ju-
nio, con Saturnino Cedillo, rechazó en La Ventura, S. L. P., 
un ataque del general irregular huertista Benjamín argume-
do. Cuando las tropas carreristas ocuparon la ciudad de San 
Luis, su hermano alberto lo nombró gobernador provisional 
del estado, cargo que ocupó escasos días, ya que cuando lle-
gó a esa ciudad el Gral. Pablo González, designó a Eulalio 
Gutiérrez en ese puesto. Participó en la campaña de Gua-
najuato, combatiendo al General y gobernador militar Rómulo 
Cuéllar. El 28 de julio cayó Guanajuato, pese a la resistencia 
de Cuéllar; después, Irapuato y, el 7 de agosto, León, tras un 
combate contra el Gral. Pascual Orozco, Francisco Cárdenas 

propios hermanos, el 17 de noviembre de 1912. En mayo de 
1913, se unió a la lucha constitucionalista al incorporarse al 
Regimiento Tamaulipas, encabezado por Francisco S. Carre-
ra Torres. Ese año participó en el asedio a la ciudad de San 
Luis Potosí. al escindirse la Soberana Convención Revolu-
cionaria de aguascalientes, en noviembre de 1914, retiró su 
apoyo a Carranza. El 1 de diciembre se incorporó a las fuer-
zas villistas del Gral. alberto Carrera Torres. a mediados del 
1915, tras ser vencido Francisco Villa en El Bajío, regresó a su 
tierra natal. En enero de 1916, junto con su madre y sus her-
manos, se rindió en Calabacillas ante el gobierno constitucio-
nalista. Formó parte del Estado Mayor del Gral. Francisco S. 
Carrera Torres a partir del 30 de julio; del 13 de diciembre de 
1918 al 1 de mayo de 1920, fungió como jefe de su escolta. 
Reconoció el Plan de agua Prieta encabezado por el Gral. 
adolfo de la Huerta en mayo de 1920. De 1921 a 1925, fue 
miembro de los regimientos de Caballería 44, 83, 78, 122 y 
77, así como de la primera reserva del Ejército Nacional. 
También en caballería comandó los regimientos 77, 64 y 18, 
de 1925 a 1941. Obtuvo el grado de General de Brigada en 
1941. De este año a 1954, fue agregado del Estado Mayor  
en San Luis Potosí, y presidente del Consejo de Guerra ordina-
rio en esa plaza y en la IX Región Militar. agregado en  
el cuartel general de la 12 Zona Militar a partir del 16 de abril 
de 1957. Murió en la ciudad de San Luis Potosí, el 3 de  
diciembre de 1960. 

carrera torres, Francisco 

Nació en Tula, Tamps., el 29 de enero de 1892. Hijo de Can-
delario Carrera y de Juana Torres. Hermano de alberto. 
aunque se ignora qué estudios realizó, se sabe que traducía 
del idioma francés. Participó en Tula en el movimiento anti-
rreeleccionista de Francisco I. Madero. El 19 de mayo de 
1911, junto con su hermano alberto, con Margarito y 
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calma. De agosto a diciembre de 1915, sus huestes y las de los 
hermanos Cedillo, fueron perseguidas y derrotadas por los 
Generales Pedro Morales y Juan Torres. El 25 de diciembre 
de 1915, su hermano alberto, cuya salud era precaria, le con-
firió el mando de todas sus fuerzas y, el 8 de enero de 1916, 
se rindió al Gral. Fidel Garza, jefe de armas del partido del 
centro. Pocos días después, Francisco, en unión de su Estado 
Mayor y de parte de su familia, hizo lo mismo en Carrizali-
llo, S. L. P. Tras el fusilamiento de su hermano, el 16 de fe-
brero de 1917, y de vivir en relativa tranquilidad, retomó las 
armas; junto con su antiguo enemigo Eulalio Gutiérrez y con 
Saturnino Cedillo, decidió agrupar a sus seguidores en un 
cuerpo que denominaron Ejército de la Convención. Estable-
ció su cuartel general en Tula, su ciudad natal, donde recibió 
los ofrecimientos del Gral. Manuel M. Diéguez para que se 
rindiera a cambio de garantías de seguridad personal. Pese a 
estas promesas, Francisco Carrera siguió haciendo labores 
antigobiernistas. a mediados de 1918, pidió a Francisco Váz-
quez Gómez, exiliado en Estados Unidos, que encabezara a 
los jefes revolucionarios descontentos con Carranza. a pesar 
de que sus esfuerzos por concertar alianzas fracasaron, sus 
seguidores se aglutinaron en un cuerpo militar al que deno-
minaron División del Noreste del Ejército de la Convención 
y, en octubre, lograron ciertos triunfos en una parte de los 
estados de Tamaulipas y Nuevo León. En noviembre de 
1918, tuvo serias dificultades cuando el Gral. Francisco Me-
drano, oficial bajo las órdenes de Cedillo, se pasó a las fuerzas 
de Manuel Peláez, prominente contrarrevolucionario que 
proporcionaba seguridad militar a varias compañías petrole-
ras en Tamaulipas. a fines de 1918, sus fuerzas sufrieron la 
falta de víveres y pertrechos militares, lo que aunado a una 
gran ofensiva gubernamental, lo obligó a asumir una táctica 
de lucha de guerrillas. En enero de 1919, Juan andrew al-
mazán trató de concretar una alianza con él y con Cedillo. 
Un intento de organización contra el gobierno comenzó a 

y J. Pérez Castro. Estuvo entre quienes prepararon la llegada 
del grueso del Ejército Constitucionalista a la capital del país 
a mediados de agosto. Dos meses después, asistió a la primera 
fase de la Convención Militar Constitucionalista que se cele-
bró en la Cámara de Diputados de la ciudad de México. Lue-
go de fracasados estos primeros intentos de restablecer el or-
den legal en el país, la Convención se trasladó a la ciudad de 
aguascalientes y él, junto con Saturnino Cedillo, representó 
a su hermano alberto. Pese a los intentos de negociación de 
algunos jefes constitucionalistas para conservar la unidad re-
volucionaria entre las fuerzas de Venustiano Carranza y el 
Gral. Francisco Villa, la Convención Militar de aguascalien-
tes se dividió en dos grandes facciones: por un lado, la con-
vencionista, respaldada por el Gral. Francisco Villa, que apo-
yaba las decisiones tomadas en dicha reunión y, por otro, la 
constitucionalista, que aglutinó a quienes siguieron bajo las 
órdenes de Carranza. En un primer momento, junto con su 
hermano alberto, se inclinó por Carranza pero, posterior-
mente, lo hizo por Eulalio Gutiérrez, presidente interino de-
signado por los miembros de la Convención. Comandante 
militar del estado de Guanajuato por el ministro convencio-
nista de Guerra, José Isabel Robles. Su relación con la facción 
convencionista que encabezaba Gutiérrez duró poco, ya que 
se sumó a Villa cuando éste decidió retirar su apoyo a esa 
facción. El 31 de enero de 1915, bajo la bandera villista y al 
lado de su hermano alberto y de los Generales agustín Es-
trada y abel Serratos, derrotó en San Felipe Torres Mochas y 
en La Quemada, Gto., a fuerzas convencionistas que huían 
de la capital hacia el norte del país. Su intervención fue deci-
siva para salvar la vida de Vito alessio Robles, quien estuvo a 
punto de ser fusilado. Posteriormente, su suerte estuvo ligada 
a la derrota que sufrieron en El Bajío las tropas de la División 
del Norte, infligida por el Ejército de Operaciones al mando del 
Gral. Álvaro Obregón. Después de este descalabro, sus fuer-
zas se retiraron a Tula, donde permanecieron en relativa 
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nes presidenciales cuando el Gral. Lázaro Cárdenas iba a de-
jar el poder. 

carrillo cázares, Jaime 

Nació en Tanhuato, Mich., el 31 de octubre de 1893. Made-
rista en 1911. Jefe de acordadas en los distritos de La Piedad 
y Puruándiro (1918); Coronel comisionado por el gobierno 
del estado para la repartición de tierras comunales (1919); 
General en el llamado gobierno del estado del Lic. Manuel E. 
Ortiz (septiembre-diciembre de 1920); ese mismo año, se-
cundó el Plan de agua Prieta. General de Brigada, jefe de la 
16 Jefatura de Operaciones Militares en Mazatlán, Sin., y de 
la 2ª Columna de Caballería perteneciente a la División Ex-
pedicionaria del Noroeste que comandaba Lázaro Cárdenas 
(1929); combatió la rebelión cristera en Jalisco. Defendió 
Mazatlán, Sin., durante la revolución escobarista, en 1929. Fue 
jefe de operaciones en Durango, Sonora y otros lugares.  
General de Brigada con antigüedad del 1 de agosto de 1926. 
Nombrado jefe de operaciones en Chiapas, sofocó la rebelión 
del gobernador Vidal. Jefe del Estado Mayor del Gral. Joa-
quín amaro, cuando éste ocupó la Secretaría de Guerra y 
Marina. Primer jefe de Tránsito del Departamento Central 
en la ciudad de México y jefe de la Policía Montada en la mis-
ma. Murió en Irapuato, Gto., el 27 de enero de 1959.

carrillo magos, José 

Nació en Huichapan, Hgo., en 1878. Hijo de Máximo Carrillo 
y Consuelo Magos. Cursó sus primeros estudios en Ixmi-
quilpan. Más tarde, ingresó en la Escuela Nacional Prepara-
toria y después en el Colegio Militar, ambos en el Distrito 
Federal. El 5 de septiembre de 1901, causó baja en esta últi-
ma institución para continuar sus estudios en la Escuela Normal 
de México, donde se tituló de maestro. Posteriormente, se le 

materializarse seriamente cuando Carrera Torres y Eulalio 
Gutiérrez procuraron reunir, el 31 de mayo, a prominentes 
personalidades que luchaban contra el régimen carrancista, 
destacando entre éstos alfredo Robles Domínguez, Emilia-
no Zapata, José Vasconcelos, Francisco Vázquez Gómez, 
Francisco Villa y antonio I. Villarreal. Pese a los intensos y 
elaborados preparativos, sólo asistieron algunos jefes milita-
res de Tamaulipas y Nuevo León, quienes acordaron, el 6 de 
junio, aceptar el programa del Dr. Vázquez Gómez, el cual 
aseguraban que ya había sido reconocido por el Gral. Emilia-
no Zapata, y trabajar para implantar el régimen parlamenta-
rio. Pero estas propuestas no ofrecieron posibilidades reales 
para que los jefes anticarrancistas lograran sus objetivos o se 
reincorporasen a la vida pública. La rebelión de agua Prieta, 
encabezada por el Gral. adolfo de la Huerta en 1920, fue la 
oportunidad para que Carrera Torres y Cedillo se reintegra-
ran a la vida nacional y dieran rienda suelta a su aversión con-
tra Carranza. Un mes después de la promulgación del Plan de 
agua Prieta del 23 de abril de 1920, Carrera Torres luchó 
bajo las órdenes del Gral. antonio I. Villarreal. En junio, fue 
designado jefe de operaciones del distrito de Tula y de los 
municipios de Dr. arroyo, aramberri, Mier y Noriega, en el 
estado de Nuevo León. Se le encomendó reconstruir, junto 
con Cedillo, las vías de comunicación en la zona que coman-
daba. Su adhesión al Plan de agua Prieta lo llevó a obtener el 
grado de General de División, con una antigüedad de febrero 
de 1930, y la Jefatura de Operaciones Militares en San Luis 
Potosí. Durante el movimiento del grupo sonorense, gran 
parte de sus hombres se licenciaron para formar colonias 
agrícolas militares en varios puntos de los estados de Tamau-
lipas y San Luis Potosí. Se destacó combatiendo la rebelión 
armada de Gonzalo Escobar contra Emilio Portes Gil, en 
marzo de 1929. Posteriormente, se enfrentó a la rebelión 
cristera. Gonzalo N. Santos, destacado político de la época, 
lo comisionó para disuadir al Gral. Cedillo de sus aspiracio-
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de 1911, Mayor el 15 de marzo de 1912, Coronel el 12 de 
enero de 1913, General Brigadier el 20 de abril de 1918. al 
llevarse a cabo la Unificación Revolucionaria, se retiró a la 
vida privada.

carvallo, Gabriel 

Nació en alvarado, Ver., en 1864. En el Colegio Militar se 
graduó de guardia marino en 1880. Enviado a El Havre, 
Francia, para traer la corbeta Zaragoza. En 1897, estuvo al 
frente del velero Yucatán, que era utilizado por los alumnos 
de la Escuela Naval de Veracruz. En 1914, en Puerto México, 
teniendo bajo su mando la mencionada corbeta, se incorporó 
a la lucha constitucionalista. años después obtuvo el grado 
de Contralmirante. En 1923, fue director de la Escuela Naval. 
Participó en la rebelión delahuertista. Derrotado el movi-
miento, se exilió en Nueva Orleans, Louisiana, donde trabajó 
como cargador de muelle. al regresar a México fue designa-
do Capitán general de los puertos de Tuxpan y Tampico. Mu-
rió en 1959, a los 95 años, en alvarado. 

casals, Prudencio, alias El Míster 

Cubano. Periodista y daba primeros auxilios. General. Su par-
ticipación revolucionaria la inicia en el medio intelectual de la 
época formando parte del Grupo Luz. Convive con antonio 
Díaz Soto y Gama, Gutiérrez de Losa y José Colado, entre 
otros. Participó en la elaboración y redacción de manifiestos y 
panfletos destinados a la circulación clandestina. Pionero en el 
sindicalismo mexicano del Grupo Luz y la Casa del Obrero 
Mundial. En 1912, fue conducido de la ciudad de México a 
Tlaltizapan por un enviado de Emiliano Zapata para que rea-
lizara su labor periodística. Llega unos días antes de ser ataca-
do el tren militar de Ticumán, donde mueren varios fotógrafos 
y periodistas. Le toca atender a los heridos, ganándose desde 

aprehendió en la penitenciaría de la ciudad de México por sus 
críticas al régimen de Porfirio Díaz. Se incorporó a la revolu-
ción maderista el 2 de marzo de 1911, bajo las órdenes de 
antonio I. Villarreal. En junio de este año participó junto a 
los constitucionalistas, con el grado de capitán primero y for-
mó parte del Estado Mayor del Gral. Emilio Madero. En 
1912, combatió con el 22º Cuerpo Rural en Durango, Sina-
loa, y Coahuila a la rebelión orozquista. En marzo de 1913, 
se adhirió a las fuerzas constitucionalistas del Gral. Orestes 
Pereyra, para combatir al régimen de Victoriano Huerta. 
Con el grado de Mayor, luchó con éstas en los estados de 
Durango, Coahuila y Zacatecas. a mediados de 1913, orga-
nizó en la ciudad de Durango el Regimiento Carranza. En 
febrero de 1914, por órdenes de Venustiano Carranza, se le 
nombró General Brigadier. En junio combatió con las Briga-
das “Pedro María anaya” y “Carrillo” a fuerzas huertistas en 
Zacatecas. En noviembre, tras la escisión en facciones de la 
Soberana Convención Revolucionaria de aguascalientes, 
permaneció fiel a Carranza, quien lo nombró presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia Militar. En enero de 1915, se 
dirigió, junto con Carranza, a Veracruz. En abril y mayo lu-
chó bajo las órdenes del Gral. Treviño contra fuerzas villistas 
en Tampico, Tamps., y, en junio, en el estado de Nuevo León. 
Con la Brigada “16” se trasladó al mes siguiente a Veracruz 
y, en diciembre, ocupó la ciudad de México. Durante 1916 y 
1917 combatió en Puebla al zapatismo. Murió el 15 de octu-
bre de 1918. 

carrizoza, Daniel 

Oriundo del estado de Morelos. Ingresó a la revolución sureña 
el 5 de abril de 1911, en Las Estacas, mpio. de Tlaquiltenan-
go, bajo las órdenes de Bonifacio García. Luchó en Morelos, 
Guerrero, Puebla, Estado de México y el Distrito Federal. 
Cabo el 20 de mayo de 1911, Subteniente el 6 de diciembre 
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casarrubias, Marcelino 

Morelos. General. Se incorporó a las fuerzas maderistas en 
1911, bajo las órdenes del Gral. Francisco Mendoza. Operó 
en los estados de Puebla y Morelos. Murió en San Miguel 
Ixtlilco, el día 23 de marzo de 1913.

casas meDina, Pedro 

Nació en Coatepec de las Bateas, Estado de México. Hijo de 
Feliciano Casas y de ana Medina. General zapatista del cam-
pamento de El Lago Xocanolco. En marzo de 1912, se incor-
poró a las tropas zapatistas de Genovevo de la O; combatió 
contra maderistas, huertistas y carrancistas hasta dominar la 
región de Ocuilan. Peleó en los límites del D. F., Estado de 
México y Morelos. Se adhirió al Plan de agua Prieta (1920) 
con su consecuente ingreso al Ejército Nacional en el Servicio 
activo de la Primera Reserva. Posteriormente, dejó las armas 
y se amnistió con Obregón. al morir, el 31 de marzo de 
1921, asesinado por el Cor. Francisco Mariaca en Cuernava-
ca, Mor., era General de Brigada. 

casillas garcía, Rodolfo 

Nació el 9 de junio de 1884, en la ciudad de Puebla, Pue. 
Hijo de Juan Casillas y de Ignacia García. General de Divi-
sión. Ingresó al ejército como alumno del Colegio Militar 
de Chapultepec el 26 de diciembre de 1900, graduándose 
en 1905. En mayo de 1920, durante la rebelión aguaprietis-
ta, participó en cuatro hechos de armas contra las fuerzas 
rebeldes en el estado y en unión de los cadetes del Colegio 
Militar acompañó al presidente Venustiano Carranza en su 
viaje rumbo al puerto de Veracruz. Murió el 11 de mayo de 
1965.

ese momento la confianza de Zapata y un lugar dentro del 
ejército revolucionario como incipiente médico curando a los 
soldados heridos y aun al propio Emiliano Zapata, quien le 
otorga el grado de General, en diciembre de 1913. Estaba a 
cargo del Hospital de las Fuerzas Revolucionarias del Sur, pri-
mera zona. Fue también chofer de Villa y Zapata en la capital 
de México, a finales de 1914. Dos años después, fue nombrado 
Comandante de la Brigada Roja del Ejercito Libertador del 
Sur. El 10 de abril de 1919, día de la emboscada de Chinameca 
en la que murió Emiliano Zapata, se quedó en el campamento 
por órdenes este último. Su firma se encuentra entre la de los 
generales zapatistas que comunicaron el asesinato del líder 
agrarista. Su intervención como intérprete durante la primera 
entrevista que el Gral. Zapata concede a periodistas norteame-
ricanos dio origen a su apodo de El Míster. Murió en la ciudad 
de México, el 9 de octubre de 1949.

casarín, Joaquín V.

Nació en la ciudad de Puebla, Pue., el 28 de abril de 1874. 
Estudió en la Escuela Militar de aspirantes y en la Naval de 
Campeche. Perteneció al Ejército Federal, al que ingresó 
como Subteniente de infantería en 1897. Pasó después a ser-
vir en la caballería como Capitán primero en 1912; obtuvo el 
grado en 3 de abril de ese año. Comisionado en el Estado 
Mayor de Francisco I. Madero; con quien se encontraba al 
momento de ser derrocado en 1913. Se incorporó a la revolu-
ción constitucionalista. Jefe de brigada, sirvió de escolta a la 
Convención de aguascalientes; sin embargo, una vez disuelta 
la Convención, capituló ante el cuerpo del Ejército de Orien-
te. General de la Columna de Operaciones del Noroeste; inspector 
general de policía; jefe del Departamento de Caballería, Pre-
sidente del Consejo de Guerra. alcanzó el grado de General 
de Brigada desde el 6 de agosto de 1928. Murió en la ciudad 
de México, en 1949. 
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para derrocar a Victoriano Huerta. Por su conducta en esa 
campaña, Victoriano Huerta y aureliano Blanquet lo ascen-
dieron a General de División en 1914. En julio, comandó la 
División del Bravo y en septiembre, como jefe de armas, peleó 
en Monterrey, N. L. Cuando se firmaron los Tratados de Teo-
loyucan, en la población de ese nombre en el Estado de Méxi-
co, solicitó licencia, pretextando enfermedad. Se incorporó al 
ejército de la Convención. Combatió al lado de Francisco Villa 
en El Bajío. La Convención le encomendó conseguir armas y 
parque en Estados Unidos. Desde aquel país se unió al Plan de 
agua Prieta, promulgado en abril de 1920. Retornó a México 
en abril de 1921, y se reincorporó al ejército por un breve pe-
riodo como primera reserva, en 1922. En julio de 1923, fue 
dado de baja al no reconocérsele ningún grado militar. Ese 
mismo año participó en la rebelión delahuertista que descono-
cía el gobierno de Obregón. Murió el 9 de marzo de 1925, en 
la ciudad de México.

castañeDa, José L. 

Nació en Zumpahuacán, Estado de México. Dirigió los pri-
meros brotes maderistas en su pueblo natal. General Brigadier 
zapatista de las fuerzas de Luciano Solís en el campamento 
del Estado de México, en 1916. En abril del mismo año atacó el 
“Maquilero”, dispersando al enemigo carrancista con el auxi-
lio de otros jefes de la zona. General Brigadier zapatista del 
campamento de aguacingo, en la municipalidad de Zum-
pahuacán, en 1917.

castañón esponDa, Tirso 

El 8 de diciembre de 1914 se integró a la Brigada Libre de 
Chiapas, dirigida por Tiburcio Fernández Ruiz, que luchaba 
contra el ejército carrancista. Participó tres días después en el 
ataque contra las tropas del capitán constitucionalista 

casso lópez, arnoldo 

Nació en el mineral del Oro, Dgo., el 30 de julio de 1859. Sus 
padres fueron José Eduardo Casso e Inés Piñera, aunque, por 
motivos que se desconocen, no llevaba el apellido de ésta. El 
30 de junio de 1875, ingresó en el Colegio Militar. Se graduó 
en diciembre de 1881 como ingeniero Teniente de Estado Ma-
yor especial. Trabajó en la Comisión Geográfica Exploradora 
de San Luis Potosí; en 1884, pasó al Cuerpo de Ingenieros 
como Capitán; en 1887, obtuvo el grado de Mayor de ingenie-
ros: se le comisionó como subdirector de las obras de la Peni-
tenciaría del D. F.; en 1889 pasó al Estado Mayor del Gral. 
Pedro Hinojosa, Ministro de Guerra hasta 1890. Participó en 
la pacificación del estado de Guerrero en 1893 contra los rebel-
des encabezados por Canuto Neri. En 1900, se encontraba en 
Belice inspeccionando la flotilla naval. a partir de 1901, des-
empeñó algunas comisiones técnicas en Jalisco, Michoacán y 
Guanajuato. Entre 1904 y 1909, sirvió en la plana mayor facul-
tativa de ingenieros, y en la plana mayor del ejército de 1909 a 
1914. Después de la firma de los Convenios de Ciudad Juárez, 
Chih., en mayo de 1911, tanto el gobierno interino de Francis-
co León de la Barra, como el constitucional de Francisco I. 
Madero, conservaron al Ejército Federal. En ese año, arnoldo 
Casso tenía el grado de General Brigadier de ingenieros. En 
octubre, fue comisionado con una columna de operaciones en 
sustitución del Gral. Victoriano Huerta para combatir la rebe-
lión armada contra el gobierno en el estado de Morelos. Se 
enfrentó a estas fuerzas en Huitzililla y Xalostoc, Estado de 
México. En febrero de 1912, regresó a la capital del país. En 
agosto, marchó con una columna expedicionaria rumbo a Mi-
choacán a combatir a los sublevados del Rancho del Pilar. Fue 
uno de los principales jefes militares que llevaron a cabo el golpe 
contra el gobierno de Madero, en febrero de 1913. Durante los 
días 21, 22 y 23 de abril de ese año, combatió en Saltillo, Coah., 
a los integrantes del Ejército Constitucionalista, organizado 
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y asesinarlo. Castañón se reunió, en abril de 1916, con Fer-
nández Ruiz en su campamento cerca de La Pimienta, donde 
sugirió se fusionaran sus fuerzas para combatir con mayor 
éxito. Ya unidos, presentaron combate a las tropas de José 
Romero y Santana Córdova; a estas últimas las batieron en 
retirada en la finca Sólo Dios. En seguida ocuparon transito-
riamente la plaza de Comitán que defendía el Tte. Cor. David 
Fernández, quien después fue recuperada por los constitucio-
nalistas. El 3 de septiembre, junto con Salvador Méndez, 
Rubén Culebro y Manuel arreola, al frente de 600 hombres, 
atacaron la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que no pu-
dieron tomar por falta de armas y parque. a fines de ese año, 
participó con las fuerzas de Fernández Ruiz, en el ataque al 
pueblo de Ocozocoautla, defendido por el Cap. Taurino Sa-
lazar, que resultó muerto. a raíz de esta victoria, los rebeldes 
pretendieron erigirse en gobierno. Y se autonombraron, 
como gobernador del estado, Tirso Castañón y como jefe de 
operaciones, Fernández Ruiz, con el grado de General de 
Brigada. ambos designaron como capital del estado a la ciu-
dad de Comitán, que los constitucionalistas no habían vuelto 
a atacar desde que había sido tomada por sus fuerzas. En sep-
tiembre de 1916, el gobernador Pablo Villanueva decidió ne-
gociar con Fernández Ruiz para lograr la pacificación del es-
tado. Se constituyó una junta pacifista que se dividió en 
comisiones, una de las cuales fue enviada a entrevistarse con 
Castañón, quien por esos días había ocupado Comitán. Se 
acordó suspender las hostilidades por espacio de un mes; sin 
embargo, antes del fin del armisticio, Castañón atacó San 
Cristóbal por lo que, el 5 de noviembre, todas las negociacio-
nes se detuvieron. En marzo de 1917, fuerzas de Castañón 
comenzaron a penetrar en Ocosingo, territorio de alberto 
Pineda y, el 3 de abril, tomaron la plaza de Pichucalco, donde 
derrotaron a 40 soldados constitucionalistas bajo las órdenes 
del Tte. César a. Lara y del Cap. Rosendo Salazar. En el 
pueblo de Chilón, las fuerzas de Castañón se dedicaron  

Gustavo a. Salazar, que iba a ser pasado por las armas, pero 
él y Héctor Macías lo impidieron. Posteriormente, ante la 
persecución de que fueron objeto por parte de los regimien-
tos constitucionalistas Miguel M. Navarrete y Leales de Tlalne-
pantla, los rebeldes decidieron dividirse en cuatro guerrillas, 
que constituirían el núcleo de las futuras brigadas de la División 
Libre de Chiapas. Virgilio Culebro y Castañón dirigirían una 
compuesta por 18 elementos en la costa de Tonalá. En julio 
de 1915, surgieron contradicciones entre las fuerzas del Cap. 
Lisandro Villafuerte, considerado como director técnico del 
movimiento rebelde, después de que éste resultara herido en 
un combate. Derrotados y perseguidos, los rebeldes se inter-
naron en Guatemala, donde entregaron sus armas y municio-
nes a Castañón. a principios de enero de 1916, regresó a 
Chiapas Virgilio Culebro, procedente de Guatemala, preten-
diendo que se le reconociera como jefe del movimiento rebel-
de, ya que Flavio Guillén lo había nombrado jefe de los villis-
tas en el estado. Culebro realizó una labor divisionista al 
intentar, por medio de intrigas, ganarse adeptos entre los 
grupos armados; al principio lo consiguió, especialmente en-
tre la gente de Castañón, quien temeroso de quedarse solo o 
de ser asesinado se retiró a Guatemala, acompañado de algu-
nos hombres. En ese país se hizo de armas y municiones que 
le proporcionó el presidente Manuel Estrada Cabrera, a cam-
bio de que combatiera a un grupo armado que constituía el 
resto del fracasado Ejército Libertador. Según los carrancis-
tas, Castañón aceptó de Estrada Cabrera no sólo armas sino 
también soldados guatemaltecos. Con estos elementos, Cas-
tañón pudo armar a alguna gente y con ella penetró de nuevo 
a Chiapas, tocando la finca La Libertad. En San José de las 
Canoas sorprendió a un núcleo de fuerzas opositoras a Estra-
da Cabrera, que le entregó las armas sin oponer resistencia. 
De allí, siguió al interior del estado, pasando por La Concor-
dia, mpio. de La Libertad, donde supo que Culebro se en-
contraba en una finca cercana; así, logró tenderle una trampa 
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tres años más tarde, al lado del Cor. Victórico R. Grajales y 
Leocadio Velasco. Durante el gobierno local del Gral. Carlos 
a. Vidal, en agosto de 1925, fue acusado por Fernández 
Ruiz y su grupo de delahuertista que conspiraba desde Gua-
temala y de haberse sumado a Donato Bravo Izquierdo en el 
Istmo, con lo cual traicionaba al gobierno de Plutarco Elías 
Calles. Retirado de la vida política, se refugió en Guatemala.

castellano saaveDra, Gilberto 

Nació en Teziutlán, Pue., el 15 de febrero de 1900. Estudió 
en su ciudad natal la primaria y dos años de preparatoria. El 
1 de agosto de 1915, se incorporó a la Revolución como sol-
dado raso, en las fuerzas del Gral. antonio Medina. El 20 de 
noviembre del mismo año alcanzó el grado de Coronel. El 1 
de agosto de 1952, ascendió a General Brigadier; en 1965, 
obtuvo el grado de General de Brigada y, posteriormente, el de 
General de División. Se le otorgaron las condecoraciones des-
de la primera hasta la quinta de Perseverancia y la tercera del 
Mérito Militar. Murió en la ciudad de Puebla, el 29 de diciem-
bre de 1978.

castilla brito, Manuel 

Nació en el estado de Campeche, el 29 de noviembre de 
1872. Desde 1909 se unió al movimiento maderista junto 
con Urébano Espinoza, José de J. Cervera, Cor. Joaquín Mu-
cel y Cor. Luis Felipe Domínguez. En 1910, José María Pino 
Suárez lo designó gobernador provisional y lo comisionó 
para organizar el movimiento revolucionario en el estado de 
Campeche; lo autorizó a viajar a Belice y Estados Unidos, 
donde se entrevistaron nuevamente y le proporcionó recursos 
para el movimiento. al regresar, se puso en contacto con José 
María Blengio y Gerardo Díaz, entre otros, y se dirigieron al 
sur del estado. Llegaron a Icaich‚ el 9 de mayo de 1911, 

al saqueo y violaron a varias mujeres indígenas; Castañón tra-
tó de justificar sus acciones acusando a Pineda de ser leal a 
Félix Díaz y no a Fernández Ruiz. Posteriormente, él y sus 
hombres saquearon el pueblo de Chilón y trataron de llevarse 
a varios rebeldes pinedistas a su zona de operaciones en el 
alto Grijalva. Pineda eludió el enfrentamiento, pero se quejó 
ante Fernández Ruiz en una carta fechada el 6 de mayo en 
Ocosingo, en la que daba cuenta de la conducta de Castañón, 
cuyos métodos eran totalmente opuestos a los suyos, ya que 
él siempre había respetado los intereses de los hacendados. El 
29 de julio de 1917, Castañón ejerció el mando en un segun-
do asalto sobre Tuxtla ordenado por Fernández Ruiz. Ocupó 
durante 22 horas la mayor parte de la ciudad, que era defen-
dida por el Cor. Pablo Villanueva. El 6 de enero de 1918, 
recibió una comunicación del Gral. Pineda en la que le exponía 
las razones por las cuales no aceptaba la entrada de sus tropas 
a Ocosingo. Esta misiva causó un enorme disgusto a Casta-
ñón, que amenazó con saquear Chilón al día siguiente. Pineda 
envió a sus fuerzas para evitar que cumpliera su amenaza, 
logrando que se retirara. El 16 de marzo, Fernández Ruiz 
desconoció a Castañón como “gobernador provisional” y lo 
degradó por “abandono de empleo, de servicio en campaña 
frente al enemigo, y dilapidación de fondos correspondientes 
a la Revolución”, quedando sujeto a proceso por esos delitos. 
Castañón resolvió internarse en Guatemala en compañía  
de algunos oficiales, llevándose un buen número de cabezas de 
ganado. En mayo de 1920, se encontraba de nuevo en Chiapas 
con el cargo de jefe de la oficina de hacienda de San Cristó-
bal, cuando los pinedistas que estaban en esa ciudad impusieron 
un préstamo forzoso a un grupo de personas por la cantidad 
de cincuenta mil pesos. El gobierno federal, a través de Cas-
tañón, aceptó pagar las cantidades aportadas por esas perso-
nas. En septiembre de 1920, fue comisionado por el presi-
dente adolfo de la Huerta para cumplir una misión de 
pacificación con Pineda. apoyó al movimiento delahuertista 
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gobernador de Sonora. alcanzó el grado de General Briga-
dier entre las filas constitucionalistas. En 1921, Castilla Brito 
regresó a Campeche, con la intención de participar en políti-
ca, pero los tiempos habían cambiado: era el momento de las 
movilizaciones políticas dirigidas por el líder y fundador del 
Partido Socialista agrario y gobernador del estado Ramón 
Félix Flores. En septiembre de 1923, Castilla Brito comisio-
nó a Méndez Blegio para formar el Partido Popular Revolu-
cionario (PPR), que apoyaba a adolfo de la Huerta. al fracasar 
el movimiento delahuertista, Castilla Brito se retiró a la vida 
privada. Murió en la ciudad de Cali, Colombia, el 13 de  
noviembre de 1942.

castillo c., Rafael 

Nació en Otzolotepec, Estado de México. Jefe rebelde en 
1913, al año siguiente obtuvo el grado de Capitán en el ejér-
cito zapatista. Coronel zapatista del campamento de San Bar-
tolo, en marzo de 1915. General de brigada zapatista en 
1916, en Chalmita. En 1913, Castillo fue un líder rebelde 
que operó en el distrito de Lerma. Marchó al Estado de 
México a recoger archivos en 1914. Remitió cargas de maíz 
para ayudar a los zapatistas, en julio de 1914. En ese año, 
triunfó en Tenango del Valle. En agosto, venció al Gral. Pe-
dro Ojeda y sus fuerzas en El Encino, jurisdicción de Tenango 
del Valle. En 1918, las fuerzas del Gral. Castillo eran abaste-
cidas de armas y municiones por el señor Jesús B. Pérez,  
vecino de la ciudad de Toluca.

castillo corzo, agustín 

Nació en San Cristóbal de las Casas, Chis., en 1882. Conoci-
do como uno de los autores de la barbarie ocurrida a fines de 
1911 cuando los dragones de Horacio Culebro capturaron 
Chiapilla. En esa ocasión, Castillo Corzo cortó las orejas a 13 

avanzaron sobre San Dimas y se entrevistaron con Francisco 
Hernández y otros presos que se habían fugado de la cárcel 
pública, incorporándose a la campaña maderista en el estado 
con 60 elementos. Este grupo, a su paso por diferentes luga-
res, fue aumentando hasta conformar una columna de 800 
hombres, dispuestos a derrocar al gobierno dictatorial del 
Gral. Porfirio Díaz. Lo acompañaba Felipe Carrillo Puerto. 
En Champotón, pueblo que tomaron sin disparar un solo 
tiro, se enteró por cartas de Román Sabás Flores, Juan Zuba-
ran y Enrique Castilla de la firma de los tratados de Ciudad 
Juárez. Por su participación, fue ascendido a Coronel en el 
régimen de Francisco I. Madero. Ocupó el cargo de jefe po-
lítico de Campeche y fue electo gobernador del estado, de 
septiembre de 1911 al 10 de junio de 1913. Durante su go-
bierno, el 14 de marzo de 1912, lanzó un manifiesto revolu-
cionario de adhesión al presidente de la República. En 1913, 
aunque al principio reconoció al Gral. Victoriano Huerta, el 
9 de junio lo desconoce y se levanta en armas al día siguiente, 
con un grupo de ciudadanos campechanos y las fuerzas del 
Batallón aquiles Serdán de irregulares de la federación, 
acompañado del Myr. José Isabel Nava y el jefe de Hecel-
chakan Saturnino Vera, quien ya había reunido hombres de 
las haciendas cercanas, caballos, armas y víveres, con el mis-
mo objeto. Castilla Brito ordenó congregar todo el capital 
que existiera en el Banco Nacional de México y en el Banco 
Peninsular Mexicano, así como de las casas comerciales más 
importantes, recursos necesarios para sostener el movimien-
to. Los revolucionarios se dirigieron al sur del estado, posi-
blemente con la intensión de unirse a los de Tabasco. El 14 de 
junio llegaron a Nohakal, donde juraron lealtad ante la ense-
ña patria. El 16 de julio de este mismo año, Castilla Brito 
pasó a Belice y de aquí embarcó a Nueva Orleans, donde 
permaneció algún tiempo, llevando consigo el dinero ex-
traído de los bancos de Campeche. Regresó al país y, en 
1914, se desempeñó como consejero de José María Maytorena, 
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finca El Santuario (2 de septiembre), en la fábrica La Provi-
dencia (9 de noviembre), en el Cerro de Nambiyihuac (25 al 
28 de noviembre) y en la hacienda El Tejar. En enero de 1918, 
combatió en Laguna de Chamula, en la hacienda Yerbabuena 
y en las inmediaciones de Pinola; en junio en Pijijiapan; en 
julio, en San Vicente y en la hacienda Esquipulas; en agosto, 
participó en la toma de la Estación arriaga, y en el combate 
de La Crucecita y, en noviembre, en la finca Señor del Pozo. 
Ese año fue ascendido a General Brigadier. Siguió luchando 
durante 1919 y, en 1920, fue diputado al Congreso de la 
Unión por el VII distrito de Chiapas. En diciembre tuvo di-
ferencias con el gobernador Tiburcio Fernández Ruiz, quien 
desconoció su nombramiento de representante en la ciudad 
de México. Sin embargo, el presidente Álvaro Obregón inter-
vino con el propósito de “salvar un punto de Derecho Consti-
tucional” para que se reconocieran como únicos representantes 
de Chiapas a los diputados y senadores electos. En 1922, cau-
só baja del Ejército Nacional. Fue nombrado colaborador cer-
cano de Tiburcio Fernández Ruiz, jefe del Gran Partido 
Obregonista, durante la convención que se realizó para apo-
yar la reelección del Gral. Obregón en 1928.

castillo nájera, Francisco 

Nació el 25 de noviembre de 1886, en la ciudad de Durango, 
Dgo. Sus padres fueron Romualdo Castillo y Rosa Nájera. 
Estudió la primaria en una de las mejores escuelas de su ciu-
dad natal y, después, pasó al Instituto Juárez, donde cursó la 
preparatoria. En la Facultad de Medicina de la ciudad de 
México obtuvo el título de médico cirujano en 1913. Estudió 
cirugía abdominal y urología en Nueva York, y ciencias socia-
les y arqueología en París, Bruselas y Berlín. a su regreso a 
México, se desempeñó como profesor de patología y medici-
na legal en la Escuela Nacional de Medicina y en la Escuela 
Médico Militar. Fundador de las sociedades Mexicanas de 

indios chamulas. Leal a Tiburcio Fernández Ruiz, jefe de la 
División Libre de Chiapas, se unió a estas fuerzas en diciem-
bre de 1914, recibiendo el grado de Coronel, para combatir a 
los carrancistas, al lado de los hermanos Ruiz Córdova y 
otros rebeldes. Dirigió el 2º Regimiento de la Brigada Libre 
de Chiapas, que operó desde Tuxtla hasta el Soconusco, en 
La Frailesca, la sierra de Tres Picos y la costa de Tonalá. Par-
ticipó en la ocupación de La Concordia, el 5 de diciembre del 
mismo año; en la toma de Villa Flores el día 8, derrotando 
completamente a la guarnición que estaba al mando del Cap. 
1º antonio Villanueva; en la de Cintalapa, el 11, venciendo a 
las fuerzas del Cap. 2º Raúl García Gutiérrez, y en el comba-
te en la hacienda San Miguel y Hoja Blanca, el 14, donde 
rechazó a las fuerzas del Tte. Cor. Tomás M. Chapa. Fue 
comisionado por su hermano Teófilo para reclutar gente en el 
vecino estado de Oaxaca, sin lograrlo. Cuando regresaba 
cayó prisionero, el 13 de abril de 1915, en Juchitán. Tiempo 
después fue rescatado, mientras era conducido a Tuxtla para 
su juicio. El 17 de noviembre, derrotó a las fuerzas carrancis-
tas en la hacienda Guadalupe de la Ribera de Canguí. Duran-
te 1916, cosechó varios triunfos en diversos combates: en La 
Pimienta; en la finca Sólo Dios (10 de enero), en la toma de 
Comitán (15 de abril) en la de Ocozocoautla (3 de junio), y 
en la de Chiapa de Corzo (25 de septiembre). En noviembre 
venció en los combates de El Santuario, de Portaceli y en la 
defensa de Villa Corzo y, en diciembre, en la toma de Tonalá. 
En 1917, se enfrentó a los carrancistas en Portillo de Zarago-
za (2 de enero), en las tomas de Espinal de Morales (10 de 
enero), y de la Estación arriaga (20 de febrero), en la Esta-
ción de San Pedro de los Mangos (21 de febrero) y en la de 
Tonalá (22 de febrero), así como en el combate de Cruz  
de Cupía (17 de mayo). El día 5 de junio, participó en la toma 
de Tuxtla Gutiérrez y, a fines de mes, en la de Soyatitán; el 29 
de julio, nuevamente tomó la capital del estado. El resto del 
año batió a las tropas de Carranza en distintas batallas: en la 
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Holanda (1930-1932), Suecia (1932), Francia (1933-1935) y 
austria (1934-1935). Embajador extraordinario y plenipo-
tenciario en Estados Unidos, desde 1935 hasta 1945. Ocupó 
el cargo de secretario de Relaciones Exteriores de 1945 a 
1946. Fue distinguido por gobiernos de otros países, quienes 
le otorgaron diversas condecoraciones; fue el único extranjero 
al que se le otorgó la medalla del Centenario de Bélgica.  
Escribió obras de carácter médico, filosófico, histórico y lite-
rario, entre las que se encuentran: Albores (Durango, 1906), 
El gavilán (corrido, París, 1939), Maderas originales (Méxi-
co), México nuevo (México, 1939), Treguas líricas (México, 
1945), Algunas consideraciones sobre el español que se habla en 
México (México, 1936), Manuel Acuña (México, 1950), Un 
siglo de poesía belga (Madrid, 1931), Tratamiento quirúrgico 
de la epidermitis aguda. Murió en la ciudad de México, el 20 
de diciembre de 1954, cuando ostentaba el cargo de Presi-
dente de la Comisión Nacional de Seguros.

castillo tapia, Guillermo, 
alias Caballero Tigre 

Nació en Tamaulipas. Ingeniero. De filiación reyista en 1911. 
Sirvió como agente de Félix Díaz en Cuba, cuando éste se 
distanció de Victoriano Huerta. Miembro del Partido Popu-
lar Evolucionista; apoyó la candidatura de Emilo Vázquez 
Gómez para presidente de la República, enfrentándose a la de 
Francisco I. Madero. al ingresar en el Ejército Constitucio-
nalista, fue sometido a un Consejo de Guerra presidido por 
Francisco J. Múgica. Quedó absuelto e ingresó, en Matamo-
ros, en las filas del Gral. Lucio Blanco, de quien llegó a ser 
amigo. El 6 de agosto de 1913, asistió en Matamoros a una 
junta de jefes y oficiales presidida por Blanco, en la que se 
trató lo relativo al reparto de tierras de la antigua hacienda 
Los Borregos. Durante la celebración del reparto, el 30 de 
agosto de ese año, presentó un dictamen a la Comisión 

Biología y Médica Franco-Mexicana. En 1915, se unió al mo-
vimiento constitucionalista para prestar sus servicios profe-
sionales con el grado de mayor médico cirujano en el Estado 
Mayor de la primera Brigada del Cuerpo de Ejército del No-
roeste que le confirió el Gral. Miguel Laveaga; alcanzó el 
grado de General Brigadier médico cirujano. Tomó parte en 
las acciones bélicas contra los zapatistas en el Valle de México 
y contra los villistas en Celaya y León, Gto. Participó en la 
toma de Saltillo, Coah., y en la campaña de Sonora con el 
ejército del Gral. Obregón, en los años de 1916 a 1917. Di-
rector del Hospital Juárez en 1918; jefe del Consejo Médico 
Legal del Distrito Federal, de 1919 a 1921; presidente de la 
academia Nacional de Medicina en 1927; vocal del Consejo 
Superior de Salubridad y jefe de ese departamento en 1932; 
director de la Escuela Médico Militar y del Hospital Militar, 
así como presidente de la academia Nacional de Medicina. 
Ingresó en el servicio diplomático y representó a México en 
numerosos congresos y conferencias internacionales. Encabe-
zó la delegación mexicana en la Conferencia Internacional 
del Desarme que se realizó en Ginebra en 1932; participó en 
las Conferencias Internacionales del Trabajo en la misma ciu-
dad, de 1932 a 1934; representó al país en el Consejo de la 
Sociedad de Naciones; jefe de las delegaciones mexicanas en 
las asambleas de la Sociedad, de 1933 a 1934; embajador ante 
la misma en 1934 y jefe de la delegación mexicana en la Con-
ferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, en que 
se trató la cuestión del Chaco, que se realizó en Buenos aires, 
argentina, en 1936. Representante plenipotenciario en las 
conversaciones entre México y Estados Unidos para derogar 
el artículo 8º del Tratado de La Mesilla; para las pláticas en-
caminadas a la firma de tratados de amistad entre México 
y Finlandia, Estonia y Bulgaria; jefe de la delegación mexi-
cana en la Octava Conferencia Interamericana de Lima,  
en 1938. Enviado extraordinario y ministro plenipotencia-
rio de México en China (1922-1924), Bélgica (1927-1930), 
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posteriormente, prosiguió su educación como autodidacta. 
Fundó el Club Melchor Ocampo y, en 1901, fungió como 
secretario en el Congreso de Clubes Liberales en San Luis 
Potosí. En 1909, colaboró en los periódicos antirreeleccionis-
tas: México Nuevo, El Sufragio Libre y La Voz de Juárez. En 
éste último, fungió como director interino. Poco después, 
junto con Cristóbal Rodríguez, Celestino Quezada y Cerón 
y Miguel Cid Ricoy, fundó La Gaceta Liberal, publicación 
donde criticaba al clero y al régimen de Porfirio Díaz. En 
1910, se incorporó a la revolución maderista en las fuerzas 
comandadas por el Gral. Cándido Navarro. Posteriormente, 
militó en el Ejército Libertador del Sur encabezado por Emi-
liano Zapata, donde obtuvo el grado de General. En noviem-
bre de 1914, durante la ocupación de la ciudad de México por 
fuerzas zapatistas, desempeñó el puesto de secretario del 
cuartel general del sur. En enero de 1915, junto con el Gral. 
Melchor Camacho Guerrero, repartió las haciendas hidal-
guenses de Ulapa, Tlahuelilpan y otras tierras entre los cam-
pesinos de los pueblos de Mixquiahuala, Tetepango, ajacuba, 
Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Tezontepec, Tepeitic y Tunititlán. 
Diputado en la XXVI Legislatura local de 1921-1923. El 20 
de noviembre de 1952, se le condecoró en Pachuca como 
Veterano de la Revolución. Murió en Mixquiahuala, el 3 de 
mayo de 1959.

castillo, Francisco Luis, alias chico Dxhiña

Nació en Santa María Xadanmi, Juchitán, Oax., el 10 de oc-
tubre de 1897. Realizó sus estudios en la Escuela de Niños de 
Juchitán, mientras trabajaba en la imprenta de Herminio T. 
Matus. a fines de 1911 se incorporó como soldado al Bata-
llón Irregular de Juchitecos, que organizó el Cor. M. Zozaya 
para sofocar la rebelión chegomista. Concluida ésta, se dio de 
baja y volvió a su trabajo. a fines de 1914, se incorporó al 3er 
Batallón del Istmo, comandado por Efraín R. Gómez, 

agraria en el que propuso se repartieran tierras a campesinos 
de todo el país. Sugirió sembrar maíz y algodón; utilizar de 
preferencia tierras húmedas para el cultivo y convertir los terre-
nos de monte en propiedad comunal. Bajo las órdenes del 
Gral. Jesús Dávila González, el 20 de octubre, se trasladó de 
Cruillas a San Fernando, con dirección a la Huasteca, llevan-
do un cargamento de 200 carabinas y cien mil cartuchos. 
Posteriormente, se dirigió al norte del país con la intención 
de buscar pertrechos. El 18 de noviembre, en antiguo More-
los, impidió que el Cor. Ramón Coronado fusilara a soldados 
que se insubordinaron para seguir al Cor. Vicente Segura. 
Ese mes partió de Matamoros hacia la Huasteca con un va-
lioso cargamento que le fue arrebatado por fuerzas huertistas 
en La Mora, a orillas del río Tamesí. Formó parte de las tro-
pas del Gral. Pablo González Garza. El 5 de abril de 1914, 
entró en Ciudad Victoria con la Brigada Hidalgo, dirigida 
por el Cor. Segura. Ese día, el Gral. González le ordenó sus-
pender su viaje a la Huasteca hidalguense, donde iba a insu-
rreccionarse y desde donde se dirigiría al norte para colaborar 
en el ataque a Monterrey, como jefe de la brigada. Entregó el 
mando al Gral. Francisco Cossío Robelo, en tanto él y su 
ayudante, el Dr. Javier Echeverría, se incorporaron a las fuer-
zas de los generales Jesús Dávila Sánchez y Ernesto Santos 
Coy. alcanzó el grado de General Brigadier. Delegado a la 
Convención de aguascalientes en octubre de 1914, en repre-
sentación del Gral. abraham Cepeda. Ocupó diversos pues-
tos administrativos durante la presidencia de Venustiano Ca-
rranza. En 1923, se unió a la rebelión delahuertista. Fungió 
como diputado federal por Tamaulipas en la XXX 
Legislatura.

castillo, arturo del 

Nació en Mixquiahuala de Juárez, Hgo., el 9 de febrero de 
1881. Cursó estudios elementales en su lugar de origen y, 
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García Vigil, pero fue desautorizado por Onofre Jiménez, Eze-
quiel Santillán y otros generales serranos, por haberse autonom-
brado representante de la Sierra Juárez.

castillo, Pedro

Oriundo de Oaxaca. Provocó en los pueblos de la Chinantla 
un levantamiento antirreleccionista, junto con Miguel Her-
nández, en el que también participaron Quitepec, Tectitlán y 
Temextitlán. Hernández fue aprehendido, mientras que Cas-
tillo logró escapar. Fue parte, en 1911, del Batallón Sierra 
Juárez que apoyaba al gobierno de Benito Juárez Maza. Ya 
con grado de Coronel, dirigió en 1914 a la 3ª Brigada de la 
Sierra Juárez en la revuelta que depuso al gobernador Miguel 
Bolaños Cacho. Partidario de la soberanía combatió a los ca-
rrancistas. Murió en 1916.

castillo, Máximo 

Nació en Gran Morelos, Chih., alrededor de 1876. En 1909, 
formó parte del grupo fundador del Centro antirreeleccionista 
Benito Juárez de Chihuahua y tomó las armas contra el gobierno 
de Porfirio Díaz, a fines de 1910, secundando el Plan de San 
Luis. Desde su ingreso en las filas revolucionarias, formó parte de 
la escolta personal de Francisco I. Madero con el grado de Gene-
ral. El 6 de mayo de 1911, participó en el ataque a Casas Gran-
des, plaza defendida por el Cor. federal agustín Valdez; allí, salvó 
a Madero cuando éste cayó preso en manos de los federales. El  
4 de marzo de 1912, se afilió al movimiento encabezado por 
Pascual Orozco contra el gobierno maderista, firmando el acta 
de Nombre de Dios. Dentro de dicho levantamiento, participó 
en la ocupación de Ciudad Camargo, el 12 de marzo, y operó el 
resto del año en los estados de Chihuahua y Coahuila. Después 
del cuartelazo de La Ciudadela (febrero de 1913) fue el único de 
los jefes orozquistas que no reconoció el régimen de Victoriano 

subordinado del Gral. alfonso J. Santibáñez. Participó en las 
luchas contra tropas carrancistas, que siguieron al asesinato 
del Gral. Jesús Carranza, por lo cual fue enviado a prisión en 
la ciudad de Oaxaca. Decretada la soberanía, se incorporó a 
las Fuerzas Defensoras del Estado y peleó contra los constitu-
cionalistas. En 1916, regresó al Istmo encuadrado en la colum-
na de aurelio E. Hernández, y a la muerte de éste combatió 
bajo las órdenes de Efraín R. Gómez en las fuerzas federales. 
Se adhirió al Plan de agua Prieta y fue incorporado al Ejérci-
to Nacional. En 1921, siendo comandante de un batallón 
destacamentado en Ixtepec, se levantó en armas junto con el 
Lic. Francisco López Cortés, rindiéndose poco después ante 
el Gral. Lázaro Cárdenas, comandante de operaciones mili-
tares en la región del Istmo. Volvió al servicio militar desem-
peñando diversas comisiones. En 1934, fue diputado federal 
por el Partido de la Revolución Mexicana, representando a 
Juchitán. Entre 1935 y 1937, dirigió la prisión militar de San-
tiago Tlatelolco. Se retiró con el grado de General de Divi-
sión. Murió en la ciudad de México, el 25 de diciembre de 
1984.

castillo, Lorenzo 

Nació en la Sierra Juárez, Oax. General de las fuerzas serranas 
en 1914. a la muerte de su padre, Pedro Castillo, en 1916, 
heredó el nombramiento de jefe de la 3ª Brigada Serrana y el 
grado de General Brigadier. Cuando fue desconocido el Lic. 
Guillermo Meixueiro como jefe de la División Sierra Juárez 
por parte de los jefes serranos, mantuvo relación con él y, prác-
ticamente, se adhirió a los acuerdos de Coatecas a fines de 
1919. Se desligó de las operaciones conjuntas con Isaac M. 
Ibarra y Onofre Jiménez, en abril y mayo de 1920, cuando 
éstos firmaron el acta de avenimiento con los jefes obregonistas 
en la entidad. En 1922, junto con Otilio Jiménez Madrigal, 
lanzó un manifiesto en contra de la política fiscal de Manuel 
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1915 y 1917, operó en los estados de Guerrero, México y Mo-
relos y dejó de obedecer a Salgado. En 1918, se trasladó al 
estado de Puebla, incorporándose a las fuerzas de Fortino aya-
quica. Intervino en los combates de Tochimilco, en febrero de 
1919 y, el 10 de abril siguiente, acompañó a Emiliano Zapata 
a la hacienda de San Juan Chinameca a visitar a Jesús M. Gua-
jardo quien había acordado entregar parque a las fuerzas zapa-
tistas, pero ejecutó la traición que segó la vida del caudillo su-
riano. a la muerte de Zapata, Castrejón siguió fiel a su 
movimiento, aunque existieron rumores de que se había unido 
a Pablo González ese mismo año. Participó en el combate de 
Ixtlilco el 14 de abril y salió con sus tropas hacia Tochimizol-
co, Puebla, hacienda de Coyuca. En junio de ese mismo año, 
el Gral. Gildardo Magaña lo comisionó para entrevistarse con el 
Gral. Manuel Peláez en La Huasteca. En octubre siguiente, ata-
có Ticumán y Tlaltizapán. El 1 de mayo de 1920, fue nom-
brado Comandante del Regimiento Castrejón, que se adhirió al 
Plan de agua Prieta y, el 21 de noviembre, fue comisionado a 
la Jefatura de Operaciones Militares del estado de Oaxaca. al 
triunfar el movimiento aguaprietista, ingresó en el Ejército 
Nacional, logrando el grado de General de Brigada. a pesar de 
ostentar ese grado, el 1 de diciembre de 1921, entró en el Co-
legio Militar como alumno, con el fin de estudiar táctica. En 
1923, por órdenes del presidente Obregón, abandonó el Cole-
gio Militar y combatió a los delahuertistas. El 11 de diciembre, 
fue comisionado a la 1ª Jefatura de Operaciones Militares. El 
1 de enero de 1924 se le designó como jefe de la 24ª Jefatura 
de Operaciones Militares en el estado de Guerrero. Marchó al 
estado de Morelos, que había sido invadido por los sublevados, 
y organizó los 109 y 153º regimientos, con lo que batió al 
enemigo. El 15 de febrero de 1924, Castrejón derrotó en 
Puente de Ixtla a Crisóforo Ocampo, Victoriano Bárcenas, 
Epifanio Rodríguez, Jesús Capistrán e Irineo albarrán ayala. 
El 17 y 18 de marzo tomó Iguala y el 19 recuperó Chilpancin-
go. Regresó triunfante y, en abril de ese año, fue mandado con 

Huerta y, separándose en marzo de José Inés Salazar, operó por 
su cuenta en el noroeste del estado. Máximo Castillo se adjudicó 
así el título de General en Jefe de la Revolución en el Norte y 
comenzó una nueva lucha en defensa de los principios agraristas 
proclamados por el Plan de San Luis reformado en Tacubaya. Se 
dedicó a repartir tierras en el distrito de Galeana, entregando a 
los vecinos que las cultivaban las haciendas de San Luis, San Lo-
renzo, El Carmen, San Diego y San Miguel de Babícora. asoló 
las faldas de la Sierra Madre Oriental, razón por la cual era muy 
temido en la región. Impuso al Gral. Luis Terrazas una contribu-
ción de guerra de quince mil pesos mensuales, amagándolo con 
volar las fincas con dinamita y degollar todo el ganado de su 
propiedad, si no cubría dicho préstamo. Castillo mantuvo la be-
ligerancia hasta principios de 1914 cuando, derrotado por las 
fuerzas de Francisco Villa, se refugió en Estados Unidos. Casi 
inmediatamente se exilió en Cuba donde murió, en 1919.

castrejón castrejón, adrián 

Nació el 6 de junio de 1893, en apaxtla, dto. de aldama, Gro. 
Sus padres fueron Leopoldo Castrejón y agustina Castrejón 
Meneses. Realizó los estudios primarios en su pueblo natal. El 
2 de julio de 1911, se incorporó como soldado a las fuerzas 
maderistas del Tte. Salvador González. Durante ese año, como 
jefe de los llamados colorados, participó en los combates de Los 
Hornos, Jiutepec, Tetelpa, Sta. Catarina, Tepoztlán, Tres Ma-
rías, Fierro del Toro y Cruz del Marqués, en el estado de  
Morelos. El 9 de enero de 1912, se incorporó al 58º Cuerpo 
Rural de la Federación y, durante ese mismo año, combatió en 
Tilzapotla, Mor., Teloloapan, Taxco y Balsas, Gro. El 23 de 
abril de 1913, se unió a las fuerzas del Ejército Libertador del 
Sur, a las órdenes del Gral. Jesús H. Salgado, para combatir al 
régimen de Victoriano Huerta. Participó en la toma de Hueta-
mo, Mich., y luchó en atlixco, Pue., y Teloloapan, Gro. asistió 
al ataque y toma de Chilpancingo y Chilapa, de 1914. Entre 
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En 1910, a raíz de la campaña maderista en la región, se puso 
en contacto con gente de Chihuahua y de la región lagunera 
de Gómez Palacio, Ciudad Lerdo y Torreón, Coah. acordó 
preparar un levantamiento en Gómez Palacio con Guillermo 
Martínez Baca, Félix Torres y Juan Bautista Baca, de Parral, 
Chih.; con Orestes Pereyra y Manuel J. Oviedo, de Torreón; 
con Dionisio Reyes, de Gómez Palacio y con Mariano López 
Ortiz. En la madrugada del 21 de noviembre, acompañado 
de 88 hombres, tomó la comandancia de policía de Gómez 
Palacio. El 23º Batallón del 3er Regimiento que se encontra-
ba en la ciudad, los obligó a retirarse y a huir hacia El Refugio 
y La Loma. Para favorecer la huida, Castro, Pereyra, García y 
Palacios se parapetaron en un puentecillo de la calzada  
de Gómez a Lerdo, que ahora lleva el nombre de “Calzada de 
los Insurgentes” en recuerdo de este hecho, y contuvieron al 
enemigo por el tiempo necesario para que se pusiera a salvo 
el grupo principal. Castro y Pereyra se internaron en la Sierra 
del Rosario, para después pasar a Bermejillo y Mapimí, bus-
cando adeptos. En marzo de 1911, junto con 10 hombres, se 
unió a Sixto Ugalde, Francisco Palacios y Pedro López en 
acatita, Coah. Nombrado jefe de este grupo, se internó en 
Durango y tomó Ceballos, Villa Hidalgo y Nazas. Con esta 
acción, aumentó su contingente a 400 hombres, lo cual le 
permitió mandar una partida a tomar Lerdo el 15 de abril, 
mientras él ocupaba Mapimí, el día 28. Ya con 1 100 hom-
bres arribó a Lerdo, que defendió con éxito el Gral. Emilio 
Lojero. Posteriormente, reconcentró sus fuerzas en Mapimí 
y, de acuerdo con Sixto Ugalde, Calixto Contreras, Luis 
Moya y Benjamín argumedo, tomó Torreón, Coah. (13 al 
15 de mayo de 1911). Después de esta acción y con el rango 
de coronel, fue nombrado jefe del 1er Regimiento de La La-
guna. Por instrucciones de Emilio Madero, jefe de la 2ª Di-
visión del Norte, se trasladó a las inmediaciones de Durango 
para apoyar a las fuerzas de los jefes que estaban atacando la 
ciudad. Las hostilidades fueron suspendidas al saberse de la 

tropas a Irapuato y aguascalientes. Se dirigía al norte a com-
batir a los villistas, pero recibió instrucciones de incorporarse a 
las fuerzas del Gral. Pedro Garay, Jefe de Operaciones del Es-
tado de Hidalgo, donde hizo campaña contra Marcial Cavazos 
y lo derrotó en la Hacienda de Pozuelos, en Ixmiquilpan, el 22 
de abril. El 21 de julio de ese mismo año, fue nombrado jefe 
de la 12ª Brigada de Caballería y, el 1 de enero de 1925, jefe 
del 169º Regimiento de Caballería. Peleó contra los cristeros 
entre 1926 y 1928. En 1933 fue electo gobernador del estado 
de Guerrero, cargo que ocupó hasta 1936. El 11 de marzo de 
1935, recibió el nombramiento de comandante de la 14ª Zona 
Militar y, el 21 de octubre del mismo año, fue nombrado co-
mandante de la 18ª Zona Militar. El 1 de enero de 1939 ob-
tuvo el grado de General de División. Para el 1 de noviembre 
de 1940, fue designado comandante de la 9ª Zona Militar y, 
poco después, tomó parte en la fundación del Frente Zapatista 
junto con Genovevo de la O, José G. Porres y Fortino ayaqui-
ca. El 1 de marzo de 1941, se le asignó a la comandancia de la 
31ª Zona Militar y, en octubre de 1945, fue enviado a la co-
mandancia de la 27ª Zona Militar. El 1 de junio de 1950, in-
gresó en la planta de la Legión de Honor Mexicana. Murió en 
la ciudad de México, el 15 de marzo de 1954. 

castro rivera, Jesús agustín 

Nació en el rancho de Eureka, jurisdicción de Ciudad Lerdo, 
Dgo., el 15 de agosto de 1887. Sus padres fueron José Francisco 
Castro y María de Jesús Rivera. Cursó los estudios primarios 
en su ciudad natal y los continuó en la ciudad de Durango 
hasta 1902, cuando tuvo que comenzar a trabajar en el mine-
ral de Santa Bárbara, Chih., como ayudante de almacenista 
en los molinos de metal Tecolotes. En el curso de los siguien-
tes ocho años, se desempeñó como oficial de carpintería en 
Santa Bárbara, rayador en las minas de Palmillas, Chih., y 
empleado de la Compañía de Tranvías de Lerdo a Torreón. 
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noviembre, colaboró con el Gral. Pablo González, jefe del 
Cuerpo de Ejército del Noreste, en la ocupación de Ciudad 
Victoria, Tamps. Con otros generales de ese cuerpo, derrotó 
al Gral. Rubio Navarrete en Santa Engracia, Tamps., cuando 
se dirigía a auxiliar Tampico. Cooperó con los generales 
Murguía y Villarreal en el fallido ataque a ese puerto el 11 de 
diciembre de 1913. El 23 de diciembre fue arrestado por ór-
denes del Gral. Pablo González, quien consideró como un 
acto de insubordinación el que Castro hubiera aceptado, el 4 
de ese mes, una propuesta de los jefes y oficiales de la Brigada 
21 para asumir el mando de la División del Centro. Para so-
lucionar este problema, tuvo que viajar a Sonora y entrevis-
tarse con Venustiano Carranza quien, el 2 de marzo de 1914, 
lo ascendió a General Brigadier. Permaneció leal al Primer 
Jefe cuando éste rompió con Villa y protestó con otros jefes 
cuando la Convención de aguascalientes separó a Carranza 
del mando revolucionario. Fue nombrado gobernador y co-
mandante militar de Chiapas (1914-1915). En 1915, cuando 
el estado de Oaxaca reasumió su soberanía y se declaró en 
rebelión contra Carranza, fue nombrado jefe de las operacio-
nes militares en el Istmo de Tehuantepec al mando de la 
División 21 y, posteriormente, gobernador y comandante 
militar del estado; permaneció en el puesto hasta 1917. Sus 
fuerzas tomaron, sucesivamente, las poblaciones oaxaqueñas 
de Tehuantepec, Tequixtlán, Pochutla, San Carlos Yautepec, 
Nejapa, Miahuatlán, Totolapan y Ocotlán. Entraron a la ca-
pital de Oaxaca el 2 de marzo de 1916. Después del asesinato 
de Jesús Carranza, promulgó un decreto el 7 de marzo en 
Tehuantepec, por medio del cual dejó fuera de la ley a alfon-
so Santibáñez, Juan andrew almazán, Higinio aguilar, 
Guillermo Meixueiro, antonio García Lugo, Rafael Cal y 
Mayor y otros jefes felicistas. El 31 de mayo de ese año, Ca-
rranza lo ascendió a General de División. En 1917, Carranza, 
ya como presidente electo, lo nombró subsecretario de Gue-
rra y Marina. Hacia abril de 1918, pidió permiso para 

firma de los Tratados de Ciudad Juárez y, con el resto de los 
jefes sitiadores, entró a la ciudad el 1 de junio de 1911. asu-
mió el mando militar de la plaza y procedió a nombrar nuevas 
autoridades civiles. al ser licenciadas las fuerzas maderistas, 
quedó al mando del 21º Regimiento y fue enviado a guarne-
cer Gómez Palacio. Más adelante, esa fuerza pasó a ser el 21er 
Cuerpo Rural de la Federación y fue enviado de guarnición a 
Pedriceña. al mando de este contingente, combatió en San 
Pedro de las Colonias, Coah., contra los orozquistas que se 
habían alzado en la región (27 de febrero de 1912). Con el 
mismo cuerpo enfrentó a los zapatistas, entre 1912 y 1913. 
El 9 de febrero de 1913, estando en Tlalnepantla, Estado de 
México, recibió orden del Gral. José María de la Vega de po-
nerse a las órdenes del Gral. Victoriano Huerta, quien lo 
mandó a proteger La Ciudadela en la capital del país, donde 
se estaba desarrollando un intenso combate entre tropas lea-
les al presidente Francisco I. Madero y fuerzas al mando de 
Félix Díaz y Manuel Mondragón. ante el asesinato del presi-
dente Madero, decidió con algunos jefes de sus fuerzas (Mi-
guel M. Navarrete, Blas Corral Martínez, Juan Jiménez 
Méndez y Emilio Navarrete) abandonar la ciudad de México 
el 29 de marzo de 1913, para atravesar los estados de México, 
Hidalgo y San Luis Potosí y unirse a los constitucionalistas 
en Tamaulipas. Operó allí y en San Luis Potosí. Fue derrota-
do por las fuerzas huertistas en Cerralvo, N. L. El 28 de abril 
atacó Ciudad Victoria, Tamps., pero fue rechazado. a princi-
pios de mayo de 1913, tomó Ciudad del Maíz, S. L. P., con 
su brigada, que estaba formada por más de 500 hombres. 
Debido a que no tenía pertrechos suficientes para hacer cam-
paña, marchó hacia la frontera. El 14 de julio derrotó a una 
fuerza federal en Padilla, S. L. P. Perseguido por los federa-
les, llegó a San Fernando, Tamps. El 20 de octubre, tomó la 
población de Salinas, S. L. P. En la frontera tuvo un serio 
altercado con el Gral. Lucio Blanco, pues éste no le dio las 
facilidades que esperaba para obtener pertrechos. El 18 de 
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a la plaza de Nuevo Laredo, Tamps., donde fue herido. En 
este año fue ascendido a General de Brigada. Jefe de caba-
llería bajo las órdenes de Álvaro Obregón en las batallas de 
Celaya, León y Trinidad, en 1915, en contra de las fuerzas 
villistas. aquí llegó a recibir el grado de General de Divi-
sión. De 1916 a 1917, fungió como gobernador y jefe militar 
de Puebla. Posteriormente, ocupó diversas jefaturas militares, 
realizando campañas de pacificación. al estallar la revolución 
de agua Prieta, en 1920, cuyo fin era el desconocimiento al 
presidente Carranza, Castro era comandante militar en Torreón, 
siguió fiel al jefe constitucionalista y combatió a los rebel-
des. Sin embargo, al triunfar el aguaprietismo, tuvo que 
emigrar a Estados Unidos. En 1923, se unió al movimiento 
delahuertista y, en 1929, al escobarista. Se exilió nuevamen-
te hasta 1932. Juez de lo civil en el D. F., en 1935. En 1940, 
se unió nuevamente al ejército y se le reconoció como Vete-
rano de Guerra. Se retiró del ejército como General de Di-
visión en 1942. Murió en la ciudad de México, el 1 de mar-
zo de 1950. 

castro, Jesús 

Nació en Villa Unión, Sin. alumno de la Escuela Normal de 
México. En diciembre de 1913, se levantó en armas a favor 
del movimiento revolucionario. En compañía de Roberto 
Locoya Gaxiola se trasladó a Guadalajara y, después, a ame-
ca, Jal. allí, el presidente municipal los tomó prisioneros, 
pero más tarde fueron liberados. Castro y Loyola se unieron 
a una partida revolucionaria y emprendieron la marcha rum-
bo al territorio de Tepic. Se incorporó a las fuerzas comanda-
das por el Gral. Rafael Buelna. ascendió a General. Murió en 
el mes de mayo de 1915, en los campos de Silao, durante un 
enfrentamiento contra tropas villistas. 

separarse de este cargo y, en mayo siguiente, ocupó la jefatura 
de operaciones militares de oriente con cuartel general en 
San Martín Texmelucan, Pue. allí combatió contra las fuer-
zas zapatistas de Marcelo Caraveo, en ese estado. En 1920, 
fue designado como gobernador de Durango. Se adhirió al 
Plan de agua Prieta, con el que el grupo sonorense se rebeló 
contra Carranza. Durante el régimen de Calles fue senador 
por Durango (1924-1928). En este periodo se distinguió por 
la firmeza con la que defendió el principio de no reelección, 
por lo que se distanció de Obregón y del gobierno. En el 
gobierno de Lázaro Cárdenas fue secretario de la Defensa 
Nacional. Se dio de baja en el ejército en 1945. En 1946, se 
llegó a pensar en él como posible candidato a la presidencia 
de la República. Murió en la ciudad de México, el 22 de mar-
zo de 1953. 

castro villarreal, Cesáreo

Nació en Cuatro Ciénegas, Coah., en 1856. Sus padres fue-
ron Pablo Castro e Isabel Villarreal. Se casó con Esperanza 
aranda Castillo. Realizó sus estudios en su tierra natal. 
Desempeñó algunos puestos públicos del municipio y del 
estado. En 1903 fue miembro del Partido Liberal y, en 
1909, del Partido antirreeleccionista. En 1910, ocupaba el 
cargo de juez segundo en su tierra natal. al estallar el mo-
vimiento revolucionario de 1910 se adhirió a él, levantándose 
en armas en Cuatro Ciénegas, el 20 de noviembre. Com-
batió la rebelión de Pascual Orozco en 1912. En 1913, 
tomó las armas nuevamente ante el cuartelazo de Victoria-
no Huerta. Se unió a la lucha constitucionalista firmando el 
Plan de Guadalupe, el 26 de marzo de 1913. al darse la 
ruptura entre Carranza y Villa, fue mediador en el Pacto de 
Torreón. Participó destacadamente en la toma de Matamo-
ros, Tamps., en el año de 1913, mismo en el que obtuvo los 
grados de Coronel y Brigadier. En 1914, estuvo en el ataque 
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Bravo. a la llegada del Gral. Manuel Sánchez Rivera, éste 
logró negociar la paz con los indígenas, aunque sin resultados 
concretos. Murió en 1916. 

cavanzos, Melesio 

General constitucionalista. Operó en el sur del estado de 
Puebla, teniendo como cuartel general el pueblo de Coxcatlán, 
Tehuacán. Mantuvo diversos combates, entre ellos, el más 
significativo fue la toma de San Pablo Zoquiapan, cuyo sitio 
duró 8 días. Murió asesinado por su propia gente en la sierra, 
en 1919. Se le acusó de muchos abusos e injusticias.

cavazos ecHavarría, José

Nació en Montemorelos, N. L., el 21 de mayo de 1877. al-
canzó el grado de General de Brigada en el constitucionalis-
mo, con antigüedad del 28 de octubre de 1924. Jefe de la 
guarnición de Nuevo Laredo, Tamps. Murió en Monterrey, 
el 6 de mayo de 1938.

cavazos, Marcial 

Oriundo de Tamaulipas. En 1913 se incorporó al Ejército 
Constitucionalista bajo las órdenes del Gral. Maclovio Herre-
ra, con el cargo de pagador de la Brigada Benito Juárez. El 4 
de diciembre de 1914, con el grado de Teniente Coronel, 
acompañó a Herrera a Veracruz para conferenciar con Venus-
tiano Carranza. Huyó con éste el 17 de marzo de 1915, cuando 
fueron atacados por villistas en la hacienda de San Carlos. 
Participó, el 12 de abril de ese año, en la defensa de la es-
tación Huizachito de Nuevo Laredo, donde vencieron a los 
generales villistas Orestes Pereyra y Pedro Bracamontes. For-
mó parte de la Brigada Menchaca que guarnecía la plaza 
de Ciudad Guerrero, Chih. Esta plaza fue ocupada a fines de 

catalán calvo, Rafael

Nació el 3 de octubre de 1894, en Chilpancingo, Gro. Inge-
niero y militar. Se graduó en la Escuela Nacional de agricul-
tura. En 1914, se unió al movimiento revolucionario. En 
1918, ingresó a la academia del Estado Mayor y al salir se 
reincorporó a filas. Posteriormente, estudió para ingeniero 
artillero en el Colegio Militar y, en 1923, se graduó de inge-
niero industrial. Fue director de estudios militares, consultor 
técnico del Colegio Militar, jefe de varias corporaciones y, en 
1941, gobernador de su estado natal. El 1 de octubre de 1943 
alcanzó el grado de General. En 1946 publicó el libro Prob-
lemas de Guerrero. Murió en 1977.

catalán, Urébano 

Originario de San Vicente Zacualpan, hoy Emiliano Zapata, 
Mor. General. Ingresó a las fuerzas maderistas el 24 de mar-
zo de 1911, bajo las órdenes de Emiliano Zapata. Realizó sus 
operaciones militares en Morelos, Puebla y Guerrero. al ini-
ciarse las hostilidades entre Madero y Zapata, se pone con sus 
fuerzas a las órdenes del Gral. Francisco Mendoza. En 1920, 
durante la Unificación Revolucionaria, ingresó al Ejército 
Mexicano. El 29 de septiembre de 1923, causa baja en el 
Ejército Nacional y se retiró a vivir a la colonia de exmilitares 
que se formó en la hacienda de atlacomulco. En 1924, com-
batió en el movimiento de adolfo de la Huerta. Murió de un 
ataque cardiaco en la ciudad de México, el 27 de abril de 
1927.

cauicH, Máximo 

General maya en la zona de Quintana Roo, jefe de las tribus 
de la región de Chan Santa Cruz, expulsadas de la ciudad 
santuario tras la ocupación realizada por el Gral. Ignacio a. 
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noviembre de ese año, en compañía de sus hermanos Saturnino 
y Magdaleno, asaltó la plaza de Ciudad del Maíz con un contin-
gente de 150 hombres. En enero de 1913, los tres hermanos 
asaltaron, en la estación de Las Tablas, el tren procedente de 
Tampico, Tamps., y se apoderaron de 800 mil pesos que perte-
necían al gobierno. Después del cuartelazo de La Ciudadela, 
reconoció al gobierno de Victoriano Huerta; el 21 de febrero de 
1913 junto con su hermano Magdaleno, tomaron Río Verde y 
la estación de San Bartolo. El 28 de diciembre de 1913, los tres 
hermanos fueron batidos por los federales en San Francisco, Río 
Verde; tenían a sus órdenes alrededor de 800 hombres. a la caí-
da de Huerta se unió al carrancismo, con la tropa de alberto 
Carrera Torres; Teniente Coronel de la Columna Constitucio-
nalista en San Luis Potosí en septiembre de 1914 y, en noviembre, 
de ese año fue ascendido a General. Por orden del Gral. Jesús 
Carranza, marchó hacia los estados del sureste. a raíz de la Con-
vención de aguascalientes, el Primer Jefe dispuso que las fuerzas 
de los Cedillo y Carrera Torres se incorporaran a las del Gral. 
Pablo González, pero desobedecieron y se pasaron a las filas de 
Francisco Villa. En diciembre de 1915, resultó herido en los 
combates suscitados en El Ébano, peleando contra los carrancis-
tas; se trasladó a la ciudad de San Luis Potosí, donde murió el 31 
de diciembre de 1915.

ceDillo, Magdaleno

Nació en el rancho de Palomas en Ciudad del Maíz, S. L. P., 
en 1887. Líder campesino que operaba en los partidos de 
Ciudad del Maíz e Hidalgo, con Higinio Olivo. El 17 de 
noviembre de 1912, en compañía de sus hermanos Cleofas y 
Saturnino, asaltó Ciudad del Maíz con un contingente de 
150 hombres. En enero de 1913, los tres hermanos Cedillo 
atacaron en la estación de Las Tablas al tren procedente de 
Tampico, Tamps., y se apoderaron de 800 mil pesos que per-
tenecían al gobierno. Después del golpe de Estado de La 

marzo de 1916 por el Gral. villista Candelario Cervantes. 
alcanzó el grado de General. En 1920, se adhirió al Plan de 
agua Prieta. Secundó la rebelión delahuertista de 1923. 
Murió en Pozuelos, Hgo., el 21 de abril de 1924, a manos del 
Cap. Mario Zamarrón de las fuerzas del Gral. antonio Ríos 
Zertuche.

cázares, agustín 

Nació en Jumiltepec, mpio. de Ocuituco, Mor. General Bri-
gadier. Se incorporó, el 10 de marzo de 1911, a las fuerzas 
revolucionarias maderistas comandadas por Emiliano Zapa-
ta. Participó en la toma de Cuautla. En 1911, fue de los jefes 
de la Revolución que acompañaron a Zapata en su salida de 
Morelos rumbo a Puebla. Firmó el Plan de ayala el 28  
de noviembre. Operó militarmente en las vertientes del Po-
pocatépetl. Murió combatiendo a los carrancistas, el 26 de 
febrero de 1918, en la región montañosa de Tepecoculco y 
San Juan Tlacotosopa, Estado de México.

cázares, Jesús 

General de brigada zapatista del cuartel general de Tlaltenan-
go, Estado de México, en 1916. En enero de 1915, operó al 
mando de 150 hombres en el distrito de Chalco. La pobla-
ción se quejó por los atropellos de sus tropas del Ejército Li-
bertador zapatista. General de Brigada del campamento del 
Estado de México en 1917.

ceDillo, Cleofas 

Nació en el rancho de Palomas, en Ciudad del Maíz, S. L. P., en 
1889. Hijo de amado Cedillo. Se afilió al maderismo y,  
en 1912, lo combatió a favor de Pascual Orozco. El 17 de 



242  |  Diccionario De generales De la revolución primer tomo  |  243

elementos necesarios para su embalsamamiento, se limitaron 
a abrir el estómago para introducirle sal y cal. Su cuerpo se 
colocó en un ataúd de madera donado por Victoriano Reina, 
cura del lugar, que resultó pequeño para la talla de Magdale-
no; ante la premura para alcanzar el tren que pasaba por la 
estación Las Tablas, el temor de que se acabara de descompo-
ner el cadáver, los encargados de la maniobra le cortaron las 
piernas de la rodilla para abajo y metieron los miembros am-
putados en la misma caja; de ese modo llegó a la ciudad de 
San Luis Potosí, donde dispuso el Gral. Diéguez que fuera 
exhibido en el atrio de la Catedral para que se pudieran ente-
rar todos los rebeldes cedillistas de la muerte de su jefe.

ceDillo, Saturnino

Nació en el rancho de Palomas, en Ciudad del Maíz, S. L. P., 
en 1890. Sólo realizó estudios primarios. En 1911, se unió al 
maderismo bajo las órdenes de su hermano Magdaleno. El 17 
de noviembre de 1912, junto con sus hermanos, tomó Ciu-
dad del Maíz y secundó el movimiento de Pascual Orozco 
contra el gobierno de Francisco I. Madero; en el palacio mu-
nicipal de esa población, el prefecto político del lugar, Ma-
nuel Buentello, resistió hasta que éstos prendieron fuego al 
edificio y tuvo que salir. En enero de 1913, los tres hermanos 
Cedillo asaltaron, en la estación de Las Tablas, el tren proce-
dente de Tampico y se apoderaron de 800 mil pesos que per-
tenecían al gobierno; con esa suma, Saturnino compró armas 
en San antonio, Texas, pero fue aprehendido en la frontera, 
donde se hacía pasar como Ramón G. Salinas. Fue conducido 
a San Luis Potosí y puesto a disposición del juez de distrito; 
procesado por los delitos de asalto y robo. El 22 de febrero 
del mismo año, desde la penitenciaría de San Luis Potosí, 
dirigió una carta al gobernador Rafael Cepeda, en la que le 
hacía saber que tanto él como sus hermanos deseaban retirar-
se a la vida privada para atender sus labores del campo, puesto 

Ciudadela, reconoció al gobierno de Victoriano Huerta; el 21 
de febrero de 1913, con su hermano Cleofas, tomó Río Verde 
y la estación de San Bartolo. El 28 de diciembre de 1913, los 
tres hermanos Cedillo fueron derrotados por los federales en 
San Francisco, Río Verde; a sus órdenes había alrededor de 
800 hombres. a la caída de Huerta, se unió al carrancismo y, 
con la tropa del Gral. alberto Carrera Torres, entró a San 
Luis Potosí con la División del Centro. En septiembre de 
1914, fue coronel de esta columna y, en noviembre del mis-
mo año, se le ascendió a General. Por orden del Gral. Jesús 
Carranza, marchó con sus hermanos de San Luis Potosí hacia 
los estados del sureste. a raíz de la Convención de aguasca-
lientes, el Primer Jefe dispuso que las fuerzas de los Cedillo y 
de Carrera Torres se incorporasen a las del Gral. Pablo Gon-
zález, que estaba acuartelado en Querétaro, pero desobede-
cieron y se pasaron a las filas de Francisco Villa, que ya había 
desconocido la jefatura de Carranza; pelearon con él en los com-
bates de Celaya, Gto., pero, al ser derrotados, se retiraron a Ciu-
dad del Maíz. En junio de 1916, quiso cooperar en la defensa 
nacional ante la invasión de las tropas norteamericanas. Propu-
so un arreglo con la Comandancia Militar de San Luis Potosí 
en Puerto Negro, cerca de Tablas, pero como no llevó a cabo 
su rendición, no se efectuó dicho arreglo. En octubre de 
1917, el Gral. Manuel M. Diéguez comisionó al Gral. José 
Rentería Luviano para tomar Ciudad del Maíz, que estaba en 
manos de Magdaleno y Saturnino Cedillo; en esta operación 
participaron dos militares ex cedillistas: el Cor. Miguel C. 
Martínez y el Gral. Enrique Salas; comenzó la batalla el 19 
de octubre de ese año, los Cedillo huyeron hacia la sierra y se 
refugiaron en el cerro de Monte Bello; el 3 de noviembre de 
1917, tras combatir toda la jornada, cayó herido Magdaleno; 
murió ese mismo día cuando era trasladado a Ciudad del 
Maíz, por el Gral. Rentería Luviano. El gobernador Juan Ba-
rragán dispuso que se embalsamara el cadáver y fuese enviado 
a la capital del estado; como en Ciudad del Maíz no había 
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algún tiempo, propuso su rendición la cual no le fue acepta-
da. En 1920, se incorporó al Plan de agua Prieta; en el mis-
mo año comenzó a fundar en Ciudad del Maíz, Río Verde y 
Guadalcázar, las colonias agrícolas militares; desde ahí Satur-
nino Cedillo decidió la suerte de los habitantes del lugar por 
espacio de 15 años. Fue nombrado por el Gral. Álvaro Obre-
gón General de brigada y jefe de armas en San Luis Potosí. 
Combatió a quienes se levantaron en armas contra el grupo 
Obregón-Calles. asedió a los delahuertistas y actuó como 
comandante de las tropas federales; organizó varios regi-
mientos de campesinos en el estado. Entre 1926 y 1929, lu-
chó contra los cristeros y terminó con ellos al dar muerte a su 
jefe supremo, el Gral. Enrique Goroztieta; por esta acción, 
Calles le otorgó el grado de General de División y lo hizo jefe 
de la Primera División del Centro, estableciendo su cuartel 
en San Pedrito, Jal. En 1927, terminó con los partidarios de 
Francisco R. Serrano y de arnulfo R. Gómez y, en 1929, con 
los escobaristas. De 1927 a 1931, fue gobernador de la enti-
dad. En septiembre del mismo año, ocupó la Secretaría de 
agricultura y Fomento, puesto en el que duró solamente 40 
días. Hacia 1933, formó la Confederación Campesina Mexi-
cana, junto con Graciano Sánchez. a la muerte de Obregón 
se propuso trabajar por la candidatura de Lázaro Cárdenas 
para la presidencia provisional. En 1934, influyó entre los 
agraristas para que votaran a favor de Cárdenas. El 3 de mayo 
de 1935 conferenció con el presidente Cárdenas y trató, en 
vano, de que secundara en San Luis Potosí la política educa-
cional que estaba llevando a cabo. El 22 de junio del mismo 
año la Universidad Nacional le hizo un solemne recibimien-
to, al ocupar el ministerio de la Secretaría de agricultura. El 
30 de octubre de 1935, se descubrió un complot para asesi-
narlo y se señaló como autor intelectual del mismo al Gral. 
Manuel Lárraga. El 19 de agosto de ese año, el ex presidente 
de la República Emilio Portes Gil dejó el Partido de la Revo-
lución Mexicana y Cedillo hizo declaraciones contra el 

que el objeto que perseguían estaba ya concluido; al cambio 
de presidente pudo recobrar su libertad. El 21 de diciembre de 
1913, los tres hermanos Cedillo fueron derrotados por los 
federales en San Francisco, Río Verde; tenían a sus órdenes 
alrededor de 800 hombres. a la caída de Victoriano Huerta, 
los Cedillo se adhirieron al carrancismo y se sumaron a las 
tropas del Gral. Carrera Torres, entraron con él a San Luis 
Potosí con la División del Centro. Por orden del Gral. Jesús 
Carranza, marcharon hacia los estados del sureste. a raíz de 
la Convención de aguascalientes, el Primer Jefe dispuso que las 
fuerzas de los Cedillo y Carrera Torres se incorporaran a  
las del Gral. Pablo González que estaba acuartelado en Que-
rétaro, pero desobedecieron esa orden y se pasaron a las filas 
de Francisco Villa, quien había desconocido la jefatura de 
Venustiano Carranza. Pelearon con Villa en los combates  
de Celaya, Gto., pero, al ser derrotados se retiraron a Ciudad del 
Maíz. En 1914, fue Coronel de la Columna Constituciona-
lista; en septiembre del mismo año, junto con sus hermanos 
Cleofas y Magdaleno, firmó el acuerdo de la Ley Ejecutiva 
del Reparto de Tierras proclamado por Carrera Torres, en 
marzo de 1913. El 3 de noviembre de 1914, como uno de los 
generales de Carrera Torres, firmó el decreto mediante el 
cual éste desconocía a Carranza como Presidente de la Junta 
Suprema Ejecutiva de la Nación. En 1916, al igual que su 
hermano Magdaleno, quiso ayudar en la defensa nacional 
ante la invasión de tropas norteamericanas al territorio nacio-
nal; inició un arreglo con la Comandancia Militar de San 
Luis Potosí en Puerto Negro, cerca de Tablas, pero como no 
llevó a cabo su rendición no operó dicho arreglo. En octubre 
de 1917, el Gral. Manuel M. Diéguez comisionó al Gral. José 
Rentería Luviano para tomar Ciudad del Maíz que estaba en 
manos de Magdaleno y Saturnino Cedillo; el 3 de noviem-
bre, tras un día entero de combate, cayó Magdaleno y Satur-
nino huyó a la sierra. Muertos sus hermanos, quedó solo y 
merodeó por los lugares cercanos a Ciudad del Maíz; pasado 
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célis campos, Manuel J. 

Nació el 10 de febrero de 1894, en Sinaloa. Sus padres fueron 
Salvador Célis y Dorotea Campos. Se enroló en las fuerzas fe-
derales que comandaba el Cap. Ramón Gómez el 22 de di-
ciembre de 1910. En marzo de 1913, se incorporó al movi-
miento constitucionalista, ostentando el grado de Teniente de 
infantería. En los meses de junio a noviembre de ese año, par-
ticipó en las siguientes acciones armadas: Santa María, Son., 
sitio al puerto de Guaymas, Son., Los Mochis y en la toma de 
Culiacán, contra las fuerzas huertistas. En 1915, combatió al 
ejército de Francisco Villa en Celaya, Gto., en Colima, Col., y 
en Saltillo, Coah. a fines de ese año, el Gral. Álvaro Obregón 
le otorgó el grado de Teniente Coronel. Peleó contra las hues-
tes de Emiliano Zapata durante 1916 y 1918. Fue Jefe de Es-
tado Mayor del Gral. Benjamín Hill, de la Secretaría de Guerra 
y Marina y Jefe del Departamento de Infantería de la misma. 
También fue Jefe de Operaciones Militares en Campeche. as-
cendió a General de División, el 21 de enero de 1948. El 10 de 
noviembre de 1939, se le reconoció como Veterano de la Re-
volución y se le otorgó la condecoración al Mérito Revolucio-
nario. Murió el 22 de enero de 1979, en la ciudad de México.

celis, Manuel

Nació el 1 de febrero de 1894, en el estado de Sonora. En 
diciembre de 1910, junto con el sinaloense Benjamín Hill, se 
rebeló contra el régimen porfirista, apoyando el movimiento 
armado encabezado por Francisco I. Madero. Tras el cuarte-
lazo al gobierno de éste, realizado por el Gral. Victoriano 
Huerta en febrero de 1913, militó en las filas constituciona-
listas comandadas por el Gral. Álvaro Obregón. El 1 de agos-
to de 1924 se le otorgó el grado de General de Brigada. Jefe 
del Departamento de Caballería de la Secretaría de Guerra y 
Marina. Colaboró en varios periódicos. 

comunismo. En febrero de 1937, en un congreso magisterial 
celebrado en Querétaro, el Gral. Múgica atacó la política 
agraria de Cedillo y abogó por la colectivización de los eji-
dos. Posteriormente, se creó un conflicto entre los alumnos 
de Chapingo, de las Juventudes Revolucionarias, a quienes 
había protegido Múgica y adoptado la Secretaría de agricul-
tura. El problema se resolvió en favor de los agitadores y así 
terminó la carrera de Cedillo, renunciando el 15 de agosto 
del mismo año a esta secretaría, debido a que fue ocupada 
por el Gral. Múgica. En ese acontecimiento influyó también 
el movimiento obrero, dirigido por Vicente Lombardo Toledano. 
En 1938, organizó una rebelión cuyo objetivo era restablecer 
el orden, argumentando que Cárdenas había traicionado al 
agrarismo cuando suplantó la propiedad privada por el colec-
tivismo. De su muerte existen dos versiones, una dice que fue 
asesinado a traición por Blas Ruiz en la madrugada del 9  
de enero de 1939, mientras dormía. La versión del teniente de 
infantería alfonso de Pablo Quiroz, señala que Cedillo mu-
rió en la sierra de La Ventana, combatiendo contra una fuerza 
del 36° Batallón; dicha batalla comenzó el 10 de enero de 
1939 y se prolongó hasta las cuatro de la mañana del día 11. 
El cadáver de Cedillo fue encontrado junto a su caballo, pre-
sentaba varios tiros de máuser.

cejuDo, Lauro F. 

Oriundo de Chiapas. General y Comandante de las fuerzas 
rurales en Tuxtla Gutiérrez. En septiembre de 1914, durante el 
gobierno local del Gral. Jesús agustín Castro, sus fuerzas fue-
ron licenciadas y desarmadas por el Cor. constitucionalista 
Juan Jiménez Méndez. Con alberto Pineda se unió al movi-
miento felicista en el centro de Veracruz. Suscribió el acta de 
Tierra Colorada, Ver., el 23 de febrero de 1916, en la que Félix 
Díaz pretendía derrocar a Venustiano Carranza. (gr, lcH).
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marzo de 1913; ese mismo día, combatió en Cuencamé contra 
fuerzas federales al mando del teniente Esteban Barrios y, unos 
días después, el 14 de marzo, firmó, ya como mayor, el acta de 
la Junta Revolucionaria de la que formaron parte Contreras, 
Pereyra, José Carrillo, alberto Jiménez, Magdaleno Martínez 
y Gabriel Pereyra. El 2 de abril luchó en la Estación Gabriel 
contra fuerzas del Gral. agustín Escudero y, el 7 de abril, en la 
Estación Pedriceña contra huertistas al mando del Cor. Mora. El 
día 26 participó en el ataque a la ciudad de Durango, que es-
taba en poder de las tropas federales. Con el resto de los ata-
cantes se retiró a Canatlán para reorganizarse. El 29 de abril, 
enfrentó a los orozquistas comandados por Luis Caro en la 
hacienda de San Marcos. El 8 de mayo, con los otros miem-
bros de la Junta Revolucionaria y con Mariano arrieta, firmó 
un documento en el que se comprometieron a procurar la dis-
ciplina y armonía entre los jefes y tropas revolucionarios. El 22 
del mismo mes, acudió a la toma de Pedriceña. a las órdenes 
del Gral. Tomás Urbina, participó en la ocupación de Duran-
go, el 18 de junio de 1913. Un mes después, se enfrentó en la 
Estación Loma a las tropas del Gral. Benjamín argumedo. En 
agosto de ese año recibió el grado de Coronel. Combatió en 
Gómez Palacio y Ciudad Lerdo (8 y 29 de septiembre), en 
avilés (28 de septiembre), y en la toma de Torreón, Coah. (30 
de septiembre). Formó parte de la reunión en la hacienda de 
La Loma, en Lerdo, Coah,. acaecida el 29 de septiembre de 
1913, en la que Francisco Villa fue elegido jefe de la División 
del Norte. En junio de 1914, acudió a la toma de Zacatecas, 
Zac. a partir del 12 de abril de 1914 y hasta la escisión Villa-
Carranza, perteneció a la Brigada Ceniceros, que él mismo ha-
bía organizado. El 28 de septiembre de 1914, Villa lo nombró 
comandante militar y gobernador de Durango; duró en ambos 
puestos hasta el 23 de octubre siguiente. Ese mes, pasó al ser-
vicio de la Convención de aguascalientes, a la que perteneció 
hasta el 13 de junio de 1916 cuando, en el pueblo de Pasaje, 
se incorporó a las filas constitucionalistas en la 2ª División 

ceniceros bocanegra, Severino

Nació en Cuencamé, Dgo., entre 1875 y 1880. Sus padres fue-
ron Justo Ceniceros y María Rosalía Bocanegra. En su juven-
tud se dedicó a las labores agrícolas. El 25 de junio de 1908, 
participó en el alzamiento en Las Vacas, Coah. Recibió sólo la 
instrucción primaria, pero esos conocimientos le permitieron 
trabajar como escribiente en el juzgado de letras de Cuencamé, 
donde se familiarizó con el trámite que seguían los asuntos 
legales y las formas de presentar demandas y planteamientos en 
reclamaciones, juicios y denuncios de fundos. al menos desde 
1899, los vecinos de los pueblos Santiago y San Pedro de 
Ocuila, lo nombraron apoderado para representarlos legal-
mente en los tribunales y evitar que el dueño de la hacienda de 
Sombreretillos los despojara de ciertos terrenos. El problema 
entre el pueblo y la hacienda continuó hasta 1910, cuando la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo al 
primero. En el curso del proceso, Ceniceros colaboró con Ca-
lixto Contreras y otros revolucionarios en el asedio de la plaza 
de Durango, en abril de 1911. El 10 de enero de 1912, se dio de 
alta con el rango de teniente en la Brigada Juárez al mando  
de Contreras. Hacia mayo de 1912, la Junta Revolucionaria de 
Cuencamé lo nombró jefe político del partido del mismo nom-
bre y se incorporó como pagador y secretario general al cuerpo 
de voluntarios que organizó Contreras para combatir a los re-
beldes colorados. El 3 y 4 de mayo, peleó en la Estación Pedriceña 
contra fuerzas de Benjamín argumedo y Jesús José Campos; 
en julio de ese año, Contreras lo ascendió a Capitán segundo. 
El 9 de octubre combatió en Cuencamé contra Moisés Zamora 
y, el mismo mes, recibió el grado de Capitán primero. El 25 de 
febrero de 1913, el ayuntamiento de Cuencamé desconoció al 
gobierno establecido por el Gral. Victoriano Huerta después 
de derrocar al presidente Madero; como jefe de Estado Mayor, 
Ceniceros se incorporó entonces a las fuerzas de Contreras y 
Orestes Pereyra, cuando se levantaron contra Huerta el 12 de 
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órdenes luchó contra los zapatistas. Operó en los estados de 
Coahuila, Nuevo León, Puebla y Tlaxcala. Como homenaje 
póstumo se le concedieron las medallas al “mérito revolu-
cionario” y “del mérito militar” (1941). Murió el 31 de di-
ciembre de 1915, a consecuencia de una herida que recibió 
el día anterior, en el combate librado contra fuerzas zapatis-
tas de Valentín Reyes y Everardo González en una zona del 
D. F. denominada San Luis. Firme en el cumplimiento de 
su deber, abraham todavía escribió el parte militar en el que 
informaba a su superior, Gral. Pablo González de su última 
acción de armas, pero ya no pudo firmarlo; en su nombre lo 
hizo su hermano. El cadáver fue enviado a Saltillo para ser 
sepultado. El divisionario Francisco Coss, quien fuera su 
jefe y gran amigo, lo acompañó hasta su última morada e 
incluso juró vengar su muerte con sangre zapatista.

cepeDa De la Fuente, Rafael

Nació en Villa de arteaga, Coah., el 5 de diciembre de 1872. 
Hijo de Francisco Cepeda Valdés y Manuela de la Fuente y 
hermano de abraham. Cursó la instrucción primaria en su 
tierra natal, continuando la preparatoria en el ateneo Fuente 
de Saltillo; fue en la ciudad de México, donde cursó el último 
año de preparatoria y los primeros tres de la carrera de medi-
cina, la cual finalizó en San Luis Potosí, obteniendo el título 
en 1902. Se desempeñó como catedrático universitario y, en 
1905, tras contraer matrimonio con Guadalupe Rocha, se 
trasladó a Coahuila, ejerciendo su profesión médica en Salti-
llo y arteaga. Desde ese mismo año, se destacó en Saltillo 
por su actividad en la oposición y, tres años más tarde, fundó, 
junto con Serapio aguirre, Urébano Flores y adolfo Huerta 
Vargas, el Club antirreeleccionista de Saltillo. Como anti-
porfirista y maderista sufrió persecuciones por parte del go-
bierno de Díaz. Opositor al porfiriato desde 1902 fundó, en 
1908, el Centro Democrático Coahuilense, para apoyar la 

Ejército del Noroeste, a las órdenes del Gral. Francisco Mur-
guía. De 1916 a 1918, participó en la campaña contra los vi-
llistas. Posteriormente, quedó a disponibilidad hasta el 1 de 
octubre de 1920, año en que obtuvo una licencia ilimitada. 
Ese mismo año fue elegido senador por Durango. Nuevamen-
te fue senador de 1930 a 1936. Cuando ocupaba ese cargo se 
le nombró gobernador interino del estado en sustitución del 
Gral. Carlos Real, que había sido desconocido. Permaneció en 
ese puesto de enero a agosto de 1936, mes en que renunció por 
motivos de salud. Murió en la ciudad de México el 15 de junio 
de 1937. 

cepeDa De la Fuente, abraham

Nació el 17 de marzo de 1879, en Villa de arteaga, Coah. 
Hijo de Francisco Cepeda Valdés y Manuela de la Fuente, 
hermano de Rafael Cepeda y esposo de María del Refugio 
Dávila. Cursó estudios primarios en arteaga y parte de la 
preparatoria en Saltillo; no tuvo estudios profesionales y se 
dedicó al campo. En 1909, fue miembro activo del Centro 
antirreeleccionista Coahuilense y luego de la Junta Revolu-
cionaria de Saltillo, que presidía don Serapio aguirre, sien-
do uno de los principales organizadores del movimiento 
revolucionario en la sierra de arteaga. En la época maderis-
ta, estuvo a las órdenes de Ildefonso Pérez, comandante de 
los rebeldes en Coahuila y de su hermano Rafael Cepeda. 
Después del cuartelazo huertista, se puso a las órdenes de 
Venustiano Carranza y militó el cuerpo del Ejército del No-
reste, transformado después en Cuerpo de Ejército de 
Oriente, al mando Gral. Francisco Coss. Con él realizó el 
avance desde el estado de Coahuila hasta Puebla, en 1914. 
El 9 de noviembre de ese año fue ascendido a General Bri-
gadier por acuerdo del Primer Jefe del Ejército Constitucio-
nalista; en 1915, su brigada pasó a integrar el Ejército de 
Oriente que comandaba Pablo González, bajo cuyas 
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En su corta gestión, organizó la educación y formó cuerpos 
de caballería y de infantería, con los que atacó eficazmente a 
los orozquistas rebelados en el estado. aunque fue considera-
do un reformador genuino, Cepeda generó resentimientos 
por el trato que dio a los antimaderistas. Días después de la 
Decena Trágica, el 6 de marzo de 1913, fue aprehendido por 
el general agustín García y llevado a la ciudad de México, y 
fue hecho preso en Tlatelolco y Lecumberri, donde escribió 
un libro de recetas populares, herbolaria y primeros auxilios, 
que publicaría hasta 1938. Un mes después, fue comisionado 
por Huerta para convencer a Carranza, que se encontraba en 
el norte del país, para que se sometiera al gobierno. En lugar 
de esto, el doctor Cepeda se convirtió al constitucionalismo. 
Por ser amigo del Gral. Eulalio Gutiérrez, quien había sido 
declarado presidente de la República por la Convención Re-
volucionaria de aguascalientes (1914), fungió como media-
dor entre éste y Venustiano Carranza, arreglando la celebra-
ción de pláticas sin resultados satisfactorios. Ya como miembro 
del Ejército Constitucionalista, fue puesto al mando militar 
en los estados de Nuevo León y Coahuila, combatiendo al 
villismo. Entre otros, participó en los ataques a Montemore-
los, el 19 de mayo de 1915, y a Saltillo, el 4 de septiembre del 
mismo año. Después de la muerte de su hermano abraham, 
comanda las fuerzas de éste, y tomó parte en la campaña con-
tra los zapatistas en Morelos y en el Estado de México. En 
1916, se le nombró gobernador de este último estado, por 
órdenes de Venustiano Carranza y, en septiembre de ese mis-
mo año, fue testigo de cargo en el consejo de guerra que le 
fue formado al Gral. Lucio Blanco. En esta ocasión, el doctor 
coahuilense manifestó su inconformidad debido a que Blan-
co se había amnistiado después de haber recibido garantías 
del propio Cepeda de que no sería perjudicado. Tras ocupar 
los cargos de diputado constituyente (1916-1917) y senador 
por San Luis Potosí (1917), fue postulado por el Partido 
Cooperatista Nacional para presidente del ayuntamiento de 

candidatura a gobernador de Venustiano Carranza. Ese mis-
mo organismo político apoyaría a Madero en 1910, en su 
candidatura contra Porfirio Díaz. Cuando se trasladó a San 
Luis Potosí, continuó respaldando a Madero: fundó otro 
centro antirreeleccionista y fue aprehendido en 1910, por in-
vitar al pueblo potosino a recibir a Madero, quien realizaba 
su campaña como candidato presidencial. apenas entró a San 
Luis Potosí, Madero fue encarcelado y, apoyado por Cepeda 
y varios ferrocarrileros, logró fugarse tiempo después. ante 
el peligro de ser nuevamente capturado, Cepeda huyó a San 
antonio, Texas. En 1910, regresó a tierras potosinas y se le-
vantó en armas en la Cuesta de Campa, junto con Pedro an-
tonio de los Santos; habiendo recibido de Madero el encargo 
de sublevarse en el estado de San Luis Potosí, el 16 de no-
viembre intentó apoderarse de la capital del Estado, a la cabeza 
de 200 hombres. al no lograrlo, regresó a Coahuila, adhi-
riéndose a la Junta Revolucionaria de Saltillo. Una vez prepa-
rado para el levantamiento como Comandante Militar de la 
2ª Zona de Coahuila, el 25 de febrero de 1911, lanzó una 
proclama incitando a la rebelión y marchó a la sierra de  
arteaga. Junto con varios partidarios como adolfo Huerta 
Vargas, Serapio aguirre, Pedro Múzquiz, Federico Saucedo, 
Urébano Flores, Dolores aguirre, Severiano Rodríguez y 
Juan Delgado, se dirigió al cañón de la Roja en donde se pu-
sieron al mando del Cor. Ildefonso Pérez. De La Roja pasa-
ron a Santa amalia, donde se les unió otro contingente. Co-
ordinado con otros grupos coahuilenses que operaban en las 
zonas limítrofes de Zacatecas y San Luis Potosí al mando de 
Eulalio y Luis Gutiérrez. Destacó como caudillo revolucio-
nario al encabezar un grupo de soldados que dominó todo el 
sur de Coahuila, parte de Nuevo León y el norte de Zacatecas. 
al triunfo maderista, ocupó arteaga y Saltillo y fue electo 
gobernador de San Luis Potosí para el periodo del 26 de sep-
tiembre de 1911 al 25 de septiembre de 1915, habiendo con-
tendido para el puesto contra Pedro antonio de los Santos. 
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luchar contra el régimen huertista, lanzando con este fin un 
manifiesto, en abril de 1913, en Huejutla. El 4 de mayo, ocu-
pó la plaza de Pánuco en compañía de Francisco de P. Mariel. 
El 18 del mismo mes, fueron desalojados de la plaza de Hue-
jutla por fuerzas federales, retirándose a Pánuco. El 7 de ju-
nio participó en la recuperación de Huejutla. El 24 de junio 
tomó Papantla, Ver. En julio siguiente, ocupó las poblaciones 
de Temapache, Tepetzintla y Chontla, en el estado de Vera-
cruz. En diciembre avanzó sobre Chicontepec, Ver. También 
operó en las plazas de Platón Salazar y Tempoal, en Hidalgo, 
y Tantoyuca, en Veracruz. Participó en la Convención de 
aguascalientes. Fue gobernador del estado de Hidalgo, ocu-
pando el cargo del 5 de diciembre de 1914 al 19 de enero de 
1915. Durante algún tiempo militó en las fuerzas convencio-
nistas, pero al poco tiempo se reincorporó al constituciona-
lismo, en las tropas comandadas por Pablo González. El 10 
de septiembre de 1920, fue nombrado presidente municipal 
de Huejutla. En abril de 1923, con motivo de incidentes po-
líticos, amado azuara publicó un folleto titulado El veleta 
Daniel Cerecedo Estrada, de perfil y de frente; al que contestó 
publicando, en mayo del mismo año, el folleto titulado Ama-
do Azuara, de cuerpo entero. Fue diputado al Congreso de 
la Unión y alcanzó el grado de General. Siendo candidato a la 
gubernatura por el Partido Independiente Hidalguense, se 
suicidó en la capital de la república, el 3 de enero de 1925.

cervantes, Juan 

General Brigadier. Perteneció a las fuerzas revolucionarias del 
sur incorporándose, el 10 de diciembre de 1911, en el pueblo 
de Santa María, Mor. Estuvo a las órdenes del Gral. Genovevo 
de la O, defendiendo siempre los ideales del Plan de ayala. 
Participó en el ataque zapatista a Ocuilán, Estado de México, 
el 9 de abril de 1914. Murió el 19 de marzo de 1918, en cam-
paña, durante el combate que se registró ese día en Temixco.

México, tomando posesión del cargo el 15 de enero de 1919. 
El 15 de mayo de 1920, acompañó al Gral. antonio I. Villa-
rreal a encargarse del gobierno y de la comandancia militar 
de Nuevo León y, en ese mismo año, decidió retirarse a la 
vida privada. El 15 de junio de 1942 se le concedió el grado 
de General de Brigada. No fue sino hasta dos años más tarde 
que se retiró del ejército. Murió el 25 de agosto de 1947.

cerDa, agustín 

Nació en Monclova, Coah., el 22 de febrero de 1893. En 
1913, se incorporó a la revolución constitucionalista que, 
bajo la dirigencia de Venustiano Carranza, combatió al régi-
men ilegal de Victoriano Huerta. al ingresar en el ejército 
tenía el Grado de Teniente; fue secretario particular de Jacin-
to B. Treviño, gobernador de Chihuahua. Figuró también 
como jefe de Hacienda en Oaxaca y Sinaloa, y como preboste 
de la Brigada Hidalgo. Perteneció al estado mayor del Gral. 
Francisco de P. Mariel. En 1920, fue jefe de la sección de Co-
mercio Interior en la Secretaría de Industria y Comercio. 
Posteriormente, se desempeñó como secretario de la Comi-
sión Nacional de Reclamaciones. En 1932, fue jefe de Ha-
cienda en Chilpancingo, Gro., y, en 1935, agente de Minería 
en San Luis Potosí. alcanzó el grado de General de Brigada. 
Siendo periodista colaboró en varias publicaciones y fue di-
rector del periódico Redención Social, en Guerrero.

cereceDo estraDa, Daniel 

Nació en Huejutla, Hgo. Se adhirió a la Revolución junto 
con Lucio Blanco. Fue uno de los primeros repartidores de 
ejidos en el estado de Hidalgo. Militó en las fuerzas de Fran-
cisco Villa, con quien tuvo un disgusto por la oposición al 
saqueo que el famoso guerrillero pretendía consumar en Pa-
chuca. Se incorporó al movimiento constitucionalista para 
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y Michoacán. Vocal de la comisión supervisora de hojas de 
servicio, en 1922, posteriormente desempeñó los siguientes 
cargos militares: jefe de la Guarnición de Torreón; jefe del 
estado mayor de la 11ª jefatura de Operaciones Militares con 
cuartel general en Zacatecas, Zac.; jefe del estado mayor de la 
7ª Zona Militar, con cuartel general en Mazatlán, Sin.; co-
mandante de la guarnición de Ciudad Juárez, Chih.; jefe de 
la guarnición de Nuevo Laredo, Tamps., y jefe de la guarni-
ción de San Luis Potosí, S. L. P. El 1 de octubre de 1937, 
recibió el grado de General de Brigada. Siendo revolucionario 
de viejo cuño, en 1941 presidió la sección coahuilense del 
Partido de la Revolución Mexicana, creado en 1938 sobre la 
base del Partido Nacional Revolucionario, que se transformó 
para dar cabida en su seno al sector obrero y al sector campe-
sino. El mismo año de 1941, ocupó interinamente la guber-
natura de Coahuila y, de 1942 a 1945, fue presidente muni-
cipal de San Pedro de las Colonias, en el mismo estado 
norteño. El último cargo militar que desempeñó fue el de 
presidente propietario del Consejo de Guerra en Saltillo, en 
1949, ya que en 1950 se retiró del servicio de las armas por 
haber llegado a la edad límite (65 años); en ese momento re-
cibió, exclusivamente con fines de retiro, el grado de General 
de División. a lo largo de su carrera le fueron concedidos los 
siguientes premios y distinciones: condecoración de Perseve-
rancia de primera clase (1949); medalla de la Legión de Ho-
nor mexicana (octubre de 1949) y un reconocimiento como 
Veterano de la Revolución. Vivió sus últimos años en Saltillo, 
donde murió el día 7 de julio de 1958. En algunas obras se le 
ha nombrado como si se tratase de dos personajes distintos: 
uno llamado Gabriel Servera y el otro Gabriel Cervera Riza; 
sin embargo son la misma persona, lo cual se pudo corrobo-
rar con los datos que aparecen en la hoja de servicios que se 
conserva en el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional 
bajo el rubro de “Cervera Riza, Gabriel”.

cervera riza, Gabriel 

Nació el 6 de julio de 1885, en Villa de Guerrero, Coah. Fue 
hijo de Gabriel Cervera y María de Jesús Riza. Cursó los es-
tudios primarios en Piedras Negras y la carrera de profesor 
normalista en Saltillo, donde se tituló en 1908. Director de 
una escuela primaria en Ciudad Porfirio Díaz (hoy Piedras 
Negras) hasta el inicio de la lucha armada contra la dictadura 
porfirista, a la que se incorporó desde el primer momento. En 
1912, habiendo triunfado la revolución maderista el año an-
terior y siendo gobernador de Coahuila Venustiano Carran-
za, ingresó con el grado de Teniente al segundo Cuerpo de 
Carabineros de Coahuila, que combatió al orozquismo bajo 
las órdenes del Gral. alfredo Elizondo. De octubre de 1912 
a febrero de 1913, participó en la campaña contra el zapatismo 
en el Estado de México. a principios de ese año, fue ascendi-
do a Capitán segundo y, en unos cuantos meses, alcanzó el 
grado de Coronel. al ser asesinado Francisco I. Madero en  
el cuartelazo de Victoriano Huerta en febrero de ese año, se 
afilió al Ejército Constitucionalista comandado por Venustia-
no Carranza y, hasta agosto de 1914, operó en la campaña 
contra el gobierno de Huerta en los estados de Michoacán, 
Jalisco y Guerrero. Permaneció bajo el mando del citado 
Gral. Elizondo hasta el año de 1917; con él tomó parte en los 
combates de Celaya, Gto., los días 6, 7 y 15 de abril de 1915, 
dentro de la campaña contra Francisco Villa, en la cual estu-
vo hasta el 18 de abril de 1916. Ese año, participó en la lucha 
contra los rebeldes Chávez García, Cíntora y altamirano en 
Michoacán (24 de abril al 16 de octubre de 1916). También 
en 1916, resultó electo Diputado por el distrito de Maravatío, 
Mich., al Congreso Constituyente que se celebró en Queré-
taro entre 1916 y 1917. Jefe interino de la Brigada Elizondo 
de 1917 a 1919 y, en 1920, obtuvo el grado de General Bri-
gadier. El año siguiente estuvo comisionado por la presidencia 
de la República en la investigación de pensiones en Guerrero 
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de esta asamblea, gobernó el Distrito Federal de 1914 a 1915, 
durante la presidencia provisional de Eulalio Gutiérrez. Villa 
lo nombró, junto con el Gral. Felipe Ángeles, delegado a la 
conferencia internacional, la cual tenía el propósito de unificar 
a las distintas facciones, sin lograrlo. Combatió al carrancista 
Manuel C. Lárraga en Tamaulipas. En 1915, fue derrotado 
en el combate de El Ébano, S. L. P., junto con Tomás Urbina. 
ante el fracaso político militar de los convencionistas, se exi-
lió en España y luego en Costa Rica. Entabló amistad con el 
presidente de ese país, Carlos González Flores, y encabezó en 
1919 el movimiento en contra de Felipe Tinoco. Vuelto a la 
vida privada, regresó a México en 1923. En diciembre de ese 
año se unió a la rebelión delahuertista, como segundo jefe en 
Chihuahua. El 24 de junio de 1924, fue aprehendido en 
Estanzuela y fusilado el siguiente día 26, en Ciudad Jiménez, 
Chih. 

cHapa ayala, Baltasar C. 

Nació en Parás, N. L., el 16 de enero de 1880. Se tituló de 
maestro en la Escuela Normal, en 1903. Como estudiante, 
escribió en varios periódicos contra el régimen local de Ber-
nardo Reyes. En 1910, se incorporó a la revolución maderista 
con su condiscípulo antonio I. Villarreal. Participó en el ata-
que a Cuatro Ciénegas, Coah. Con la Brigada del Noreste 
hizo la campaña en el norte de Coahuila y en Nuevo León, 
hasta el asedio de la capital nuevoleonesa, en octubre de 
1913. Continuó con las tropas de Pablo González Garza en 
Tamaulipas y en la toma de Monterrey, el 24 de abril de 1914. 
En febrero de 1915, estuvo en el asalto a esta ciudad enfren-
tándose a los villistas; combatió en Icamole, en Paredón y 
Candela, Coah.; en Salinas, S. L. P., y en otros lugares. Co-
mandante de la 1ª División del Cuerpo del Ejército del No-
reste y de la Brigada Libres de Nuevo León. En 1916, ocupó 
la jefatura de las guarniciones de Gómez Palacio, Dgo., 

cHacón, Nicolás a.

Nació en Santa Rosalía Camargo, Chih., el 10 de septiembre de 
1866. Fue propagandista del maderismo en su estado; actuó en 
el distrito de Camargo en 1910. Dos años después, se levantó 
contra el régimen de Francisco I. Madero en Chihuahua; se 
unió a las fuerzas de Pascual Orozco y quedó bajo el mando 
directo del Gral. Marcelo Caraveo. En 1914, se retiró de la vida 
militar, cuando ostentaba el grado de General de brigada. Para 
1916, volvió a ingresar al ejército en las avanzadas del Gral. 
Francisco I. González. Posteriormente, se retiró de manera de-
finitiva. Desempeñó el puesto de organizador de cooperativas 
agrícolas en 1923 y, más tarde, fue inspector de caza y pesca en 
Chihuahua. En 1934, la Confederación Revolucionaria de Par-
tidos Independientes lo lanzó como candidato para la presiden-
cia de la República. 

cHao, Manuel

Nació en Tuxpan, Ver., en 1883. Hizo los primeros estudios 
en su tierra natal. En Xalapa, ingresó a la Escuela Normal. 
Enrique C. Rébsamen lo comisionó para que llevara las refor-
mas pedagógicas al estado de Chihuahua. Posteriormente, se 
trasladó a Durango, donde ejerció la carrera magisterial. 
Ocupó el cargo de director de la Escuela Nombre de Dios. 
En 1910, se unió al movimiento maderista. Militó en la Divi-
sión del Norte, en el estado de Chihuahua; participó en las 
acciones de Santa Bárbara, Ciudad Camargo e Hidalgo del 
Parral. En 1914, obtuvo el grado de General en el Ejército 
Constitucionalista; mas, desconoció a Carranza en la Con-
vención de aguascalientes. Ocupó la gubernatura de Chihuahua 
de principios de 1914 al 13 de marzo del mismo año. Tuvo 
diferencias con Francisco Villa, quien estuvo a punto de fusi-
larlo. Integrante de la delegación villista que asistió a la Con-
vención de aguascalientes, en octubre de 1914. Por decisión 
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este comandante. Combatió a los zapatistas en el estado de 
Morelos ese mismo año. Poco después, regresó a Juchitán 
para dedicarse a la caza. En diciembre de 1919, se levantó en 
armas en su ciudad natal reivindicando el llamado Plan de 
San Vicente, que demandaba la salida de las fuerzas carran-
cistas del Istmo y la creación de un territorio federal que in-
tegrara en uno los distritos de Juchitán y Tehuantepec. Se 
afilió al Plan de agua Prieta en abril de 1920 y combatió a las 
fuerzas leales a Carranza en el estado de Chiapas. Del 7 de 
mayo al 13 de octubre de ese año, fue comandante de la Di-
visión del Istmo, día en que pasó revista de cese al Batallón 
Istmo y se incorporó formalmente al ejército con el grado de 
General Brigadier. Su corporación se integró como 57º bata-
llón, después comandó el 61º y, hasta el 30 de abril de 1928, 
del 13º Batallón. Durante la rebelión delahuertista, tuvo una 
actuación destacada en la batalla de Ocotlán, Jal., por lo que 
en 1924 fue promovido, el 16 de noviembre, a General de 
Brigada. Fue comisionado para proteger la residencia presi-
dencial durante la fracasada rebelión de Francisco R. Serrano 
y arnulfo R. Gómez, en 1926. a mediados de los años veinte 
fue diputado federal (1926), cargo que volvió a ocupar del 1 
de septiembre de 1937 al 31 de agosto de 1940. Cuando dejó 
la jefatura del 13º Batallón para tomar el mando de la 23ª 
Jefatura Militar, participó en la lucha contra los cristeros en 
Colima y Sonora, donde permaneció hasta el 1 de agosto de 
1929. El 6 de octubre de ese año, fue nombrado oficialmente 
al mando de la 15ª jefatura de operaciones militares, con 
cuartel en la ciudad de Querétaro. Tras el conflicto electoral 
que se dio en Querétaro para nombrar el candidato a gober-
nador por el pnr, Charis es destituido de su cargo el 15 de 
junio de 1931. En Juchitán logró unificar los partidos Rojo y 
Verde. Presidente municipal en este mismo lugar (1935)  
y luego senador por su estado natal del 1 de septiembre de 1940 
al 31 de agosto de 1946. Se convirtió en el hombre fuerte de 
Juchitán y realizó diversas gestiones para el desarrollo de la 

Ciudad Juárez, Chih., Monterrey, N. L., y Piedras Negras y 
Torreón, Coah. Expedicionó en Chihuahua peleando en Ba-
chimba y en la capital del estado, entre 1916 y 1917; en 1918, 
luchó en Ojinaga. ascendió a General Brigadier en 1919. Juez 
instructor militar y agente del Ministerio Público. Responsa-
ble de la plaza de Matamoros, Tamps. Obtuvo el grado de 
General de Brigada. Murió en Villa Unión, Coah., el 7  
de octubre de 1942.

cHapoy, Federico 

Nació en Melchor Múzquiz, Coah. Estudió en la Normal de 
Saltillo. Formó parte de la segunda generación que ingresó a 
esta institución, en 1895. En noviembre de 1914, figuraba 
como mayor en el estado mayor del Gral. Maclovio Herrera. 
a sus órdenes luchó contra el villismo y, al año siguiente, fue 
ascendido a Teniente Coronel. Desempeñó un importante 
papel en la campaña del noreste y, particularmente, en el es-
tado de Coahuila. En 1916, Venustiano Carranza le ordenó 
al Gral. Vicente Dávila, a la sazón gobernador y comandante 
militar de San Luis Potosí, que le entregara su cargo a Cha-
poy, cosa que Dávila hizo sin presentar resistencia. Federico, 
para este momento general, asumió el puesto en calidad de 
gobernador provisional. Como tal creó la Comisión Local 
agraria y reinstaló el Departamento de Trabajo. Se descono-
ce el lugar y la fecha de su muerte.

cHaris castro, Heliodoro

Nació en Juchitán, Oax., el 12 de marzo de 1896. Fueron sus 
padres Evaristo Charis Jiménez y asunción Castro Martínez. 
En 1913, se incorporó como voluntario a las fuerzas irregu-
lares juchitecas que comandaba Felipe J. López, del Partido 
Verde. De origen zapoteco, aprendió a hablar, escribir y leer 
el idioma español durante el tiempo que estuvo con 
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entraron a Ciudad Camargo, José R. Chávez participó en la 
toma de la plaza. El 15 de noviembre de 1917, Francisco Villa 
le confirió en Ojinaga el grado de General de Brigada del 
Ejército Revolucionario Restaurador de la Paz y de la Cons-
titución de 1857. Murió el 22 de septiembre de 1918, en San 
Felipe, poblado que se ubica entre los municipios de Jiménez 
y Villa López.

cHázaro pérez, Rafael Santiago

Nació en Mérida, Yuc., el 10 de diciembre de 1897, cuando 
sus padres, vecinos de Progreso, se encontraban de tránsito 
en esta ciudad. Hijo de Rafael Cházaro y de Carolina Pérez. 
Realizó sus primeros estudios en la ciudad de Progreso. In-
gresó a la Escuela Militar de aspirantes de Tlalpan en 1910. 
El 1 de febrero de 1914, se levantó en armas junto con su 
padre, quien era médico militar, en contra del gobierno huer-
tista en Perote, Ver., al lado del Gral. antonio Medina y de 
los Coroneles Rafael Cárdenas y adalberto Palacios. Partió 
de altotonga, Ver., con dirección a la sierra de Puebla y, pos-
teriormente, a la Huasteca veracruzana. Tomó parte en los 
combates de la plaza de Teziutlán, Pue., en febrero de ese 
año. asistió a la toma de la plaza de Los Vigos, Ver., en junio 
de ese mismo año contra fuerzas federales. En 1915, con el 
grado de Capitán, se incorporó al ejército comandado por  
el Gral. Salvador alvarado y regresó a su estado natal para to-
mar parte en la campaña contra los rebeldes que comandaba 
abel Ortiz argumedo. En marzo de ese año, tomó parte en 
las batallas de Hecelchakán y Blanca Flor, Camp., contra 
fuerzas argumedistas. Ese mismo mes, colaboró en la toma 
de la plaza de Bolonchán, Camp., que estaba ocupada por 
tropas rebeldes. Participó en la campaña de Quintana Roo y 
Veracruz durante ese mismo año bajo las órdenes del Cor. 
Manuel F. López, en el Batallón Francisco I. Madero. En 
1916, con el grado de Coronel otorgado por el Primer Jefe 

educación y la introducción de la energía eléctrica y de agua 
potable. Después de su periodo en el Senado, se retiró a la 
vida privada y se dedicó a los trabajos agrícolas en su rancho 
Ciénega Grande. Fue diputado federal por tercera ocasión, de 
1952 a 1955. Murió el 26 de abril de 1964.

cHávez, Guillermo F.

Nació en Navojoa, Sin., en 1883. atraído por las ideas demo-
cráticas de Francisco I. Madero, se afilió al Partido antirreelec-
cionista a fines de 1910. a principios del siguiente año, se unió 
a las fuerzas de Severiano Talamante, para luchar contra el go-
bierno del Gral. Porfirio Díaz y después estuvo bajo las órdenes 
de Benjamín Hill. Tras el triunfo de la revolución maderista, 
en 1912 se integró a las tropas que combatieron la rebelión que 
encabezó Pascual Orozco. al ocurrir el cuartelazo que llevó a 
la presidencia de la República al Gral. Victoriano Huerta en 
febrero de 1913, se sumó al Ejército Constitucionalista, incor-
porándose a la División del Noroeste que comandaba el Gral. 
Álvaro Obregón. Permaneció en campaña durante 1914 y, al 
año siguiente, le fue otorgado el grado de General. En 1916, 
participó en los combates que los constitucionalistas sostuvie-
ron contra las fuerzas del Gral. Francisco Villa, en el estado de 
Chihuahua al mando de una brigada denominada “Columna 
expedicionaria de Sonora”. Murió en estación Laguna, Chih., 
el 29 de noviembre de 1917, cuando el tren en que viajaba fue 
atacado por una partida villista.

cHávez, José R.

Nació en Santa Rosalía Camargo, hoy Ciudad Camargo, 
Chih. En 1911, se levantó en armas contra el régimen de 
Porfirio Díaz, apoyando la revolución maderista unido al 
grupo rebelde que dirigía Rosalío Hernández. El 14 de mayo 
de ese año, cuando las fuerzas de antonio I. Villarreal 
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campo militar de Balbuena, D. F. alcanzó el grado de Gene-
ral de Brigada. 

colín, Luis N.

Nació en Zitácuaro, Mich. Se destacó como maderista en el 
oriente del estado. Se presentó “con cuatro cadetes y un buen 
número de colaboradores” ante Joaquín amaro durante el 
ataque de éste a Zitácuaro, el 21 de julio de 1913. amaro le 
confirió a Colín la misión de encargarse de las operaciones 
militares en su zona natal. a Uriel avilés, Ezequiel M. Castillo 
y Saúl V. Gallegos les asignaron la tarea de hacer propaganda 
revolucionaria en la región. Colín fue ascendido a General 
Brigadier del Ejército Constitucionalista al triunfo de la causa, 
en agosto de 1914.

coloraDo calles, Pedro Cornelio

Nació en Huimanguillo, Tab., en 1884. Se levantó en armas 
con Ignacio Gutiérrez en el estado, en 1910, y peleó en los 
combates de El Candelero, San Felipe Río Nuevo, aldama y 
otros. al triunfo del maderismo, se retiró a las labores agríco-
las. Después del cuartelazo de Huerta fue de los primeros en 
levantarse en armas nuevamente. Tras la victoria del constitu-
cionalismo, siguió en el ejército carrancista y concurrió a la 
batalla de El Ébano en San Luis Potosí, donde se distinguió 
por su valentía. Llegó a ser General de Brigada. En la Con-
vención de aguascalientes estuvo representado por José Can-
tú. Fue designado gobernador preconstitucional y coman-
dante militar de su estado natal, el sábado 28 de agosto de 
1915. Recibió el poder del subsecretario de Gobierno, Fer-
nando a. Colorado, en ausencia del gobernador Juárez. El 
mismo día de su toma de posesión hubo un levantamiento 
encabezado por el Tte. Gil Morales; algunos miembros de 
éste detuvieron a Colorado y a su amigo Felipe de la Peña 

Venustiano Carranza, se incorporó a la campaña de Morelos 
contra los zapatistas, como miembro del Estado Mayor del 
Gral. Manuel W. González, en las acciones de Huitzilac y del 
Cañón de Tepezte. asistió a la toma de Cuernavaca el 2 de 
mayo de ese año. Más tarde, estando en Chiapas, fue ascen-
dido a mayor. Tiempo después, fue enviado a las Huastecas 
donde, con el grado de Teniente Coronel, prestó sus servicios 
bajo las órdenes del Gral. Lázaro Cárdenas, integrándose a su 
Estado Mayor. Durante la administración de Álvaro Obre-
gón, en 1923, llevó a cabo una campaña contra las fuerzas 
delahuertistas. Defendió la ciudad de Morelia, Mich., el 21 
de enero de 1924; fue hecho prisionero al ser tomada la plaza 
por los atacantes. Prestó sus servicios al gobierno callista y, 
con el grado de Coronel, se hizo cargo de la comandancia del 
9º Regimiento de Caballería, durante la rebelión cristera, 
combatiendo en Colima y Jalisco. Ocupó la Jefatura de Ope-
raciones Militares del estado de Colima. Colaboró en el ata-
que a El Naranjo, Jal., los días 1 y 2 de junio de 1928. Com-
batió en Monte Grande, Col., el 21 de ese mes. asistió al 
combate de San José del Carmen, Jal., el 11 de agosto del 
mismo año. En 1929, durante la rebelión escobarista, fue as-
cendido a General Brigadier, con mando sobre varios regi-
mientos. Tomó Tonalá, Jal., el 12 de marzo, combatió en El 
Coy, Col., el 29 de ese mes y en el cerro de Laguna Verde, 
Jal., el 14 de junio. atacó a los cristeros en El Cedillo, Col., 
el 8 de julio de 1929. En 1930, durante el gobierno de Pas-
cual Ortiz Rubio, formó parte del Estado Mayor del secre-
tario de Guerra, Gral. Joaquín amaro. Continuó con el 
desempeñó de ese cargo cuando el Gral. Lázaro Cárdenas 
quedó al frente de la Secretaría. En 1934, durante la admi-
nistración presidencial del Gral. Cárdenas, fue designado 
Comandante de la Zona Militar de Yucatán y Campeche. 
Ese mismo año, se le nombró Director General de Educa-
ción Militar, cargo que desempeñó hasta el 26 de enero de 
1936, día en que pereció en un trágico accidente aéreo en el 
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cuando regresaban de la boda de su ayudante César Jiménez 
Calleja, en la Villa de atasta, y los asesinaron en la madruga-
da del 29 de agosto de 1915. Su gobierno duró sólo 14 
horas.

comaDurán almeiDa, Miguel 

Nació en Ciudad Guerrero, Chih., alrededor de 1894. Hijo 
de Luis Comadurán y de Carmen almeida. En noviembre de 
1910, se incorporó a la revolución maderista como subtenien-
te en las fuerzas comandadas por Pascual Orozco hijo y Mar-
celo Caraveo. Junto con estos dos jefes, se sublevó en marzo 
de 1912 contra el presidente Francisco I. Madero. Sin embar-
go, en febrero de 1913, cuando Pascual Orozco reconoció el 
gobierno de Victoriano Huerta, el entonces coronel Coma-
durán desconoció a su antiguo jefe. Por órdenes de Huerta 
fue al encuentro de Villa y otros carrancistas en Ciudad Jimé-
nez, Chihuahua, en 1913, como Mayor del Estado Mayor de 
los Generales Orozco y Félix Terrazas. Fue rechazado sin 
grandes dificultades. En abril de 1915, se unió a la lucha en 
favor de Venustiano Carranza y contra el villismo, acción que 
continuó hasta 1917, año en que se retiró temporalmente del 
servicio activo por motivos de salud. En enero de 1919, rein-
gresó en el ejército y causó baja en julio de 1920, debido a sus 
antecedentes orozquistas. La Secretaría de la Defensa Nacio-
nal ordenó su reingreso el 1 de abril de 1921 y, en mayo del 
año siguiente, causó alta en la primera reserva del ejército. 
allí permaneció hasta que fue licenciado el 11 de enero de 
1925. En 1946, se reincorporó al ejército por disposición 
presidencial. a lo largo de su carrera militar obtuvo diversos 
grados hasta alcanzar, en 1947, el de General Brigadier. Re-
cibió los ascensos en el siguiente orden: Teniente en 1910, 
Capitán segundo y capitán primero en 1911, Mayor en 1912, Te-
niente coronel en 1913, Coronel en 1915 y coronel de infantería 
en 1916. algunos de sus biógrafos afirman que Miguel 

Comadurán tomó parte en las rebeliones de 1927 y 1929. 
Murió el 26 de octubre de 1952. 

conDe, José S. 

Nació en Coatepec, Ver., el 22 de abril de 1888. Realizó sus 
estudios en la Escuela Normal de Xalapa. Ocupó el cargo de 
director de la escuela de Mocorito, Sin. En 1910, representó a 
esta entidad en el Congreso Nacional de Educación. al siguien-
te año, volvió a su pueblo natal. En 1914, organizó una guardia 
civil para combatir a las fuerzas norteamericanas que invadieron 
el puerto. Se unió a las tropas zapatistas de la región. Obtuvo el 
grado de General de División. Murió en campaña cerca de la 
hacienda de Mahuixtlán, el 20 de diciembre de 1917.

contreras coyt, Melesio

Nació en Jiquilpan, Mich. Estudió en su lugar natal. Miem-
bro del Club Reservista Dios y Patria. Reyista y maderista. 
Pequeño comerciante establecido en Ocotlán, Jal., se levantó 
en armas a las órdenes del Gral. Vela en 1914; incursionó en 
los distritos de Jiquilpan y Zamora. El mismo año, en no-
viembre, estuvo en azcapotzalco, D. F., en la campaña anti-
zapatista. Se amnistió a raíz del reconocimiento a Carranza 
por el gobierno de Estados Unidos (octubre de 1915). En la 
ciudad de México, se relacionó con agentes de Félix Díaz (fe-
brero de 1916), y figuró como jefe de operaciones militares 
del Ejército Reorganizador en el sur de Jalisco. Colaboró en 
Michoacán con Jesús Síntora. a la muerte de Síntora, en 
1919, se indultó ante el gobierno carrancista que le reconoció 
el grado de General. Comisionado en Sayula, Jal., Murió ase-
sinado el 8 de noviembre de 1928, cuando se encontraba en 
campaña política para diputado.
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contreras espinosa, Calixto 

Nació San Pedro de Ocuila, mpio. de Cuencamé‚ Dgo., el 13 
de noviembre de 1862 o 1867. Sus padres fueron Valentín 
Contreras y Refugio Espinosa. Cursó sus estudios primarios 
en el mencionado municipio. En su juventud, trabajó en el 
campo, de correo entre San Pedro de Ocuila y la villa de 
Cuencamé y de minero. En 1905, encabezó a los pobladores 
de Cuencamé‚ cuando Laureano López Negrete, propietario de 
la hacienda Sombreretillos de Campa, los despojó de sus  
tierras. a causa de sus protestas fue alistado, junto con dos de 
sus sobrinos, en el Ejército Federal. algunas fuentes consig-
nan que participó como miembro del Partido Liberal Mexi-
cano y que se entrevistó con Francisco I. Madero en San Luis 
Potosí. Regresó a su pueblo y almacenó armas para levantarse 
contra el gobierno porfirista. Fue descubierto y tuvo que 
huir, el 16 de septiembre de 1910; mientras estuvo escondi-
do, su hermano antonio continuó su labor de organización. 
El 20 de noviembre de ese año, se cuenta entre uno de los 
primeros en levantarse en armas en el estado. Su primer obje-
tivo militar fue la hacienda de Sombreretillos de Campa, que 
tomó con su hermano antonio, José Maciel y 200 hombres más 
(el contingente rebelde más grande del estado en ese momen-
to). Ocuparon San Juan de Guadalupe (en esta acción murió 
su hermano antonio) y, el 15 de febrero de 1911, atacaron 
Cuencamé‚ pero fueron rechazados por el 11º Regimiento. 
al partir este cuerpo, Contreras y Ceniceros volvieron a ocu-
par Sombreretillos. Entre febrero y marzo de ese año, parti-
cipó en diversas escaramuzas en Jimulco, Picardías y La Con-
cha y, el 11 de marzo, tomó la población minera de avino. 
Sus fuerzas fueron atacadas por el ejército y se vio obligado a 
huir a Pánuco de Coronado. Dos veces intentó tomar Velar-
deña, mpio. de Cuencamé, pero fue rechazado. a mediados 
de abril, se unió a Conrado antuna y a los hermanos arrieta, 
Domingo y Mariano, para tomar Durango. El primer ataque 

fue rechazado y los rebeldes se retiraron. Se unió entonces a 
Martín Triana para ocupar San Juan de Guadalupe, el 19 de 
abril, y a Jesús agustín Castro, Sixto Ugalde y Benjamín ar-
gumedo para asediar Torreón, Coah., el 15 de mayo. De 
nuevo con los arrieta, sitió Durango, ciudad que ocuparon 
de manera pacífica los revolucionarios, el 1 de junio de 1911, 
después de la firma de los Tratados de Ciudad Juárez. Tuvo 
problemas con el doctor Luis alonso y Patiño (gobernador 
provisional del estado de junio a agosto de 1911 y constitu-
cional de noviembre de ese año, a febrero de 1912) porque 
éste no resolvía el problema agrario; con el siguiente gober-
nador, Emiliano G. Saravia, quien se mostró más atento a las 
preocupaciones de Contreras, tuvo una relación menos tensa. 
al llegar el Gral. Victoriano Huerta al frente de la División 
del Norte para combatir a los rebeldes vazquistas y orozquis-
tas, las fuerzas de Contreras, al igual que las de otros jefes 
maderistas, quedaron subordinadas al jefe federal, pero no es 
sino hasta el 3 de junio de 1912, que las fuentes lo reportan 
como Coronel irregular al mando de un Cuerpo de Volunta-
rios a las órdenes del Cor. aureliano Blanquet. El 11 de junio 
de 1912, derrotó a los colorados de Benjamín argumedo en 
la hacienda de La Purísima. Posteriormente, Blanquet lo en-
vió prisionero a disposición de la Secretaría de Guerra por 
insubordinación y desacato. El 20 de marzo de 1913, en 
combinación con Orestes Pereyra, combatió contra el capitán 
federal Gálvez en la Estación Pasaje y, después de derrotarlo, 
tomó Cuencamé. El resto del mes enfrentó a los huertistas en 
el municipio de Poanas. El 20 de abril de ese año, se unió a 
Pereyra y a Domingo arrieta para tomar la ciudad de Duran-
go, que estaba defendida por el Gral. antonio M. Escudero. 
a la llegada del general irregular Jesús José Campos con 350 
hombres, los generales revolucionarios optaron por retirarse 
hasta Canatlán. En mayo de 1913, fue derrotado por Cam-
pos en las haciendas de Magueyes y Tapona, en el poblado de 
Sauces, en la estación de Yerbanís y en los poblados de Pedriceña 
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y Velardeña. Participó en la toma de Durango el 17 de junio 
de 1913. El 16 de agosto del mismo año, fue derrotado por 
Benjamín argumedo en el Cañón del Huarache y Ciudad 
Lerdo. En la hacienda de La Loma, el 29 de septiembre de 
1913, se unió al Gral. Francisco Villa para integrar la Divi-
sión del Norte. Las fuerzas de Contreras formaron entonces 
la Brigada Juárez y él fue ascendido al rango de General Bri-
gadier. Participó en la primera acción militar de la División, 
la batalla de avilés, en la que fue derrotado el general federal 
Felipe alvírez. Posteriormente, participó en las tomas de Gó-
mez Palacio, Lerdo y Torreón, Coah. (30 de septiembre a 1 
de octubre de 1913). El 9 de diciembre de ese año, él y el 
Gral. Domingo arrieta, que ocupaban Torreón, se retiraron 
ante el ataque del Gral. José Refugio Velasco. En 1914, par-
ticipó con la División del Norte en la toma de Torreón, Coah. 
En la ocupación de la ciudad de Zacatecas, la Brigada Juárez 
tomó la estación del ferrocarril, el Cerro del Padre y la Mesa 
de Guadalupe (17 al 31 de junio de 1914). al romper Villa y 
Carranza, permaneció al lado del primero y, con el Gral. To-
más Urbina, hostilizó al Gral. arrieta, que tuvo que retirarse 
a Canatlán. Con Felipe Ángeles, Rafael Buelna y Guillermo 
Castillo, formó la comisión que fue a invitar a los revolucio-
narios de Morelos a la Convención de aguascalientes. El 14 
de diciembre de 1914, dirigió el ataque villista a Guadalajara, 
Jal. En esa ocasión derrotó a la División de Occidente pero,  
a su vez, fue derrotado por Manuel M. Diéguez y Francisco 
Murguía, el 18 de enero de 1915. El 12 de febrero, participó en 
una nueva batalla cerca de Guadalajara. al retirarse la Divi-
sión del Norte, después de la derrota de Torreón, Coah., 
Contreras combatió contra el Gral. Murguía en Pedriceña, el 
26 de septiembre de 1915. En enero de 1916, con Benjamín 
argumedo y Canuto Reyes, dirigió un fallido ataque a To-
rreón, después del cual los villistas se vieron obligados a reti-
rarse a Pedriceña. En junio de 1916, asaltó el tren de Tepe-
huanes y atacó la hacienda de La Labor. algunas fuentes 

anotan que cuando Estados Unidos envió la Expedición Pu-
nitiva contra Villa, entró en tratos con el Gral. Fortunato 
Maycotte para combatir a las tropas norteamericanas en Chi-
huahua. El 22 de junio de 1918, al llegar al punto en que se 
iban a reunir, la hacienda del Chorro, habría sido asesinado 
por el Cor. Morado. Según otras fuentes, murió en un com-
bate con tropas de Fortunato Maycotte, en 1918, en La La-
bor de Guadalupe. Fue enterrado primero en la hacienda de 
El Ojo (mpio. de Poanas) y, más tarde, en Cuencamé. Poste-
riormente, sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los 
Hombres Ilustres de Durango.

contreras garcía, Manuel G.

Nació en la ciudad de Zacatecas, el 30 de marzo de 1884. Se 
incorporó al movimiento constitucionalista después de los 
asesinatos del presidente Francisco I. Madero y del vicepresi-
dente José María Pino Suárez en febrero de 1913. En agosto 
de 1924, le fue otorgado el rango de General de brigada. En 
1934, fungió como jefe del Departamento de artillería.

contreras, Francisco

En 1912 se incorporó a las fuerzas auxiliares del estado de 
Sonora. Combatió a la rebelión orozquista en la región. Tras 
el cuartelazo del Gral. Victoriano Huerta contra el gobierno 
de Francisco I. Madero en febrero de 1913, se unió al Ejérci-
to Constitucionalista. Fue presidente municipal de aconchi y 
jefe del 9º Batallón de Sonora. al mando de éste, colaboró 
en las campañas contra las fuerzas del Gral. Francisco Villa, a 
fines de 1914 y en 1915. En abril de este año, participó en las 
batallas de Celaya y de León, Gto., a las órdenes del Gral. 
Álvaro Obregón. alcanzó el grado de General. Pereció el 28 
de julio de 1915, durante la refriega contra los villistas del 
Gral. Rodolfo Fierro en Valle de Santiago, Gto.
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córDova, alberto

Oriundo de Oaxaca. Participó al lado de las fuerzas de la 
soberanía en la batalla de Ocotlán, el 2 de marzo de 1916, 
al frente de una brigada de caballería que se encargó de pro-
teger la retirada de los contingentes oaxaqueños. acompañó 
al gobernador José Inés Dávila y demás miembros de su 
gabinete durante su viaje a la Mixteca, en marzo de 1916. 
Su nombre estaba en las listas de los proscritos jefes sobera-
nistas, a quienes puso fuera de la ley el Gral. Jesús agustín 
Castro. Fue nombrado General en jefe de las fuerzas de la 
soberanía en la Mixteca alta y la Costa Chica. Cuando a 
mediados de 1916 reapareció Félix Díaz en tierras oaxaque-
ñas y se planeó el ataque conjunto a la ciudad de Oaxaca, 
Córdova y un grupo de subordinados lo acompañaron. Ter-
minado el descalabro felicista volvió a Tlaxiaco, que en su 
ausencia había sido atacada por los carrancistas. En vengan-
za por los daños causados, atacó exitosamente la plaza de 
Nochixtlán a fines de diciembre de ese año. Más tarde, pre-
sentes en tierras mixtecas los villistas de Canuto Reyes, ini-
ció con ellos una labor de coordinación volviendo sobre 
Nochixtlán, aunque esta vez sin éxito. Debido a las diferen-
cias con el gobernador Dávila por el manejo de la campaña 
militar, aceptó la invitación de Reyes para salir del estado. 
En ese intento fue aprehendido en una pequeña localidad 
de la región de la Cañada y trasladado por tren a la ciudad de 
Oaxaca, donde fue sometido a juicio militar por las autori-
dades carrancistas y fusilado el 8 de febrero de 1917, en el 
llamado Campo Marte.

corral martínez, Blas 

Según la mayoría de las fuentes, nació en Presidios, mpio. de 
Tepehuanes, Dgo., el 3 de febrero de 1883, aunque algunos 
autores afirman que fue en 1880. Hijo de antonio Corral y 

anastasia Martínez. Realizó estudios primarios en su pueblo 
natal y los superiores en el Seminario Conciliar de la ciudad 
de Durango. Trabajó en las minas de Ojuelas, que pertene-
cían a la Compañía Peñoles, y fue comerciante. El 15 de mar-
zo de 1917, contrajo matrimonio con Josefina Ramírez en la 
ciudad de Oaxaca. Tuvo tres hijos, José, Héctor y Josefina 
Olga. El 1 de marzo de 1911 tomó las armas en Mapimí, para 
combatir al régimen de Porfirio Díaz, bajo las órdenes de 
Jesús agustín Castro. Participó en la toma de Torreón, Coah. 
al triunfo del movimiento maderista, las fuerzas revoluciona-
rias fueron organizadas en cuerpos rurales y Blas Corral pasó 
a depender, con el grado de Cabo segundo, del 21er Cuerpo a 
las órdenes del mismo Castro. En 1912, combatió la rebelión 
orozquista. En febrero de 1913, cuando Victoriano Huerta 
dio el golpe de Estado contra Francisco I. Madero, sus tropas, 
que guarnecían la plaza de Tlalnepantla, Estado de México, 
emprendieron la retirada hasta Tamaulipas, con el objetivo de 
unirse a las fuerzas constitucionalistas, que se habían levanta-
do contra Huerta. Participó en varios combates contra los 
federales del régimen huertista. Estuvo presente en la toma 
del puerto de Tampico, Tamps., en mayo de 1914. Venustia-
no Carranza ordenó, más adelante, que el 21er Cuerpo se 
trasladara al sureste de la República. El 1 de septiembre de 
ese último año, cuando Jesús a. Castro fue nombrado gober-
nador de Oaxaca, Corral recibió el nombramiento de goberna-
dor y comandante militar de Chiapas. Defendió la  
región de los ataques perpetrados por grupos villistas, felicis-
tas y por los partidarios del tabasqueño Gil Morales. Por su 
labor en defensa del gobierno de Venustiano Carranza, fue 
ascendido, en septiembre de 1916, a General Brigadier. En 
1920, al triunfar el movimiento de agua Prieta, dejó el mando 
de sus fuerzas y se trasladó a la ciudad de México, donde des-
empeñó varias comisiones de carácter militar. En febrero de 
1936, se le confió la Oficialía Mayor de la Secretaría de Guerra 
y Marina; dos años más tarde, recibió el nombramiento de 
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subsecretario de la misma dependencia. Gracias al apoyo del 
presidente Manuel Ávila Camacho y sus alianzas locales, fue 
electo gobernador constitucional de Durango, cargo del que 
tomó posesión el 15 de septiembre de 1944. Por sus grandes 
dotes militares, fue honrado con diversas condecoraciones y 
se le otorgó el grado de General de División. Falleció el 29 de 
abril de 1947, según algunas fuentes, en la ciudad de México 
y, según otras, en el hospital de St. Mary, de Minnesota, Es-
tados Unidos. Sus restos fueron trasladados a la ciudad de 
Durango.

cortés rueDa, Isidro 

Nació en Huimanguillo, Tab., el día 15 de mayo de 1852. Ge-
neral Brigadier. El día 5 de abril de 1913, a la edad de 61 años, 
enarboló la bandera de la libertad, siendo reconocido como 
caudillo de la Revolución. Murió en 1944. Sus restos descan-
san en la Rotonda de los revolucionarios tabasqueños. 

cortés, Presciliano 

Nació en Orizaba, Ver. Ingresó en el Ejército Federal en 1871 
con el grado de Subteniente. En 1901 ascendió a Coronel. 
Combatió a los revolucionarios encabezados por Francisco I. 
Madero, apoyando al régimen del Gral. Porfirio Díaz. Du-
rante la administración de Madero fue comisionado en la 
campaña contra los zapatistas, en el estado de Morelos. al-
canzó el grado de General de División.

coss, Francisco

Nació en Ramos arizpe, Coah., el 15 de agosto de 1880, en el 
seno de una familia muy humilde. Hijo de Florencio Coss y 
Paula Ramos. No tuvo estudios y desde muy joven trabajó en 
una de las minas cercanas. Su trayectoria como revolucionario 

se remonta a principios de siglo, cuando fue miembro del Par-
tido Liberal Mexicano. En 1905, se afilió al Club Político In-
dependiente, fundado por Francisco I. Madero; este hecho y 
su participación en el levantamiento que tuvo lugar en Las Va-
cas (hoy Villa acuña), en 1906, le costaron varios años de exilio 
en Estados Unidos, donde tuvo que refugiarse por la persecu-
ción de que fue objeto. En 1910, se incorporó al movimiento 
maderista con el grado de Sargento 2º de Caballería, pero lle-
gó a ser jefe de las fuerzas irregulares de Coahuila con el grado 
de Teniente Coronel. al ingresar a la Revolución, militó bajo 
las órdenes de Ildefonso Pérez, quien por entonces comandaba 
a los rebeldes en el estado. Más tarde, en 1911, formó parte de 
las fuerzas de Rafael Cepeda y con él tomó Saltillo, en febrero 
de ese año. También en 1911, derrotó al coronel federal Pedro 
agüero en Mesa de las Tablas en el mes de marzo y, el 12 de 
abril, combatió en Palilla contra el Cor. Jesús Martínez, a 
quien mató el 4 de mayo durante un duelo personal que sostu-
vieron en un lugar llamado altamira, cerca de arteaga; otra de 
sus acciones importantes en ese año fue luchar contra los fede-
rales en la estación de Reata, acompañado de la columna de su 
correligionario Luis Gutiérrez. En 1912, combatió a los rebel-
des, que encabezados por Pascual Orozco, pugnaban por de-
rrocar a Francisco I. Madero; cuando éste fue asesinado por 
Victoriano Huerta en febrero de 1913, Coss se afilió al Ejército 
Constitucionalista, organizado por Venustiano Carranza para 
combatir al nuevo gobierno federal. En enero de 1913, era te-
niente coronel de fuerzas irregulares, pero ya incorporado al 
constitucionalismo fue nombrado Coronel, teniendo inicial-
mente treinta hombres de tropa a su mando. Durante ese año 
operó principalmente en la sierra de arteaga, aunque también 
lo hizo en el estado de Tamaulipas. a partir de marzo, militó 
bajo las órdenes del Gral. Pablo González y con él participó en 
un combate en arteaga, el 10 de noviembre de 1913, y otro  
en el cañón de la Carbonera, el día 20 del mismo mes. Durante las 
primeras sesiones de la Soberana Convención Revolucionaria, 
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destacó como uno de los oradores más activos, pero cuando se 
suscitó el conflicto que provocó la escisión de las distintas fac-
ciones revolucionarias, a fines de 1914, Francisco Coss se man-
tuvo fiel a Carranza y desconoció a la Convención. Participó 
en la toma de Puebla en el mes de enero de 1915 y, en abril, se 
le ordenó que reforzara a Álvaro Obregón en Celaya, pues es-
taba en desventaja con respecto a su oponente: Francisco Villa. 
En mayo de ese año, fue nombrado gobernador y comandante 
militar de Puebla, que desde enero de 1915 era la sede del 
cuartel general del Ejército de Oriente, comandado por Pablo 
González, al que pertenecía la división de Francisco Coss. En 
una ocasión, mientras desempeñaba sus funciones de adminis-
tración y gobierno, tuvo problemas con Venustiano Carranza, 
ya que desobedeció su orden de reforzar nuevamente al Gral. 
Obregón en apizaco, Tlax.; el incidente no pasó a mayores y 
Coss finalmente envió tropas de apoyo. En este periodo 
luchó contra los zapatistas, a quienes venció en el poblado de 
Madalena, cerca de Texcoco, el 30 de julio. Su desempeño como 
gobernador provisional de Puebla fue notable por la política 
anticlerical y obrerista que lo caracterizó, destacando también 
como jefe de operaciones en dicho estado, y en Morelos y 
Tlaxcala; además, por haber derrotado a las huestes de Emilia-
no Zapata, se le confirió el grado de General de División, el 31 
de agosto de 1915, convirtiéndose así en uno de los pocos di-
visionarios que el Ejército Constitucionalista tuvo en ese mo-
mento. Estaba bajo sus órdenes abraham Cepeda, hombre de 
talento con quien trabó una buena amistad y fue tan grande su 
afecto por él que prometió vengar su muerte con la sangre de 
los zapatistas. Se le concedió una licencia del 28 de marzo  
de 1916 al 3 de junio de 1920, por lo que abandonó el mando de 
la segunda División de Oriente y fue sustituido por Pilar R. 
Sánchez. Junto con Luis Gutiérrez, se levantó en armas contra 
Venustiano Carranza en 1917, debido a que El Primer Jefe 
apoyó a Gustavo Espinosa Mireles como candidato al gobier-
no de Coahuila, interviniendo directamente en un fraude que 

burló la voluntad popular. Reingresó al ejército y estuvo a car-
go de la Jefatura de Operaciones Militares de Coahuila, del 4 
de junio al 31 de diciembre de 1920. En 1923, fue diputado 
federal por Coahuila y, en el mismo año, secundó la rebelión 
delahuertista que peleaba contra el gobierno de Álvaro Obre-
gón. Tras el fracaso de este movimiento, se exilió en Estados 
Unidos y regresó a México, en 1942, reintegrándose al ejército 
federal. Falleció el 7 de octubre de 1961, en la ciudad de Salti-
llo, después de gozar de una vida larga y fructífera.

cossío robelo, Francisco 

Nació en la ciudad de México, el 29 de abril de 1880. En 
1909, fue secretario de redacción del periódico México Nue-
vo, que dirigió Juan Sánchez azcona; por este medio conoció 
a Francisco I. Madero, convirtiéndose en antirreeleccionista. 
Designado, junto con alfredo Robles Domínguez, jefe del 
movimiento armado en la capital del país. Días antes del 20 
de noviembre de 1910, agentes gubernamentales encontra-
ron en su domicilio armas y documentos antirreeleccionistas, 
por lo que fue recluido en prisión hasta finales de mayo de 
1911, ya que con la caída del Gral. Porfirio Díaz se liberó a 
los presos políticos. Volvió al periodismo como redactor del 
diario maderista Nueva Era. Poco después, fue nombrado 
jefe de un cuerpo rural que operó en el estado de Morelos 
contra los zapatistas. Después del cuartelazo del Gral. Victo-
riano Huerta, se incorporó al Ejército Constitucionalista; 
participó en la toma de Matamoros bajo las órdenes de Lucio 
Blanco y, posteriormente, en las de Monterrey y Tampico, 
con Pablo González. Cuando las fuerzas constitucionalistas 
ocuparon la ciudad de México, fue nombrado inspector ge-
neral de policía. En apoyo del carrancismo, luchó contra los 
convencionistas en 1915, en el centro y el noreste del país. 
Participó en la ocupación definitiva de la capital de la Repú-
blica, lo que le valió su ascenso a General de Brigada. Fue 
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nombrado General de División el 25 de mayo de 1920. Mu-
rió el 21 de diciembre de 1946.

cravioto gonzález, Manuel Ramiro 

Nació en Pachuca, Hgo., el 13 de mayo de 1891. Hijo de 
Constantino Cravioto y Concepción González. Realizó sus 
estudios primarios en la Escuela Laica Melchor Ocampo y la 
preparatoria en el Instituto Científico y Literario. Ingresó en el 
Colegio Militar en 1907. En marzo de 1911, se unió a las fuer-
zas maderistas del Gral. Felipe N. Chacón que operaban en 
Puebla, dependiendo del Gral. Rafael Tapia. Con ellas se en-
frentó en Veracruz al ejército porfirista. En abril, resultó heri-
do en combate en Estación Esperanza y participó en el de la 
hacienda de San Juan Sosa, en Puebla, bajo las órdenes del Tte. 
Cor. Emilio aguirre. Concurrió a la toma de la plaza de Ori-
zaba, Ver., al lado de las fuerzas del Ejército Libertador. Sirvió 
como capitán al gobierno de Francisco I. Madero. al ocurrir el 
golpe de Estado del Gral. Victoriano Huerta, no prestó servi-
cios a ese régimen. Se incorporó al Ejército Constitucionalista 
en marzo de 1915, en el 3er Regimiento de artillería de la Bri-
gada Michoacán, a las órdenes del Gral. Gertrudis Sánchez. 
Combatió a las fuerzas del Gral. Francisco Villa en acuitzio, 
Tacámabaro y en San antonio de las Huertas, Mich. En abril, 
resultó herido en el combate de Celaya, Gto. Durante mayo y 
junio, emprendió campaña militar en el sur de la ciudad de 
León, Gto., contra las fuerzas villistas. Combatió en Encarna-
ción de Díaz, Jal.; en julio en aguascalientes, ags., y, en agos-
to, en Tula de allende, a las órdenes del Cor. Enrique Espejel. 
Por su actuación en la batalla de Celaya, le fue otorgado el 
grado de Teniente Coronel. Estuvo bajo el mando del Gral. 
Nicolás Flores en la Brigada Leales del Estado de Hidalgo, 
antes Brigada Pedro María anaya, perteneciente al Ejército de 
Oriente. En diciembre de 1918, combatió en Oaxaca a las fuer-
zas rebeldes, como jefe de la columna de operaciones en el 

distrito de Zimatlán. En enero de 1919, se enfrentó al movi-
miento soberanista en ese estado. En mayo de 1920 obtuvo el 
grado de Coronel. Combatió en el Distrito Federal a las fuer-
zas encabezadas por el Gral. Álvaro Obregón, movilizadas 
contra el gobierno de Venustiano Carranza. Continuó su ca-
rrera militar y se graduó como ingeniero constructor en 1931. 
El 1 de junio de 1940, ascendió a General Brigadier. Murió el 
21 de septiembre de 1943, en México, D. F.

cravioto leyzaola, adrián

Nació en Pachuca, Hgo., el 26 de noviembre de 1894. Hijo de 
Constantino Cravioto y Refugio Leyzaola. Realizó estudios 
preparatorios y profesionales en la Escuela Nacional Preparato-
ria, Colegio Militar de Chapultepec, Escuela de artillería, 
academia de Estado Mayor, Escuela Médico Militar, Escuela 
Veterinaria, Escuela Libre de Medicina Homeopática y la Uni-
versidad Nacional. En diciembre de 1910, se incorporó en 
Chihuahua a la revolución maderista. En este lugar participó 
en el sitio de Ojinaga, del 12 de marzo al 1 de mayo de 1911, 
y en el ataque a la ciudad de Chihuahua, en junio del mismo 
año. Más tarde, combatió en Torín, Son., el 10 de julio de 
1911. En febrero de 1913, se adhirió al golpe militar de Victo-
riano Huerta. En este año luchó en Sonora contra las fuerzas 
constitucionalistas en Empalme, Batamotal, Guaymas y Playa 
Batuecas. En 1914, se adhirió a la Revolución Constituciona-
lista y por sus servicios alcanzó el grado de Coronel de artille-
ría. En 1915, combatió al zapatismo en las siguientes acciones 
militares llevadas a cabo en la ciudad de México: toma de Santa 
Teresa y Contreras (8 de febrero), defensa de San Ángel (12 de 
febrero), Tlalnepantla y azcapotzalco (18 de junio) y toma  
de la ciudad de México (julio). En abril de este año, luchó en 
Celaya, Gto., contra fuerzas villistas. Perteneció a las siguientes 
brigadas constitucionalistas: Brigada Gavira, Brigada Fieles de 
Oaxaca y Brigada Mixta Hidalgo. En 1920, combatió en el 
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Distrito Federal a las fuerzas militares que secundaron el Plan 
de agua Prieta encabezado por adolfo de la Huerta. En 1924, 
se le comisionó para reprimir en Tabasco la rebelión delahuer-
tista. Se graduó como ingeniero topógrafo y dictó diferentes 
cátedras en escuelas profesionales y militares. Escribió varias 
obras sobre historia militar y publicó diversos artículos perio-
dísticos en revistas nacionales y extranjeras. alcanzó el grado de 
General. El 20 de noviembre de 1952, se le condecoró como 
Veterano de la Revolución. Murió en la ciudad de México, el 22 
de julio de 1969.

cruz acuña, Efraín 

Nació en Huimanguillo, Tab., en 1888. General de Brigada. 
Constitucionalista. Siendo estudiante de preparatoria se afilió 
al movimiento maderista en 1910. Debido a su participación 
en una conspiración en contra del régimen de Victoriano 
Huerta, fue aprehendido e incorporado al Ejército Federal 
como soldado raso. Logró escapar y se adhirió a las fuerzas de 
Sosa Torres y Salvador alvarado para defender la causa consti-
tucionalista. Con el Gral. Sosa operó en los estados de Yucatán 
y Tabasco. Con el grado de Capitán fue ayudante del Gral. 
Salvador alvarado, en 1915. alcanzó el grado de Coronel del 
ejército.

cruz alamar, Valente de la 

Nació el 21 de mayo de 1894, en el rancho San Luis-La 
Loma, ubicado en la hacienda San Luis-San Pedro, Gro. Sus 
padres fueron Catarino de la Cruz y María Jesús alamar. 
Estudió en la escuela particular de Benjamín H. Luz. a la 
edad de 15 años, mató accidentalmente a su compañero de 
estudios José Rodríguez Delgado, por lo que fue trasladado 
a Tecpan de Galeana y quedó bajo la custodia del secretario 
del ayuntamiento, Evaristo acosta. Fue inscrito en la Escuela 

Real (hoy Hermenegildo Galeana) para terminar su instrucción 
primaria y, posteriormente, comenzó a impartir clases como 
maestro de niños en una primaria en la misma institución. En 
1915, pasó a ser director de ese plantel educativo y, en 1921, 
fundó una escuela en Petatlán. Su primer contacto con revo-
lucionarios lo tuvo en junio de 1920, cuando Juan R. Escu-
dero llegó a Tecpan para hacer propaganda al Partido Obrero 
de acapulco (poa), pero fue hasta 1922 en que comenzó a 
apoyar al agrarismo y decidió luchar por el pueblo oprimido, 
por medio de la educación y la ley. Presidió el Comité agrario 
de Tecpan y fundó el Partido Obrero de Tecpan. atacaba ver-
balmente a pequeños propietarios y terratenientes, lo cual le 
acarreó numerosos enemigos. En noviembre del mismo año 
fue a la ciudad de México para entrevistarse con el presidente 
Álvaro Obregón y exponerle la situación miserable en que 
vivían los agricultores y trabajadores de su estado, y proponer 
el cooperativismo como solución a los problemas. al volver a 
Tecpan, en marzo de 1923, se encontró con que fuerzas mi-
litares y grupos sociales sitiaron su casa y lo buscaban. Logró 
huir protegido por el Partido Obrero, pero pronto tuvo des-
avenencias con sus dirigentes. Nuevamente se trasladó a la 
capital de la república a solicitar audiencia con el Presidente. 
Obtuvo el nombramiento de General en Jefe de las Fuerzas 
Regionales del Sur, pero Silvestre Castro y Margarito Bailón, 
comandantes de las fuerzas activas locales, no lo reconocie-
ron y le dieron el puesto de administrador del Timbre de 
acapulco, cargo al que pronto renunció. En su camino a la 
ciudad de México, en busca de una nueva entrevista con el 
Presidente, fue capturado y fusilado el 14 de septiembre de 
1926.

cruz ortiz, Juan

Nació en Coatlán del Río, Mor. General. Ingresó a las filas 
revolucionarias a fines de abril de 1914, procedente del cuerpo 
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de voluntarios organizado en su propio pueblo durante el 
gobierno de Victoriano Huerta, para resistir el empuje de las 
fuerzas revolucionarias zapatistas que habían atacado y causa-
do grandes pérdidas a las fuerzas federales y cuerpos de vo-
luntarios. Fue salvado de morir por la intervención que en su 
favor hizo el Gral. Francisco Brito ante el Gral. Div. Pedro 
Saavedra. Quedó bajo las órdenes del Gral. Francisco Brito, 
quien meses después le confiere el grado de general y le da 
hombres para que continúe organizando más fuerzas para la 
causa zapatista. Con esas fuerzas un hermano suyo se insu-
bordina, teniendo que fusilarlo el Gral. Brito. En Huajintlán, 
el 26 de abril de 1911, acompañado de su hermano Ezequiel 
y de las fuerzas que mandaba, asesinan al Gral. Francisco 
Brito. Los generales Juan Cruz, Tomás Peralta, Efrén Mancilla 
y Gabriel Mariaca, desde abril a noviembre de 1916 permanecen 
ubicados en Tierra Blanca y El Zapote, en los límites de  
Morelos, Guerrero y Estado de México, y al evacuar las fuer-
zas carrancistas a Morelos, cada uno al frente de sus fuerzas 
vuelven a sus lugares de origen de donde salen a combatir a 
las fuerzas carrancistas que incursionaban en Morelos proce-
dentes de Guerrero. a principios de enero de 1919, en com-
pañía del Gral. Domitilo ayala, se amnistían en el municipio 
de Tetecala y quedan con sus fuerzas al servicio del gobierno de 
Carranza. Combaten a sus antiguos compañeros de armas. 
Fue diputado en la XXXII Legislatura del estado por el II 
distrito (Tetecala) para el trienio 1953 a 1956. Murió en 
Coatlán del Río el 22 de mayo de 1959.

cruz rosas, José 

Nació en Tenancingo, Estado de México, el 19 de marzo de 
1887. agricultor. Ingresó a la revolución maderista en el Ejér-
cito Libertador del Sur, cuando causó alta de Subteniente en 
las fuerzas al mando del Cor. Jesús Morales, el 28 de diciembre 
de 1910. Obtuvo sus grados militares por riguroso escalafón 

de Subteniente a General de Brigada; el último lo obtuvo el 4 
de enero de 1916. En 1911, participó en varios combates en los 
estados de Guerrero, Puebla y Morelos; al año siguiente, se 
cuenta su presencia en el ataque a Coatepec Harinas; de 1913 
a 1914 regresó a su zona de influencia y, en 1915, se cuenta 
entre los participantes del acoso a la ciudad de México, en los 
siguientes enfrentamientos: Santa Lucía, Zumpango, San 
Cristóbal, Gran Canal, cerro Gordo, contra fuerzas del Gral. 
Pablo González; además, en la defensa de Tlalnepantla contra 
tropas del Gral. Cosío; en el cerro de las Cruces, defensa de 
Salazar, Jajalpa, Lerma y Toluca. Sirvió, posteriormente, en los 
siguientes cuerpos: en 1918 en la 8ª división de oriente al 
mando del Gral. Jesús Ramírez, y en la 1ª División de Oriente, 
al mando del Gral. Ponciano Martínez, del 5 de mayo al 19 de 
julio de 1920. De 1916 a 1920, tomó parte en varios hechos 
de armas en Puebla, atlixo y Veracruz. Reconoció el Plan de 
agua Prieta del 23 de abril de 1920, que enfrento a la cúpula 
de Sonora con el presidente Venustiano Carranza. Formó par-
te de la Corporación de adscritos al estado mayor de la 11ª 
División del sur, del 19 de julio de 1920 al 1 de mayo de 1921 
y de la Corporación de Excedentes de la 1ª División del Sur, 
del 1 de mayo de 1921 al 1 de enero de 1922. Fue comisiona-
do en la Jefatura de Operaciones Militares en el estado de Mo-
relos, que después tomó la denominación de 33ª, del 1o. de 
enero de 1922 al 2 de diciembre de 1923. Jefe de la Guarni-
ción de la plaza de Cuernavaca, del 2 de diciembre de 1923 al 
1 febrero de 1924. Comisionado en la 1ª Jefatura de Opera-
ciones Militares, del 1 de febrero al 1 de agosto de 1924 y en 
la 51ª Jefatura de Operaciones Militares. Hechos de armas: 24 
de diciembre de 1923, recuperación de la plaza de Puente de 
Ixtla, Mor.; 29 de diciembre, tiroteo en Ticumán, Mor.; 21 de 
diciembre, tiroteo entre Ticumán y allihuayán, Mor. Recibió 
la condecoración al Mérito Revolucionario del 1er y 2º perio-
dos comprendidos en los años 1910-1911 y 1913-1914. Murió 
el 13 de abril de 1944. 



284  |  Diccionario De generales De la revolución primer tomo  |  285

cruz, Guillermo 

Nacido en Oaxaca. En 1915, se afilió al movimiento de la so-
beranía, donde alcanzó el grado de General. al año siguiente 
perdió la vida en combate.

cruz, Juan 

Estado de México. General zapatista del campamento revolucio-
nario del Estado de México en 1917. En enero de ese mismo año 
recibió órdenes de Emiliano Zapata para atacar Xochitepec. 

cruz, Juan 

Morelos. General brigadier. Militó en el ejército comandado 
por el Cor. Casimiro Rodríguez desde el mes de marzo de 
1911, pasando ese mismo año a las fuerzas del Cor. Salatiel 
alarcón hasta 1920, en que se llevó a cabo la Unificación 
Revolucionaria.

cruz Díaz, Roberto

Nació en El Mineral de Guazapares, Chih, en 1888. Sus pa-
dres fueron Jesús Cruz y Tomasita Díaz. a los cuatro años su 
familia se mudó al pueblo de Torín, cercano al Río Yaqui y 
ahí aprendió la lengua de la etnia. Realizó la mayor parte de 
sus estudios en Sonora. Tuvo una modesta participación en la 
Revolución de 1910 y después fue electo presidente munici-
pal del pueblo de Torín. al poco tiempo de ocurrir los asesi-
natos de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, en 
febrero de 1913, fue aprehendido en Torín y trasladado al a 
cárcel de Guaymas, de donde se fugó en mayo del mismo 
año. Se incorporó a las tropas constitucionalistas y, por órde-
nes de Benjamín Hill, regresó al pueblo de Torín y comenzó 
a reclutar gente, en una semana logró reunir 180 hombres, 

en su mayoría yaquis, con los que formó la compañía “Volun-
tarios del Yaqui” la cual dirigió con el grado de Teniente 
Coronel. al suscitarse las dificultades entre José María  
Maytorena y Plutarco Elías Calles, el 19 de junio de 1914, en 
compañía de varios jefes y oficiales solicitó al Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista que Calles saliese del estado de 
Sonora para evitar divisiones entre los revolucionarios.  
ascendió a mayor. Durante la escisión revolucionaria permane-
ció en el constitucionalismo y combatió a las tropas villitas en 
Sinaloa y Sonora, bajo las órdenes de Ángel Flores. De 1915 
a 1919, estuvo al mando de tropas en Sonora, para después 
ocupar la jefatura de la zona militar de Nayarit, desde donde 
secundó el Plan de agua Prieta de 1920. El 14 de febrero de 
1922, fungió como jefe de la guarnición y plaza de Operacio-
nes Militares del Valle de México. Participó con las fuerzas 
obregonistas en el combate de Ocotlán, el 9 de febrero de 
1924, donde luchó contra las tropas del Gral. Enrique Estra-
da. El Gral. Obregón le otorgó el grado de General de Divi-
sión. Jefe de Operaciones Militares en el estado de Puebla; 
como tal, el 6 de enero de 1925, mandó fusilar a los generales 
Manuel Landa y José Reyes. Subsecretario de Guerra. Du-
rante el gobierno de Plutarco Elías Calles, desempeñó el car-
go de inspector general de Policía de la ciudad de México; 
después del atentado que sufrió Álvaro Obregón, el 13 de 
noviembre de 1927, del que salió ileso, se acusó y aprehendió 
al padre jesuita Miguel agustín Pro Juárez, su hermano 
Humberto y el ingeniero Luis Segura Vilchis, quienes fueron 
fusilados por Roberto Cruz, 10 días después del ataque. al 
ocurrir el asesinato de Álvaro Obregón, el 17 de julio de 
1928, volvió a fungir en este puesto. Jefe de Operaciones 
Militares en Michoacán, durante el gobierno de Emilio Por-
tes Gil. En 1929, se adhirió al movimiento escobarista y, al 
fracasar éste, se vio obligado a huir a la sierra de Chihuahua 
hasta que consiguió un salvoconducto para salir del país. 
Quedó fuera del servicio militar y reingresó al ejército el 26 
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de noviembre de 1943. Se retiró de toda actividad y falleció, 
con casi 102 años, en 1990.

cueto FernánDez, Fernando 

Nació en Tehuacán, Pue., el 30 de diciembre de 1896. Made-
rista. En 1913, en el pueblo de acoyotempan, se incorporó a 
las tropas zapatistas bajo las órdenes del Cor. Epigmenio a. 
Martínez, con el que alcanzó el grado de Sargento. Participó 
en 56 acciones de guerra en los estados de México, Jalisco, San 
Luis Potosí, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla. En 1920, 
reconoció el Plan de agua Prieta y quedó incorporado al ejér-
cito obregonista. Realizó estudios en el Colegio Militar; en 
1953, alcanzó el grado de General de Brigada. Diputado local 
en San Luis Potosí; jefe del Departamento de Tránsito, oficial 
mayor de Gobierno y diputado federal por Puebla. Le otorga-
ron las condecoraciones al Mérito Revolucionario, Veterano de 
la Revolución, Cruz y Placa de la Patria, Mérito Militar y  
de Perseverancia de quinta hasta primera clase.

cuevas HernánDez, alberto 

Nació en Ciudad Lerdo, Dgo., en 1885. Entre 1911 y 1913, 
participó en la campaña contra el movimiento subversivo de 
Pascual Orozco, en los estados de Tamaulipas y Morelos, 
contándose su presencia en la toma de la plaza de Zaragoza, 
además de combates en Nuevo León y Coahuila. Formó par-
te de la escolta del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista 
en 1914. a partir de ese año y, hasta 1919, fue director gene-
ral de los almacenes de artillería, Fábrica de armas y Maes-
tranza Nacional. En 1920, dirigió el Grupo F de la Legión 
de Honor y fungió como jefe de la guarnición de la ciudad de 
México. En 1921, fue nombrado jefe interino de la Brigada Mix-
ta de la División Hill. Nombrado General de Brigada el 7 de 
noviembre de 1924. Murió el 31 de octubre 1931.

cuevas m., Gabriel 

Nació en la ciudad de Puebla, Pue., el 25 de mayo de 1875. Hijo 
del Cor. Gabriel Cuevas, quien militó en la Guerra de Reforma. 
Estudió en varios planteles oficiales, particulares y, por tres años, 
en el Colegio Militar. Por escalafón alcanzó el grado de General 
brigadier. Director de las escuelas de Caballería, Infantería, 
Práctica Militar para Jefes y Oficiales y de escuelas de clases de-
pendientes, todas del Colegio Militar. Se incorporó a la re-
volución en 1915. Presidente del Consejo Municipal de atlixco 
durante 27 meses; secretario del ayuntamiento de Puebla en 
1940. autor de: Recopilación sobre organización general, Glorio-
so Colegio Militar Mexicano en un siglo y Cuidados prácticos con 
el caballo. Murió en atlixco en 1942.

culebro, Rubén 

Originario de San Cristóbal de las Casas, Chis., donde nació 
alrededor de 1886. Muy joven ingresó al Ejército Federal. En 
diciembre de 1910, secundó en su estado natal a Lindoro 
Castellanos, en la organización de un grupo que respaldaba a 
Francisco I. Madero, cooperando con dinero, armas y hom-
bres. El 24 de mayo de 1911 participó en el asalto a Ocosin-
go, avanzando en seguida hasta San Cristóbal de las Casas, 
en donde establecieron un gobierno efímero. José Maldona-
do, miembro del Partido Constitucional Progresista, que 
apoyaba las candidaturas de Francisco I. Madero y José  
María Pino Suárez para la presidencia y vicepresidencia de la 
República, respectivamente, fue designado para hacer propagan-
da en Chiapas y Tabasco y, unas semanas después, estableció 
contacto con Culebro quien, con el grado de Mayor, apoyó el 
movimiento; se le nombró subdelegado del partido en los 
departamentos de Las Casas, Comitán, La Libertad, Chiapa 
de Corzo, Chilón y Simojovel. Formó parte de la comisión 
chiapaneca que conferenció con Madero en San Juan Bautista, 
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Tab., durante su gira de propaganda. Participó en la campaña 
contra los federales porfiristas de Tuxtla Gutiérrez. Fue vice-
presidente del Gran Partido Popular Chiapaneco, que apoya-
ba la fórmula Madero-Pino Suárez. El 10 de agosto de ese 
año, envió una nota personal a Narciso Gordillo, quien se 
encontraba en Chiapilla, para comunicarle que el candidato 
para gobernador de los sancristobalenses era el Lic. José an-
tonio Rivera Gordillo. Respecto a los candidatos para ocupar 
la presidencia de la República, consideraba como un hecho 
que Madero no ganaría las elecciones y que los que contaban 
con más adeptos eran el Gral. Bernardo Reyes y Francisco 
León de la Barra. Junto con su hermano abelardo, los her-
manos aarón y José Castellanos y otros hombres armados, 
trasladó electores de Cancuc, San Martín, Orchuc y Chilón, 
con el objeto de que participaran en las elecciones para go-
bernador; Rivera Gordillo obtuvo la mayoría de votos. a fi-
nales de 1914 tropas constitucionalistas saquearon su hacien-
da Petultón. Culebro tomó las armas y reclutó seguidores, 
con quienes se sumó a las fuerzas rebeldes de Tirso Casta-
ñón. El 24 de diciembre de 1914 tomaron Ocosingo, acción 
de armas en la que pereció el comandante militar de la plaza, 
Francisco Miramontes. En 1915, con grupos insurrectos de 
Tirso Castañón, Salvador Méndez y Rubén arreola, comba-
tió en San Bartolomé; el 3 de septiembre de 1916 dirigió 
junto con ellos a un grupo de 600 hombres, que atacó la 
ciudad de San Cristóbal de las Casas; combatieron contra las 
fuerzas constitucionalistas durante 13 horas, pero fueron de-
rrotados. aliado más tarde al Gral. Félix Díaz, con el grado 
de Coronel del denominado Ejército Reorganizador Nacio-
nal suscribió, en octubre de 1918, en Veracruz, el Manifiesto 
al pueblo mexicano y a los Gobiernos de las Naciones aliadas 
en la Guerra Mundial contra los Imperios Centrales Euro-
peos, en el que se desconocía al gobierno de Carranza y se 
pugnaba por la restauración del régimen porfirista. En Esta-
dos Unidos se relacionó con algunos asilados felicistas que 

colaboraban con dinero en la lucha contra el constitucionalis-
mo. Combatió en Veracruz, Oaxaca, Puebla y Chiapas. En 
1919, se le comisionó para extender la rebelión anticarrancis-
ta en su estado natal, para conseguir con el presidente de 
Guatemala elementos de guerra y apoyo al movimiento rebel-
de. Colaboró con el Gral. Fernando Villar en Tabasco y con 
el Gral. alberto Pineda en Chiapas. En julio de 1919, el Gral. 
Félix Díaz entregó a Culebro unos documentos que debían 
hacerse llegar personalmente a Pineda, antes de tener una 
entrevista con él. En Guatemala, reunió un contingente de 
mexicanos dispuestos a combatir en Chiapas pero, en abril  
de 1920, con su gente armada, desconoció al régimen guatemal-
teco de Manuel Estrada Cabrera, aliándose al movimiento 
“unionista” de oposición. Derrocado Cabrera, el nuevo go-
bierno de Guatemala lo nombró director general de la Policía 
Internacional, al mando de un millar de hombres. En Esta-
dos Unidos y Centroamérica se dedicó a tareas de propagan-
da en favor del obregonismo. Más tarde, peleó en el estado de 
Hidalgo contra la rebelión delahuertista, al lado del Gral. Pe-
dro Gabay. alcanzó el grado militar de General Brigadier. En 
1925, fue postulado en Chiapas como candidato a diputado 
al Congreso de la Unión.
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D     

Damián, Dolores, alias El Cojo Damián

Nació en San Vicente Coyotepec, Tepexi, Pue. Trabajó como 
hilandero en la fábrica de Río Blanco. Se levantó en armas en 
San antonio Huejonapan, en favor de la revolución maderis-
ta. al término de este movimiento, lo licenciaron en Tehuacán. 
En 1913, se incorporó a las fuerzas zapatistas que opera-
ban en los estados de Puebla y en Morelos, participando en la 
repartición de tierras estipulada en el Plan de ayala. Cayó 
prisionero el 30 de octubre de 1917, en Santa María Chicme-
catitlán y fue recluido en la penitenciaría, de donde se fugó el 
19 de diciembre del mismo año. En 1920, fue ascendido a 
General de Brigada y, en 1922, se retiró del ejército. Murió 
en Cuautla, Mor., en 1959.

Damy campaña, Ernesto

Nació en San Lorenzo, Sin., en 1892. Hijo de Ernesto Damy, 
empleado de gobierno, y de Librada Campaña. Se afilió al 
movimiento que encabezó Francisco I. Madero. El 23 de fe-
brero de 1913, asistió al mitin político que organizaron los 
mazatlecos en el salón La Perla, indignados por los asesinatos 
de Madero y de José María Pino Suárez; por ello, fue apre-
hendido al siguiente día. Ese mismo año causó alta en el ejército 
y se incorporó a las fuerzas comandadas por el Gral. Brig. 
Juan Carrasco, jefe de las operaciones militares en el estado. 
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combate y la toma de Guadalajara, Jal., en contra de las fuer-
zas convencionistas. En la segunda mitad de 1915, fue nom-
brado gobernador provisional y comandante militar de San 
Luis Potosí. Desempeñando este puesto persiguió a los restos 
de la columna de Benjamín argumedo, desalojándolos de 
todas las poblaciones que aún ocupaban en ese estado y con-
siguió que, el 1 de diciembre se le rindieran los Generales 
Luis G. Caloca, andrés Pérez y Miguel Navarro con 5 000 
hombres de la columna de Benjamín argumedo. alcanzó el 
grado de General de Brigada. En 1923, se unió al movimien-
to delahuertista. Desempeñó diversas comisiones de carácter 
civil y, en 1935, fue secretario general del gobierno del estado 
de Coahuila y nuevamente diputado local por el distrito de 
Monclova. En marzo de 1924, fue dado de baja del ejército 
por haber sido considerado “indigno” y fue puesto a disponi-
bilidad en la plaza de la ciudad de México. Fue reincorporado 
en 1941. al año siguiente, se desempeñó como jefe del esta-
do mayor de la 33ª zona militar, jefe de la oficina de la plana 
mayor del Ejército y vocal del consejo directivo del Seguro de 
Vida Militar y Fondos de ahorro del Ejército. En 1958, fue 
senador. Murió en 1960.

Dávila arizpe, Santos

Nació en Ramos arizpe, Coah., en 1884.  Hijo de antonio 
Dávila Ramos y Gertrudis arizpe. Tuvo por esposa a Florin-
da Boone. El 26 de marzo de 1913, siendo Capitán 1º, firmó 
el Plan de Guadalupe, sumándose así a las filas de la revolu-
ción constitucionalista. En 1916, estuvo preso en una peni-
tenciaría del Distrito Federal por causas desconocidas; al año 
siguiente, recuperó su libertad y se incorporó a la división 
“Maclovio Herrera”. En 1921, militó en la 2ª división del 
mismo nombre. Llegó a alcanzar el grado de General Briga-
dier. Murió el 13 de julio de 1921, por enfermedad.

Recibió los siguientes ascensos: Teniente (1913), Mayor 
(1914) y General Brigadier (1915). El 21 de febrero de 1918, 
fue nombrado subjefe del Departamento de Caballería y se 
hizo cargo de la Brigada Benito Juárez que se encontraba en 
Tuxtepec, Oax. Murió en Tierra Blanca, Ver., el 17 de mayo 
de 1919, a consecuencia de una herida que recibió cuando el 
tren en que viajaba hacia Río Blanco fue baleado.

Dávila aguirre, Vicente

Nació el 19 de junio de 1886, en el Rancho de Santo Domin-
go, municipio de Ramos arizpe, Coah. Hijo de Melchor Dá-
vila Ramos y de María Teresa aguirre. Hizo la primaria y la 
secundaria en su pueblo natal. Entró al Colegio Militar en 
donde cursó tres años, después fue a estudiar en Estados 
Unidos la carrera de ingeniero mecánico y, a su regreso a 
México, se dedicó a ejercer su profesión. Contrajo nupcias 
con Victoria Dávila, quien le dio dos hijos: José Ángel y Ma-
ría Teresa. Fue partidario de Francisco I. Madero desde un 
principio y, al triunfo de éste, en 1911, resultó electo diputa-
do local por el distrito de Monclova. Con este carácter firmó 
el decreto del 19 de febrero de 1913, con el que la legislatura 
coahuilense, en atención a la solicitud del gobernador por 
Venustiano Carranza, desconoció a Victoriano Huerta y des-
pués el del 19 de abril, que sancionó el Plan de Guadalupe. 
Inmediatamente se unió al ejército constitucionalista. En 
1913, militó en la División del Norte bajo el mando directo 
del Gral. Maclovio Herrera, quien cuando se dio la escisión 
entre Francisco Villa y el Primer Jefe, Venustiano Carranza, 
permaneció fiel a este último. Dávila aguirre tomó la misma 
postura que su superior y cuando Herrera fue nombrado jefe 
de las operaciones en el norte de Coahuila, se encontró entre 
los pocos que permanecieron con él. a la muerte de Herrera 
(abril de 1915) asumió el mando de su división. Reconquistó 
Monterrey (mayo del mismo año) y estuvo presente en el 
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vecinos de su pueblo, donaron un terreno para establecer el 
campo mortuorio zapatista para los naturales e hijos de ese 
lugar.

Dávila, Epigmenio L.

General oriundo del estado de Morelos. Ingresa a la Revolu-
ción en noviembre de 1911, incorporándose al ejército suria-
no bajo las órdenes del Gral. Genovevo de la O, teniendo una 
brillante participación en defensa de los ideales del Plan de 
ayala. Murió en campaña en 1916.

Dávila cárDenas, Fernando

Nació el 6 de septiembre de 1886, en el estado de Coahuila. 
Hijo de José Ángel Dávila y Trinidad Cárdenas. Tuvo un ho-
mónimo revolucionario que también llegó a alcanzar el grado 
de General de Brigada y que, al parecer, murió en 1960. Se 
incorporó a la revolución maderista en 1911, en Torreón, den-
tro del regimiento “Carabineros de San Luis Potosí” con el 
que militó hasta 1913, año en el que fue aprehendido por Vic-
toriano Huerta y enviado a La Habana, Cuba. Logró regresar 
y se puso a las órdenes del Primer Jefe del ejército constitucio-
nalista pero, perseguido por el gobierno federal, tuvo que huir 
temporalmente a Estados Unidos. En el mismo año de 1913, 
fue comisionado para operar en el centro de la república. En 
unión del mayor Federico Saucedo y con el grado de mayor 
(desde el 20 de junio) formó parte del estado Mayor del enton-
ces Cor. Eulalio Gutiérrez. De fines de 1913 a mediados de 
1914, estuvo en las fuerzas del Tte. Cor. Ernesto Santoscoy y 
obtuvo sucesivamente los ascensos a Teniente Coronel y Coro-
nel. De 1914 a 1916, dirigió el regimiento “Zaragoza” de la 6ª 
Brigada del Noreste. Combatió a los villistas y a los zapatistas 
con gran ímpetu y, en 1915, obtuvo el grado de General Bri-
gadier y, un año más tarde, el de General de Brigada (25 de 

Dávila sáncHez, Jesús

Nació en el municipio de arteaga, Coah. De origen acaudalado, 
fue maderista y luego constitucionalista. Se unió al antirreleccio-
nismo bajo las órdenes del doctor Rafael Cepeda. al triunfo de 
Francisco I. Madero, encabezó algunas fuerzas estatales coahui-
lenses. En 1912, participó bajo las órdenes de Jesús Carranza en la 
campaña contra el orozquismo. Estuvo entre los primeros en se-
cundar la lucha de Venustiano Carranza en contra de Victoriano 
Huerta. Fue enviado a combatir junto con Ernesto Santos Coy, 
en el sur de su estado natal. El 20 de mayo de ese mismo año, 
participó en la toma de Concepción del Oro, Zac., y, el 27 de 
abril de 1913, tomó parte en la ocupación de Matehuala, S. L. P., 
en donde obtuvo un rico botín que le permitió engrosar sus filas. 
En octubre del mismo año, Venustiano Carranza lo puso al fren-
te de la zona militar de Tamaulipas y Nuevo León, sustituyendo 
a Lucio Blanco, que fue trasladado a Sonora. aunque quedó 
como jefe de operaciones de la región, estuvo supeditado a Pablo 
González, con quien participó en el fracasado ataque a Monte-
rrey, a finales de ese año. al caer Huerta, fue encargado, junto 
con Francisco Murguía, de guarnecer Toluca. Se encontraba en 
ese puesto cuando se firmaron los Tratados de Teoloyucan, el 13 
de agosto de 1914. El 20 de agosto acompañó a Carranza en su 
entrada triunfal a la capital del país. Poco después, Carranza lo 
designó comandante militar de la ciudad de México, en sustitu-
ción de Juan G. Cabral; participó en la lucha contra el villismo en 
Coahuila. Llegó a ser General de Brigada. Se retiró del servicio 
activo en 1915, aunque ocasionalmente desempeñó comisiones 
importantes de guerra. En 1920, acompañó al presidente Ca-
rranza en su salida de la capital hasta aljibes, Pue.

Dávila, Epigmenio L.

Nació en el Estado de México. General de brigada zapatista; 
estuvo en la línea de fuego de Coajomulco, en 1917. Informó 
a Genovevo de la O, el 26 de noviembre de 1917, que los 
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febrero). Estuvo al frente de la 5ª División de Oriente, bajo el 
mando de Gral. Pablo González. En 1916, se hizo cargo de la 
comandancia militar de la plaza de Puebla y fungió como go-
bernador de Guanajuato, además de que fungió como jefe de 
la brigada “Escobedo”. Fue breve su gobierno en Guanajuato; 
emitió la convocatoria para las elecciones extraordinarias para 
gobernador y diputados del Congreso local. Verificadas en 
1916, triunfó el General agustín alcocer. Posteriormente, fue 
jefe de operaciones militares en los siguientes estados: Gua-
najuato (1917), Querétaro (1918) y Michoacán (1918-1919). 
En el combate que sostuvo en el estado de Michoacán contra 
el cabecilla José Luis Chávez García, en 1918, resultó grave-
mente herido, muriendo el 20 de junio del año siguiente. Otras 
versiones afirman que murió envenenado.

Dávila, Rafael

Nació en el estado de Coahuila. Realizó estudios de artillería 
en el Colegio Militar de Chapultepec donde, en 1899, obtu-
vo el grado de Teniente Coronel. El mismo año, pasó a for-
mar parte de la plana mayor facultativa de la institución. En 
1909, ascendió a General Brigadier y fue nombrado director 
de la Fábrica Nacional de Pólvora. El año de 1912, fungió 
como director de los almacenes Nacionales de artillería y, en 
1914, con el grado de General de Brigada, formó parte del 
estado mayor presidencial de Victoriano Huerta. Cuatro años 
después, se desempeñó como comandante de la guardia de 
Venustiano Carranza, Primer Jefe del ejército constituciona-
lista, con el grado de Teniente Coronel. Después de la Revo-
lución, desempeñó varios puestos en la Secretaría de Hacienda, 
siendo militar retirado. Murió en la capital del país.

Dávila, Rafael

Nació en la ciudad de Zacatecas, Zac., alrededor de 1860. En 
1876, ingresó en el Colegio Militar. Durante el porfiriato 
continuó su carrera militar hasta ascender, en 1909, a Gene-
ral Brigadier de artillería. Sirvió al gobierno de Francisco I. 
Madero. En 1912 concurrió, con mando de fuerzas, al asalto 
y toma de la plaza de Veracruz, que se encontraba en poder 
del Gral. Félix Díaz.

DelgaDillo, Tomás

Nació en Tepic, Nayarit, en 1881. Ingresó al Colegio Militar 
de Chapultepec, de donde egresó como Subteniente de caba-
llería, en junio de 1901. Fue destinado a la Compañía de 
ametralladoras del 7º Regimiento. Teniente en mayo de 
1904; profesor de esgrima en la Escuela Militar de aspiran-
tes, pasó al Estado Mayor de la 1ª Zona Militar, hasta enero 
de 1912. Figura en la campaña contra Pascual Orozco. En 
Saltillo, Coah., se negó, en 1913, a secundar al constitucio-
nalismo; escapó con vida y, en febrero de ese mismo año, se 
le asciende a mayor; en abril a Teniente Coronel y el 13 de 
octubre, ya es General de Brigada, al año siguiente Brigadier. 
Participó en 1902-1903 en la campaña de Yucatán; en 1904 
hizo la del Yaqui. La legislatura de Colima lo nombró gober-
nador en 1914, después de que entró a esa ciudad con sus 
tropas; hizo una emisión de papel moneda por más de 62 mil 
pesos. Por decreto del 12 de junio de ese año, se le declaró 
ciudadano colimense. Ejerció el gobierno con energía y mo-
deración, dejando el mando militar y político a la entrada de 
los constitucionalistas, el 19 de julio siguiente. Se embarcó 
en Manzanillo y, en 1915, reapareció en las fuerzas conven-
cionistas. Fue fusilado en ese año en Zapopan, Jal.
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DelgaDo HernánDez, Ricardo

Nació en Cinco Señores, Ixtlán, Oax., en 1888. Fueron sus 
padres José María Delgado y Jovita Hernández. Hizo sus es-
tudios de primaria y secundaria en la capital oaxaqueña. In-
gresó en el Colegio Militar, el 22 de diciembre de 1903. For-
mó parte de la Fundación Nacional de artillería, del 3 de 
diciembre de 1911 al 3 de diciembre de 1912, fecha en que 
causó baja tras nombrársele Teniente técnico de artillería. El 
16 de octubre de 1913, con el grado de Capitán segundo, 
causó baja como comisionado en la Escuela Nacional Prepa-
ratoria y fue designado instructor militar en la Escuela Pri-
maria Comercial Doctor Mora. Tras la disolución del ejército 
federal, en agosto de 1914, se incorporó a las fuerzas revolu-
cionarias de Guillermo Meixueiro con el grado de mayor. En 
ese año, fue inspector general de policía. En noviembre de 
1915, ascendió a Teniente Coronel; a Coronel, el 5 de febrero 
de 1916 y, el 20 de agosto de ese año, a General Brigadier. 
Participó en la toma de Oaxaca, el 18 de noviembre de 1914, 
y en el ataque a Miahuatlán, el 30 de enero de 1916. También 
combatió en la hacienda La Compañía, de Ejutla, el 26 de 
febrero de 1916; en abril, intervino en la toma de Santa María 
albarradas, Villa alta, y en otras acciones militares entre las 
que destacan la toma de Tlacolula, el 6 de agosto de 1916; el 
combate en San Lorenzo albarradas, en enero de 1917, y 
el ataque y toma de Macuilxóchitl, el 18 de septiembre de 
1918. Fue ayudante del general en jefe de las Fuerzas Defen-
soras del Estado, en 1914; inspector general de policía en la 
ciudad de Oaxaca, de noviembre de 1914 a octubre de 1915; 
jefe del Estado Mayor de la Brigada Porfirio Díaz; proveedor 
general de las Fuerzas Defensoras en la región sur, de diciem-
bre de 1915 a febrero de 1916. Comandante militar del 
distrito de Villa alta, de 1916 a 1919; dejó este puesto para 
ocupar el de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Defensoras. 
En 1920, formó parte de la Brigada Crespo y fue 

comisionado a la Jefatura de Operaciones del estado. Estuvo 
al frente de la Corporación de Excedentes de la Jefatura de 
Operaciones Militares de Oaxaca, en 1921, y, en abril del si-
guiente año, pidió licencia para dedicarse a trabajos políticos. 
Diputado al Congreso de la Unión por el VII círculo electo-
ral y, más tarde, en la XXX Legislatura. En 1925 y 1926, 
impartió las materias de dibujo al natural, historia y geografía 
en el Colegio Militar. Trabajó en las oficinas Fiscales del Pe-
tróleo en Coatzacoalcos, Ver., y, después en Tampico, Tamps., 
hasta su fallecimiento el 15 de agosto de 1942.

DelgaDo, José

Nació en Tepic; Nay., en 1851. Ingresó en el Colegio Militar 
y, en 1877, figura en la plana mayor de ingenieros como 
teniente. Con el Cap. Juan Villegas formó una carta general 
de la República. Hizo obras materiales en los cuarteles de 
Campeche, Yucatán y Tamaulipas. En 1881, se le envió a Es-
tados Unidos, para recibir el dique flotante que debería tras-
ladarse a Lerma, Camp. En abril de 1883, fue a Paso del 
Norte, Chih., con la comisión encargada de hacer el recono-
cimiento de la línea divisoria con Estados Unidos. Formó 
parte de la Comisión Geográfica Exploradora y se le nombró 
inspector de teléfonos de la Secretaría de Guerra. De noviem-
bre de 1891 a enero de 1892, fue mayor de órdenes de la 
plaza de México. En noviembre de 1911, después de algunos 
años fuera del servicio, volvió al ejército, expidiéndosele pa-
tente de brigadier. Estuvo en Chiapas como jefe de armas y 
luego en San Gerónimo, Oax. Luego pasó a Sinaloa con el 
mismo cargo. Defendió al régimen maderista y sirvió después 
al gobierno de Victoriano Huerta. Fue nombrado goberna-
dor de Zacatecas, cargo que ocupó por poco tiempo. En 
marzo de 1914, se le ascendió a General de División. Des-
pués de caído Huerta, pasó al depósito de generales, jefes y 
oficiales del disuelto ejército federal. Se declaró partidario de 
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la Convención de aguascalientes y, más tarde, militó con 
Francisco Villa, en la campaña de El Bajío. Fue muerto en 
1915, por fuerzas villistas cuando trataba de pasar la frontera 
de Estados Unidos.

DelgaDo, Juan

Nació en Ojocaliente, Zac. abogado. Durante el porfiriato se 
desempeñó como juez de Primera Instancia en Jerez, Pinos y 
Fresnillo, cargo en el que fue designado por el Supremo Tri-
bunal de Justicia del estado. al triunfo del movimiento arma-
do que llevó al poder a Francisco I. Madero, ejerció como 
secretario de la primera sala de ese tribunal. Pasó a ser secre-
tario del mismo durante la administración del Gral. Victoria-
no Huerta. al iniciarse la lucha constitucionalista era secretario 
de una jefatura política en el estado. En 1917, apoyó la can-
didatura a la Presidencia de la República de Venustiano 
Carranza. al año siguiente, sirvió como asesor militar, osten-
tando el grado de General Brigadier, adscrito a la Jefatura de 
Guarnición de la plaza de Zacatecas.

Díaz Dávila, Pablo

Oriundo del estado de Colima. En abril de 1915, comandaba 
la Tercera Brigada Villa que se incorporó a las tropas del Gral. 
Rodolfo Fierro, las cuales lucharon a favor de la Convención 
en Manzanillo, Col., y en el estado de Guanajuato. Por el 
rumbo de los volcanes y El Jazmín salió con los coroneles 
José Morales Navarro y Espiridión Preciado para combatir a 
los constitucionalistas de Manuel M. Diéguez, Francisco 
Murguía y Enrique Estrada por el sur de Jalisco. alcanzó el 
grado de General de División. En 1950, era Comandante de 
la XXIV Zona Militar con sede en Cuernavaca, Mor.

Díaz HernánDez, Francisco

Nació en Hidalgo del Parral, Chih. En 1911, se sumó a la 
Revolución que encabezaba Francisco I. Madero contra el 
régimen de Porfirio Díaz. Posteriormente, como miembro 
del Ejército Constitucionalista, alcanzó el grado de General 
Brigadier por méritos en campaña. Fungió como jefe de la 
policía en la ciudad de Chihuahua pero, el 8 de agosto de 
1916, fue acusado de complicidad con Mariano Tamezí, 
quien había salido de Ciudad Juárez algunos días antes des-
conociendo al gobierno de Venustiano Carranza. Fue apre-
hendido y encarcelado, junto con José Inés Salazar, Eulogio 
Ortiz y otros sublevados en la penitenciaría estatal, bajo la 
vigilancia del Jefe carrancista de Operaciones Militares, de-
fensor de la plaza, Gral. Jacinto B. Treviño. El 15 de septiem-
bre de 1916, él y algunos de sus compañeros, fueron liberados 
por Francisco Villa, integrándose inmediatamente a la lucha 
de este caudillo contra el régimen carrancista. Tiempo des-
pués, al terminarse el movimiento armado, fue empleado de 
la Secretaría de Comunicaciones. Murió en la ciudad de 
México, el 13 de enero de 1934.

Diéguez lara, Manuel Macario

Nació en Guadalajara, Jal., el 10 de marzo de 1874. Cursó la 
educación elemental en su ciudad natal; cuando llegó a mayor 
de edad, se dirigió a los estados de Sinaloa y Sonora, donde 
pasó gran parte de su vida. En 1889, en Mazatlán, Sin., se 
dio de alta en el Transporte Militar Oaxaca, permaneciendo 
en la armada varios años. En junio de 1904, entró como em-
pleado en la mina Oversigh de la Cananea Consolidated Co-
pper Company y, para mayo de 1906, se desempeñaba como 
ayudante del pagador de la mina. Conoció a Esteban Baca 
Calderón y a Francisco M. Ibarra, simpatizantes del mago-
nismo, con quienes constituyó la sociedad secreta 
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Unión Liberal Humanidad, que tenía por objeto impulsar la 
rebelión armada contra el régimen de Porfirio Díaz. El 30 de 
mayo de 1906, estalló una huelga de los trabajadores, Dié-
guez y Baca Calderón fueron invitados a asumir la dirección 
del movimiento. Diéguez entregó a los representantes de la 
compañía el pliego de demandas en las que se solicitaba me-
jor trato para los trabajadores, jornada máxima de trabajo de 
ocho horas, salario mínimo de cinco pesos diarios, ocupa-
ción de 75 por ciento de los empleos por mexicanos sin dis-
criminación alguna, con respecto a los trabajadores extranjeros. 
La empresa no aceptó y la huelga se generalizó; pronto se 
dieron enfrentamientos armados que dejaron un saldo de va-
rios muertos. El Gobernador de Sonora, Rafael Izábal, llegó 
a Cananea con 100 policías y 275 soldados norteamericanos 
para restaurar el orden; Diéguez, Calderón e Ibarra fueron 
aprehendidos y condenados a 15 años de prisión que debe-
rían purgar en la cárcel de San Juan de Ulúa, Ver. al triunfar 
la rebelión maderista, fueron liberados y de inmediato volvie-
ron a Cananea; Diéguez administró una cooperativa de los 
trabajadores y, en 1912, fue electo Presidente Municipal. Du-
rante su gestión estalló el cuartelazo de La Ciudadela y el 
asesinato del Presidente Francisco I. Madero, siendo Diéguez 
una de las primeras autoridades de Sonora que desconocieron 
al régimen de Victoriano Huerta. al frente de 400 hombres 
armados se unió a Álvaro Obregón y reconocieron a Venus-
tiano Carranza como Primer Jefe del movimiento constitu-
cionalista. Diéguez participó en esta primera etapa en las 
batallas de Cananea, Son., Santa Rosalía, Sitio de Ortiz, Cu-
liacán, Mazatlán, Sin., y acaponeta, Nay. actuando como 
vanguardia del ejército constitucionalista, con el apoyo de 
Lucio Blanco y Rafael Buelna, tomaron Tepic, Nay., el 15 de 
mayo de 1914, y, en los primeros días de junio, Carranza lo 
nombró Gobernador y Comandante Militar de Jalisco, esta-
bleciendo la sede de su gobierno en Etzatlán. El 6 de julio, 
Obregón ordenó atacar las tropas huertistas que se 

encontraban en la estación de Orendáin; entre tanto, Diéguez 
atravesó con su tropa la Sierra de Tequila hasta amatitán, 
ocupando los cerros de La Venta, de donde lanzó un violento 
ataque que partió en dos la columna enemiga. El 8 de julio, 
Diéguez y Obregón entraron triunfalmente a Guadalajara. 
La legislación preconstitucional de Diéguez es muy impor-
tante; el 2 de julio de 1914 suprimió las jefaturas y dirigencia 
políticas; el 2 de septiembre, expidió la ley del descanso obliga-
torio; y el 7 de octubre, la primera ley sobre salarios. Manifes-
tó particular interés por la renovación educativa y el impulso 
de nuevas técnicas y métodos de enseñanza; promulgó el de-
creto 24 que suprimía la educación particular no incorpora-
da, hacía obligatorio el laicismo y el estado se responsabiliza-
ba de la educación superior; el decreto 71 que modificaba los 
planes de estudio de las escuelas de Medicina, Jurispruden-
cia, Normal Preparatoria y Comercial y que creaba, por pri-
mera vez en México, las Escuelas Politécnicas; orienta la edu-
cación hacia el racionalismo, elimina el carácter correccional 
de la Escuela de artes y Oficios y crea la Escuela Industrial 
para Señoritas. Se legisló, además, contra los juegos de azar y 
el vicio del alcoholismo. La administración de Diéguez dedi-
caba el 50 por ciento de su presupuesto al ramo educativo. El 
8 de septiembre de 1914, salió a la ciudad de México a la re-
unión convocada por Carranza para definir el programa so-
cial de la Revolución; en su ausencia fue sustituido por Ma-
nuel aguirre Berlanga. Pasó a la ciudad de aguascalientes, 
donde se instaló la sede de la Convención retornando pronto 
a Guadalajara inconforme con la actitud de Obregón; am-
bos se entrevistaron en La Piedad, Mich., y Obregón trató de 
convencerlo de la necesidad de la renuncia de Carranza, pero 
Diéguez se opuso terminantemente, regresando a Guadalaja-
ra donde, el 10 de noviembre, se negó a obedecer los acuer-
dos de la Convención y, el 14, alentó a sus tropas y al pueblo 
a combatir contra los villistas. El 11 de diciembre, fue derro-
tado en Ocotlán, el Cor. Juan José Ríos por los villistas y 
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Diéguez ordenó el traslado de su gobierno a Ciudad Guz-
mán. a principios de enero de 1915, Diéguez inició la contra-
ofensiva y, después de combatir en Santa ana, acatlán, el 17 
atacó Guadalajara haciendo huir a los villistas. El 30 de ene-
ro, se produjo el albazo de Medina, sin grandes consecuen-
cias, pero el 12 de febrero, un nuevo ataque villista no pudo 
ser contenido y Diéguez ordenó la retirada hacia el sur del 
estado; sin embargo, fueron alcanzados en la Cuesta de Sayu-
la librándose un combate los días 17, 18 y 19 de febrero, reti-
rándose los constitucionalistas hasta Colima. Diéguez inició 
una nueva contraofensiva y, a finales de marzo, se combatió 
en Tuxpan; aun en estos momentos Diéguez estaba atento a 
la causa social de la Revolución y, el 31 de marzo, puso en 
vigor en el estado la Ley agraria del 6 de enero de 1915; del 
5 al 7 de abril, luchó en Zacoalco de Torres, y el 16 y 17, en 
Guadalajara, logrando hacer huir a los villistas hasta San Juan 
de los Lagos. Diéguez se dirigió a Irapuato, Gto., incorpo-
rándose a las tropas de Obregón en las batallas decisivas con-
tra el villismo en el campo de La Trinidad, cerca de Silao, 
Gto. El 30 de junio, en Lagos de Moreno, Diéguez fue ata-
cado por Rodolfo Fierro resultando levemente herido en el 
combate, al cabo del cual los villistas debieron retirarse. Ca-
rranza lo ascendió a General de División y lo nombró Jefe de 
Operaciones Militares de Sonora y Sinaloa, hacia donde par-
tió, el 25 de agosto, logrando derrotar en poco tiempo a las 
fuerzas de Maytorena. a finales de septiembre de 1916, Dié-
guez aceptó ser postulado como candidato al gobierno cons-
titucional del estado y, sin contrincante alguno, fue electo 
Gobernador Constitucional el 28 de mayo de 1917. anterior-
mente, el 27 de febrero, en su visita a Jalisco, Carranza había 
inaugurado los trabajos del ferrocarril a Chamela, proyecto 
que Diéguez pensó podía convertir a la entidad en el centro 
comercial más importante del Pacífico; a la caída de Carran-
za, en 1920, el proyecto fue suspendido por Obregón. El 11 
de julio de 1917, Diéguez pidió licencia al Congreso para 

dirigir la campaña militar en Querétaro, Guanajuato y San 
Luis Potosí, siendo sustituido por Emiliano Degollado. Vol-
vió a pedir licencia para combatir a los villistas en Coahuila, 
Michoacán y Tamaulipas, haciéndose cargo más tarde de la 
Jefatura Militar de Chihuahua, donde venció a los villistas en 
sus terrenos. Volvió a asumir el gobierno de Jalisco el 1 de 
febrero de 1919, para presentar su informe ante el Congreso 
local y para poner fin al conflicto religioso que se había incre-
mentado, a causa de la promulgación de dos decretos que 
limitaban el número de sacerdotes en el estado, los cuales 
derogó. La obra de Diéguez al frente del gobierno, apoyado 
en sus ausencias por Emiliano Degollado y Manuel Bouquet 
Jr., comprende obras diversas: promulgó la nueva Constitu-
ción Política, dos leyes electorales, decretos reglamentarios 
del artículo 130, la Ley Orgánica reformada del Poder Ejecu-
tivo y de la administración Pública; se legisló también en 
materia hacendaria, agraria, judicial, seguridad, educación y 
salud pública. En los primeros meses de 1920, la lucha por la 
sucesión presidencial entre Carranza y Obregón culminó con 
el estallido de la rebelión de agua Prieta; Diéguez se regresó 
a Jalisco y preparó una ofensiva contra los alzados, pero antes 
de partir, el Gral. Isaías Castro se rebeló y lo tomó preso jun-
to con su Estado Mayor y el Gobernador Luis Castellanos 
Tapia. Diéguez fue puesto en libertad días después, gracias a 
la intervención del Gral. amado aguirre. Se dedicó a sus ne-
gocios privados hasta el mes de diciembre de 1923, fecha en 
que estalló en Jalisco la rebelión delahuertista comandada 
por el Gral. Enrique Estrada, revuelta a la que se unió, al 
mando de una columna de caballería, por Los altos, buscan-
do tomar Irapuato. El 11 de febrero de 1924, las fuerzas re-
beldes fueron derrotadas en Ocotlán y, pocos días después, 
emboscadas en la estación de Palo Verde; Estrada huyó hacia 
Estados Unidos, en tanto que Diéguez se dirigió a Oaxaca 
incorporándose a las fuerzas de García Vigil y Fortunato Ma-
ycotte pero, el 8 de marzo, fueron derrotados por andrew 
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almazán. al enterarse Obregón, ordenó que se le aplicara 
juicio militar sumario por el cual fue condenado a muerte, 
siendo fusilado junto con los generales Crisóforo Ocampo y 
alfredo C. García, el 20 de abril de 1924, en las afueras de 
Tuxtla Gutiérrez, Chis. En 1933, el Gobernador Sebastián 
allende trasladó los restos del Gral. Diéguez al panteón de 
Belén en Guadalajara. El 20 de noviembre de 1964, el gober-
nador Prof. Juan Gil Preciado, encabezó la ceremonia para 
que fueran depositados en la Rotonda de los Jaliscienses 
Ilustres.

Domínguez y suárez, Luis Felipe

Nació en Balancán, en la hacienda de San José del Río, Tab., 
el 5 de mayo de 1862. Primo hermano de José María Pino 
Suárez. Desde muy joven, se dedicó a las actividades agríco-
las, logrando tener su propia finca. Comenzó a figurar en la 
política, a partir de 1910, año en que acompañó Pino Suárez 
en su viaje a Guatemala, para de ahí, reunirse con Francisco 
I. Madero en Chihuahua; ahí es nombrado Coronel y se le 
envía a combatir en Campeche. En 1913, tras el cuartelazo 
de Huerta, volvió a levantarse en armas en la región de los 
ríos junto con su hermano José, organizando la Brigada Usu-
macinta, con más de 2 500 hombres. Carranza le otorgó el 
grado de General de Brigada. En 1914, ocupó la gubernatura 
de su estado en forma provisional. antes de dejar el poder, 
Domínguez decretó una ley que suprimía las tiendas de raya 
y liberaba el peonaje, implantó el salario mínimo y la jornada 
de ocho horas. El decreto fue promulgado el 19 de septiem-
bre de 1914 y tuvo efectos inmediatos. También fue firmado 
por los generales de la Chontalpa. Fue nuevamente goberna-
dor y comandante general de la entidad, del 16 de septiembre 
de 1916 al 10 de mayo de 1917. Durante su administración, 
se proclamó en Villahermosa la nueva Constitución Política 
de la República mexicana. Para 1919, figuró como candidato 

a la gubernatura, pero los simpatizantes del Gral. Greene lo 
obligaron a abandonar el territorio. Cuando Carlos Greene 
asume la gubernatura constitucional (10 de marzo), Domín-
guez se subleva y desconoce al poder estatal, instalando un 
gobierno rebelde en Boca de amatitán, Jonuta. Fue derrota-
do por la fuerzas de Grenne y Tomás Garrido Canabal, en 
diciembre de 1919. En 1920, inconforme con el gobierno, 
logró separarse del ejército nacional. Se retiró a la vida priva-
da al triunfo del Plan de agua Prieta, del que fue firme opo-
sitor. Murió en Jalapa, Ver., en diciembre de 1930.

Domínguez, Feliciano

Nació en Tlaltizapán, Mor. General. Se incorporó a la revo-
lución maderista bajo las órdenes del Gral. Emiliano Zapata, 
de quien era cuñado. Participó en las batallas de Metepec y 
Cuautla. Fue uno de los firmantes del Plan de ayala. al ter-
minar la Revolución, se retiró a la vida privada y se dedicó a 
las labores del campo. Murió en Jantetelco, Mor., en 1933.

Domínguez, Pomposo alias, El Pinto

Nació en el estado de Morelos. General. Fue de los primeros 
que se levantaron, secundando la revolución maderista, en 
1910, junto con el profesor Pablo Torres Burgos.

Dorantes vargas, José M.

Nació en Cañada Morelos, Chalchicomula, Puebla, el 1 de 
junio de 1891. Soldado de carrera. Se incorporó a la Revolu-
ción el 2 de enero de 1911, encabezando un grupo de rebeldes. 
Durante su actuación militar tomó parte activa en innumera-
bles hechos de armas, principalmente en los estados de Vera-
cruz, Morelos y Chiapas. Declarado Hijo Predilecto de Tuxtla 
Gutiérrez, Chis., según decreto expedido por el Congreso 
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local. Comandante de la guarnición de Torreón, Coah. al-
canzó el grado de General de Brigada con antigüedad del 16 
de mayo de 1929.

Dozal, Juan

Nació en Ciudad Guerrero, Chih. Fue de los primeros en 
incorporarse a la lucha revolucionaria maderista en su estado 
natal. En abril de 1911, Francisco I. Madero lo designó pro-
veedor general del ejército revolucionario en Casas Grandes, 
en sustitución de Luis a. García. En 1912, se le nombró pre-
sidente seccional de Concheño y como tal, apresó a agustín 
Rojas, quien estaba acusado de rebelión. El mismo año, for-
mó parte de las fuerzas rurales encabezadas por Pascual 
Orozco y, cuando éste se rebeló contra el régimen de Francis-
co I. Madero, Dozal lo combatió. En febrero de 1913, al 
tomar Victoriano Huerta el Poder Ejecutivo, se sumó, para 
pelear en su contra, a las fuerzas que organizaba Francisco 
Villa en la frontera norteamericana. Este último le reconoció 
el grado de coronel. En el mes de marzo entró junto con la 
División del Norte a territorio nacional; participó en las prin-
cipales acciones de la campaña del norte contra el régimen de 
Huerta y fue ascendido a general. al finalizar el año, se in-
corporó a las tropas que comandaba Álvaro Obregón y, den-
tro de la Brigada Expedicionaria de Sonora, desempeñó el 
cargo de pagador de la Columna Fronteriza del Yaqui. El 3 
de junio de 1914, se le designó gobernador y comandante 
militar del territorio de Tepic, Nay., en sustitución del Gral. 
Rafael Buelna, cargo que ocupó tan sólo unos meses. a fina-
les de año, se declaró partidario de la Convención de aguas-
calientes, ante la cual fue representado por Jesús M. Garza. 
Después de que la Convención desconoció al Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, como En-
cargado del Poder Ejecutivo,  murió fusilado por las tropas 
obregonistas en Mazatlán, Sin., a finales de 1914. En 1922, 

sus restos fueron trasladados a Ciudad Guerrero.

Duarte, andrés

Nació en Villa de ayala, Mor. El 10 de marzo de 1911, ingre-
só a la Revolución bajo las órdenes de Eufemio Zapata. Tomó 
el mando de sus fuerzas al morir dicho general, en 1917. No 
tomó parte en la Unificación Revolucionaria de 1920, y pasó 
a la vida privada. El 6 de octubre de 1935, ocupó la tesorería 
de la Liga de Comunidades agrarias y Sindicatos Campesi-
nos del estado de Morelos. En 1937, fue Diputado federal a 
la XXXVII Legislatura. Murió asesinado en Cuautla, en 
1939.

Durazo ruiz, Francisco

Nació en Cumpas, Son., el 20 de mayo de 1889. Formó parte 
del 4º Batallón que organizó en Sonora Álvaro Obregón. 
Posteriormente, perteneció a la escolta del Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza. alcanzó, a 
través de una carrera por riguroso escalafón, el grado de Ge-
neral Brigadier. Jefe militar de la plaza de Parral, Chih., com-
batió contra los grupos anticarrancistas que operaban en el 
estado de Veracruz. Desempeñó diversas comisiones en la Se-
cretaría de Guerra. Se cuenta que, el 5 de febrero de 1926, 
cayó en manos de Durazo un volante escrito en inglés que 
reclamaba vivo o muerto al General Villa a cambio de 50 mil 
dólares. Mas, tradujo mal. Creyó que se ofrecía dicha recom-
pensa por la cabeza de Francisco Villa. La madrugada del 6 
de febrero, como jefe de la Guarnición de la Plaza, en Parral, 
ordenaría la exhumación de los restos de Villa y que le sustra-
jeran la cabeza. Envió a siete de sus subalternos: el Teniente 
Coronel Roberto Cárdenas aviña, el cabo Miguel Figueroa, 
los soldados Saniel Cruz y Felipe Flores, y su chofer Ernesto 
Wiser. Se dirigieron a la fosa 632 en la cual, desde dos años y 
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eguía lis salot, Rafael 

Nació en Cuautitlán, Estado de México, el 29 de noviembre 
de 1864. Hijo del Lic. Joaquín Eguía Lis, primer rector de la 
Universidad de México. Egresado del Colegio Militar, parti-
cipó en la campaña contra los mayas, en lo que constituyó la 
secuela de la Guerra de Castas. Gozó de gran prestigio por 
sus conocimientos técnicos en artillería. Fue profesor en el 
Colegio Militar y en la Escuela Militar de aspirantes. Reali-
zó estudios de especialización en artillería en Francia. En 
1910, al mando de fuerzas federales, combatió con los revo-
lucionarios maderistas. Por su participación en el combate de 
Casas Grandes le fue otorgado el grado de General Brigadier, 
el 6 de marzo de 1911. Se le designó a la jefatura del sector 
militar de Teotitlán del Camino en la Cañada oaxaqueña. 
Considerado por el ejército norteamericano como hombre de 
gran habilidad y posiblemente el mejor general del Ejército 
Federal, Eguía Lis sustituyó en el mando de la 10ª Zona, con 
base en Santa Cruz de Bravo, al Gral. Manuel Sánchez Rive-
ra, en febrero de 1912. Entre esta fecha y mayo de 1913 cu-
brió cuatro interinatos, ya sea únicamente en el mando militar 
o también como jefe político, periodo que se distinguió por 
los frecuentes cambios y el surgimiento y desaparición de go-
biernos paralelos. En abril y mayo de 1913, cubrió el cuarto in-
terinato como jefe político e igualmente fue jefe interino de la 
División de la Península de Yucatán. ambos nombramientos 

medio antes, yacían los restos. Dentro de una caja de muni-
ciones de 7 mm y envuelto en la camisa de uno de los solda-
dos, el cráneo habría sido entregado a Durazo. Poco después 
de recibir el cráneo, las autoridades civiles le notificaron que 
la tumba había sido profanada y entonces ordenó una investi-
gación. Como resultado de las supuestas pesquisas, los mili-
tares culparon a un minero sueco por la exhumación. Después 
de tres días, estando ya el extranjero en prisión, Durazo par-
tió en tren, rumbo al norte, en busca de la recompensa. Sin 
embargo, en los andenes de la estación de Jiménez, se encon-
tró con el jefe de la zona militar de Chihuahua, Santiago 
Piña Soria, quien le ordenó deshacerse del cráneo. Durazo, 
quien era propietario del rancho El Cairo, en las inmediacio-
nes de Parral y Jiménez, ordenó a sus subalternos que ente-
rraran ahí la cabeza de Villa. al año siguiente, Enrique 
Domínguez, presidente municipal de Parral, mandó cons-
truir una loza de concreto armado encima del sepulcro de 
Villa para evitar más profanaciones. Murió en la ciudad 
de México en 1965.
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con Tamaulipas y San Luis Potosí. Poco Después se acogió a 
la amnistía maderista. Estuvo preso en Monterrey y luego 
radicó en Matehuala, S. L. P. En 1913, secundó el cuartelazo 
huertista y obtuvo de los federales el grado de General Briga-
dier. Estuvo de guarnición en Pachuca, Hgo. En 1914, se alió 
a los convencionistas de Francisco Villa y peleó al lado de 
Juan andrew almazán, Higinio aguilar y Benjamín argu-
medo. Murió en Puebla durante los rudos combates contra 
los constitucionalistas, en diciembre de 1914.

elías calles, Plutarco 

Descendiente de una de las familias sonorenses más antiguas 
nació en el puerto de Guaymas, el 27 de septiembre de  1877. 
Hijo de Plutarco Elías Lucero y de María de Jesús Campuza-
no. a los tres años de edad quedó huérfano de madre y pasó 
al cuidado de su tía materna María Josefa Campuzano y su 
esposo, Juan Bautista Calles, de quien tomó el apellido. Es-
tudió en Hermosillo y, en 1888, realizó cursos especiales de 
magisterio impartidos por el profesor Benigno López y Serra 
en la academia de Profesores, donde se tituló en 1893. Ese 
mismo año prestó sus servicios como inspector de las juntas 
de Instrucción Pública en la capital del estado y como profe-
sor en la Escuela núm. 1 para varones. En 1894, se desempe-
ñó como ayudante de párvulos en el Colegio de Sonora. 
Cuatro años más tarde, impartió clases de quinto año de pri-
maria en la Escuela núm. 1 de Guaymas, editó la Revista 
Escolar y dirigió la escuela de la Sociedad de artesanos El 
Porvenir. En 1899, contrajo nupcias con Natalia Chacón, con 
quien procreó una numerosa familia. además de maestro, en 
distintos periodos fue Tesorero Municipal de Guaymas, ins-
pector general de educación y administrador del hotel Méxi-
co de aquella ciudad. En 1902, optó por dedicarse a la agri-
cultura en tierras que eran propiedad de su padre. Debido a 
su fracaso en esta actividad, en 1906 solicitó una concesión 

le fueron conferidos por Victoriano Huerta. En 1914 era jefe 
de la 8ª Zona Militar con sede en la ciudad de Oaxaca. En 
abril, como consecuencia de la ocupación norteamericana del 
puerto de Veracruz, organizó un grupo de voluntarios oaxa-
queños y formó el 26º Regimiento, que luego fue licenciado 
al firmarse los Tratados de Teoloyucan. a principios de 1915, 
se incorporó a las fuerzas zapatistas del Gral. amador Sala-
zar, y tuvo a su cargo el resguardo del sector del Gran Canal. 
Simpatizó con la causa de la soberanía y participó en la cam-
paña de Pochutla contra los carrancistas; en marzo de 1916, 
se le nombró jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Defensoras 
del Estado. Fue puesto fuera de la ley por el carrancismo. 
Después de entrevistarse algunos comisionados del movi-
miento soberanista con Emiliano Zapata a fin de realizar una 
alianza táctica, Eguía y su hijo Joaquín se unieron en Tlaxia-
co al Gral. alfonso J. Santibáñez, con quien debían operar en 
el Istmo. Después de pasar por Ixtlán, donde compró cierta 
cantidad de oro de la mina La Natividad, se fueron a operar 
sobre la línea del ferrocarril del Istmo, en la zona fronteriza 
entre Veracruz y Oaxaca. Utilizando como pretexto un inci-
dente ocurrido durante una acción de sabotaje, Santibáñez 
ordenó que fuera fusilado con su hijo. Sus restos se sepulta-
ron en una ranchería de Trinidad, Choapan.

eguía, Feliciano 

Nació en el rancho El Jarro, jurisdicción de Doctor arroyo, 
N. L., el 21 de octubre de 1868. En 1911, simpatizó con 
Francisco I. Madero y colaboró en los comicios que lo lleva-
ron al poder; asistió como delegado a Galeana, donde se re-
unió el Colegio Electoral del V distrito. En 1912, se afilió a 
la asonada orozquista contra Madero. El 31 de octubre asaltó 
villa de Mier y Noriega, incendió los archivos y saqueó los 
fondos públicos. Merodeó con sus huestes por haciendas y 
rancherías del sur de Nuevo León y de los puntos limítrofes 
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Durante la lucha contra el huertismo se distinguió como uno 
de los jefes más tenaces, lo que le valió ser designado, en mar-
zo de 1914, Comandante militar de la plaza de Hermosillo y 
jefe de las fuerzas fijas de la entidad. Surgieron entonces con-
flictos políticos entre Calles y el Gobernador Maytorena, 
pues ambos representaban orientaciones opuestas dentro del 
constitucionalismo. Por tal motivo y por orden de Obregón, 
entregó los mandos que ejercía al Cor. antonio a. Guerrero 
y partió hacia Nogales al frente de la Brigada García Morales. 
En junio de 1914, ante la inminente ruptura entre Maytorena 
y Venustiano Carranza, permaneció fiel al segundo. En octu-
bre, ascendió a General Brigadier y, en ese mismo mes, se 
inició una serie de enfrentamientos entre callistas y maytore-
nistas, agravándose el conflicto cuando estos últimos se alia-
ron al General Francisco Villa. Las fuerzas que comandaba 
defendieron la población de Naco durante 107 días y salieron 
victoriosas por la ejemplar resistencia que organizó junto a 
Benjamín Hill. Después de este éxito militar, se dedicó  
a adiestrar brigadas en agua Prieta. Participó, durante 1915, 
en varias acciones de guerra en poblaciones tales como: Moc-
tezuma, Gallardo, Fronteras y anivacachi. El 4 de agosto del 
mismo año, Carranza lo nombró Comandante Militar y Go-
bernador Interino del estado. Como tal, tuvo que batirse 
contra las fuerzas villistas, a las que derrotó en agua Prieta y 
San Joaquín. Su amplio programa de gobierno contempló las 
siguientes medidas: prohibición de la venta y consumo de be-
bidas embriagantes; reformas a la instrucción pública, al or-
denar la creación de escuelas en todos los lugares con más de 
500 habitantes; formación de bibliotecas públicas; fundación 
de las escuelas Normal de Maestros y Cruz Gálvez, para los 
huérfanos de la Revolución, además de apertura de nuevos 
caminos y de instituciones de beneficencia. Igualmente, pro-
movió la división de las grandes propiedades y decretó la ex-
pulsión de la entidad de todos los sacerdotes católicos. Fijó el 
sueldo mínimo para jornaleros y peones y declaró de utilidad 

minera, pero tampoco tuvo éxito. Ese mismo año ocupó la 
gerencia del molino harinero Excélsior, propiedad de su ami-
go Santiago Smithers pero, en 1910, la empresa fue embarga-
da por el Banco de Sonora. Inició en Guaymas un negocio de 
compraventa de harinas, semillas y pasturas en asociación con 
Smithers. En el local del almacén se realizaron reuniones se-
cretas antirreeleccionistas. En 1911, fue secretario del Club 
Democrático Sonorense, asociación cuyo programa se opo-
nía a la inmigración china al estado. Después del triunfo del 
movimiento maderista por el que se derrocó al Gral. Porfirio 
Díaz, su negocio quebró, por lo que se vio obligado a cam-
biar su lugar de residencia a agua Prieta. En esa ciudad, el 
gobernador José María Maytorena lo nombró comisario; sus 
principales funciones fueron: mantener el orden, administrar 
justicia y hacerse cargo de las oficinas de la aduana. Durante 
su gestión reorganizó la cárcel y la comisaría, creó un salón 
escolar y controló algunos movimientos antimaderistas. En 
1912, tomó las armas a favor de Madero para combatir el le-
vantamiento militar de Pascual Orozco en Chihuahua y en el 
estado. Participó en el combate de Nacozari de García, en el que 
el jefe orozquista antonio Rojas resultó derrotado. al sobre-
venir la Decena Trágica, en febrero de 1913, instó al Gober-
nador Maytorena a combatir la rebelión fraguada contra el 
régimen maderista. Se trasladó a la vecina ciudad de Douglas, 
arizona, donde coordinó el reclutamiento de voluntarios. En 
unión de otros jefes rebeldes firmó el 12 de marzo de ese 
año, el Plan de Nacozari, por el que se desconoció al gobier-
no del Gral. Victoriano Huerta. Se incorporó a las fuerzas de 
Álvaro Obregón, Jefe de Operaciones Militares en el estado 
y, con el grado de Teniente Coronel, ocupó agua Prieta. El 
16 de marzo intentó tomar la población de Naco, pero la 
maniobra fracasó y, posteriormente, se trasladó a Nogales, en 
donde organizó el abastecimiento de armas. En septiembre 
fue ascendido a Coronel en reconocimiento a su participa-
ción en los combates de Cananea, Naco y agua Prieta. 
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República y lo nombró Secretario de Gobernación, puesto 
que desempeñó del 1 de diciembre de 1920 al 29 de septiem-
bre de 1923, fecha en que se separó del encargo para presentar 
su candidatura a la Presidencia del país, recibiendo el apoyo 
de organizaciones obreras y campesinas. Suspendió su cam-
paña política en diciembre para volver al servicio de las armas 
y combatir a la rebelión delahuertista en los estados del no-
roeste, originada por el descontento de dos terceras partes del 
ejército con respecto a su pretensión presidencial. Una vez 
resuelta la situación en favor del gobierno, reanudó su activi-
dad en pos de la Primera Magistratura. En julio de 1924, se 
verificaron las elecciones en las que resultó vencedor con un 
millón 300 mil votos contra 250 mil de su oponente Ángel 
Flores. Ya como Presidente electo, viajó a Europa, entre agos-
to y octubre, para establecer contacto con los jefes de Estado 
de alemania y Francia, y para estudiar la organización políti-
ca, económica y social de aquel continente. De ahí se trasladó 
a Estados Unidos, en donde visitó al Presidente Calvin 
Coolidge. Tomó posesión de la presidencia de la República el 
1 de diciembre siguiente, en ceremonia realizada en el Esta-
dio Nacional. Su administración se caracterizó por la aplica-
ción de una política enérgica en todos los órdenes de la vida 
nacional. Uno de los primeros aspectos que atendió fue el 
económico. El 7 de enero de 1925, promulgó la Ley General 
de Instituciones de Crédito, que reformó la antigua ley expe-
dida por Yves Limantour en 1897. Transformó los sistemas 
financiero y bancario al fundar instituciones tales como la 
Comisión Nacional Bancaria y el Banco único de Emisión o 
Banco de México, en ese año, con los que se dio un impor-
tante paso en la construcción crediticia del país. En materia 
hacendaria, reformuló la política haciéndola más equitativa a 
través de la creación del impuesto sobre la renta. Una de las 
tareas primordiales que se fijó su régimen fue la transforma-
ción del Ejército Nacional en una unidad que atendiera las 
necesidades de las nuevas instituciones del Estado y no las de 

pública la explotación de todos los recursos productivos del 
estado. El 16 de mayo de 1916, fue sustituido por adolfo de 
la Huerta en la gubernatura, pero retuvo la Jefatura de Ope-
raciones Militares del estado. Con este puesto realizó una 
campaña contra los indios yaquis rebeldes. El 30 de junio de 
1917, tomó posesión de la gubernatura constitucional, pero 
se separó del cargo 15 días después para atender asuntos mi-
litares estatales. Retornó al gobierno el 18 de julio de 1918 
para concluir el 8 de mayo de 1919. al término de su manda-
to, promulgó importantes leyes reglamentarias: la de Juntas 
de Conciliación y arbitraje; la de administración Interior del 
Estado; la de Trabajo y Previsión Social; la agraria y la Obre-
ra. Por medio de esta última, expulsó del estado a simpati-
zantes de la organización anarquista International Workers 
of the World (iww). Combatió a las compañías norteameri-
canas Wheeler y Richardson que acaparaban tierras impro-
ductivas. En ese periodo organizó un congreso pedagógico y 
abrió 127 escuelas primarias. En 1919, Carranza lo designó 
secretario de Industria y Comercio, cargo que ocupó del 21 
de octubre de ese año al 1 de febrero de 1920, ya que presen-
tó su renuncia para sumarse a la campaña electoral de Álvaro 
Obregón por la presidencia de la República. Para los comicios 
de 1920, las preferencias del Presidente Carranza se inclina-
ban hacia la candidatura del Ing. Ignacio Bonillas, lo que 
trajo como consecuencia la ruptura entre aquél y Obregón. 
Calles no se adhirió a la decisión presidencial y, junto con 
adolfo de la Huerta, Gobernador de Sonora, proclamó el 23 
de abril de 1920 el Plan de agua Prieta, que expresó, entre 
otros puntos, el cese de Carranza como jefe del Poder Ejecu-
tivo de la Federación, por ataques a la soberanía del estado. 
Nuevamente la guerra civil se propagó por todo el país y fina-
lizó con el asesinato de Carranza en Tlaxcalantongo, Pue., el 
21 de mayo. De la Huerta asumió el cargo de Presidente In-
terino y asignó a Calles la Secretaría de Guerra y Marina. En 
septiembre siguiente, Obregón resultó electo Presidente de la 
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Colonización que introdujo innovaciones en la formación de 
asentamientos tanto de nacionales como de extranjeros. asi-
mismo, estimuló la construcción de vías de comunicación 
con la apertura, el 30 de marzo de 1925, de la Comisión 
Nacional de Caminos. Las principales rutas que se construye-
ron durante su mandato fueron las carreteras de Puebla, Pue., 
Pachuca, Hgo., y acapulco, Gro. En 1927, la extensión carre-
tera sumaba dos mil kilómetros terminados. Por otro lado, el 
reparto ejidal, propulsor de su política agraria, se fundamen-
tó en la Ley Reglamentaria sobre Repartición de Tierras Eji-
dales y Constitución del Patrimonio Parcelario. Durante su 
gobierno se repartieron 3 088 071 ha, entre 302 432 jefes de 
familia. El 10 de febrero de 1926, aprobó la Ley General  
de Cooperativas, con la que trató de implantar el sistema de 
cooperativas de producción y consumo entre los ejidatarios. 
Su política obrera tuvo como principal base de apoyo a los 
trabajadores afiliados a la Confederación Regional Obrera 
Mexicana (crom) y a su órgano político, el Partido Laborista 
Mexicano. a cambio, fortaleció decididamente a la central 
obrera y a sus principales líderes, entre los que destacó Luis 
N. Morones. La crom fungió como puntal decisivo en la 
lucha contra el regionalismo, el caciquismo y la autoridad ex-
trarreligiosa de la Iglesia. De igual forma, la central obrera 
garantizó el apoyo a su política de nacionalismo económico y 
movilizó la fuerza sindical para crear en el extranjero la sufi-
ciente confianza sobre la capacidad del país para costear su 
desarrollo. Los problemas que en el ámbito internacional 
tuvo que sortear su gobierno y sus colaboradores se centra-
ron fundamentalmente en las relaciones con Estados Unidos. 
Las disposiciones del artículo 27 constitucional provocaron 
una serie de fricciones entre ambos gobiernos, concretamen-
te en asuntos referentes al petróleo. En 1925, la Cámara de 
Diputados discutió varios proyectos reglamentarios en mate-
ria de hidrocarburos, los cuales lesionaban gravemente los 
intereses de las compañías norteamericanas. Un año más 

individuos. Entre las disposiciones más importantes en este 
renglón se cuentan: la reorganización de la Secretaría de 
Guerra, al sustituir a los elementos civiles por militares  
de carrera; la promulgación de una nueva legislación militar; la 
construcción del Colegio Militar en Popotla; el desarrollo de 
la Fuerza aérea y la reducción del presupuesto militar que a 
principios de su administración absorbía 33 por ciento del 
gasto nacional. En la cuestión educativa introdujo diversas 
innovaciones: decretó la creación de la enseñanza secundaria; 
formó un departamento de enseñanza técnica e industrial; 
instituyó en la capital de la República la Casa del Estudiante 
Indígena, y difundió la educación a través del uso de la radio. 
asimismo, continuó con la tarea impulsada anteriormente 
por José Vasconcelos, al extender el número de escuelas rura-
les y mantener las misiones culturales. Fomentó la política 
editorial de la Secretaría de Educación Pública y estimuló la 
apertura de bibliotecas públicas. En marzo de 1926, expidió 
la Ley de Escuelas Centrales agrícolas y, para 1927, se inau-
guraron escuelas de ese tipo en Durango, Hidalgo, Gua-
najuato y Michoacán. En el marco de la política agraria, se 
comprometió a cumplir y a hacer cumplir el artículo 27 cons-
titucional, y a resolver el problema del campo por medio de 
la llamada Reforma agraria Integral. Su objetivo era fomen-
tar la pequeña propiedad a través de la dotación de tierras a 
campesinos, pero ésta tenía que acompañarse de otros elemen-
tos: crédito agrícola; construcción de caminos; organización 
de cooperativas; impartición de educación especializada en 
nuevas técnicas agrícolas e infraestructura necesaria para el 
riego. Para llevar a cabo la modernización del campo mexica-
no, promulgó leyes y fundó diversas instituciones. así, en 
1926, estableció los bancos Nacional de Crédito agrícola, el 
Ejidal y el Cooperativo agrícola, este último de corta dura-
ción. En materia de riego decretó, en enero de ese año, la Ley 
de Irrigación de aguas Federales, a través de la cual se creó la 
Comisión Nacional de Irrigación. En abril, dictó la Ley de 
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reconocimiento de la personalidad moral de los sindicatos y 
asociaciones profesionales. Poco antes del término de su 
mandato, enfrentó una grave crisis política a partir del 17 de 
julio de 1928, ocasionada por el asesinato de Obregón quien, 
facultado por la modificación del artículo 83 constitucional 
en 1927, ocuparía por segunda vez la Presidencia de la Repú-
blica durante el periodo 1928-1934. ante la muerte del pre-
sidente electo, Calles no eligió el camino de continuismo en 
la Primera Magistratura y declaró en su último informe de 
gobierno del 1 de septiembre, que en México había concluido 
la era de los caudillos para entrar de lleno a la historia de la 
democracia política y de las instituciones. asimismo, anunció 
la unificación de todos los sectores de trabajadores del país, 
mediante la conformación de un partido nacional cuyos fines 
dejarían de ser personalistas, como lo habían sido hasta en-
tonces, para convertirse en programáticos e institucionales. 
Entregó el poder el 1 de diciembre al Lic. Emilio Portes Gil, 
e inmediatamente formó el Comité Organizador del Partido 
Nacional Revolucionario, el cual quedó constituido el 4 de 
marzo de 1929. Desde ese año y hasta 1935, su influencia en 
la vida política del país alcanzó tales dimensiones que este 
periodo de la historia de México es conocido con el nombre 
de Maximato, pues quien en gran medida marcaba las pau-
tas generales de la política nacional era el Jefe Máximo de la 
Revolución: Plutarco Elías Calles. Ocupó la Secretaría de 
Guerra y Marina para combatir la rebelión escobarista con-
tra el gobierno de Portes Gil, cargo que desempeñó del 2 de 
marzo al 18 de mayo de 1929, fecha en que se restableció la 
paz. En julio, viajó a Europa, donde permaneció varios me-
ses. a su regreso al país, se dedicó a la agricultura y a la 
ganadería en su finca de Cuernavaca, Mor., donde recibía a 
políticos y militares que acudían a consultarlo. Del 15 de 
octubre de 1931 al 30 de julio de 1932, fungió como secre-
tario de Guerra y Marina en el gabinete de Pascual Ortiz 
Rubio, y del 29 de septiembre al 31 de diciembre de 1933 

tarde, el 30 de marzo, se expidió el reglamento respectivo y 
Calles ordenó ocupar militarmente algunas zonas petroleras 
para obligar a las empresas a acatar las leyes mexicanas. La 
situación se tornó insostenible, al grado de que pudo haber 
ocurrido una invasión a territorio mexicano. Esto no sucedió 
debido a que los congresistas demócratas, los intelectuales y 
la prensa norteamericanos, favorecieron un arreglo pacífico. 
además, Calles amenazó al presidente Coolidge de mostrar 
al mundo ciertos documentos que comprometerían seria-
mente la imagen de Estados Unidos. En 1927, el embajador 
norteamericano Sheffield dejó el país y en su lugar quedó 
Dwight W. Morrow, quien aplicó una política conciliadora 
entre México y las compañías petroleras, solucionándose así, 
aunque sólo eventualmente, el espinoso asunto petrolero. Su 
gobierno experimentó un grave problema interno: el enfren-
tamiento entre la Iglesia y el Estado, que dio origen a la lla-
mada Guerra Cristera. Las causas de esta se dieron por las 
continuas demandas del clero para reformar los artículos 3º, 
5º, 24, 27 y 130 de la Constitución, pues afectaban los inte-
reses eclesiásticos. También intervinieron factores de tipo 
agrario, ya que entre los trabajadores del campo había des-
contento por la lenta aplicación de la reforma en esta materia. 
La rebelión cristera, cuyos principales focos de acción se loca-
lizaron en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima y  
Michoacán, movilizó a cerca de 20 mil seguidores, que com-
batieron a los gobiernos de Calles y de Emilio Portes Gil, 
concluyendo hasta 1929, cuando el régimen adoptó una acti-
tud conciliadora. En 1928, Calles reformó casi en su totali-
dad el Código Civil del Distrito y Territorios Federales, por 
lo que en ese entonces se le conoció como Código Calles. 
Entre las principales modificaciones estaban: el ordenamien-
to de la igualdad jurídica del hombre y de la mujer; la regla-
mentación del patrimonio familiar; la obligación del patrón 
para atender los accidentes de los obreros en el trabajo; la 
igualdad jurídica de los hijos legítimos y los “naturales”, y el 
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elizonDo mencHaca, Ignacio 

Nació el 7 de abril de 1894, en Coahuila. Hijo de Ignacio 
Elizondo Rivas y Leónides Menchaca estuvo casado con 
Concepción Tijerina. Se incorporó, el 13 de septiembre de 
1913, al movimiento constitucionalista para luchar contra el 
gobierno de Victoriano Huerta, siendo entonces Soldado 
raso. Fue de los pocos militares que llegaron a ser divisiona-
rios, obteniendo sucesivamente los siguientes grados: Sargento 
Primero (1913), Subteniente (1913), Teniente (1913), Capitán 
Segundo (1914), Capitán 1º (1914), Mayor (1915), Teniente 
Coronel (1920) y General de Brigada (1945). Sirvió en el 
cuerpo Regionales de Coahuila (1913-1914); en la Brigada 
Fortunato Zuazua (1915); en el 1er Regimiento de Caballería 
Miguel M. acosta de la División del Gral. Manuel M. Dié-
guez (1915-1917) y, en 1920, fue Jefe del Estado Mayor del 
Gral. Gustavo a. Elizondo. En 1913, concurrió a los comba-
tes librados contra fuerzas federales en Candela y Saltillo, 
Montemorelos y Monterrey, N. L. En 1914, participó en el 
ataque a Laredo, Tamps., en la toma de Monterrey, N. L. y 
en la ocupación de la capital de la República. Después asistió 
al ataque librado contra fuerzas zapatistas en Cuajimalpa, D. 
F. En 1915 tomó parte en el combate librado contra fuerzas 
villistas en el pueblo de San Felipe Torres Mochas, Gto. Es-
tuvo comisionado con el Gral. Federico Chapoy (1923); fue 
juez instructor militar auxiliar en la plaza de Toluca (1926); 
presidente del Consejo de Guerra de Guaymas, Sonora 
(1928); jefe de la guarnición de la plaza de Piedras Negras 
(1932); Presidente suplente del Consejo de Guerra de la plaza 
de Saltillo (1942-1944) y, de 1945 a 1946, Presidente Muni-
cipal propietario de la misma plaza. En 1963, se retiró del 
servicio de las armas por tener la edad límite. Falleció en 
mayo de 1975 y fue enterrado en el Panteón Municipal de 
Santa Rosa en Múzquiz, Coah. 

como Secretario de Hacienda y Crédito Público del Presi-
dente abelardo L. Rodríguez. En 1936, el Presidente Lázaro 
Cárdenas lo expulsó del país a consecuencia de sus constan-
tes críticas a las acciones del gobierno, en particular sobre la 
cuestión obrera. Radicó en San Diego, California y regresó 
a México en 1941, durante el gobierno de Manuel Ávila Ca-
macho. Murió en la ciudad de México, el 19 de octubre de 
1945. Sus restos descansan en el Monumento a la 
Revolución.

elizonDo gonzález, Teodoro 

Nació en la villa de Higueras, N. L., el 9 de noviembre de 
1866. Desde 1891, radicó en Sierra Mojada, Coah., donde 
estableció un negocio de abarrotes. antirreeleccionista y 
amigo de la familia Carranza, participó en las campañas po-
líticas de 1908 a 1911. El Gobernador Venustiano Carranza 
lo nombró jefe de armas de Sierra Mojada. Durante dos años 
defendió esa zona de los ataques orozquistas. al proclamarse 
el Plan de Guadalupe, organizó una partida con gente que 
reclutó en Sierra Mojada, con familiares y amigos de su natal 
Higueras. Se incorporó en 1913 a las fuerzas de Jesús Ca-
rranza e hizo campaña en el noreste del país, con el grado de 
teniente coronel. asistió a la toma de Ciudad Victoria, 
Tamps., en noviembre de 1913; a la de Monterrey en abril de 
1914 y a la de Tampico, Tamps., el mes siguiente. a la caída 
del huertismo, fue nombrado Comandante militar en Queré-
taro. Marciano González lo representó en la Convención de 
aguascalientes y, aunque esta asamblea lo designó Goberna-
dor de la entidad queretana el 29 de noviembre de 1914, optó 
por permanecer fiel al constitucionalismo. Combatió al villis-
mo en el centro del país en 1915. Obtuvo el grado de General 
de Brigada con antigüedad del 15 de marzo de 1918. Murió 
en el Distrito Federal, 25 de abril de 1935.
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1920, se adhirió al Plan de agua Prieta, por lo que alcanzó 
el grado de General de Brigada, promovido por adolfo de la 
Huerta. 

elizonDo, Gustavo 

Nació en Melchor Múzquiz, Coah., en 1875 donde, después 
de realizar algunos estudios, se dedicó a la agricultura en los 
sembradíos que heredó de su padre. Se casó con Luz Morales 
y tuvo dos hijos: Fermín y Luis Elizondo. En 1913, firmó el 
Plan de Guadalupe por el que se desconoció a Victoriano 
Huerta como Presidente de la República, ingresando así a la 
revolución constitucionalista con el grado de Capitán Prime-
ro. Inicialmente, se integró a la columna del Gral. Lucio 
Blanco, que salió de Monclova en abril para dirigirse a operar 
en el estado de Tamaulipas. Dentro de esta campaña, que 
culminó con la toma de Matamoros en junio de 1913, parti-
cipó en los siguientes combates acontecidos en el territorio de 
Nuevo León: Cerralvo (abril 10), alhaja (abril 10 y 12), Villa 
Coss (abril 13), y Villa China (abril 14). Más tarde, ya en Ta-
maulipas, luchó en la toma de las siguientes plazas: Burgos 
(abril 22), Méndez (abril 23), San Fernando (abril 24) y San-
tander Jiménez (abril 27). Por su destacada actuación en 
campaña, Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, le concedió, el 4 de junio de 1913, el gra-
do de Teniente Coronel. En agosto del mismo año fue uno 
de los que se reunió en el cuartel general de Lucio Blanco, en 
Matamoros, para supervisar los trabajos de la Comisión Es-
pecial Constitucionalista encargada del reparto agrario en 
Nuevo León y Tamaulipas, y firmó el programa que estable-
ció el fraccionamiento de la hacienda Los Borregos, propiedad 
de Félix Díaz. En 1914, Gustavo Elizondo estuvo representa-
do por Eduardo González en la Soberana Convención Revo-
lucionaria y se mantuvo fiel a Carranza cuando aquella se 
escindió en facciones. Fungió como agente confidencial en 

elizonDo, alfredo 

Nació en San Pedro de las Colonias, Coah., alrededor de 1880, 
como lo asienta su acta de matrimonio expedida en Monterrey, 
N. L. Sus padres fueron Eutimio Elizondo y Ma. del Refugio 
González. Se casó con Carmen Tejeda y tuvo dos hijos: alfre-
do y Carmen. a muy temprana edad se unió a la causa made-
rista. En 1912, se afilió al 2º Regimiento de Carabineros de 
Coahuila, combatiendo la rebelión de Pascual Orozco; al año 
siguiente, al iniciarse la Decena Trágica, marchó hacia México 
con el mismo regimiento; a fines de marzo de 1913 se sublevó 
contra el Gral. Huerta y se unió a Emiliano Zapata. Sirvió con 
los Generales Francisco V. Pacheco y Genovevo de la O y com-
batió en Tenancingo, Estado de México. Siguió en campaña 
en los estados de Morelos, Michoacán y Guerrero. En marzo 
de 1915, se unió a las fuerzas del Gral. Álvaro Obregón. 
Después de la Convención de aguascalientes, combatió desta-
cadamente en Celaya como carrancista. Fue Gobernador y Co-
mandante Militar de Michoacán en 1915-1916. Fundó la  
Escuela Normal de Maestros de Morelia en 1916. En 1917, fue 
ascendido a General Brigadier y, al año siguiente, a General de 
Brigada. Fue muerto en Texcatitlán, Estado de México, el 24 
de junio 1918, por un subalterno suyo de nombre José Cabre-
ra, quien luego se alzó en armas.

elizonDo, Emiliano B. 

Originario del Estado de México. General. En 1917 estuvo 
destacado en Valle de Bravo, población que se quejó por los 
atropellos que cometían los soldados a su mando.

elizonDo, Emilio 

Nació en Higueras, N. L. En 1913, se afilió al constituciona-
lismo, con el que participó en diversos hechos de armas. En 
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siguientes grados: Subteniente (1912), Teniente (1913), Capitán 
Segundo (1913), Teniente Coronel (1913), Coronel (1914) y 
General Brigadier por acuerdo de la superioridad (1915). Dado 
de baja por haber incurrido en el delito de deserción. Murió en 
1924, durante la rebelión delahuertista, al ser atacado su cam-
pamento en el Rincón de los Novillos de la hacienda de Go-
londrinas, municipio de Villaldama.

elizonDo, Víctor 

Nació en 1915, en aguascalientes. Gobernador Interino de 
su estado natal del 15 de noviembre de 1914 al 20 de enero 
de 1915. Militó en la División del Norte de Francisco Villa. 
ascendió a General. Murió en la ciudad de aguascalientes.

enciso rivera, Francisco 

Nació en Texcoco, Estado de México, el 4 de octubre de 
1875. General de Brigada. El 11 de abril de 1900, se le orde-
nó que cubriera la vacante de teniente por su buen compor-
tamiento en la batalla del yaqui. Se le dio de alta en abril de 
1912 en el 3er Cuerpo de Policía Rural de la Federación, 
comisionado como mayor jefe por el Gobernador Constitu-
cional del estado de Sonora, José Ma. Maytorena; aunque 
oficialmente su ingreso data del 20 de febrero de 1913, bajo 
las órdenes de Benjamín Hill. El Gobernador de Sonora, Ig-
nacio L. Pesqueira, le confirió el grado de Teniente Coronel, 
ratificado por Venustiano Carranza en diciembre de 1913. 
Fue Comandante Militar en Nogales y en Cananea. El 4 de 
septiembre de 1915, fue ascendido a General Brigadier por el 
propio Carranza. En 1917, dirigió la Escuela Militar de Tro-
pas y, entre diciembre de 1916 y 1918, desempeñó el cargo de 
juez de instrucción especial. Participó en la batalla de Celaya 
contra los villistas y estuvo al frente del 3er Batallón Rojo 
de Obreros. El 1 de agosto de 1924, ascendió a General de 

Washington en el año de 1914 y, a su regreso, obtuvo el gra-
do de General, asumiendo el mando de la 17ª brigada (1916) 
que combatía contra los zapatistas en Morelos y en el Estado 
de México; como parte de su labor en este cargo, realizó la 
campaña del ajusco. En 1919, se le nombró jefe de operacio-
nes del sur. Entre ese año y el siguiente, desempeñó la jefatu-
ra de operaciones en Oaxaca. Para abril de 1920, siendo  
Comandante Militar de Cuernavaca, secundó el movimiento 
de agua Prieta y reconcentró sus fuerzas con las que se puso 
bajo las órdenes de Álvaro Obregón. Cuando éste entró 
triunfal a la capital el 9 de mayo de 1920, Elizondo lo acom-
pañó desde Tacubaya, junto con los generales Benjamín Hill, 
Jesús Novoa y otros. En los años de 1921 y 1922, actuó como 
Jefe de Operaciones en Puebla y Tlaxcala. Falleció en un ac-
cidente durante una cacería en julio de 1922. Para ese mo-
mento, era ya General de División. 

elizonDo, José V. 

Nació en San Pedro de las Colonias, Coah., en 1893. Se incor-
poró a la revolución maderista y, en 1912, fue ascendido a Sub-
teniente por el entonces mayor Maclovio Herrera, bajo cuyas 
órdenes militó en un principio. De 1913 a 1915, perteneció a 
la 3ª brigada del cuerpo de Ejército del Noreste, que coman-
daba el Gral. Teodoro Elizondo, habiendo estado en las plazas 
de Ramos arizpe y Saltillo; San Luis Potosí, Querétaro, D. F., 
Puebla y Guanajuato. En 1915, ingresó a la brigada Zuazua, a 
las órdenes del Gral. Jacinto B. Treviño. El 27 de diciembre de 
1915, Elizondo ocupó la plaza fronteriza de Ciudad Juárez. 
En este mismo año, formó parte de la Brigada Jesús Carranza. 
Posteriormente fue Jefe de armas en Celaya, Gto.; Monclova, 
Coah.; Ciudad Juárez, Chih., y Ciudad Lerdo, Dgo. En marzo 
de 1917, se incorporó a las fuerzas del Gral. Porfirio G. Gon-
zález y en abril causó baja para incorporarse a las del Gral. 
Fernando Dávila. Durante su carrera como militar obtuvo los 
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introdujo una iniciativa referente al matrimonio de extranje-
ros con mexicanos. Catedrático de historia general e historia 
de México en el Instituto de Toluca. Estuvo a cargo de la 
dirección del Instituto de 1923 a 1925. Fue jurado examinador 
de los cursos de francés en la Escuela Normal para Profeso-
res. Diputado en el XXVII Congreso de la Unión. Venustiano 
Carranza lo nombró segundo secretario de legación adscrito 
a la Legación de México en Colombia; a partir del  
1 de agosto de 1919, secretario de Legación en Uruguay y, 
más tarde, encargado de negocios en argentina; el 19 de 
marzo de 1920 se le designó ministro residente en Costa 
Rica. Ingresó al Servicio de Justicia Militar como General 
Brigadier auxiliar el 7 de julio de 1939 y se dio de baja el 16 
de diciembre de 1940. Desempeñó el cargo de agente del 
Ministerio Público adscrito al Juzgado del Ramo de la plaza 
de Veracruz, Ver., hasta el 16 de marzo de 1941 en que fue 
nombrado Juez del Ramo de la plaza de San Luis Potosí. El 
23 de diciembre de 1944, fue auxiliar de servicio de Justicia 
Militar y el 17 de abril de 1945 fungió como Magistrado 
Interino del Supremo Tribunal Militar. En mayo de 1940, 
recibió la condecoración “a la Lealtad de mayo de 1920” por 
la asociación Venustiano Carranza. El 18 de enero de 1940, 
obtuvo la Condecoración al Mérito Revolucionario, 2º pe-
riodo. El 25 de septiembre de 1943, fue reconocido como 
Veterano de la Revolución y se le otorgó la Condecoración al 
Mérito Revolucionario del 1er periodo. El 6 de septiembre de 
1944, el gobierno de la República Colombiana le concedió la 
Condecoración de la Orden de Brigada en la Categoría de 
Comendador. Fue nombrado General de Brigada en enero  
de 1950 y miembro de la Legión de Honor Mexicana el 26 de 
enero del mismo año. Escribió numerosos artículos periodís-
ticos en El Heraldo de Toluca, en el de México y en El Cons-
titucionalista, entre noviembre y mayo de 1911. Murió en 
México, D. F., el 22 de marzo de 1944.

Brigada. El mismo año formó parte de la Comisión Investi-
gadora de Pensiones. En 1935, fungió como comisionado en 
el estado de Chiapas y en Iguala, Gro. Recibió la Condecora-
ción al Mérito Revolucionario y la Condecoración de 3ª Cla-
se por 25 años de servicio. Murió el 13 de octubre de 1940.

enríquez roDríguez, Enrique 

Nació en Toluca, Estado de México, el 15 de julio de 1877. 
Realizó sus estudios de primaria en la Escuela anexa a la 
Normal de Profesores de Toluca. Cursó la preparatoria en el 
Instituto Científico y Literario del Estado de México. Estudió 
jurisprudencia entre 1909 y 1913 en la Escuela de Jurispru-
dencia del Estado de México. Coronel. Prestó sus servicios a 
la revolución constitucionalista, causó alta como Capitán Pri-
mero en junio de 1914, a las órdenes del Gral. de División Pablo 
González. Perteneció a diversas corporaciones de los cuerpos 
del Ejército del Noroeste y Oriente. Director de El Demócra-
ta, de Toluca, cuando esta plaza estuvo en poder de las fuer-
zas constitucionalistas (del 12 de agosto al 24 de noviembre 
de 1914). El 11 de abril de 1916, se dio de baja en la Brigada 
Pablo González y de alta en el Depósito de Jefes y Oficiales 
constitucionalistas. Comisionado en la 32ª zona militar 
como agente adscrito a la Procuraduría General Militar hasta 
el 1 de noviembre del mismo año. En 1915, combatió contra 
las fuerzas villistas de los generales Tomás Urbina, Severino 
Ceniceros y Raúl Madero, en San Luis Potosí y Tampico, 
Tamps. Estuvo presente en la toma de la plaza de Sabines, 
Coah., el mismo año y en otros combates y hechos de armas 
en el mismo estado. En 1916, participó en tiroteos y nume-
rosos hechos de armas en su estado natal contra fuerzas zapa-
tistas. Se le concedió licencia ilimitada el 16 de septiembre de 
1916, con grado de Coronel. Diputado propietario en el 
Congreso Constituyente por el XIV distrito electoral del es-
tado, en donde colaboró en la redacción del artículo 27 e 
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municipal de la ciudad de México de agosto a octubre de 
1915 y Gobernador provisional de Sonora. Vencida la facción 
convencionista, el Primer Jefe lo designó Gobernador provi-
sional interino de Chihuahua, cargo que desempeñó del 23 
de diciembre de 1915 al 12 de mayo de 1916. Como Gober-
nador expidió las leyes reglamentarias del Municipios Libre, 
del Divorcio y de Educación Pública. En 1916, ascendió a 
General Brigadier y fue nombrado Diputado en el Congreso 
Constituyente de Querétaro, aunque no concurrió a las se-
siones. Ocupó el cargo de oficial mayor de la Secretaría de 
Guerra y Marina (marzo de 1916-abril de 1917) y, como tal, 
acompañó al Gral. Obregón a las conferencias que tuvieron 
lugar en El Paso, Texas, con el fin de tratar sobre la Expedi-
ción Punitiva generada por la muerte de diecisiete americanos 
en el Municipio del General Trías y el asalto a la población de 
Columbus. Fue electo Diputado al Congreso Constituyente 
de Querétaro más, no pudo desempeñar el cargo debido a las 
funciones del empleo anterior. El 1 de enero de 1918, susti-
tuyó a Lázaro Cárdenas como Jefe del Departamento de Es-
tablecimientos Fabriles y Militares. Por segunda vez ocupó el 
gobierno provisional de Chihuahua del 3 de julio al 14 de 
noviembre de 1918, pero tuvo que renunciar por dificultades 
con el Gral. Francisco Murguía, Jefe de Operaciones Milita-
res en el estado. Poco después, fue nombrado Jefe de las 
Fuerzas auxiliares y de las Defensas Sociales de Chihuahua 
encargadas de cooperar en la persecución de las gavillas villis-
tas que quedaban en pie de guerra. En abril de 1920, siendo 
General de Brigada, se adhirió al movimiento de agua Prieta 
para luchar contra Venustiano Carranza y quedó encargado 
de reorganizar en Chihuahua los servicios públicos federales. 
Lanzó su candidatura para Gobernador Constitucional del 
estado y tomó posesión del cargo el 4 de octubre de ese año. 
Durante su gestión se expidió la 5ª Constitución local (25 de 
mayo de 1921), se inició la resolución del problema agrario, 
con la dotación y restitución de los primeros ejidos; además, 

enríquez siqueiros, Ignacio C. 

Según su hoja de servicios, que conserva la Secretaría de la 
Defensa Nacional, nació en la ciudad de Chihuahua, el 10 de 
septiembre de 1899; sin embargo, sus biógrafos afirman que 
nació el 26 de agosto. Hijo de María Siqueiros e Ignacio En-
ríquez, otrora jefe político del distrito de Iturbide y diputado 
local. Realizó estudios profesionales en la Escuela Particular 
de agricultura de Ciudad Juárez y en Illinois, E. U. a., don-
de recibió el título de ingeniero agrónomo. Cuando regresó 
a la ciudad de Chihuahua, se dedicó a las labores agrícolas en  
la hacienda de Rubio. Más tarde, trabajó como ayudante del 
Gobernador maderista abraham González. En 1913, se unió 
al Ejército Constitucionalista para combatir al régimen de 
Victoriano Huerta, bajo las órdenes directas de Álvaro Obre-
gón. En este año participó en varias acciones de armas verifi-
cadas en el estado de Sonora: toma de Naco (abril), batalla de 
Santa Rosa (mayo), batalla de Santa María y asedio de Guay-
mas (junio). También colaboró en la toma de Culiacán, Sin., 
en noviembre. En 1914, ya con el grado de Teniente Coronel, 
formó parte del Regimiento Voluntarios del Norte a las órde-
nes de Plutarco Elías Calles y escoltó a Venustiano Carranza, 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, en su paso de So-
nora a Chihuahua. al triunfo de la Revolución, fue nombra-
do Cónsul General de México en Nueva York, pero cuando 
se dio la escisión entre las filas revolucionarias (noviembre de 
1914) volvió al país para luchar contra las fuerzas convencio-
nistas. Organizó entonces los batallones rojos de obreros, 
aportados por la Casa del Obrero Mundial y él mismo enca-
bezó el Batallón Supremos Poderes. Con este cuerpo, escoltó 
un tren militar cargado de pertrechos de guerra que llegó a 
Estación Trinidad, el 31 de mayo de 1915; tomó parte en las 
batallas de Celaya y León, Gto., contra la División del Norte 
(abril de 1915). Se incorporó al cuerpo de Ejército de Orien-
te que mandaba el Gral. Pablo González; fue Presidente 
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enríquez romero, Manuel F.

Nació en la ciudad Veracruz, Ver., el 1 de mayo de 1893. Fue 
hijo de Francisco Enríquez y de Cecilia Romero. Realizó los 
primeros estudios en su ciudad natal. Cursó un año en la 
Escuela Nacional Preparatoria. Ingresó al Colegio Militar de 
Chapultepec en 1909. En 1911, por solicitud personal, salió 
del Colegio e ingresó al ejército con grado de Subteniente de 
artillería. En 1913, se adhirió al movimiento constituciona-
lista. Obtuvo el grado de Teniente Coronel. Continuó su ca-
rrera militar en el arma de caballería. De 1917 a 1919, tuvo 
una comisión con el General Maximiliano Kloss. Llegó a ser 
jefe del Departamento de Caballería en la Secretaría de Gue-
rra. Fue jefe de caballería al servicio del General Fortunato 
Maycotte. En 1924, se le nombró comisionado del Departa-
mento de aviación. En 1926, fue designado como miembro 
del Estado Mayor y, en 1931, encabezó la guarnición de Her-
mosillo. De 1932 a 1934 hizo lo mismo en la de Saltillo. En 
1935, actuó como jefe del Estado Mayor de la 26ª Zona Mi-
litar; después fue Comandante de la Guarnición de Culiacán. 
De 1941 a 1942, fungió como Director de aduanas de la 
Secretaría de Hacienda. Realizó varias obras de carácter mili-
tar. alcanzó el grado de General de División en 1960. Fue 
miembro y Director de la asociación del H. Colegio Militar.  
En 1971, obtuvo su baja del Ejército mexicano, tras 64 años 
de servicio. Falleció en octubre de 1976. Su archivo personal 
se encuentra bajo custodia de la Universidad Iberoamericana, 
campus ciudad de México.

escalante plancarte, Eduardo 

Nació en Morelia, Mich. Hijo de Salvador Escalante Pérez 
Gil y de Elena Plancarte. Ingresó al maderismo en 1911, 
fuerzas en las que llegó hasta el grado de Capitán. En 1913, 
participó en la lucha contra el dictador Huerta. En el 

se crearon numerosas colonias agrícolas y ganaderas. Bajo su 
mando, se ejecutó el estudio de las obras de irrigación del río 
Conchos, se impulsó la educación primaria, expidiendo una 
nueva ley en el ramo. Precursor del servicio radiotelefónico 
en el Estado y de las comunicaciones aéreas al establecer la 
primera Estación Radiotelefónica Difusora. Durante su en-
cargo, se organizaron los primeros sindicatos obreros, se 
constituyó la Liga de Comunidades agrarias y se creó la 
Confederación Obrera del estado. además, Enríquez trató de 
lograr la rendición del Gral. Francisco Villa pero fracasó en 
su intento. En octubre de 1923, se trasladó a la ciudad de 
México con el propósito de evitar el rompimiento entre Plu-
tarco Elías Calles y adolfo de la Huerta. No terminaba sus 
gestiones cuando se precipitó el conflicto, regresó entonces a 
Chihuahua y, después de breves días al frente del ejecutivo 
estatal, pidió permiso a la Legislatura local para asumir el 
mando de la jefatura de operaciones militares. Una vez obte-
nida la autorización, combatió con fuerzas irregulares a la 
rebelión delahuertista. Reasumió el Poder Ejecutivo el 22 de 
marzo de 1924 y el 5 de abril siguiente renunció para postu-
larse como candidato a Senador. Días más tarde declinó la 
candidatura y se retiró a la vida privada. a fines de 1928  
obtuvo licencia ilimitada para retirarse del Ejército mas, 
transcurridos dos años, volvió temporalmente al estado con 
motivo de las elecciones extraordinarias de Gobernador y 
formó parte de la oposición al Partido Nacional Revoluciona-
rio. Pasada la contienda, se retiró definitivamente de la polí-
tica para dedicarse a las labores agrícolas en su hacienda de 
Bojayito, Hgo. Enríquez es autor de un ensayo político que 
trata de la estructura electoral de la República y se titula De-
mocracia Económica. Fue reconocido como veterano de la 
Revolución Mexicana. En junio de 1961, se le designó como 
Consejero de la Legión de Honor mexicana. Murió en la ciu-
dad de México, 1974.
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ocupación de la plaza de Morelia, Mich., donde quedó como 
Jefe de Guarnición. En abril del mismo año, se integró a la 
campaña emprendida en el Istmo de Tehuantepec, Oax., 
contra las fuerzas del Gral. Manuel M. Diéguez y Manuel 
García Vigil. En mayo y junio asistió a la campaña desarrolla-
da en Tabasco. En 1924 y 1925 fue Jefe de la Guarnición de 
Villahermosa, Tab. y en la de Mérida, Yuc. De 1926 a 1929, 
jefe del 68º Regimiento de Caballería de la 10ª Jefatura de 
Operaciones Militares. En 1927, realizó la persecución del 
rebelde Rodolfo García Cuellar, que merodeaba en el estado 
de Nuevo León, logrando la dispersión de esta partida, paci-
ficando la región. Durante 1929 y hasta 1932, fue jefe de la 
guarnición de las plazas de Nuevo Laredo, Tamps., Torreón, 
Coah., y Ojinaga, Chih. Posteriormente, ocupó el cargo de 
Presidente Suplente del Consejo de Guerra en los estados  
de Veracruz y Puebla. De 1937 a 1941 fungió como Jefe del 
Estado Mayor de las 24ª, 25ª, 4ª, 31ª, y 20ª zonas militares. 
En 1940, le fueron entregadas condecoraciones de perseve-
rancia. al año siguiente, el 16 de abril, recibió su nombramiento 
de General. Se desempeñó como Comandante de la Guarnición 
de Manzanillo, Col., de la de Coatzacoalcos, Ver. y Tabasco, de 
1941 a 1943. a los 64 años, el 1 de enero de 1944, se retiró del 
ejército por haber cumplido la edad límite reglamentaria. Murió 
el 11 de abril de 1955, en Cuernavaca, Mor.

escobar, José Gonzalo 

Nació en Mazatlán, Sin., en 1890. En 1913, se incorporó a la 
lucha constitucionalista, afiliándose al cuerpo de Ejército del 
Noroeste. Fiel a Venustiano Carranza, combatió y derrotó 
dos veces al Gral. Francisco Villa, en 1914 y 1915. El 19 de 
noviembre de 1915, cuando Felipe Misi Bachomo atacó la 
ciudad de Los Mochis, Escobar, al mando del 5º Regimien-
to, penetró a esta plaza y a ahome, auxiliando a sus habitan-
tes y restableciendo el orden. Guiado por la guerrilla de 

enfrentamiento de facciones tomó el partido convencionista. 
General del Ejército Reorganizador Nacional del felicismo, 
operó en el centro y noreste del estado. Fue indultado en 
1919, mismo año de su muerte.

escalona cortés, Teodoro 

Nació en Orizaba, Ver., el 24 de marzo de 1883. Realizó los 
estudios primarios en su ciudad natal. Muy joven ingresó a la 
División de Oriente, a las órdenes de Cándido aguilar. al-
canzó el grado de Teniente Coronel. Jefe de Guarnición en 
algunas poblaciones del estado. En 1925, ascendió a General 
Brigadier. Estuvo a cargo de la plaza de Puebla. Plutarco 
Elías Calles lo adscribió a la Secretaría de Guerra y Marina. 

escobar steguer, armando 

Nació en la ciudad de Campeche, Camp., el 13 de febrero de 
1880. De formación militar, obtiene los siguientes grados: en 
1901, Subteniente de caballería; en 1904, Teniente. En 1910 
asciende a Capitán Segundo y, en 1912, a Capitán Primero. 
Se incorporó, en 1914, con el grado de Mayor, a la Brigada 
Venustiano Carranza, con el Tte. Vicente González, donde 
permaneció hasta 1917. Durante 1915, ya con el grado de 
Teniente Coronel participó en los combates de Tacubaya, D. 
F., en la estación Salazar y Tenango del Valle, en el Estado de 
México. En 1916, tomó parte en las acciones de Santiago 
Tianguistenco y almoloya del Río; tiroteos en Santa Martha 
y San Juan atzingo, entre otros. al año siguiente, combatió 
en atlautla, en un tiroteo en Tepetixpa, Juchitepec y ocho 
combates más en el Estado de México y D. F. En 1920, reci-
bió su nombramiento de Coronel y el cargo de Presidente 
Propietario del Consejo de Guerra de la plaza de Rincón an-
tonio, Oax. En 1922 y 1923, fue designado jefe de la 4ª  
Comisión Inspectora del ejército. En 1924, participó en la 



336  |  Diccionario De generales De la revolución primer tomo  |  337

Ejército Renovador, Escobar expidió varios decretos, entre 
ellos: 1) el que reimplantó el principio de la no reelección, 2) y 
el que revocó las leyes que reglamentaban los servicios religiosos. 
Designó representantes ante el gobierno de Estados Unidos y 
abrió varios consulados, sin embargo, no obtuvo el reconoci-
miento del vecino del norte. La rebelión fue sofocada con rapidez 
por el gobierno; el 6 de marzo recuperó el Puerto de Veracruz 
y después todo el estado, el 19 de marzo, fueron muertos los 
generales rebeldes Miguel alemán y Lindoro Hernández; el 
21 fue fusilado el Gral. Jesús M. aguirre.  Controlado el sur, 
las fuerzas leales avanzaron hacia el norte, tomando rápida-
mente Durango y otras posiciones en Chihuahua y Coahuila. 
Del 30 de marzo al 3 de abril, se desarrolló la batalla de Jimé-
nez, Chih., en donde las fuerzas del gobierno derrotaron a los 
rebeldes escobaristas. Escobar escapó con su caballería hacia 
Sonora; pero la suerte ya estaba decidida. Durante el mes de 
abril, el gobierno sofocó totalmente la rebelión y Escobar y sus 
principales aliados, huyeron hacia Estados Unidos. Después, se 
exilió en Canadá, regresando al país hasta 1943. El presidente 
Manuel Ávila Camacho lo reincorporó al Ejército Nacional 
con el grado de General de División. Murió en la ciudad de 
México en 1969. 

escuDero cárDenas, antonio M. 

Nació en Mazatlán, Sin., alrededor de 1864. Hijo de Ignacio 
María Escudero y de Dolores Cárdenas. El 15 de mayo de 
1879, ingresó en el Colegio Militar. Combatió apoyando la 
causa que encabezó Francisco I. Madero en 1910. El 26 de 
enero de 1911, luchó contra los sublevados del estado de Chi-
huahua en Sierra Mojina y, el 31, tuvo un enfrentamiento en el 
cañón de San Buenaventura y en el cerro de La Cantera, contra 
Pascual Orozco padre, abraham Oros y otros. Ese mismo año 
alcanzó el grado de General Brigadier. Del 11 de abril de 1911 
al 10 de marzo de 1913, estuvo al mando del 14º Regimiento. 

Ángel Hernández, logró derrotar a los indios en San Vicente, 
pero al seguir hacia Tabelojeca fue rechazado y obligado a 
volver a San Blas, debido a los refuerzos que recibieron de 
Barobampo, cuartel del General villista Juan M. Banderas. En 
1919, tomó parte en la defensa de Ciudad Juárez, Chih., con-
tra Francisco Villa, resultando herido en momentos en que el 
jefe de la guarnición se reconcentraba en el Fuerte Hidalgo y 
los americanos penetraban en territorio nacional. Vocal en el 
Consejo de Guerra que condenó a muerte a Felipe Ángeles en 
noviembre de 1919. En 1920, le tocó estar en Chihuahua 
cuando se promulgó el Plan de agua Prieta. Jefe militar en 
Coahuila. Estuvo presente en la rendición de Francisco Villa al 
gobierno de adolfo de la Huerta. Militó en el obregonismo y 
en el callismo. En 1927, luchó junto con Pedro almada y de-
rrotó al Gral. arnulfo R. Gómez en Teocelo, Ver. Siendo jefe 
de Operaciones Militares en Coahuila, en 1929, se rebeló apo-
yando en el Plan de Hermosillo, que lo reconoció como el Jefe 
Supremo del movimiento libertador y del Ejército Renovador 
de la Revolución. Escobar encabezó la rebelión (llamada esco-
barista) en oposición al gobierno de Emilio Portes Gil, así 
como en contra del candidato del Partido Nacional Revolucio-
nario, que era Pascual Ortiz Rubio. Con él, se levantaron los 
generales Francisco R, Manzo, Jesús M. aguirre, Francisco 
Urbalejo, Marcelo Caraveo, antonio I. Villarreal, Raúl Made-
ro, entre otros, contando con un ejército de 30 mil hombres. 
Desde Torreón, el 3 de marzo de 1919, Escobar telegrafió al 
Presidente Portes Gil para ponerse a sus órdenes e inmediata-
mente llevó a sus hombres por tren para atacar Monterrey. 
Tomó la ciudad de Monterrey ante una débil defensa que le 
costó la vida al Gral. Rodrigo Zuriaga. Durante su estancia, 
Escobar tomó el dinero de los bancos de ese lugar (como había 
hecho con los bancos de Torreón) y saqueó la casa del Gral. 
Juan andrew almazán. Después se retiró rumbo a Saltillo, 
levantando las vías del ferrocarril; ese mismo día, el gobierno 
recuperó Monterrey sin resistencia. Como Jefe Supremo del 
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31 de mayo de 1920, Esparza, jefe de una de las guarniciones 
en el estado, simpatizaba con la candidatura del Gral. Carlos a. 
Vidal. Éste se había unido, el 8 de febrero de ese año, al Gral. 
Tiburcio Fernández Ruiz para secundar el movimiento de 
agua Prieta. El Gral. alejo G. González, Gobernador provisional 
y Jefe de las Operaciones Militares del estado, fiel al Presidente 
Venustiano Carranza, ordenó la marcha de 2 mil hombres, pro-
cedentes del Istmo de Tehuantepec, con el fin de relevar las 
guarniciones de los pueblos comandadas por simpatizantes  
de Vidal y, por lo tanto, también la que dirigía Esparza. El 1 de 
mayo, Esparza se incorporó en Villa Corzo con 150 hombres a 
la División Libre de Chiapas, cuyo dirigente era Fernández 
Ruiz, adhiriéndose también al Plan de agua Prieta. El 18 del 
mismo mes, dos días antes del asesinato de Carranza, el Gral. 
González se vio obligado a abandonar Tuxtla al mando de  
1 mil hombres, la que fue tomada por el rebelde mapache Fran-
cisco G. Ruiz, al frente de 100 hombres de la 1ª Brigada de la 
División Libre de Chiapas. Después de ser tiroteado por las 
avanzadas rebeldes comandadas por los hermanos Sínar y Án-
gel Corzo, González se hizo fuerte en la finca Catarina ante la 
imposibilidad de atravesar la cumbre de La Sepultura. Fernán-
dez Ruiz, Vidal y Esparza le pusieron sitio en esa finca e iban a 
comenzar el ataque cuando recibieron órdenes del Gral. Álvaro 
Obregón en el sentido de permitir a González pasar con sus 
hombres a la estación de arriaga, en vista de que le había ofre-
cido someterse al nuevo gobierno. Luego que Fernández Ruiz 
notificó a Obregón haber ocupado la capital del estado, éste lo 
designó, el 28 de mayo, como jefe de las operaciones en el esta-
do de Chiapas, en sustitución del Gral. Esparza, el cual pasó a 
ocupar la jefatura de operaciones en el Istmo.

espejel, Enrique 

Nació en Tlaxcala. Militó a las órdenes del Gral. Pedro M. Mo-
rales. El 28 de agosto de 1914, el movimiento constitucionalista 

El 21 de octubre de 1912, fue nombrado Jefe de armas en 
Durango, puesto en el cual permaneció hasta el 4 de marzo de 
1913, cuando ocupó esa jefatura en la plaza de Torreón, Coah. 
El 1 de noviembre de 1918, por acuerdo presidencial, obtuvo 
una pensión de retiro. Murió el 27 de diciembre de 1925.

esparza zimbrón, Manuel 

Nació en la ciudad de México, el 3 de julio de 1900. Hijo de 
Luis Esparza y Dolores Zimbrón. Se unió a la revolución el 20 
de noviembre de 1914, como ciudadano armado, en las fuerzas 
constitucionalistas del Ejército del Noreste; posteriormente, en 
el 15º Batallón de Sonora. Este año obtuvo el grado de Subte-
niente. En marzo de 1915, fue incorporado al cuerpo especial 
Reforma. Ese mismo año recibió el nombramiento de Capitán 
Segundo y, en 1916, el de Capitán Primero. Estuvo comisiona-
do en la guarnición fija de la Isla de Guadalupe, en Baja  
California. ascendió a Mayor de Infantería, (1918) pasando 
Después al Departamento de Infantería (1920). Ocupó el car-
go de la sección de archivo y biblioteca en el Departamento de 
Justicia, en 1925. En 1927, laboró en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. Para 1932, regresó al Estado Mayor de la 
Secretaría de Guerra y Marina. Dos años después, ascendió 
a Coronel. Ocupó el cargo de Director de la escuela Hijos del 
Ejército, en 1941. En 1952, le fue otorgado el grado de Gene-
ral Brigadier. Un año después, se desempeñó como jefe de la 
Policía Judicial Militar. En 1968, ascendió a General de Briga-
da. Se retiró del ejército por haber llegado a la edad límite que 
marca el reglamento. Murió en el Hospital Central Militar de 
la ciudad de México,  en 1974.

esparza, Hilario F. 

Nació en Chiapas. General de Brigada de las tropas federales. 
Durante la campaña a las elecciones que tendrían verificativo el 
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fugarse y se trasladó a territorio norteamericano. En 1910, 
con el objeto de afiliarse al Partido antirreeleccionista, se 
trasladó a la ciudad de México y obtuvo trabajo en una com-
pañía estadounidense. Desempeñó diversas comisiones de 
confianza dentro del Partido antirreeleccionista. En abril y 
mayo de ese año, asistió a la convención del partido, que se 
verificó en el teatro Tívoli del Eliseo, en la que se designó 
candidato a la Presidencia de la República a Francisco I. Madero. 
Participó activamente en la manifestación cívica de protesta 
contra la reelección de Porfirio Díaz. acompañó a Heriberto 
Frías en varios viajes a San Luis Potosí, con el objeto de visi-
tar a Madero cuando éste se encontraba preso en aquella ciu-
dad. asistió a juntas secretas para derrocar a Díaz, efectuadas 
bajo la presidencia del Ingeniero alfredo Robles Domínguez 
y de Francisco Cosío Robelo. En ellas, se le comisionó para 
aprehender al Gral. Díaz el 20 de noviembre. al ser descu-
bierta la conspiración, Martín Espinoza, en compañía de Rafael 
Buelna, se vio obligado a salir de la capital rumbo a Guadala-
jara, Jal. Su objetivo principal fue encabezar el movimiento 
revolucionario en Colima. a principios de 1911, llegó a ese 
estado y realizó la propaganda revolucionaria viajando por 
varios poblados para conseguir adeptos. Pretendió atacar  
por sorpresa la plaza de Colima y aprehender al gobernador, 
pero fue descubierto y hubo de trasladarse a Zapotlán, Jal. 
Envió a Buelna a Guadalajara y a la ciudad de México, con el 
objeto de conseguir fondos para continuar en la lucha. En 
Zapotlán, se le unieron un buen número de gentes; fue per-
seguido por las tropas rurales en Colima y regresó a Guada-
lajara, donde estuvo a punto de ser aprehendido. Después de 
permanecer oculto en esta ciudad, salió disfrazado rumbo a 
Sinaloa; allí realizó una intensa campaña de propaganda  
a favor del movimiento maderista. Se le nombró Mayor y Se-
cretario Particular de Justo Tirado. a principios de abril de 
1911, atacó la plaza de Rosario, donde derrotó a las tropas 
federales. De allí pasó a Mazatlán y fungió como jefe de la 

lo nombró prefecto político y de policía en apizaco. Participó 
en los combates de Celaya y León, Gto., que dieron el triunfo al 
constitucionalismo. Se retiró del servicio militar con el grado de 
General. Murió en Chipilo, Pue.

espinosa segura, Martín 

Originario de acaponeta, Nay. Se une a las fuerzas de Rafael 
Buelna en favor de Francisco I. Madero, al estallar la revolu-
ción de 1910. Fue miembro del Ejército Constitucionalista 
que comandaba Venustiano Carranza, alcanzando el grado 
de General. Tomó parte en las campañas de Colima, Sinaloa 
y Nayarit, además de que fue jefe político del territorio de 
Tepic, presidente del Supremo Tribunal Militar y visitador  
de consulados en Europa y Estados Unidos.

espinoza segura, Martín 

Nació el 12 de noviembre de 1880, en la villa de Rosario, Sin. 
Fueron sus padres Trinidad Espinoza y Liboria Segura. Se 
casó con María Luisa Fuentes, con la que procreó cuatro hi-
jos. En 1909, se afilió al Partido Democrático Sinaloense 
(pDs) de Mazatlán, en el que fungió como socio fundador. 
Como tal dirigió la campaña electoral ferrelista en el distrito 
de Concordia. Durante tres meses desempeñó el cargo de 
director del movimiento político electoral que postuló al Lic. 
José Ferrel para Gobernador del estado, en contra del candi-
dato oficial Diego Redo. Formó varios clubes en diversas  
poblaciones y encabezó algunas manifestaciones contra el ré-
gimen de Porfirio Díaz. Distribuyó proclamas, folletos y car-
tillas cívicas y dirigió la propaganda del Club Central del pDs. 
acusado por el delito de sedición, el día de las elecciones, fue 
aprehendido por orden de Diego Redo y conducido a prisión, 
donde permaneció por 22 días. Por gestiones de su padre, se le 
desterró a la población de altar, Son.; posteriormente, logró 
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espinoza, Manuel 

General zapatista que actuó en el estado de Guerrero. El 1 de 
enero de 1912, se pronunció en contra del régimen porfirista 
en el pueblo de Zitlala, junto con Juan Pablo y Fidel Cuchi-
llo. El 2 de mayo llegó a ahuexochitlán, con cien zapatistas y 
los jefes rebeldes Cuchillo y Victoriano Bermejo. Fusiló en 
Tlalcolozitlán al Secretario del ayuntamiento de Copalillo, 
Donaciano Mesa y a Manuel Sánchez. Posteriormente, desti-
tuyó a los comisarios de Tlalcotitlán y Papalitla y los sustitu-
yó por autoridades leales a Zapata. El 22 de mayo de 1914, en 
compañía de cien revolucionarios, saqueó e incendió el pue-
blo de Tixtla.

espinoza, Rafael 

Originario del Estado de México. General de Brigada zapa-
tista. En julio de 1915, operó en el distrito de Chalco.

estraDa Domínguez, agustín 

Nació en el rancho El Conejo, ubicado en la Hacienda Santa 
Inés del distrito Guerrero, Chih. Se adhirió a la revolución 
maderista en 1910 para combatir al régimen de Porfirio Díaz 
y en esa lucha alcanzó el grado de Coronel. Cuando Francis-
co I. Madero estableció su cuartel general en Bustillos, a fines 
de marzo de 1911, se unió a su contingente. Después del 
fracasado ataque a Casas Grandes (6 de marzo), Estrada fue 
comisionado para cortar el camino entre Chihuahua y Casas 
Grandes, con el fin de evitar que los federales enviaran re-
fuerzos, ya que Madero tenía intenciones de volver sobre esta 
plaza y recuperarla. Cumpliendo con su comisión, sostuvo un 
tiroteo contra la columna del Cor. agustín Valdés cerca de 
Galeana el 9 de abril y, el día 14, volvió a enfrentarse a ella en 
las inmediaciones de la Laguna de Encinillas. Participó en la 

expedición militar revolucionaria que debía operar en el terri-
torio de Tepic. al triunfar en varias acciones de guerra, obtu-
vo de Justo Tirado el nombramiento de Coronel del Ejército 
Libertador. El 24 de mayo, atacó la plaza de Tepic y se le re-
conoció como General y jefe de la Revolución en ese estado. 
Ese mismo mes, Francisco I. Madero le otorgó el grado de 
General Brigadier y, en junio, se hizo cargo de la jefatura 
política y la Comandancia Militar de Tepic. En 1912, conti-
nuó desempeñando ese cargo y participó en varias batallas en 
ese territorio. al año siguiente, desconoció al régimen de 
Victoriano Huerta y atravesó los estados de aguascalientes, 
Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, en la cam-
paña contra el huertismo. Posteriormente, de Veracruz se 
trasladó a Piedras Negras, Coah., donde se entrevistó con el 
Primer Jefe de la Revolución, Venustiano Carranza. En 1914, 
se alojó en la casa del Gral. Domingo arrieta y fue atendido 
de una herida recibida en uno de los enfrentamientos. Des-
pués marchó a Chihuahua y Ciudad Juárez para incorporarse 
a la División del Noroeste, bajo las órdenes de Álvaro Obre-
gón, que operaba en Sonora y Sinaloa. Por motivos de salud, 
durante dos meses permaneció en la ciudad de Los Ángeles, 
California. al no obtener mejoría regresó a Hermosillo, So-
nora, y se presentó ante el Gral. Obregón, manifestándole sus 
deseos de seguir combatiendo en favor de la Revolución. El 
15 de agosto de 1914, entró triunfante en la capital de la Re-
pública. Ese año fue nombrado Presidente del Supremo Tri-
bunal Militar y, el 28 de septiembre, Cónsul General de  
México en alemania. En 1916, Obregón le otorgó el cargo 
de Director Interino de los Establecimientos Fabriles Milita-
res. El 8 de junio de ese año, fue enviado a la ciudad de Nue-
va York para atender algunos asuntos relacionados con los 
establecimientos fabriles y, después, actuó como agregado 
comercial en el consulado general de Barcelona, España. Mu-
rió el 17 de marzo de 1935.
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Cubo, Gto. Murió el 7 de abril de 1915, en la primera batalla 
de Celaya, librada entre el grueso de la División del Norte 
villista, a la que él pertenecía, y las tropas constitucionalistas 
comandadas por el Gral. Álvaro Obregón. Sus restos fueron 
trasladados a la ciudad de Chihuahua y sepultados en el Ce-
menterio de Dolores.

estraDa reynoso, Enrique 

Nació en Moyahua, Zac., (hoy Moyahua de Estrada) el 18 de 
febrero de 1890, aunque algunos autores indican que fue el 15 
de julio de 1889. Hijo de Camilo Estrada y de Micaela Reyno-
so. Cursó su instrucción primaria en ese lugar. Ingresó en la 
Escuela de Ingenieros del Colegio Militar. Según uno de sus 
biógrafos, por sus ideas antirreeleccionistas abandonó la ins-
trucción militar y se incorporó a las fuerzas de Rafael Tapia, 
que operaban en la sierra poblana contra el gobierno de Porfi-
rio Díaz. al triunfo del movimiento encabezado por Francisco 
I. Madero, continuó sus estudios militares. En febrero de 
1913, formó parte del grupo de cadetes que escoltó al presi-
dente Madero en la Marcha de la Lealtad. Después del asesina-
to de éste, abandonó nuevamente la institución y marchó a su 
estado natal a unirse con su hermano, el Lic. Roque Estrada. 
al saber que éste había caído prisionero, se dirigió a Juchipila, 
enrolándose en las fuerzas del Cor. Crispín Robles Villegas, jefe 
constitucionalista en el sur de la entidad. Más adelante, junto 
con su paisano Lauro Haro, se separó y luchó con su propio 
grupo en la zona limítrofe de Jalisco y Zacatecas. Participó en 
la toma de Juchipila, el 12 de diciembre de 1913, al lado de 
Julián Medina, Crispín Robles Villegas y Trinidad Cervantes. 
a mediados de 1914, se incorporó al Ejército del Noroeste, en 
la división de Manuel M. Diéguez, quien le confirió el grado 
de Coronel. Tomó parte en la batalla de Orendain, Jal., que 
permitió al Gral. Álvaro Obregón ocupar Guadalajara, Jal., y 
continuar su marcha hacia México. acudió a la Convención de 

batalla de Ciudad Juárez con la que se dio fin al gobierno 
porfirista (8 al 10 de mayo de 1911) y una vez tomada la plaza 
el Gral. Pascual Orozco lo designó Jefe de Guarnición, que-
dando al frente de un cuerpo rural. El 31 de enero de 1912, 
durante el motín vazquista registrado en Ciudad Juárez, fue 
arrestado por los soldados que se sublevaron contra su auto-
ridad, pero fue repuesto en su cargo algunos días más tarde. 
El 1 de marzo, Pascual Orozco le entregó la jefatura de la  
1ª Zona Rural, a la que había renunciado con anterioridad y, 
el día 6 del mismo mes, asumió el mando de las fuerzas que 
se habían levantado contra el gobierno de Madero. Estrada se 
negó a secundar la rebelión y permaneció fiel al régimen ma-
derista hasta su caída. Durante el gobierno de Victoriano 
Huerta, estuvo preso en la ciudad de México; obtuvo su  
libertad por gestiones de Pascual Orozco. En 1914, se incor-
poró a la División del Norte de Francisco Villa, con un cuer-
po llamado Cazadores de la Sierra. Ese año obtuvo el grado 
de General y, al suscitarse la escisión de las fuerzas revolucio-
narias en noviembre, desconoció al gobierno de Venustiano 
Carranza. En diciembre entró en la ciudad de México con las 
fuerzas convencionistas; sin embargo, muy pronto debió to-
mar nuevamente partido frente a una segunda escisión, ya 
que el 16 de enero de 1915, Eulalio Gutiérrez, Presidente 
provisional designado por la Soberana asamblea, abandonó 
la capital debido a los problemas que tuvo con villistas y za-
patistas. Estrada permaneció en el bando que desconoció a 
Gutiérrez y se estacionó en la hacienda de ahuehuetes, Esta-
do de México, al frente de tres mil soldados. allí recibió ór-
denes del nuevo Presidente convencionista, Roque González 
Garza, en el sentido de salir en persecución de la partida que 
encabezaba Gutiérrez y que se había dirigido a San Luis Po-
tosí. Combatió contra fuerzas gutierristas, al mando de Eu-
genio aguirre Benavides, en San Felipe Torres Mochas (27 
de enero) y La Quemada (18 de enero), ambas en el estado de 
Guanajuato y, el día 29, se batió con Eulalio Gutiérrez en El 
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Libre; luchó por pacificar el estado con el apoyo de las defensas 
sociales. al surgir el enfrentamiento entre Carranza y el gober-
nador de Sonora, adolfo de la Huerta, apoyó a este último. El 
17 de abril de 1920, solicitó licencia para separarse del ejecuti-
vo y marchó hacia el sur del estado, acompañado por los coro-
neles alfredo García y agustín Martínez. En Colotlán, Jal., se 
le unieron algunas fuerzas de la región. En El Teúl, supo que 
iban a su encuentro 1 200 federales al mando del Gral. Eduar-
do Hernández. Salió a esperarlos en el rancho La Lobera, donde 
los derrotó por completo el 27 de abril. Este triunfo le permi-
tió continuar el avance sobre Guadalajara, adonde arribó cuan-
do ya la guarnición se había adherido al Plan de agua Prieta y 
hecho prisionero al Gral. Manuel M. Diéguez. De allí conti-
nuó hacia México cuando Carranza iniciaba la huida. Regresó 
a la ciudad de Zacatecas, donde desconoció la legislatura, en 
virtud de que la encontró prácticamente disuelta. El 16 de sep-
tiembre, entregó el poder al Dr. Donato Moreno Muro, triun-
fador en las elecciones. En diciembre del mismo año y tras la 
súbita muerte del Gral. Benjamín Hill, se le nombró subsecre-
tario y secretario de Guerra y Marina, cargo que ocupó del 27 
de enero a diciembre de 1921. Jefe de Operaciones Militares 
en el estado de Jalisco. En 1923, se opuso a la candidatura  
de Plutarco Elías Calles a la Presidencia de la República. El 6 de 
diciembre de ese año, se declaró en rebeldía contra el gobierno 
de Álvaro Obregón. algunas fuentes señalan que se unió a la 
rebelión delahuertista y otras sostienen que su movimiento no 
tuvo relación alguna con aquélla, aunque también combatió la 
imposición de Calles. No contó con apoyo popular y fue de-
rrotado en la batalla de Ocotlán, Jal. Se expatrió a Estados 
Unidos, donde organizó una expedición militar a Baja Cali-
fornia, por lo cual fue hecho prisionero. En la cárcel continuó 
sus estudios hasta obtener el título de ingeniero. En 1929, 
apoyó la rebelión escobarista, durante la cual capturó al gene-
ral Manuel Ávila Camacho, al cual respetó la vida. Regresó a 
México y se reincorporó a la vida política. Diputado federal 

aguascalientes en representación del Gral. Ramón V. Sosa. al 
producirse la escisión revolucionaria, permaneció en el campo 
constitucionalista bajo el mando de Diéguez, para operar en el 
occidente del país. Ocupó la ciudad de Guadalajara. El 15 de 
junio de 1915, era Comandante de  Guarnición de esta plaza; 
rechazó a las fuerzas del Gral. Francisco Villa que intentaban 
recuperarla, lo cual le valió el ascenso a General Brigadier. Por 
órdenes de Obregón, se trasladó al norte del país para reforzar 
a las fuerzas constitucionalistas amagadas por los villistas, a las 
que derrotó en una rápida campaña en El Fuerte y Ocelemí, en 
Sinaloa. En Sonora, se apoderó de las poblaciones de Álamos y 
Navojoa, y contribuyó al triunfo de Diéguez en agua Prieta  
y Hermosillo. El 29 de octubre de 1916, Venustiano Carranza 
lo designó comandante militar y gobernador provisional de su 
estado natal. Como tal, liberó de toda clase de impuestos a los 
productos de primera necesidad; dispuso que los sueldos y sa-
larios de los trabajadores se pagaran en oro nacional; estatizó 
la instrucción primaria; unió al Instituto de Ciencias y a la 
Normal para Profesores, dando origen a la Escuela Normal 
para Profesores, Preparatoria y anexas. El 9 de abril de 1917, 
entregó el cargo al Gral. aurelio Sepúlveda. El 8 de julio si-
guiente, tomó posesión como gobernador constitucional del 
estado. En octubre de ese año, Carranza lo comisionó para 
combatir en Michoacán a las huestes de José Inés Chávez. El 
12 de julio de 1918 reasumió la gubernatura. Durante su ad-
ministración impulsó el fraccionamiento de latifundios; inició 
la mecanización del campo y promulgó la Ley de Tierras Ocio-
sas; intervino en la solución de problemas laborales entre las 
compañías mineras y sus trabajadores; dio un trato hacendario 
preferente a las empresas que modernizaron los métodos de 
extracción y beneficio de minerales; construyó edificios escola-
res y mejoró las condiciones de trabajo de los maestros; autorizó 
el pago de licencias por enfermedad y por defunción; promo-
vió las actividades artísticas; combatió con éxito la epidemia de 
influenza española; promulgó la Ley Orgánica del Municipio 
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términos en que se firmó la paz en Ciudad Juárez, Chih., se 
separó de Madero aunque logró disuadirlo para que conser-
vara algunas tropas revolucionarias como cuerpos rurales. 
Delegado general pacificador de Jalisco en 1911. al consu-
marse los asesinatos de Madero y José María Pino Suárez, en 
febrero de 1913, se incorporó a los maderistas del norte de 
Jalisco y del sur de Zacatecas para combatir la usurpación. En 
la víspera del levantamiento contra Victoriano Huerta, fue 
detenido por tropas federales. Permaneció en la prisión de 
San Juan de Ulúa, en Ver., hasta el mes de abril de 1914 
cuando, con motivo de la ocupación del puerto y la ciudad 
por los norteamericanos, todos los reclusos fueron puestos en 
libertad. al dividirse los revolucionarios en la Convención de 
aguascalientes, se adhirió al grupo constitucionalista. Secre-
tario particular de Venustiano Carranza hasta diciembre de 
1914, cuando se enroló en la División de Occidente que se 
dirigía a recuperar la ciudad de Guadalajara, Jal. Por las accio-
nes en que participó recibió el grado de General Brigadier. 
Designado Gobernador de su estado natal, pero no ocupó el 
cargo, porque Álvaro Obregón le encargó la reorganización 
administrativa del estado de aguascalientes, en donde fungió 
como gobernador. Cumplida esta encomienda, se le nombró 
secretario de Justicia, el 20 de agosto de 1915. Opositor al 
Bloque Renovador en el Congreso Constituyente de Queré-
taro (1916-1917). al desaparecer la Secretaría de Justicia se 
dedicó al ejercicio de su profesión. En 1920, trató inútilmen-
te de evitar el enfrentamiento entre Carranza y Obregón. 
Permaneció neutral ante la promulgación del Plan de agua 
Prieta. Diputado al Congreso de la Unión. En 1923 figuró 
como precandidato a la Presidencia de la República, pero de-
clinó la nominación. Según algunas fuentes, participó en la 
rebelión delahuertista, mientras otras señalan lo contrario, 
pero por el hecho de que su hermano Enrique se sublevara, 
fue desterrado. En 1929, retornó a México y se reincorporó a 
la vida política, al ser electo diputado a la XXXVI Legislatura. 

por el III distrito de Zacatecas, 1937-1940, senador por el es-
tado de Zacatecas, 1940-1942, y director de Ferrocarriles Na-
cionales de México, 1941-1942. Murió en la ciudad de México, 
el 11 de noviembre de 1942)

estraDa reynoso, Roque 

Nació en Moyahua, Zac., (hoy Moyahua de Estrada) el 16 de 
agosto de 1883. Hijo de Camilo Estrada y de Micaela Rey-
noso. Cursó su instrucción primaria en dicha población. Pasó 
a Guadalajara, Jal., para estudiar la preparatoria y la carrera 
profesional. a pesar de su juventud, en 1904, se dio a la tarea 
de organizar a los obreros en el Partido Socialista. Partidario 
del magonismo, fue expulsado de Jalisco por el Gobernador 
Miguel ahumada. Se trasladó a la ciudad de México para 
continuar sus estudios. Se tituló de abogado en 1906 en la 
Universidad de Guadalajara. Por no estar de acuerdo con los 
procedimientos políticos de los magonistas, se separó de 
ellos. Fundador del Centro antirreeleccionista de México. 
Con Francisco I. Madero promovió la creación de nuevos 
clubes. Juntos recorrieron gran parte del país a pesar de la 
resistencia de las autoridades porfiristas. En estas giras desta-
có por la elocuencia de sus discursos. Gran cantidad de auto-
res le señalan como secretario particular de Madero, pero en 
realidad, por designación de su partido, ambos fueron pro-
motores del antirreeleccionismo. Después de la postulación 
de Madero a la Presidencia de la República, lo acompañó en 
su gira electoral. Por estas actividades, en mayo de 1910, fue 
hecho prisionero en Monterrey, N. L., junto con el candida-
to. Trasladados a San Luis Potosí, S. L. P., una vez pasadas las 
elecciones, se les dio la ciudad por cárcel. Con el apoyo de sus 
partidarios, lograron fugarse a San antonio, Texas. En esa ciu-
dad, colaboró en la redacción del Plan de San Luis, que llamó 
a iniciar la Revolución el 20 de noviembre y desconoció la 
reelección de Porfirio Díaz. Por no estar de acuerdo con los 



350  |  Diccionario De generales De la revolución

[351]

F      

FarFán campos, Constancio, alias El Cristo

Nació en Tenextepango, Municipio de Villa de ayala, More-
los, en 1917. General Brigadier. Participó en la Revolución a 
partir del marzo de 1911 bajo las órdenes de Emiliano Zapa-
ta, a quien siguió durante la lucha contra Madero, Huerta y 
carranza. Participó en el ataque de axochiapan el 10 de oc-
tubre y en la toma de Ticomán el 12 de diciembre del mismo 
año. En 1913, participó en los siguientes combates: toma de 
Jonacatepec, Chinameca, Moyotepec, Olinalá, Gro. En 1914, 
se cuenta entre los que tomaron parte en los siguientes he-
chos de armas: en el cerro de El Caracol, en la toma de Chil-
pancingo, Gro., en Jojutla, en Villa de ayala, en el sitio y 
toma de Treinta, en el sitio y toma de la ciudad de Cuernava-
ca. No se tienen noticias de su participación armada en los 
siguientes años. Murió el 17 de noviembre de 1917, en Te-
nextepango, a causa de las heridas sufridas en un combate en 
Izúcar de Matamoros, Pue. actualmente, hay una localidad 
cercana a Ciudad ayala con el nombre del general y que con-
serva a su vez su nombre primitivo: Constancio Farfán “La 
Pascuala”.

Faz, Rizza Paz, alias El águila solitaria

Nació en Ciudad Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras, Coah., 
el 18 de abril de 1893. Sus padres fueron Severo Faz Pérez y 

Secretario de Prensa y Propaganda del cen del pnr, en 1935; 
Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(1941-1946 y 1946-1951) y Presidente de la misma en 1952. 
En 1958, el Senado le otorgó la medalla Belisario Domín-
guez y el gobierno de su estado natal le impuso la del Mérito 
Revolucionario. Murió en la ciudad de México, el 27 de no-
viembre de 1966. 

estraDa, Enrique 

Sinaloa. Se afilió a las fuerzas constitucionalistas en las que 
alcanzó el grado de General. El 1 de noviembre de 1915, por 
órdenes del Gral. en Jefe de la División de Occidente, Manuel 
M. Diéguez, salió junto con el Gral. Jesús Madrigal al frente 
de la 1ª Brigada de Caballería y del 7º Regimiento, rumbo a 
San Blas y El Fuerte, con órdenes de resistir en esa plaza los 
ataques de la columna expedicionaria villista destacada en 
Chihuahua, hacia la región del norte de Sinaloa. El día 7 le 
ordenó al Gral. Madrigal que con una columna compuesta 
por 600 hombres de infantería, formada con fracciones del 1er 
Regimiento del 7º y 4º batallones de Sinaloa, marcharan 
ocultos por la margen de un río cercano y tomaran por asalto 
la posición enemiga de Ocolomé, y a las seis de la tarde, Des-
pués de un vigoroso ataque, fue tomada la plaza poniendo a 
los villistas a la fuga.
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reconociéndosele el grado de General Brigadier y su antigüe-
dad en 1941. 

FernánDez carrillo, Nicolás

Hijo de Francisco Fernández y Gertrudis Carrillo, nació en 
Valle de allende, Chih., el 10 de noviembre de 1875. Su 
abuelo paterno, Zenón Carrillo, era hermano del otrora go-
bernador de Chihuahua, Lauro Carrillo. En 1903 contrajo 
matrimonio con Juana Terrazas, con quien tuvo seis hijos. 
Trabajó en las propiedades de Luis Terrazas en San Miguel 
Babícora. Tuvo una breve participación en los levantamientos 
magonistas de 1908 en el municipio de Galeana. Más tarde, 
fue administrador en las haciendas ganaderas de Hilario y 
Sabás Lozoya, en Guanaceví, Dgo. En 1910, se incorporó a 
la revolución maderista al mando de 40 hombres bajo las ór-
denes de Tomás Urbina y de Francisco Villa. Se le dio la co-
misión de ir a ver a Francisco I. Madero a la hacienda de 
Bustillos y recibir de sus manos dinero y correspondencia 
para sus jefes. Cumplida esta misión, regresó con Villa a Bus-
tillos y participó con él en la toma de Ciudad Juárez que dio 
el triunfo a los revolucionarios (8 a 10 de mayo de 1911). Tras 
la firma de los tratados de paz fue licenciado. En 1912, volvió 
a tomar las armas y participó primero con el grado de Cabo, 
después con el de Subteniente y, finalmente, con el de Sar-
gento primero, en la lucha contra la rebelión orozquista, den-
tro del Regimiento Morelos que comandaban Francisco Villa 
y Tomás Urbina. En febrero de 1913, cuando Victoriano 
Huerta derrocó al gobierno de Francisco I. Madero, empuñó 
las armas una vez más para combatir al nuevo encargado del 
Poder Ejecutivo. La misma gente que estaba bajo sus órdenes 
lo nombró entonces Capitán primero y, cuando Tomás Urbi-
na se fugó de la cárcel de Durango donde se encontraba pre-
so, le reconoció el grado. Villa lo nombró miembro de su Estado 
Mayor y fue ascendido hasta llegar a ser jefe de la escolta de Los 

Herlinda Rizza Flores. Estuvo casado con Esperanza Urueta. 
En 1901, ingresó como alumno de instrucción primaria a la 
escuela de su ciudad natal, mas no pudo terminar sus estu-
dios porque, debido a problemas de orden económico, se vio 
obligado a trabajar. En 1906, ingresó a las oficinas del Ferro-
carril Internacional Mexicano, donde laboró hasta 1912. al 
año siguiente, a raíz del cuartelazo de Victoriano Huerta, se 
incorporó a la revolución constitucionalista en la columna del 
entonces Cap. alfredo Flores, quien militaba bajo las órdenes 
de Jesús Carranza. El mes de marzo de 1913 le fue conferido 
el grado de sargento primero. De julio de 1913 a 1917, estu-
vo en la brigada Maycotte, donde obtuvo los siguientes gra-
dos sucesivos: Teniente (agosto 25, 1913), Capitán segundo 
(octubre 2, 1913), Capitán primero (enero 20, 1914), Mayor 
(abril 30, 1914), Teniente Coronel, (septiembre 22, 1914), 
Coronel (abril, 1915) y General Brigadier (septiembre, 1916). 
a lo largo de estos años operó en los estados de Nuevo León, 
Durango, Coahuila, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato y Tlax-
cala. Participó en la famosa batalla de Celaya el 6 de abril de 
1915, al lado de las fuerzas carrancistas resultando herido de 
bala. Ese mismo año, en septiembre, fue comisionado por el 
Gral. Álvaro Obregón para aprehender al Gral. Lucio Blanco 
y a otros convencionistas que se refugiaban en la Sierra de 
arteaga y, posteriormente, combatió en los estados de Chi-
huahua y Durango. En 1918, se le designó Jefe de la Brigada 
Guillermo Prieto y estuvo en disponibilidad hasta 1920, año 
en que secundó el Plan de agua Prieta, aunque algunas fuen-
tes afirman que se mantuvo fiel a Carranza. Para 1923, volvió 
a levantarse en armas, ahora incorporándose en Urbalejo, 
Son., a la rebelión delahuertista que luchó contra el gobierno 
de Álvaro Obregón. También en Urbalejo, se rindió el 25 de 
agosto de 1924. Fue diputado por Coahuila a la XXXV Le-
gislatura federal (1932-1934) y estuvo afiliado al Partido Na-
cional Revolucionario. Gobernador interino de Coahuila de 
marzo a junio de 1948. Reingresó después al Ejército, 



354  |  Diccionario De generales De la revolución primer tomo  |  355

texto que fue publicado por el ineHrm en 1987. Murió en 
Gómez Palacio, Durango, el 30 de abril de 1973.

FernánDez ruiz, Tiburcio

Nació el 27 de abril de 1887, en la finca La Experiencia, pro-
piedad de sus abuelos, en el valle de La Frailesca, Chis. Hijo 
de Tomás Fernández y Elodia Ruiz. Hizo sus estudios en 
Villa Corzo, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo y San Cristóbal 
de las Casas, hasta la preparatoria. Durante los conflictos de 
1911 entre San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, 
tomó partido en favor del bando tuxtleco. a mediados de ese 
año, participó en las manifestaciones que se llevaron a cabo 
en San Cristóbal por iniciativa del Club aquiles Serdán, Club 
Obreros Libres y de otras agrupaciones que festejaban el 
triunfo de Francisco I. Madero. En octubre de 1911, tomó 
parte en la recuperación de la plaza de San Bartolomé que se 
hallaba en manos del enemigo. Continuó sus estudios en la 
Escuela Nacional de Jurisprudencia de la ciudad de México. 
Cuando ésta se cerró con motivo de la revolución, muchos 
estudiantes se incorporaron a diversos frentes: Fernández 
Ruiz se sumó a la División del Norte y combatió al lado de 
Pancho Villa en la batalla de Zacatecas contra el ejército 
huertista (junio 1914). Villa lo comisionó a Chiapas para ex-
tender el movimiento armado contra Venustiano Carranza. 
Cuando las fuerzas carrancistas, al mando del Gral. Jesús 
agustín Castro, llegaron a Chiapas, en septiembre de 1914, 
Fernández Ruiz encabezó en seguida una resistencia de jóve-
nes, finqueros principalmente, como los hermanos Ruiz Cór-
dova y otros descontentos, por las medidas reformadoras del 
nuevo régimen constitucionalista. Ocupó la jefatura del lla-
mado movimiento mapache, que pretendía defender la sobe-
ranía y las honras, vidas y haciendas de los chiapanecos, además 
de expulsar a las tropas constitucionalistas de la entidad, me-
diante el acta de Canguí. Durante cinco años se opuso a la 

Dorados. Tomó parte en la batalla de Zacatecas (23 de junio 
de 1914). Después de la escisión de las filas revolucionarias en 
el seno de la Convención de aguascalientes permaneció fiel al 
Centauro del Norte y combatió a las tropas de Venustiano 
Carranza. Participó en las batallas de Celaya y León, Gto. 
(abril de 1915) contra tropas al mando del Gral. Álvaro Obre-
gón; tras estas acciones militares la División del Norte fue 
prácticamente aniquilada. Sin embargo, Nicolás Fernández 
continuó al lado de Villa y tomó parte activa en la guerra de 
guerrillas que éste emprendió a partir de entonces. Cuando 
Villa fue herido y tuvo que esconderse hasta recuperar su sa-
lud, perseguido por los carrancistas y por los norteamerica-
nos de la Expedición Punitiva (1916), Nicolás Fernández lo 
ayudó a refugiarse en una cueva. Su jefe le encargó que como 
Segundo comandante en jefe de la División del Norte se pu-
siera al mando de todas las tropas que estaban bajo sus órde-
nes. Se acogió a la amnistía junto con el Gral. Francisco Villa 
en 1920 y recibió para él y su gente la hacienda de San Isidro, 
antes propiedad de Luis Terrazas. Después del asesinato de 
Villa, en 1923, se levantó en armas en favor de la rebelión 
delahuertista, pero sus tropas fueron disgregadas en Chihu-
ahua por el Gobernador Enríquez y el Jefe de Operaciones 
Militares, Gral. Eugenio Martínez. Entró en Chihuahua por 
Ciudad Juárez, seguido de Manuel Chao y Nicolás Rodrí-
guez. al término de la Revolución participó en la lucha con-
tra los cristeros en Colima, Michoacán y Jalisco. En 1929, se 
unió a los escobaristas y se amnistió junto con Rosalío Her-
nández en Santa Rosalía ante el Gral. Eulogio Ortiz, el día 
13 de abril de ese mismo año, a los pocos días de iniciado el 
movimiento. Cuando Emilio Portes Gil era presidente de la 
República (1928-1930), Plutarco Elías Calles ordenó que se 
le reconociera el grado de General. En 1934 fue fundador y 
jefe de las Camisas Doradas. El 28 de febrero de 1970, le 
otorgó al periodista Píndaro Urióstegui Miranda una extensa 
entrevista sobre su participación en la Revolución mexicana, 
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fueron rechazados los rebeldes gracias a los refuerzos de los 
constitucionalistas llegados de Ocozocoautla, al mando del 
Tte. Cor. Tomás Ochoa. En un encuentro contra carrancis-
tas, Fernández Ruiz dio muerte al Cap. Rosendo Salazar el 3 
de noviembre siguiente, durante la toma de la fábrica La Pro-
videncia. En las inmediaciones de Pinola, en Comitán, tuvo 
un encuentro con una columna enemiga del Gral. Carlos a. 
Vidal y el Cor. David Fernández a fines de enero de 1918. En 
Pijijiapan, a mediados del mismo año, dispersó a la guarni-
ción constitucionalista del Cap. Mardoqueo Palomeque. 
Hasta 1920 continuó su lucha, operando en acala, Suchiapa, 
Estación arriaga, Villa Flores y Villa Corzo. En cinco años 
de guerra, sin embargo, hubo varios intentos para llevar a 
cabo negociaciones de paz entre las autoridades constitucio-
nalistas en el estado y los rebeldes mapaches. En 1916, hubo 
intentos a este respecto en el gobierno del Gral. Blas Corral, 
pero que se vieron frustrados. Los hubo nuevamente con el 
Gobernador Pablo Villanueva, en 1917 y, al año siguiente, 
entre representantes de los rebeldes y del Gral. Salvador alva-
rado. En un acta de pacificación del 24 de febrero de 1920, el 
Gral. Tiburcio Fernández Ruiz reiteró su decisión de depo-
ner las armas sólo si el enemigo hacía otro tanto, o bien con-
tinuaría luchando por la soberanía del estado hasta ver a los 
carrancistas fuera del territorio chiapaneco. Las condiciones 
presentadas por Fernández Ruiz para negociar una pacifica-
ción eran: el respeto a la soberanía de Chiapas por parte del 
gobierno constitucionalista con un Gobernador civil y oriun-
do de Chiapas; el establecimiento de una fuerza estatal de 
seguridad al mando del mismo Fernández Ruiz; la exención 
del pago de contribuciones a las fincas rústicas por el término 
de tres años a partir de celebrada la paz; la apertura de una 
vía férrea en el centro del estado, que se uniría al Ferrocarril 
Panamericano, y una política de colonización en lugar de una 
reforma agraria, entre otras. Con alberto Lacunza suscribió 
un acuerdo en el que manifestaron su apoyo al movimiento 

Revolución Constitucionalista. Dirigió numerosas acciones 
de armas desde 1914. En diciembre de ese año, combatió al 
enemigo en La Concordia, Villa Flores, Cintalapa y Suchia-
pa; en la finca San Miguel derrotó a las fuerzas del Tte. Cor. 
Tomás Chapa. El año siguiente se enfrentó en Villa Flores al 
Tte. Cor. González R. y al Cap. antonio Villanueva, donde 
sucumbió el primero de ellos y se aprehendió a Villanueva. 
En el departamento de Comitán, venció al Cor. Nicanor Piña 
y al Myr. Manuel Lailson Banuet, uno de los más destacados 
militares del carrancismo en Chiapas. Instaló su cuartel gene-
ral en la finca Belén, en La Concordia. Estableció una alianza 
con el General zapatista Rafael Cal y Mayor, la que solamente 
duraría unos meses. Ideó un gobierno provisional en el esta-
do con Tirso Castañón como gobernador y nombró un Con-
sejo de Guerra. Con el objeto de unificar a las tropas que 
operaban en Chiapas contra el gobierno carrancista, la Briga-
da Castañón y la Brigada Libre de Chiapas, nombraron a Fer-
nández Ruiz jefe de las fuerzas del estado con el grado de 
General de Brigada, el 4 de julio de 1916. Ese mismo año, se 
enfrentó al Cap. Taurino Salazar en el Cañón del río de La 
Pimienta y, más tarde, en Ocozocoautla, en donde pereció 
Salazar, siendo jefe de la guarnición. El 1 de abril derrotó a 
las tropas del Cap. Santa ana Córdova. Dos semanas des-
pués, luchó con éxito en Comitán contra el Tte. Cor. Calixto 
Hernández. Rechazó una propuesta del Gral. Félix Díaz para 
secundarlo, respondiendo que el único motivo de su rebeldía 
era expulsar del estado a las huestes carrancistas. En septiem-
bre, en Chiapa de Corzo dispersó a las tropas carrancistas del 
Cap. Raúl García Gutiérrez. Dirigió la defensa de Villa Cor-
zo a mediados de noviembre y la toma de Tonal, el 4 de di-
ciembre. El 5 de junio de 1917, tomó la plaza de Tuxtla; cayó 
herido en combate en la finca El Santuario, en La Frailesca, 
cuando fue atacado por una columna enemiga del Gral. alejo 
G. González. Organizó con Tirso Castañón un nuevo ataque 
a la capital del estado, que tuvo lugar el 29 de julio, pero 
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hechos de armas en el estado de Veracruz contra la invasión 
estadunidense. En 1916, se levantó en armas contra Venus-
tiano Carranza, secundando el movimiento encabezado por 
Félix Díaz. Estuvo a las órdenes del Gral. Higinio aguilar. 
Fue ascendido a General de Brigada al mando de la 4ª divi-
sión del Golfo en actopan. al parecer, Villa y Zapata, lo re-
conocieron como General de División por sus méritos en 
campaña y, el 26 de marzo de 1918, fue nombrado Coman-
dante militar en los cantones de Xalapa, Coatepec, Jalacingo 
y Misantla, Ver. En marzo de 1920, se rindió en Veracruz al 
gobierno carrancista, pero lo hizo de acuerdo con Álvaro 
Obregón, por lo que el 28 de ese mes fue aprehendido por el 
Gral. Guadalupe Sánchez, internándolo posteriormente en la 
prisión de Santiago Tlatelolco. al triunfo del movimiento de 
agua Prieta, se le concedió el grado de General de División. 
Cayó prisionero el 8 de diciembre de 1923, cuando las fuer-
zas delahuertistas tomaron Xalapa, Ver., pero fue conducido 
al puerto de Veracruz y puesto en libertad por órdenes de 
adolfo de la Huerta. Presidente del cuerpo de defensores de la 
República. Recibió las siguientes distinciones: mención ho-
norífica y condecoración de la XXXVI Legislatura de Zacate-
cas (1940) y el congreso local de Durango lo declaró “hijo 
predilecto”; la Unión de Revolucionarios agraristas del Sur 
le otorgó la condecoración del alto Mérito revolucionario 
“Emiliano Zapata” (1940); en 1939 fue condecorado por la 
Unión de Veteranos de la Revolución. Murió el 19 de agosto 
de 1959. 

Ferreira, Jesús María

Nació en Hermosillo, Son., en 1880. En abril de 1913 se 
unió a las fuerzas constitucionalistas con el grado de Tenien-
te; participó en diversas acciones de guerra en los estados de 
Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, a las órdenes del 
Gral. Juan G. Cabral. En 1914, bajo el mando del Gral. 

obregonista en el estado, reconociendo el Plan de agua Prie-
ta. El empuje de las fuerzas rebeldes chiapanecas obligaron a 
retroceder a las tropas constitucionalistas al mando del Gral. 
alejo G. González, hasta evacuar éstas la capital del estado en 
el mes de mayo de 1920. a la muerte de Venustiano Carran-
za, como “jefe de la revolución” en Chiapas, Fernández Ruiz 
declaraba el triunfo de la libertad y de la ley, el fin de las con-
fiscaciones y el respeto a la soberanía del estado. Unos meses 
más tarde se postuló como candidato a la gubernatura del es-
tado para el periodo constitucional 1920-1924 resultando 
electo, al tiempo que Álvaro Obregón ocupaba la Presidencia de 
la República. Su régimen mantuvo la continuidad del poder 
político anterior a la Revolución y el dominio terrateniente. 
Hubo durante su gobierno una escisión dentro del mismo 
grupo mapache de Fernández Ruiz, que debilitó su adminis-
tración. Durante la rebelión delahuertista en Chiapas perma-
neció fiel a Obregón. Senador por Chiapas (1924-1930) y 
presidente del Gran Jurado Militar en la Secretaría de la De-
fensa. Reconciliados los viejos mapaches, se agruparon en 
1927 en el Gran Partido Obregonista de Chiapas, bajo la je-
fatura de Fernández Ruiz. Contrajo matrimonio en 1934 
con Eloísa Liévano. Miembro de la asociación Ganadera de 
Berriozábal en 1940. Murió en el Hospital Central Militar 
de la ciudad de México, el 18 de diciembre de 1950.

FernánDez valDés, Roberto

Nació en Saltillo, Coah., el 6 de enero de 1890. Hijo de Lau-
ro Fernández Cejudo y Casimira Valdés. Se casó con Piedad 
Salazar. En 1906, ingresó al Ejército Federal en el que llegó 
a obtener el grado de Teniente coronel. Luchó contra la revo-
lución maderista en los estados de Morelos, Puebla, Coahuila 
y Chihuahua. En diciembre de 1913, se encontraba preso en 
Ciudad Juárez, Chih., pero logró escapar cuando los villistas 
entraron a la plaza. al año siguiente, participó en diversos 
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Fierro, Rodolfo L., alias El carnicero

Nació en Fuentes, Sin., en 1880. De joven fue garrotero y 
ferrocarrilero. En 1912, tomó las armas para combatir la re-
belión encabezada por Pascual Orozco. al año siguiente, se 
sublevó contra el gobierno de Victoriano Huerta. En sep-
tiembre se alió a Tomás Urbina incorporándose en las filas de 
la División del Norte, comandada por el Gral. Francisco Vi-
lla. En un principio, fungió como pagador, pero en noviem-
bre participó en su primer hecho de armas al lado de Martín 
López. Poco después, fue nombrado Comandante del Cuer-
po de Guías, destacando por su intrepidez y su lealtad, razón 
por lo que a su gente se le asignaban las comisiones más 
arriesgadas. Participó en la batalla de Tierra Blanca, que le 
dio a Villa el mando de Ciudad Juárez, Chih. Su destacada 
actuación en dicho combate lo convirtió en el segundo del 
Centauro del Norte, quien le otorgó el grado de General, 
durante la parte más difícil de la campaña contra Huerta. 
Participó en las tomas de Torreón, San Pedro de las Colonias, 
Paredón, todas en el estado de Coahuila, y en Zacatecas. En 
octubre de 1914, acompañó a Villa a la Convención de 
aguascalientes y permaneció fiel a él cuando aquél rompió 
definitivamente con Venustiano Carranza. Ejecutó al ciuda-
dano inglés William Benton, cuya desaparición provocó más 
tarde un conflicto internacional con Estados Unidos e Ingla-
terra, y a Tomás Urbina, compadre de Villa y Capitán temido 
por todos. Su actuación en la campaña contra Carranza ya no 
fue tan brillante: en enero de 1915, fue derrotado en Guada-
lajara, Jal.; en el combate de León, Gto., intentó, sin consul-
tar a su superior, tomar el Cerro de la Cruz, sacrificando 
inútilmente a muchos de Los Dorados. Villa furioso, man-
dó aprehenderlo y fusilarlo; se salvó de la muerte porque es-
tando herido de bala, fue enviado a Chihuahua, en calidad de 
prisionero. Cuando se recuperó, la División del Norte estaba 
en decadencia, por lo que fue perdonado. En los combates de 

Rafael Buelna, tomó parte en las tomas de acaponeta y Tepic, 
en Nayarit. al año siguiente, formó parte de las fuerzas del 
Gral. Manuel M. Diéguez y combatió en Jalisco contra las 
huestes villistas, por lo que ascendió a Coronel. El 22 de ju-
nio de 1916, Venustiano Carranza le otorgó el grado de Ge-
neral Brigadier. Del 25 de abril al 31 de diciembre de 1917, 
se desempeñó como Gobernador provisional del estado de 
Nayarit. En 1918, persiguió en Michoacán al rebelde Inés 
Chávez García. En mayo de 1920, operando en el estado de 
Colima, se pronunció a favor del Plan de agua Prieta, por el 
que se destituyó a Carranza. El 18 febrero de 1924, recibió  
el grado de General de División por sus méritos en la campa-
ña en contra de la rebelión delahuertista. Jefe de Operaciones 
Militares en Chihuahua y otros estados. Combatió a los cris-
teros en el occidente mexicano. En 1927, siendo Jefe de Ope-
raciones Militares en Jalisco, ordenó la detención, tortura y 
muerte del líder católico anacleto González Flores. En 1929, 
se exilió en Estados Unidos porque, según algunas fuentes, 
estaba implicado en la rebelión escobarista que desconoció al 
Presidente Emilio Portes Gil, aunque de acuerdo a su expe-
diente de la Secretaría de la Defensa Nacional huyó al ser 
acusado de robo a un ciudadano italiano. En 1938 regresó a 
México. Murió en Guadalajara, Jal., en 1940.

Ferrer, Vicente

Nació en Cuautla, Mor., el 5 de abril de 1878. Maestro for-
mero de la hacienda de Casasano antes de la Revolución. El 2 
de mayo de 1911, sentó plaza como soldado en las fuerzas 
zapatistas de Felipe Neri y combatió en Morelos hasta alcanzar 
el grado de General Brigadier, el 15 de marzo de 1918. En 
1920, durante la Unificación Revolucionaria, ingresó al Ejér-
cito Nacional incorporado a la 1ª Reserva. En 1922, fue dado 
de baja cuando desaparecieron las reservas.
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mismo municipio. Se afilió al antirreleccionismo, siendo su 
casa sede de las reuniones del Club Juan Álvarez. En enero de 
1911 es nombrado síndico de Quetzalapa; no participó en la 
lucha armada hasta el 14 de mayo de ese año, cuando se in-
corporó a la Columna Morelos en el ataque y toma de Iguala. 
Constituyó al grupo armado Voluntarios Huetzuquenses 
que se puso al mando del General Rómulo Figueroa. al 
triunfo de la revolución maderista, regresó a su trabajo coti-
diano. El 7 de enero de 1912, es designado síndico Procura-
dor del ayuntamiento de Huitzuco, como Jefe del Cuerpo de 
Voluntarios de Quetzalapa, combate gavillas zapatistas que 
intentaban internarse en el estado de Guerrero. a la muerte 
de Francisco I. Madero militó en las fuerzas del general Ró-
mulo Figueroa y combatió contra el gobierno de Victoriano 
Huerta. Participa en la toma de Chilapa y ayutla, 13 febrero 
y 1 marzo de 1914; por estas acciones, el 6 de marzo, el ge-
neral Rómulo Figueroa lo nombró Coronel del Ejército 
Constitucionalista del Sur. En junio participó en el asedio y 
toma de Huetamo, Michoacán. al triunfo de la revolución 
constitucionalista, la Brigada Figueroa se incorporó a la Se-
gunda División del Noreste, bajo el mando del Gral. Francis-
co Murguía. apoyó la lucha carrancista en contra de la Con-
vención de aguascalientes. Combate en el Estado de México, 
Michoacán y Jalisco. Participó, en 1915, en los enfrentamien-
tos de El Bajío en contra de las fuerzas villistas. En 1916, 
operó en los estados de Zacatecas, Durango y Coahuila, in-
corporado a la Séptima Brigada de Caballería, al mando del 
general J. George Bluhm. El 7 de julio de 1916, fue designa-
do Jefe de Plaza de Monclova. Durante los últimos meses de 
ese año y el que sigue, combatió a las fuerzas villistas en Chi-
huahua. El 7 de diciembre de 1917 fue nombrado Jefe de 
Guarnición de San Pedro de las Colonias, Coah. El 22 de 
sep-tiembre de 1918, fue nombrado Jefe de la Guarnición 
de Camargo. El 14 de abril de 1920, Venustiano Carranza lo 
ascendió a General Brigadier. En una primera instancia no 

Celaya, Gto., demostró una vez más sus aptitudes de guerri-
llero para acciones estratégicas; además, logró interceptar 
parte de las líneas de comunicación de Álvaro Obregón. Des-
pués fue herido en Trinidad y derrotado en Lagos, Jal., por 
Manuel M. Diéguez. Por un exitoso ardid ocupó León, Gto., 
de donde se dirigió a Pachuca, Hgo., y luego a la ciudad de 
México, la que tomó por pocos días a mediados de 1915. 
Regresó al norte fortalecido por las fuerzas de Juan M. Ban-
deras, situándose a la retaguardia de Obregón, pero fue de-
rrotado por Joaquín amaro en Salvatierra y en Valle de San-
tiago, Gto. Por su lealtad fue nombrado Superintendente 
General de ferrocarriles en Chihuahua. Considerado como 
uno de los más crueles protagonistas de la Revolución, inspi-
ró un cuento de Martín Luis Guzmán, titulado “La fiesta de 
las balas”. Su temeridad lo llevó a la muerte el 13 de octubre 
de 1915, en los pantanos de la Laguna artificial de Nuevo 
Casas Grandes, Chih. Se dice que se ahogó pues su caballo 
no resistió el peso del oro que transportaba, aunque es difícil 
concebir grandes riquezas en un ejército en franca derrota. 

Figueroa Figueroa, andrés

Nació en Chaucingo, Gro., el 13 de enero de 1884. Hijo de 
Braulio Figueroa y María Figueroa quienes contaban con pa-
trimonio agrícola de cierta importancia. En 1894, fue envia-
do por sus padres al Instituto Pape Carpentier y, al año si-
guiente, al Instituto Morelos, ambos colegios de Cuernavaca. 
En 1896, radicó en el pueblo de Huitzuco para estudiar en la 
Escuela Libertad. En 1897 su padre fallece, por lo que tiene 
que abandonar sus estudios para trabajar en el campo. En 
1907 contrajo matrimonio con Juana Uriza y procrea dos 
hijos. Ese mismo año, desempeña en Quetzalapa diversas en-
comiendas en la Comisaría Municipal. En 1908, en Huitzu-
co trabajó como regidor segundo encargado del ramo de Ha-
cienda. Dos años después, fue designado Regidor Tercero del 
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vocación por las armas lo hace afiliarse al Cuerpo de Reservis-
tas fundado por el general Bernardo Reyes en 1898, en donde 
alcanzó el grado de Subteniente, pero en lugar de continuar la 
carrera de armas abandonó Huitzuco para dedicarse a la admi-
nistración de un molino arrocero en Morelos. En 1900, con-
trae matrimonio con Natalia Peralta y de esta unión nacen 
cuatro hijos: Magdalena, Raquel, Juan y ambrosio. En ese 
mismo año se traslada al estado de Morelos para dedicarse a la 
agricultura, logrando, al poco tiempo, colocarse como admi-
nistrador de los molinos de arroz El Higuerón, propiedad de 
los ingenieros Tomás y Felipe Ruiz de Velazco, en Jojutla y 
Tlaquiltenango. En 1908 volvió a Huitzuco para cultivar la 
tierra, se instaló en el paraje Las Joyas, que adquirió en propie-
dad, transformándolo en un vergel. Junto con sus hermanos 
Rómulo y Francisco, su primo andrés y otros distinguidos 
ciudadanos, en enero de 1910 fundó en Huitzuco el primer 
club antireeleccionista del estado, al que denominaron Juan 
Álvarez. En noviembre de ese año se preparó para iniciar la 
revolución convocada por Madero. El 21 de febrero de 1911 se 
tomó la determinación de ir a la rebelión, el 25, ambrosio di-
vulgó un manifiesto firmado en atenango del Río, convocan-
do al pueblo de Guerrero a las armas. al frente de 62 correli-
gionarios se inició la lucha armada en el sur, posesionándose 
de Huitzuco y enfrentando exitosamente, el 28 de febrero de 
1911, a las fuerzas rurales de la dictadura comandadas por el 
capitán Manuel arroyo Limón. Los rebeldes de Huitzuco pu-
dieron realizar nuevas operaciones militares hasta el 25 de 
abril, cuando el general Figueroa y 300 de sus hombres asalta-
ron en el paraje Cajones, municipio de amacuzac, Mor., el 
tren que, procedente de Guerrero, se dirigía a la ciudad de 
México; lograron, después de un tiroteo de 20 minutos, la 
rendición de la escolta del convoy, comandada por el subte-
niente Guillermo Sánchez, al frente de 35 hombres del II Ba-
tallón de Infantería de las Compañías auxiliares de Guerrero, 
del ejército porfirista. El 22 de abril de 1911 fue nombrado jefe 

secundó el Plan de agua Prieta, combatió a los rebeldes en la 
capital de Chihuahua el 27 de abril de 1920 siendo derrotado 
y hecho prisionero. Convencido por los rebeldes, secundó el 
Plan de agua Prieta contra Venustiano Carranza. El 1 de 
octubre fue designado Jefe de Operaciones Militares en San 
Luis Potosí. El 21 de noviembre de 1921, asumió, de manera 
temporal, la Jefatura de Operaciones Militares de Nuevo 
León. Fue ascendido a General de Brigada el 31 de enero de 
1924, por méritos en campaña en contra de la rebelión de-
lahuertista. En febrero de ese año, se le designó Jefe de Ope-
raciones Militares del Estado de Michoacán. En diciembre 
sigueinte, el Presidente Plutarco Elías Calles lo nombró Jefe 
del Departamento de Caballería de la Secretaría de Guerra y 
Marina. Combatió a los cristeros, de 1926 a 1929. En enero 
de 1928, fue nombrado Jefe de la 10ª Octava Zona Militar 
en Jalisco, cargo que ejerce hasta el 1 de enero de 1933. Ob-
tuvo el grado de General de División el 16 de mayo de 1929. 
En 1933 ocupó las Zonas militares de Puebla y Veracruz. En 
enero de 1934 ocupó la 31ª Zona Militar de Coahuila. El 16 
de junio de 1935 fue nombrado por el Presidente Lázaro 
Cárdenas Secretario de Guerra y Marina. Falleció en la ciu-
dad de México, el 17 de octubre de 1936, a consecuencia de 
una fallida intervención quirúrgica.

Figueroa mata, ambrosio

 Nació el 7 de diciembre de 1869 en Quetzapala, municipio de 
Huitzuco, Gro. Hijo de Magdaleno Figueroa y Catarina Mata. 
Las primeras letras las conoció en Quetzalapa, para más tarde, 
en 1882, pasar a la cabecera del municipio, donde ingresó a la 
escuela particular del maestro don Manuel Sáenz, a la que asis-
tió a prepararse durante cuatro años hasta la clausura de ésta 
en 1886; posteriormente, fue alumno del Instituto Pape Car-
pentier del Prof. Miguel Salinas, regresó luego a Quetzapala 
para dedicarse por entero a la agricultura y la ganadería. Su 
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enero por los trastornos en el orden público. La situación mili-
tar en Guerrero empeoraba y con ello la reputación política y 
militar de Figueroa, por ello, el 19 de enero renunció a su car-
go de gobernador. Madero, impaciente por la incapacidad de 
Figueroa de suprimir la creciente rebelión zapatista en el esta-
do, le restó apoyo. El General Federal aureliano Blanquet ha-
bía sido designado como su superior, privándole del mando 
general de las fueras revolucionarias de Guerrero. Se le ordenó 
salir del estado y residir en Chilpancingo pues Jesús H. Salga-
do, dirigente zapatista, estaba dispuesto a rendirse bajo dicha 
condición. En 1913 firmó los convenios de Chilpancingo por 
medio de los cuales se comprometió a luchar contra Huerta. 
Como consecuencia de un balazo recibido en combate, en 
1913, y a la falta de curaciones, se le complicó la herida, siendo 
objeto de la amputación de una pierna por parte del cirujano 
aurelio Catalán Ceballos. al negarse el Gral. Figueroa a in-
fluir en el ánimo de sus hermanos para que depusieran las ar-
mas en contra del gobierno usurpador de Victoriano Huerta, 
el gobernador Zozaya ordenó su aprehensión inmediata y pi-
dió instrucciones al Ministro de Guerra, Blanquet, quien dis-
puso la ejecución del guerrillero suriano, instrucción que se 
transmitió al Gral. antonio G. Olea, acordándose que fuera 
ejecutada por el Coronel Juan a. Poloney. Murió fusilado, sin 
formación de causa, sentado en una silla que se le ofreció en 
consideración a que le faltaba una pierna y habiéndosele conce-
dido su última voluntad: que él mismo mandara su propia eje-
cución al pelotón de fusilamiento; esto sucedió a las ocho de la 
mañana del 23 de junio de 1913, en el cuartel militar que es-
taba ubicado al poniente de la plaza principal de Iguala.

Figueroa mata, Francisco, 
alias El santo de la Revolución

Nació en Quetzalapa, Gro., el 10 de octubre de 1870, aun-
que otras fuentes apuntan que fue el 1 de octubre de 1872. 

revolucionario del estado de Guerrero, por el convenio firma-
do por ambrosio y Emiliano Zapata en Jolalpan, Pue., cuyo 
encuentro fue arreglado por el maderista Guillermo García 
aragón. El 13 de mayo de 1911 participó en la toma de Iguala, 
Gro. Después de los Tratados de Ciudad Juárez se le reconoció 
como jefe de los Colorados, con el grado de General. Las rela-
ciones entre Zapata y Figueroa se tensaron desde el abortado 
ataque a Jojutla, y se enconaron cuando, uno de los principales 
lugartenientes de ambrosio, Federico Morales, ejecutó el 25 
de mayo de 1911 a Gabriel Zepeda, íntimo de Zapata. En el 
mismo mes rompió definitivamente con Zapata. El 15 de junio 
de 1911, acompañó a don Francisco I. Madero de Chilpancin-
go a la ciudad de México, en el regreso de éste luego de la 
primera y única visita que hiciera a esta entidad. El 30 de agos-
to de 1911, en Teloloapan, inflige contundente derrota al ge-
neral zapatista Jesús H. Salgado, quien huyó con sus tropas 
después de dos horas de combate. El 4 de octubre de 1911 fue 
nombrado Gobernador provisional de Morelos por el Presi-
dente Interino León de la Barra. Duró como Gobernador 106 
días sin desentenderse de las operaciones militares. Prosiguió 
las obras del nuevo jardín. Expidió una circular en que recordó 
la prohibición de los juegos de azar y estableció algunos requi-
sitos complementarios del decreto del 16 de mayo de 1897 
sobre portación de armas. Recomendó la promulgación de 
bandos municipales y la asistencia de la niñez. El 24 de octu-
bre de 1911 dio deducción de 10 por ciento sin pago de recar-
gos a los propietarios de bienes raíces, fábricas, empresas lucra-
tivas e industriales, pero tuvo poco éxito esta medida. El 18 de 
diciembre de ese mismo año, derogó el artículo 5º del decreto 
expedido el 30 de junio de 1911, estableciendo que el cargo de 
presidente municipal fuera honorífico, gratuito y obligatorio. 
El 20 de diciembre de 1911, convocó a elecciones primarias 
para el 14 de enero de 1912 con la misión de elegir diputados 
a la XXII Legislatura, y las elecciones secundarias las señaló 
para el 28 de enero de 1912. Suspendió esas elecciones el 11 de 
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Rómulo Figueroa. El 1 de octubre de 1914 fue comisionado 
por éste para representarlo en la convención de jefes con 
mando de fuerzas, convocada por el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, Venustiano Carranza, que se verificaría 
en la ciudad de México, misma que se trasladó a aguascalien-
tes. Durante la asamblea, Figueroa votó en favor de la perma-
nencia de Carranza como Primer Jefe y se mantuvo con él en 
la lucha que se desató contra el gobierno de la Convención. 
El 5 de marzo de 1915, en una asamblea de jefes y oficiales 
reunidos en ayutla, después de la toma de esta plaza, se le 
confirió el grado de Coronel del Ejército Constitucionalista y 
el 2 de julio de 1915, en Encarnación de Díaz, Jal., fue desig-
nado Jefe del Estado Mayor del Gral. Figueroa. El 17 de 
agosto, el Gobernador de Zacatecas lo nombró Secretario 
General de gobierno y el 6 de enero de 1916 fue honrado por 
Carranza con el nombramiento de Primer Vocal del Consejo 
de Guerra Permanente de la Junta Militar que se encargaría 
de dictaminar sobre las peticiones de los deudos de los mili-
tares muertos en campaña, al triunfo de la facción carrancis-
ta. En el mes de noviembre, el VI distrito electoral de Gue-
rrero lo eligió Diputado al Congreso Constituyente que se 
reunió en Querétaro. En diciembre de 1918, fue elegido por 
el Senado de la República Gobernador provisional de su esta-
do, cargo que abandonó el 31 de marzo de 1921. Posterior-
mente, el entonces Presidente de la República, Gral. Álvaro 
Obregón, lo comisionó para que lo representara en las confe-
rencias pedagógicas que organizaron los maestros de More-
los en la ciudad de Cuernavaca. asimismo, fue designado 
presidente del Consejo Municipal de San Ángel, D. F., y por 
acuerdo presidencial fue Subsecretario de Educación Pública. 
Se unió a la rebelión delahuertista, en diciembre de 1923. Se 
le hizo prisionero el 23 de marzo de 1924; fue dado de baja 
del Ejército Mexicano en abril. Salió de prisión el 18 de enero 
de 1925, retirándose de la política. Se desempeñó como ayu-
dante en el Centro Escolar Benito Juárez y, dos años más 

Hijo de Magdaleno Figueroa y de Cristina Mata. Cursó su 
instrucción primaria en la escuela particular de Huitzuco y, 
posteriormente, en el Instituto Literario de Chilpancingo 
donde, en 1895, obtuvo el título de profesor de instrucción 
primaria. En 1901 participó en la insurrección de Rafael del 
Castillo Calderón, lo que le valió una larga prisión en Iguala. 
Durante 1905 fue nombrado Director de la Escuela Oficial 
de Huitzuco y, un año después, la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas artes le otorgó un premio por haber escrito 
la biografía de Benito Juárez. En 1908 inició, junto a sus 
hermanos Rómulo y ambrosio, oposición al gobierno de 
Porfirio Díaz, por lo que fue arrestado en Huitzuco y envia-
do preso a la cárcel de Iguala, Gro., por trastornos al orden y 
sedición. Ocupó la gubernatura provisional de Guerrero de 
mayo a noviembre de 1911, y durante su mandato expidió 
dos decretos: uno, que abolió las prefecturas políticas y los 
juzgados, y otro que suprimió la contribución personal y el 
impuesto que gravaba las ventas de maíz al menudeo. asimis-
mo, restableció el municipio libre, normalizó la marcha del 
estado y convocó a elecciones para gobernador. Ese año par-
ticipó en la toma de Iguala y combatió en Copala. además, 
fue designado por su hermano, el Gral. ambrosio Figueroa, 
agente secreto de la Revolución, y le encomendó la redacción 
de importantes documentos. El 2 de febrero de 1913 fue co-
misionado por el Gral. Figueroa para comunicar al entonces 
Presidente de la República Francisco I. Madero, la noticia de 
que miembros del extinto gobierno del Gral. Porfirio Díaz 
estaban fraguando un complot, para derrocar el régimen 
emanado del movimiento de 1910. Igualmente, debía pedir 
instrucciones sobre la actitud que debiera asumir en el caso 
de confirmarse la noticia. El comisionado no pudo regresar 
debido a que fue sorprendido en México por los aconteci-
mientos de la Decena Trágica, y se ordenó su detención. Lo-
gró burlar a las fuerzas de Huerta y se incorporó a la columna 
revolucionaria al mando de su otro hermano, el Gral. 
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estuvo presente en la Convención de la ciudad de México, 
previa a la de aguascalientes. Durante esta última, se dio el 
rompimiento entre las facciones revolucionarias, pero Rómu-
lo Figueroa se mantuvo leal a Carranza, por lo que combatió 
en las filas de la 2ª División del Norte contra los villistas en 
Michoacán, Jalisco y la región del Bajío. Entre abril y julio de 
1915, actuó en las batallas de Trinidad y León en Guanajua-
to, así como en la toma de aguascalientes. El 17 de julio 
participó en la ocupación de la ciudad de Zacatecas, donde 
fue nombrado Gobernador y Comandante Militar del estado 
del 16 de agosto de 1915 al 27 de abril de 1916. a partir de 
esta fecha, se trasladó a Chihuahua a combatir dentro de las 
filas del Gral. Francisco Murguía en su campaña contra los 
villistas. En enero de 1917 fue derrotado por dichas fuerzas, 
no obstante, alcanzó el grado de General de Brigada. En 
1918, regresó a su estado natal donde combatió la rebelión 
del gobernador Silvestre Mariscal y contra los zapatistas. Dos 
años más tarde apoyó la candidatura presidencial de Álvaro 
Obregón y secundó el Plan de agua Prieta. al triunfo de este 
Plan, Rómulo Figueroa fue designado Jefe de Operaciones 
Militares en el estado de Guerrero. En diciembre de 1923, 
aún en su puesto, colaboró con la rebelión delahuertista y, a 
la derrota del movimiento, se rindió al gobierno federal en 
diciembre de 1924. Posteriormente, fue llevado a la prisión 
de Santiago Tlatelolco, donde permaneció hasta 1925. Una 
vez liberado, se retiró a Huitzuco. Reingresó al Ejército 
Mexicano el 4 de junio de 1945. Murió ese mismo año, el 26 
de noviembre. 

Figueroa, Daniel

Nació en el Estado de México. General zapatista del campamen-
to del Estado de México en 1917. El agosto del mismo año, fun-
gió como jefe de la plaza de Cuernavaca. Encargado de la coman-
dancia del campamento de Santa María, en octubre de 1917.

tarde, fue nombrado Director de la escuela Horacio Mann. 
Murió el 23 de agosto de 1936, en la ciudad de México. 

Figueroa mata, Rómulo

Nació en Quetzalapa, Gro., el 6 de julio de 1863. Fue hijo de 
Magdaleno Figueroa y Cristina Mata. Realizó sus estudios 
primarios en Huitzuco, para dedicarse posteriormente a las 
labores agrícolas en las tierras de su familia. En 1898, fue 
nombrado regidor de dicho municipio; en 1902 se desempe-
ñó como juez menor y, en 1909, como síndico del ayunta-
miento. además de las labores propias de un ranchero creó, 
en sociedad con su hermano ambrosio, una fábrica de hielo 
y jabón y un molino de nixtamal. En febrero de 1911, los 
hermanos Figueroa: Francisco, ambrosio y Rómulo, acom-
pañados por otras personas de la región, se levantaron en 
armas a favor del Plan de San Luis y formaron la Columna 
Morelos. Francisco I. Madero reconoció el movimiento y Ró-
mulo Figueroa fue nombrado Comandante General de los 
Cuerpos Rurales de Guerrero, cuyo fin principal fue comba-
tir a las fuerzas zapatistas en los estados de Morelos y Guerre-
ro. El 8 de junio de 1912, entregó el mando de su tropa al 
Coronel federal Reynaldo Díaz. En abril de 1913, retomó las 
armas con la bandera del Plan de Guadalupe y luchó contra 
el ejército del Gral. Victoriano Huerta en Guerrero, Estado 
de México y Michoacán, donde se unió a las fuerzas del Gral. 
Gertrudis Sánchez. Ese mismo año participó en la toma de 
Tepecoacuilco. En febrero del año siguiente, colaboró en la 
toma de Chilapa y, el 2 de marzo de 1914, atacó la plaza de 
ayutla que estaba defendida por el 30º Cuerpo Rural al 
mando del Tte. Cor. Vicente González con 200 hombres a 
sus órdenes, así como la plaza de Chilpancingo defendida por 
el Brigadier Luis G. Cortés. al triunfo de Venustiano Ca-
rranza, la Brigada Figueroa fue incorporada a la 2ª División 
a cargo del Gral. Manuel M. Diéguez. En octubre de 1914, 
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de la de Ciudad Juárez, Chih. (1939) y de la de Veracruz, Ver. 
(1939). además, fungió como Director de armas de la Secre-
taría de la Defensa Nacional (1938-1939), Director de las Re-
servas del Ejército (1940-1941), Director de Infantería (1941) 
y, por último como Comandante de la 30a Zona Militar 
(1941-1942) en el desempeño de cuyo cargo falleció. Obtuvo 
las siguientes condecoraciones: Voto de Confianza y Simpa-
tía; Perseverancia de cuarta clase, en virtud de haber compro-
bado tener 20 años de servicio en el Ejército (1933); Perseve-
rancia de tercera clase (1938). En 1941, se le reconoció como 
Veterano de la Revolución del segundo periodo. Murió el 14 
de agosto de 1942, en Villahermosa, Tab., estando casado 
con Lucía Díaz. 

Flores alatorre, José

Nació en Matamoros, Coah. Hijo de aureliano Flores alato-
rre y Francisca Contreras. Fue un militar mexicano que par-
ticipó en la Revolución Mexicana, alcanzando el grado de 
General. Fue de los primeros jefes de la oposición al régimen 
porfirista con que contó Francisco I. Madero al iniciar su 
movimiento en 1910. Fue expulsado del ejército maderista 
por haber fusilado a un federal que tenía de prisionero.

Flores cárDenas, armando

Nació en Marín, N. L., en 1890. En 1913 se incorporó a la 
Revolución. Con las fuerzas del Gral. Teodoro Elizondo, in-
tervino en diversas acciones de armas. También colaboró mi-
litarmente con Félix Ireta Viveros. En 1918 se encontraba 
levantado en la zona de La Cieneguilla, cerca de Huajúmba-
ro, Mich. Participó en la rebelión delahuertista en el estado 
de Nuevo León. En 1940, ya se le conocía como veterano de 
la Revolución. alcanzó el grado de General Brigadier. 

Figueroa, Luis J.

Nació en Puebla. Tomó parte en varias campañas militares en 
el estado. alcanzó el grado de General. Murió en Tehuacán 
el 18 de noviembre de 1914. 

Flores alatorre, alfredo, 
alias El León dormido

Nació en Matamoros, Coah., el 15 de mayo de 1890. Hijo de 
aureliano Flores alatorre y Francisca Contreras. Estuvo ca-
sado con ana María Rodríguez de quien enviudó y, en 1919, 
contrajo segundas nupcias con María Dolores Hurtado. Sus 
primeros estudios los realizó en su tierra natal. Se incorporó 
a la revolución maderista en el regimiento Regionales de 
Coahuila con el que militó de 1912 a 1913. al año siguiente, 
estuvo a las órdenes del Gral. Pablo González; de 1913 a 
1914 perteneció a las fuerzas del Gral. Fortunato Zuazua y, 
de 1914 a 1917, formó parte de la escolta del ya citado Gral. 
González. En 1915 participó en los enfrentamientos consti-
tucionalistas contra el ejército convencionista. Hacia 1920, 
organizó y dirigió una brigada mixta y participó en la Briga-
da Flores alatorre. Desde su ingreso a la revolución constitu-
cionalista, hasta 1917, combatió en las siguientes entidades: 
Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, 
Morelos, Puebla, Estado de México y Distrito Federal. al-
canzó el grado de Subteniente en 1912; Teniente de Caballe-
ría, Capitán Segundo, Capitán Primero y Mayor de Caballe-
ría en 1913; Teniente Coronel y Coronel de Caballería en 
1914; General Brigadier en 1915. Estuvo comisionado en la 
11ª Jefatura de Operaciones Militares (1925-1926); Jefe de la 
Guarnición de la plaza de Toluca, Méx. (1926), de la de Ta-
pachula, Chis. (1932) y de la de Progreso, Yuc. (1932-1933). 
También fue Comandante de la Guarnición de la Plaza de 
Culiacán, Sin. (1934), de la de Mérida, Yuc. (1935-1936),  
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las huestes de Victoriano Huerta, principalmente en los esta-
dos de Coahuila, Zacatecas y Nuevo León y, en agosto de 
1914, participó en la ocupación de la ciudad de México. Ese 
año fue decisivo para su carrera militar, ya que obtuvo los si-
guientes grados: Teniente Coronel (mayo), Coronel (septiem-
bre) y General Brigadier (agosto). En 1929, fue colaborador 
del General Matías Ramos, cuando éste fue Jefe de Operacio-
nes en Chihuahua durante el levantamiento escobarista, par-
ticipando en la defensa de Ciudad Juárez. Por sus servicios, el 
16 de agosto de 1929 adquirió el grado de General de Briga-
da. Murió en agosto de 1936.

Flores guajarDo, Prisciliano

Nació en Saltillo, Coah., en 1861. Hijo de antonio Flores y 
Rudesinda Guajardo. Estuvo casado con Manuela Soto. Tra-
bajó en su ciudad natal introduciendo ganado vacuno al ras-
tro. Se unió a la revolución constitucionalista desde febrero 
de 1913 con las fuerzas de Pablo González; luego se incorpo-
ró a las filas de andrés Saucedo, quien era el principal subal-
terno de Lucio Blanco; hacia finales de ese año, fue herido en 
el fallido ataque a Laredo, Tamps. Después de la escisión en-
tre el Gral. Francisco Villa y el Primer Jefe, Venustiano Ca-
rranza, permaneció fiel a este último y combatió a los villis-
tas; participó en la batalla de El Ébano, S. L. P., plaza que 
defendió exitosamente bajo las órdenes del Gral. Jacinto B. 
Treviño, entre febrero y mayo de 1915. Murió siendo Gene-
ral de Brigada durante el combate del 19 de julio de 1915, en 
atlixco, Pue., contra tropas zapatistas. 

Flores castellanos, Petronilo 

Nació en Unión de Tula, Hgo., el 31 de mayo de 1890. Estu-
dió la primaria y la secundaria en Guadalajara, Jal. Se unió a 
la Revolución Mexicana en 1913, bajo el mando del General 
Manuel M. Diéguez; alcanzó el grado de General de Brigada 
el 16 de febrero de 1914. Jefe del Estado Mayor de la 27ª 
Zona Militar, en Oaxaca; Comandante de varias zonas mili-
tares. Jefe del Estado Mayor del general agustín Olachea 
avilés, de 1946 a 1956. Comandante de la 3ª Zona Militar 
de la Paz, Baja California Sur, 1956 a 1957. En 1956, luego 
de diez años en el gobierno, Olachea avilés dejó su encargo 
del Territorio Federal de B. C .S. para encabezar el Comité 
Central del Partido Revolucionario Institucional (pri). Pero 
no renunció formalmente, tampoco el gobierno federal hizo 
el nombramiento como debía ser, por lo que el Gral. Petroni-
lo Flores asumió el mandato de tres años de forma interina. 
Quedó al mando por tener el máximo cargo militar de la 
zona en la época (Jefe del Estado Mayor en la Zona Militar). 
Sin embargo, falleció un año después, el 4 de abril de 1957, y 
entonces asumió como Gobernador el encargado de despa-
cho y Oficial Mayor de gobierno, Teniente Coronel, Lucino 
M. Rebolledo. 

Flores Farías, Ignacio

Nació en Ramos arizpe, Coah., en 1889. Se casó con Con-
suelo Díez y tuvo un hijo. En 1912, siendo Presidente de la 
República Francisco I. Madero ingresó con el grado de Te-
niente al cuerpo de Carabineros de Coahuila, dentro del cual 
combatió la rebelión orozquista. Cuando, en febrero de 
1913, Francisco I. Madero es asesinado por Victoriano Huer-
ta, se afilia a la revolución constitucionalista con el grado de 
Capitán segundo, bajo las órdenes del Gral. Francisco Coss; 
ese mismo año fue ascendido a Capitán Primero. Peleó contra 
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columna de avance con la cual pudo derrotar a las fuerzas de 
Villa. Después de ello, regresó a Sinaloa y ascendió a General 
de División. Participó en las batallas de El alamito y San 
Joaquín, Son. En 1916 fue Gobernador interino y, al año si-
guiente, provisional. Derrotado en los comicios de 1917, por 
la gubernatura de Sinaloa por el general Ramón F. Iturbe, se 
retira a la vida privada. En 1920, al lado de adolfo de la 
Huerta y Plutarco Elías Calles, secundó el Plan de agua Prie-
ta que puso fin al gobierno de Venustiano Carranza. Desde 
Navojoa, Son., comandó el Cuerpo del Ejército del Noroeste 
y se distinguió como una de las figuras militares más impor-
tantes de la zona. al asumir Álvaro Obregón la Presidencia 
de la República, fue designado Jefe de la 1ª División del No-
roeste, para dirigir las operaciones en los estados de Baja Ca-
lifornia, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Como tal, se dedicó de 
lleno a la reconstrucción de esa zona. En el valle de Culiacán 
abrió el canal de irrigación antonio Rosales, motivo por el 
cual se convirtió en precursor de los sistemas hidráulicos en 
el estado. Gobernador de Sinaloa para el cuatrienio que con-
cluiría en 1924. algunas fuentes afirman que durante su ad-
ministración no permitió los repartos de tierra y combatió al 
movimiento obrero y a sus dirigentes. En su gobierno se dio 
un acontecimiento importante, que puso de manifiesto su 
posición ante el problema agrario. Las tierras de la Compañía 
Deslindadora Land volvieron a ser propiedad de la nación, de 
acuerdo con el decreto expedido por Álvaro Obregón en 
1924 en Mazatlán; por tener carácter retroactivo, quedaron 
sin efecto todas las concesiones para deslindes que se otorga-
ron desde los gobiernos de Benito Juárez hasta el momento 
en que cumplía el Gral. Obregón su mandato como presiden-
te. El decreto jamás fue aplicado por Ángel Flores y por ello 
las tierras deslindadas siguieron considerándose propiedad 
privada. Comisionado por el gobierno federal realizó un lar-
go viaje al extranjero; visitó Inglaterra, España, Francia y 
Egipto. aún no terminaba su periodo gubernamental 

Flores, Ángel

Nació el 2 de octubre de 1883, en San Pedro, municipio de 
Culiacán, Sin. Siendo joven trabajó como grumete en el va-
por Altata, que capitaneó Joaquín arano y realizó sus prime-
ras rutas en el Océano Pacífico. Posteriormente, se enroló 
como marinero en diversos vapores de matrícula extranjera y 
viajó durante algún tiempo por Europa, asia y américa del 
Sur. Después de ello, se radicó en San Francisco, California y, 
más tarde, regresó a Mazatlán. allí trabajó como estibador 
en los muelles y como jefe de cuadrilla. al convocarse las 
elecciones para Gobernador del estado, se afilió al Partido 
Independiente, que sostuvo como candidato a José Ferrel. 
En 1910, tras estallar el movimiento revolucionario encabe-
zado por Francisco I. Madero, fue uno de los primeros en 
levantarse en armas contra el régimen de Porfirio Díaz. Se 
alistó en las filas del constitucionalismo y, al triunfo revolu-
cionario, abandonó las armas para dedicarse a sus antiguas 
actividades en los muelles. En 1913, después de los asesinatos 
de Madero y de José María Pino Suárez, volvió a levantarse 
en armas para combatir al gobierno de Victoriano Huerta. Se 
le otorgó el grado de General Brigadier y marchó al norte del 
estado. En noviembre de ese año, colaboró en la toma de la 
plaza de Topolobampo. Luchó contra las fuerzas de Francis-
co Villa en Cañón del Púlpito, Chih. En agosto de 1914 en-
cabezó la vanguardia de las tropas comandadas por el Gral. 
Ramón F. Iturbe en la toma de Mazatlán. De 1914 a 1915 
combatió las fuerzas convencionistas. Entre sus colaborado-
res se contaron los jefes Roberto Cruz, arnulfo R. Gómez y 
Pablo Macías. En 1915, participó en dos de las acciones ar-
madas más importantes, que le confirmaron su valía como 
militar: la defensa de la plaza de Navojoa, Son., donde co-
mandó la Columna Expedicionaria de Sinaloa y opuso una 
fuerte resistencia a las tropas dirigidas por José María Mayto-
rena; y el combate de Hermosillo, Son., donde organizó una 
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Fraga, Melquiades

Nació en acuitzio, Mich., en 1915. Hijo de Lino Fraga. al-
canzó el grado de General. Se unió al ejército revolucionario 
en Pátzcuaro en abril de 1913, en compañía de Jesús y Luis 
González, Enrique Pérez, Salvador Bravo, Ignacio y Floren-
tino alejandre. allí participó en el ataque a esa ciudad el 21 
de ese mes. En julio de 1913 fue designado Jefe Militar en 
acuitzio. Subalterno de anastasio Pantoja, de las fuerzas de 
Gertrudis G. Sánchez. Participó en el ataque y toma de Qui-
roga, Mich., en diciembre de 1913, y de Cruz de Caminos, 
Mich., en marzo de 1914, acciones dirigidas por el Gral. Ger-
trudis G. Sánchez. Fue herido de muerte durante el ataque 
villista de Pablo López a la guarnición de Pantoja en acui-
tzio, a principios de marzo de 1915. Murió en Etúcuaro el 23 
de marzo, en 1915.

Fraire, Lucio

Nació en Durango. Se sublevó contra el gobierno de Victo-
riano Huerta. En 1914, fue nombrado Coronel de Caballería 
en la Brigada J. Isabel Robles y, más tarde, General en la Di-
visión del Norte. Cuando se produjo la escisión revoluciona-
ria, tomó partido por las fuerzas villistas. Fue hecho preso y 
ejecutado por los carrancistas en la hacienda de Otates.

Fuente, Silvano de la

Nació en el Estado de México. Primero Coronel y después 
general zapatista, jefe de la plaza de Malinalco, donde se en-
contraba el cuartel primero, en 1914 y 1915. Se pronunció 
contra Madero en abril de 1912, al atacar dicha población. 
allí mismo, retiró armas a zapatistas por abusos contra la 
población en 1914.

cuando le fue ofrecida la candidatura para la Presidencia de la 
República, apoyada por el Sindicato Nacional de agriculto-
res. aceptó, enfrentándose en los comicios al Gral. Plutarco 
Elías Calles. Su candidatura fue recibida con entusiasmo en 
más de 16 estados que recorrió durante su campaña electoral. 
El 19 de diciembre de 1923 Flores propuso a Obregón que 
dejase la presidencia en manos de Carlos B. Zetina y que éste 
convocara a elecciones libres. En 1924, tras el triunfo de Ca-
lles, se retiró a la vida privada en Culiacán. Murió el 31 de 
marzo de 1926, en esta ciudad, víctima de envenenamiento 
por arsénico, al parecer debido a que se le consideró como un 
posible contrincante en la reelección de Obregón. Su muerte 
nunca fue esclarecida a pesar de que los miembros del Sindi-
cato Nacional de agricultores exigieron buscar a los respon-
sables; a pesar también de que su esposa Beatriz Pérez acusó 
al Gral. Obregón de ser el culpable del asesinato. La XXXI 
Legislatura local declaró el aniversario de su muerte como 
día de luto en el estado. 

Flores, Luis

Nació en el Estado de México. General zapatista en 1917. En 
enero de ese año, Luis Flores, jefe zapatista, llegó con Juan 
Linares y varios miembros de su tropa a la ranchería de To-
toltepec, amagando a los vecinos. El Sr. B. Reynoso, presi-
dente municipal de Joquicingo, envió una partida para com-
batir a los zapatistas. Los militares Luis Flores y Juan Linares 
fueron capturados y conducidos a Joquicingo; en el camino, 
los reos amenazaron a sus captores, emprendieron la fuga y 
fueron muertos en el paraje denominado Partesuelo. Flores 
participó y murió en el ataque a los carrancistas el 7 de agosto 
de 1917, en Tenango. 
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un día; igualmente, promulgó un decreto aboliendo las deu-
das contraídas por los peones de las haciendas del estado e 
instauró el salario mínimo de un peso diario, que suplía los 
doce centavos que se pagaban. También durante este ejercicio 
de la gubernatura, creó la Dirección General de Educación, 
fundó la Escuela Normal, las de artes y Oficios para señoritas 
y varones, así como la Escuela Superior de Comercio y agri-
cultura. En su carácter de gobernador y comandante militar 
de la entidad, formó parte de la comisión neutral encargada 
de garantizar el orden en la ciudad de aguascalientes durante 
las sesiones de la Soberana Convención Revolucionaria. En 
esta asamblea estuvo representado por David G. Berlanga. a 
lo largo de 1915, desempeñó diversas comisiones militares en 
los estados de Coahuila y Nuevo León. Se retiró del servicio 
activo al finalizar ese año. En 1940, cuando contaba con 67 
años de edad, se le reconoció como Veterano de la Revolu-
ción y, diez años más tarde, como integrante de la Legión de 
Honor Mexicana. Murió en mayo de 1953, en el estado de 
Morelos.

Fuentes Dávila, Jesús

Nació en Saltillo, Coah. En 1910, se incorporó a la revolu-
ción que inició Francisco I. Madero para derrocar la dictadu-
ra de Porfirio Díaz. Después, cuando en febrero de 1913 el 
presidente Madero fue asesinado por Victoriano Huerta, 
pasó a engrosar las filas del constitucionalismo, en el cual fi-
guró como jefe del estado mayor del Gral. Francisco Coss. 
Fue Diputado al Congreso Constituyente de 1917 por el 9º 
distrito, Ixtlahuaca del Estado de México. alcanzó el grado 
de General Brigadier por méritos en campaña. Se levantó en 
armas a favor de adolfo de la Huerta en diciembre de 1923. 
Fue dado de baja del ejército en marzo de 1924. En 1935, 
fue Jefe de Guarnición en Cd. Bravo, Gto. Fungió como Go-
bernador Interino de Coahuila en 1942.

Fuentes Dávila, alberto

Nació en Saltillo, Coah., el 18 de febrero de 1873. algunos 
autores afirman que era oriundo de aguascalientes. En su 
tierra natal cursó la instrucción primaria, ocupándose poste-
riormente del comercio. Desde joven se inclinó por la lectura, 
afirmando alguno de sus biógrafos que fue escritor. Desde 
1909, participó en las actividades de oposición al régimen de 
Porfirio Díaz, convirtiéndose, al año siguiente, en proveedor 
General del ejército revolucionario, bajo las órdenes de Fran-
cisco I. Madero. En 1911, fue gobernador provisional de 
aguascalientes, pero se retiró del cargo para convertirse en 
candidato a la gubernatura constitucional, resultando electo. 
Francisco L. Jiménez le entregó el gobierno el 1 de diciembre 
del mismo año. Su período debía terminar el 30 de noviem-
bre de 1915, pero se vio obligado a abandonar el cargo el 1o. 
de marzo de 1913, después de ser derrocado el gobierno ma-
derista por Victoriano Huerta. Como gobernador, durante 
1912, apoyó la huelga de los Talleres Mecánicos de los Ferro-
carriles en el Estado, así como de la Fundición de aguasca-
lientes, logrando que ambas empresas cedieran ante las rei-
vindicaciones obreras. asimismo, declaró insubsistente un 
contrato que la banca local había establecido con el gobierno 
y que hacía pagar a éste intereses desorbitados. Participó en la 
lucha constitucionalista, durante 1913, desempeñando el 
puesto de juez militar en Matamoros, Tamps., con el grado 
de Coronel, bajo las órdenes del Gral. Lucio Blanco, con 
quien colaboró en el reparto de las tierras de la hacienda Los 
Borregos. al finalizar el mismo año, actuó como Jefe Interi-
no del Estado Mayor del Gral. Pablo González, Comandante 
del Ejército del Noreste. En 1914 se convirtió en jefe de la 
11ª Brigada y volvió a ocupar la gubernatura de aguascalien-
tes, del 14 de septiembre al 15 de octubre, debido al triunfo 
constitucionalista sobre Huerta. Entonces estableció la jorna-
da laboral de ocho horas y el descanso semanal obligatorio de 
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Palacio, Dgo., contra fuerzas federales y, el 19 de mayo de ese, 
año cortó la retirada de las tropas derrotadas en Paredón, 
Coah., mediante la quema de dos trenes en Estación Zertuche. 
El 20 de mayo peleó en Ramos arizpe, Coah., al día siguiente 
se batió en Saltillo y el 23 en Zacatecas. De julio de 1914 a 
diciembre de 1915 permaneció, bajo las órdenes de Raúl Ma-
dero, en el mismo cuerpo militar que cambió su nombre por el 
de Brigada Toribio Ortega. al suscitarse la escisión de las fuer-
zas revolucionarias en facciones, en el seno de la Convención 
de aguascalientes (noviembre de 1914), permaneció fiel a Ve-
nustiano Carranza y participó en las campañas realizadas, pri-
mero, contra el Ejército Convencionista, y después, contra las 
fuerzas de Francisco Villa. De diciembre de 1915 a noviembre 
de 1916 estuvo en la Brigada Ceniceros bajo las órdenes del 
Gral. Severino Ceniceros, y de noviembre de 1916 a marzo de 
1918 militó en el 4º Regimiento de la Legión de Honor de la 
Segunda División del Noreste. En ese periodo participó en los 
siguientes combates contra fuerzas villistas: Horcasitas (1 de 
diciembre de 1916), Estación Reforma (3 de enero de 1917), 
Pilar de Conchos, hoy Zaragoza (10 de enero de 1917), Chi-
huahua (30 de marzo de 1917), San Miguel Babícora (18 de 
abril de 1917) y Concheño (9 de mayo de 1917). Perteneció al 
cuerpo F de la Legión de Honor Mexicana de octubre a di-
ciembre de 1918. En 1921 fue Presidente Propietario del Con-
sejo de Guerra de la plaza de Torreón, Coah., y, en 1923, Jefe 
del Estado Mayor de la 15ª Zona Militar. Durante 1951 fun-
gió como Presidente Propietario del Primer Consejo de Gue-
rra dependiente de la 1a Zona Militar. En 1952, recibió la Cruz 
de Guerra de Primera Clase y, en 1958, se le concedió recono-
cimiento póstumo como Veterano de la Revolución. a lo largo 
de su carrera militar alcanzó por méritos en campaña, los si-
guientes ascensos: Cabo Segundo de Rurales (1911), Cabo 
Primero de Rurales (1912), Mayor (1913), Teniente Coronel 
(1914), Coronel (1915) y General de Brigada (1942). Murió el 
2 de junio de 1954, en la ciudad de México.

Fuentes treviño, Salvador

Nació el 2 de enero de 1894, en la ciudad de Chihuahua, Chih. 
Hijo de Leonardo Fuentes y de Concepción Treviño. Estuvo 
casado con María Trinidad Corona. El 30 de diciembre de 
1910 se adhirió a la revolución maderista con las fuerzas que 
comandaba el Cor. Orestes Pereyra. El 8 de mayo de 1911, 
bajo las órdenes de Calixto Contreras, participó en el asedio a 
la plaza de Durango que estaba defendida por fuerzas federales 
del 11º Regimiento de Caballería, al mando de Prisciliano 
Cortés, y que culminó con la entrada de los rebeldes, el 23 de 
mayo, después de la firma de los Tratados de paz de Ciudad 
Juárez. Una vez instalado el gobierno de Francisco I. Madero, 
fue licenciado junto con el resto de las tropas revolucionarias y 
pasó a formar parte del 22º Cuerpo Rural que comandaba el 
Cor. Orestes Pereyra; con él se sumó a la lucha contra la rebe-
lión orozquista, iniciada en marzo de 1912. El día 7 de ese 
mes asistió a la defensa de San Pedro de las Colonias, Coah., 
bajo las órdenes de Emilio Madero, y el día 14 se enfrentó a los 
rebeldes en Matamoros, Coah. El resto del año estuvo en cam-
paña contra los sublevados y participó en las siguientes accio-
nes de guerra libradas en el estado de Durango: Estación Loma 
(28 de marzo), Pedriceña (12 de mayo) y Hacienda de la Purí-
sima (27 de junio). Cuando, en febrero de 1913, Victoriano 
Huerta derrocó al gobierno de Francisco I. Madero, Fuentes 
Treviño se incorporó al Ejército Constitucionalista para com-
batirlo y, de marzo a noviembre, militó en la 2ª Brigada Juárez 
que operaba en Durango bajo las órdenes del Gral. Brig. Do-
mingo B. Yuriar. Con él participó en el combate de Estación 
Loma (27 de septiembre) y avanzó hasta la plaza de Torreón, 
Coah., cuya guarnición se rindió el 2 de octubre de 1913. 
Desde noviembre de ese año hasta julio de 1914 militó en la 
Brigada González Ortega que comandaba el Gral. Toribio Or-
tega, y con ella atacó la ciudad de Chihuahua el 7 de noviem-
bre de 1913. El 23 de marzo de 1914, combatió en Gómez 
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del Gral. Luciano Solís; el día 22 del mismo mes, marchó con 
600 hombres a Tenango del Valle, donde derrotó a los ca-
rrancistas, tiroteó la fábrica de Tianguistenco y combatió en 
San Pedro Tlanisco, San Lorenzo. atacó las plazas de Te-
quisquiapan y amanalco. En octubre, informó acerca de una 
penetración al pueblo de almoloya del Río, un ataque al 
campamento enemigo en San antonio y de otros combates 
con carrancistas en el mismo estado; así como de la imposibi-
lidad de mandar alimentos a Genovevo de la O. En noviem-
bre, recibió órdenes de éste, para que todas las fuerzas de 
Chalmita, Ocuilan, San Juan atzingo, El Toto y otras ran-
cherías de la región bajo su mando, salieran a auxiliar al Gral. 
Regino Vega en Jalatlaco.

Fuentes, Salvador

Nació en el Estado de México. General zapatista del campa-
mento de Chalmita, en 1918. El mismo año decomisó víveres 
y animales a comerciantes carrancistas.

Fuentes, Evaristo

Oriundo del Estado de México. Zapatista, General en Jefe 
del Estado Mayor del cuartel general de San Sebastián, en 
1916. General zapatista del campamento de Ocuilán, en el 
mismo año. 

Fuentes, Ignacio

Nació en el Estado de México. Coronel del campamento za-
patista en Malinalco en 1913. General Brigadier de las mis-
mas fuerzas del campamento revolucionario del estado y del 
cuartel primero de Malinalco, en 1915. ascendió a Gene-
ral de Brigada en 1916 y a General de División, en 1917. Ge-
neral de Brigada zapatista de la división de De la O en el 
mismo año. Combatió al lado de los zapatistas desde 1911 
hasta 1918, en el estado. Obtuvo diversos ascensos por su 
participación. Operó en el distrito de Toluca a finales de 1914. 
Se opuso al Jefe de las armas del estado, Gral. Inocencio 
Quintanilla. En febrero de 1915 asaltó la fábrica de cartuchos 
que se encuentra entre Tenango y Toluca para armar a su 
gente del campamento del Contadero. En septiembre de 
1915, operó por el distrito de Tenancingo. Para marzo de 
1916, Genovevo de la O le ordenó ponerse de acuerdo con los 
generales de brigada del campamento de San Bartolo, J. C. 
Rojas, Solís y Casales para atacar las plazas de Tenango y To-
luca. En julio informó a De la O sobre el avance de las tropas 
carrancistas de Tonatico e Ixtapan hacia Zumpahuacán. En 
octubre de 1916, amagó la plaza militar de Tenancingo. a 
finales de febrero del siguiente año, sitió Malinalco; luego de 
un mes de sitio, venció a los carrancistas e instaló un nuevo 
ayuntamiento zapatista. En marzo, las tropas del gobierno 
entraron al campamento zapatista de Malinalco, Fuentes en-
cabezó la defensa de la plaza. En agosto informó a De la O de 
la entrada de los carrancistas a Toluca y de la actitud pasiva  



[387]

G      

gabay, Clemente

Nació el 10 de agosto de 1896, en Paso del Macho, Ver. Se 
adhirió al levantamiento maderista junto a su hermano Pedro. 
actuó entre la jurisdicción de Córdoba, Ver., y la zona del fe-
rrocarril de Huatusco, en la misma entidad. El 14 de julio de 
1910, firmó el Plan de San Ricardo, el cual incitaba a los vera-
cruzanos a levantarse en contra del gobierno del Gral. Díaz. Se 
incorporó a los levantamientos encabezados por Félix Díaz, en 
1912, contra el gobierno de Francisco I. Madero, y el de 1918, 
contra el constitucionalismo; participó como Oficial Brigadier 
en la tercera división del ejército bajo el mando de su hermano 
Pedro. En 1920, se adhirió al Plan de agua Prieta; participó en 
el combate de aljibes, Pue., contra fuerzas carrancistas que in-
tentaban llegar al puerto de Veracruz y obliga a Carranza a 
penetrar en la sierra de Puebla. En 1928, fue reconocido como 
General de Brigada. Ocupó el cargo de Jefe de la Guarnición de 
la plaza de Monterrey, N. L. En 1931, por diferencias con el 
Gral. Juan andrew almazán, se retiró del ejército. Durante el 
gobierno de Manuel Ávila Camacho se reintegró a las fuerzas 
armadas. Murió en 1948, en la ciudad de México.

gabay, Pedro

Nació en 1884, en Paso del Macho, Ver. Realizó algunos estu-
dios en el Colegio Militar. Junto a su hermano Clemente se 
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galeana, Crispín

Nació en Malinaltepec, Gro. Probablemente perteneciente al 
pueblo indígena tlapaneca. En mayo de 1911, se sabe que 
realizaba acciones revolucionarias en la zona de Silacayoapan 
y Putla. En 1914, como capitán primero de las fuerzas del 
gobierno, mandó evacuar la plaza de Olinalá ante el ataque 
zapatista comandado por el Cor. Ignacio Maya. algunas 
fuentes señalan que en esa época se adhirió al zapatismo. En 
marzo de 1914, Galeana, junto a Elpidio Cortés, lanza un 
Manifiesto desde Tlapa, Gro., para llamar al pueblo a luchar 
contra el gobierno de Huerta. En abril de 1916, ya como 
general, participó en las maniobras militares en Juxtlahuaca y 
Silacayoapan al mando del Gral. M. aguilar. Intervino en 
diversas acciones militares en la zona de Huajuapan, Oax. y 
Tlapa, Gro. algunas referencias señalan que, en 1919, coope-
raba con los felicistas de la zona. En 1920, se adhirió al Plan 
de agua Prieta. Posteriormente, se integra al Ejército Mexi-
cano. Se le otorgó el grado de General de Brigada.

galicia, Isaías

Nació en Morelos. General Brigadier. Perteneció a las fuerzas 
revolucionarias del sur, a las que se incorporó en septiembre 
de 1913, operando al lado del Gral. Genovevo de la O; tuvo 
participación en diferentes hechos de armas, muriendo en 
campaña. 

galis, Pioquinto

Nació en Tlaquiltenango, Mor. Cursó un año de primaria y 
después se dedicó a las labores del campo. Se incorporó a las 
fuerzas revolucionarias en marzo de 1911 bajo las órdenes del 
maderista Gabriel Tepepa y, posteriormente, bajo las órdenes 
directas de Zapata, con el que asistió a todos los hechos de 

incorporó a la revolución maderista, en 1910. Fue firmante del 
Plan de San Ricardo, del 14 julio de 1910. Posteriormente, se 
integró a las fuerzas de Félix Díaz que se sublevaron contra el 
gobierno de Francisco I. Madero, en 1912. Más adelante, apoyó 
el levantamiento de Félix Díaz después de la publicación de su 
Manifiesto del 1 de octubre de 1918. Combatió contra el cons-
titucionalismo en Veracruz, fue uno de los generales encargado 
de la tercera división del ejército felicista, movimiento al que se 
unió el General aureliano Blanquet. Durante su aventura revo-
lucionaria con Félix Díaz, Gabay desarrolló acciones en Chiapas, 
teniendo su cuartel general en Tenejapa, lugar a donde le llegaba 
buen armamento. Durante la campaña militar, Manuel Cortés, 
hombre de confianza de Gabay, delata la ubicación de su jefe; 
estando en Chavaxtla, Ver., Gabay y Blanquet se vieron sorpren-
didos por fuerzas constitucionalistas del Teniente Coronel Pe-
dro González, fueron perseguidos y en la acción Blanquet cae 
muerto, Gabay logra huir. Otras versiones dicen que Gabay 
huyó cobardemente dejando incluso a su familia en poder de los 
carrancistas. En 1920, se unió al movimiento de agua Prieta 
contra Venustiano Carranza. Designado Jefe de Operaciones en 
varios estados. alcanzó el grado de General de División. Murió 
el 7 de marzo de 1929, en la ciudad de México.

gaitán, Dizán

Nació en San Pedro de las Colonias, Coah. Combatió la dic-
tadura porfiriana en 1911. Cuando en febrero de 1913 Fran-
cisco I. Madero fue derrocado por Victoriano Huerta, secun-
dó el movimiento constitucionalista bajo las órdenes del Gral. 
Lucio Blanco. Desempeñó las jefaturas de corporaciones, de 
guarnición y de comisiones inspectoras. Participó en la comi-
sión mixta revolucionaria de Sonora que fue designada para 
luchar en Michoacán contra Inés Chávez García. alcanzó el 
grado de general brigadier. En 1935, obtuvo el cargo de Jefe 
del Primer Regimiento de artillería.
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Gildardo Magaña. ante estos hechos, se retiró de las lides 
políticas y siguió trabajando la tierra. Murió el 9 de marzo de 
1943, en atlacomulco, mpio. de Jiutepec. 

gallegos, Julián

Nació en el Estado de México. General de Brigada zapatista. 
Después del golpe de estado de Victoriano Huerta, se declaró 
partidario del Plan ayala y del movimiento encabezado por 
Zapata. El 31 de diciembre de 1914 fue jefe del Regimiento 
Gallegos perteneciente al Ejército Libertador del Sur. a fina-
les de 1915 tuvo conflictos con el Gral. Francisco Pacheco, 
pero fue protegido por Genovevo de la O. Operó en noviem-
bre de 1915 por el rumbo de Malinalco y Tenango.

galván reyes, Úrsulo

Nació en actopan, Ver., el 21 de octubre de 1893. Hijo de 
Fermín Galván y de amalia Reyes. Hizo sus primeros estu-
dios en Veracruz, donde aprendió también el oficio de car-
pintero en el taller de Everardo Souza, en 1911, donde cono-
ció a Manuel almanza. En 1915 trabajó en Tuxpan. En 
Tampico, Tamps., se incorporó a las fuerzas constitucionalis-
tas del Gral. Emiliano P. Nafarrete. Combatió en la batalla de 
El Ébano, S. L. P., contra los villistas, siendo ascendido a 
Subteniente y posteriormente a Capitán Primero. En 1916 se 
refugió en Estados Unidos por una derrota que sufrieron en 
la frontera con Tamaulipas. En 1917 regresó a México y se 
retiró del ejército. En 1918 trabajó en el ayuntamiento de la 
ciudad de Veracruz, como empleado en el servicio de limpia 
pública. En 1919 se unió en Tampico al grupo anarquista 
Los Hermanos Rojos, fracción magonista que en un tiempo 
dirigió Librado Rivera, siendo comisionado por la Casa del 
Obrero Mundial para sublevar a los obreros de la Huasteca 
Petroleum Company de ese puerto. Posteriormente, en 

armas. Durante el maderismo estuvo en el sitio y toma de 
Cuautla, en mayo de 1911. Por su conducta en esa acción, 
obtuvo el grado de Coronel. al surgir el rompimiento entre 
Zapata y Madero, siguió fiel a Zapata y fue uno de los com-
pañeros presentes en el pueblo de ayoxustla, el 28 de no-
viembre de 1911, al proclamarse el Plan de ayala, que firmó. 
Secundó el levantamiento contra el gobierno huertista. Le 
tocó mandar el pelotón que ejecutó la sentencia de muerte en 
contra del Cor. Pascual Orozco padre, en el mes de abril de 
1913, en el lugar denominado Pozo Colorado, mpio. de Tla-
quiltenango. El Cor. Pascual Orozco fue a proponerle a Emi-
liano Zapata que reconociera el gobierno de Victoriano 
Huerta y el Consejo de Guerra que lo condenó, probó que 
Orozco pretendía distraer al jefe suriano con el objeto de que 
fuera sorprendido por las fuerzas huertistas. Participó en el 
sitio y toma de Cuernavaca, en 1914, y el valor demostrado 
durante este hecho de armas le valió su ascenso a General 
Brigadier. Con este grado le tocó combatir a las fuerzas ca-
rrancistas que invadieron Morelos, en 1916. Leal a Zapata 
hasta el último momento, fue uno de los 10 hombres de con-
fianza que lo acompañaron al momento de ser asesinado en 
Chinameca, el 10 de abril de 1919. al triunfar el movimiento 
del Plan de agua Prieta, quedó incorporado a la División del 
Sur que comandaba el Gral. Genovevo de la O. Causó baja en 
el ejército en diciembre de 1920, al desaparecer la 1ª Reserva, 
y se dedicó al cultivo de la tierra en una parcela que le entre-
garon en la colonia agrícola denominada José G. Parres, muy 
cercana a la ciudad de Cuernavaca. Fue postulado por los 
campesinos del II distrito electoral de Morelos para que ocu-
para un lugar en la XXVII Legislatura local, puesto que des-
empeñó hasta que le retiraron el fuero, el 4 de mayo de 1939, 
junto con otros revolucionarios como Quintín González. Las 
causas fueron políticas, pues el Cor. Perdomo se adhirió a la 
candidatura presidencial de Ávila Camacho y Pioquinto Galis 
y otros miembros de la Cámara local respaldaban al Gral. 
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gárate legleu, Raúl

Nació el 11 de septiembre de 1887 en Matamoros, Tamps., 
donde cursó la primaria. Se incorporó al Ejército Constitu-
cionalista en 1913. Tomó parte en el asalto a Ciudad Victoria 
bajo las órdenes del Gral. Lucio Blanco. El 22 de noviembre 
de 1913 se le comisionó para llevar armamento de Matamo-
ros a Ciudad Victoria, destinado a las fuerzas del Gral. Pablo 
González. Bajo el mando de éste participó en la toma de 
Tampico. Nombrado por Venustiano Carranza gobernador y 
comandante militar del estado el 19 de mayo de 1914. agen-
te financiero de la Brigada Caballero y miembro del Estado 
Mayor del Gral. Luis Caballero. Diputado en la XXVI Legis-
latura local. Inspector general de policía en la ciudad de 
México. Gobernador Interino de su estado por ausencia del 
Gral. Caballero, del 7 de octubre al 24 de noviembre de 
1915, en enero de 1916 y de marzo a junio del mismo año. 
En enero, cuando asumió el cargo de Comandante Militar y 
Gobernador Interino mostró preocupación por el poder que 
había alcanzado la Casa del Obrero Mundial entre los traba-
jadores tampiqueños y por la libertad con que sus delegados 
distribuían propaganda revolucionaria. Su gobierno se opuso 
a la corriente portesgilista. El 17 de junio de 1916 autorizó a 
la empresa Pierce Oil Corporation de Tampico la construc-
ción de nuevos tanques de almacenamiento en el mismo lu-
gar donde un incendio había destruido 17 o 18 casas cerca-
nas, y a pesar de la movilización de los pobladores que en 
enero de 1915 habían logrado que el ayuntamiento prohibie-
se la construcción de depósitos en áreas próximas a viviendas. 
apoyó la candidatura de Luis Caballero a la gubernatura del 
estado y en enero de 1917 se afilió al Partido Demócrata Po-
pular, que sostenía dicha candidatura. No secundó el movi-
miento de agua Prieta y permaneció al lado de Venustiano 
Carranza, a quien acompañó hasta su muerte en Tlaxcalanton-
go, Pue. Se retiró temporalmente del ejército, dándose de alta 

Veracruz formó parte del comité local del Partido Comunista 
Mexicano, dedicándose junto con Manuel almanza, Guillén 
Lira, José Cardel y otros, a tareas de proselitismo político, 
organizando y formando agrupaciones como cooperativas 
campesinas y organizaciones sindicales. En 1921 fue funda-
dor del Sindicato de Inquilinos, junto con José María Cara-
cas Lara, arturo Bolio, Manuel almanza, Sóstenes Blanco, 
Guillermo Lira y Javier Ruiz. Contribuyó a la creación de la 
Liga de Comunidades agrarias y Sindicatos de Campesinos 
de Veracruz, del que fue designado presidente. La ceremonia 
de este acto inaugural se llevó a cabo el 23 de marzo de 1923. 
Como dirigente del organismo, viajó a Moscú al Congreso 
Internacional Campesino. a su regreso fue enterado de la 
rebelión de adolfo de la Huerta, secundado en Veracruz por 
el Gral. Guadalupe Sánchez, así como del asesinato de líderes 
agraristas. Desembarcó clandestinamente en el puerto de Ve-
racruz, internándose en la sierra junto con Rafael Carrillo. 
En diciembre de 1923 se incorporó a las fuerzas del gobierno 
en el 86º Batallón, organizando guerrillas campesinas para 
combatir a los rebeldes. Participó en la defensa de Xalapa. 
Tras la derrota de los sublevados, el gobierno de Álvaro Obre-
gón lo ascendió a General de Brigada. En 1926 se llevó a 
cabo el Congreso Constituyente de la Liga Nacional Campe-
sina, en la ciudad de México, de donde salió electo Presiden-
te. En 1928, a la muerte del presidente electo Álvaro Obre-
gón, se formó un bloque obrero y campesino, con la alianza 
de la Liga Nacional Campesina y del Partido Comunista. 
Combatió la rebelión escobarista en 1929. En ese mismo 
año, el gobierno de Emilio Portes Gil solicitó de las organi-
zaciones campesinas la entrega de las armas, accediendo Úr-
sulo Galván a la petición presidencial. Esto motivó que fuera 
expulsado del Partido Comunista. a finales de ese año enfer-
mó, trasladándose a Rochester, E. U. a., donde falleció el 28 
de julio de 1930.
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1914 fue detenido por órdenes del Gral. Francisco Villa, que 
lo puso a disposición de Zapata, quien lo reclamaba. al día 
siguiente, después de la ocupación de la ciudad de México 
por el ejército zapatista, murió fusilado por órdenes de 
Zapata. 

garcía barragán, Marcelino

Nació el 2 de junio de 1895 en Pueblo Nuevo, Jal., (hoy 
Cuautitlán). Sus padres fueron Luis García y Virginia Barra-
gán. Estudió la primaria en su pueblo natal, de ahí pasó a 
autlán y luego a Guadalajara en donde abandonó sus estu-
dios ante la necesidad de trabajar. El 25 de mayo de 1913 
ingresó a la Brigada Benito Juárez de la División del Norte, 
al mando del Gral. Maclovio Herrera, con el grado de Subte-
niente. Durante ese año participó en el ataque villista a Chi-
huahua, en la toma de Ciudad Juárez, en los combates de 
Tierra Blanca, y en San Sóstenes, Chih., contra las fuerzas 
federales de Victoriano Huerta. En 1914 participó en la toma 
de Ojinaga, Chih., así como en los combates y toma de las 
plazas de Lerdo y Gómez Palacio, Dgo., Torreón y San Pedro 
de las Colonias, Coah., combate de Paredón y en la toma de 
Zacatecas. al darse la ruptura con Carranza, en enero de 
1915, combatió contra los constitucionalistas en Ramos  
arizpe, Chih., y en Monterrey, N. L. Durante el mes de abril 
participó en las grandes batallas de Celaya, siendo tomado 
prisionero por los constitucionalistas el 15 de abril de ese 
año. Por gestiones del Gral. José Bermúdez de Castro, se in-
corporó como Subteniente del 24 Batallón del Noroeste en el 
Ejército Constitucionalista. En octubre fue ascendido a Te-
niente, por disposición del Gral. Álvaro Obregón, y participó 
en la defensa de agua Prieta, Son., sitiada por los villistas. En 
1916 pasó al 33 Batallón de Sonora. En 1917 García Barra-
gán fue trasladado a los estados de Guerrero y Michoacán en 
donde participó en 11 acciones de armas. En abril de 1920 

nuevamente en 1923. ascendió a General de Brigada en ene-
ro de 1924. Senador por su estado, fue ascendido a General 
de División en 1945; En Tamaulipas fungió como goberna-
dor provisional (1947) y gobernador sustituto (1951), ade-
más fue subsecretario de la Defensa Nacional. Murió en 
1977, en la ciudad de México.

garay, Rafael 

Originario de Sinaloa. Obtuvo el grado de General y formó 
parte de las tropas constitucionalistas. Jefe del Estado Mayor 
del Gral. Rafael Buelna. Sostuvo un enfrentamiento armado 
con Juan M. Banderas, debido a un altercado que se verificó 
en el Hotel Cosmos el 9 de diciembre de 1914, en donde 
perdió la vida.

garcía aragón, Guillermo

Nació en Matamoros, Tamps. Se incorporó en 1910 a la re-
volución maderista. En 1911 pasó a formar parte de las fuer-
zas del Gral. ambrosio Figueroa, con las cuales combatió en 
Huitzuco, Gro. Sirvió de intermediario entre los hermanos 
Figueroa y Emiliano Zapata. Este último se oponía a que los 
primeros recibieran dinero de los hacendados de Morelos a 
cambio de protección. Se adhirió al Ejército Constituciona-
lista con el grado de Mayor de infantería bajo las órdenes del 
Gral. Gertrudis E. Sánchez. Zapata le consideró traidor por 
separarse de sus fuerzas. Combatió al huertismo en 1913 y 
1914 en los estados de Michoacán y Guerrero. Causó alta en 
las fuerzas del Gral. Div. Lázaro Cárdenas en Michoacán. Por 
decisión de Venustiano Carranza participó en la Comisión 
Neutral de la Convención de aguascalientes. El 7 de sep-
tiembre de 1914 recibió el nombramiento de General de Bri-
gada. Desempeñó el puesto de intendente de policía durante 
la presidencia de Eulalio Gutiérrez. El 8 de diciembre de 
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sancionar una ley con efecto retroactivo. García Barragán fue 
Presidente de la Federación de Partidos del Pueblo (1950-
1952) que lanzó la candidatura del Gral. Miguel Henríquez 
Guzmán a la Presidencia de la República. Se mantuvo alejado 
de toda actividad política durante ocho años. Se reincorporó 
al ejército con el grado de General de Brigada; el Presidente 
adolfo López Mateos le dio nombramiento de agregado al 
Estado Mayor presidencial y Comandante de la 17ª Zona 
Militar. El presidente Gustavo Díaz Ordaz lo designó, el 1 de 
diciembre de 1964, secretario de la Defensa Nacional. algunas 
fuentes señalan que intervino en la matanza de Tlatelolco de 
1968. Murió en Guadalajara el 3 de septiembre de 1979.

garcía cantú, Felipe

Nació en la villa de China, N. L., el 6 de marzo de 1864. 
Pasó su infancia en el rancho El Meco, donde se dedicó a las 
labores del campo. En 1913 se unió al movimiento revolucio-
nario y formó parte de la 3ª División del Cuerpo de Ejército 
del Norte, a las órdenes del Gral. Francisco Murguía. Partici-
pó en las campañas de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. 
En Chihuahua, durante las operaciones de 1918 a 1919, as-
cendió a General Brigadier; en Monterrey a General de Bri-
gada. Murió en esta ciudad, el 26 de julio de 1925.

garcía carreón, Florentino

Nació en la ciudad de Saltillo, Coah., el 16 de octubre de 
1873. Hijo de Benigno García y anastasia Carreón. Estuvo 
casado con Eulalia Villegas. antes de ingresar a la revolución 
con las fuerzas orozquistas estuvo dedicado a la agricultura. 
De 1913 a 1915 sirvió en la 7ª Brigada Coahuilense que lue-
go se fusionó con otras tomando el nombre de 2ª División de 
Oriente; quedando entonces incorporado a la Brigada Juan 
antonio de la Fuente. Tomó parte, entre otros, en los 

resultó herido en Tuxpan, Ver., cuando su columna atacó di-
cha población en apoyo del Plan de agua Prieta, lo que le 
valió su ascenso a Mayor ese mismo año. En 1921, ingresó 
como alumno al H. Colegio Militar, donde permaneció tres 
años, y al terminar sus estudios se le destinó al 16 Batallón de 
Línea acantonado en Chiapas. En 1924 se le dio el grado de 
Teniente Coronel de Infantería y en 1926 el de coronel. En 
agosto de 1927 fue nombrado Director de la Escuela de Ca-
ballería; posteriormente fue General Brigadier de la 15ª Zona 
Militar, participando activamente en el sector militar del Par-
tido de la Revolución Mexicana. El Presidente Manuel Ávila 
Camacho lo designó director del H. Colegio Militar el 6 de 
enero de 1941, cargo que dejó para asumir el de gobernador 
de Jalisco de 1943 a 1947. Durante su administración se re-
formaron los códigos Penal y Civil; se constituyeron el Con-
sejo de Colaboración Municipal y el Patronato de asistencia 
Social, y se expidieron las Leyes de Fomento Económico de 
la Costa, la Orgánica del Ministerio Público y la del Notaria-
do. Prohibió la venta de bebidas alcohólicas los sábados y 
domingos. Se suscitaron conflictos de límites con los estados 
de Zacatecas, Nayarit, Colima y aguascalientes, pero sólo 
con este último se llegó a un convenio por medio del cual los 
habitantes de Las Negritas, área de cerca de cinco mil ha, 
decidieron separarse de Jalisco. La producción agrícola era 
baja y para estimularla el gobierno proporcionó siete mil ara-
dos de hierro para los campesinos a menos de la mitad de su 
valor. Se concluyó la carretera Guadalajara-Ojuelos y a partir 
de autlán, se continuó la de la costa. Once días antes de con-
cluir su mandato fue desaforado por el Congreso estatal bajo 
presión del Presidente Miguel alemán, por haberse negado a 
sancionar un decreto que permitía al gobernador electo Jesús 
González Gallo ejercer un periodo sexenal a pesar de que 
había sido electo sólo por cuatro años. Fue sustituido por 
Saturnino Coronado, quien no tuvo inconveniente alguno, 
en los pocos días que estuvo al frente de la gubernatura, para 
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Francisco 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 hom-
bres en Santa Teresa el 8 de septiembre y al día siguiente las 
combatió en La Misión. Estuvo al mando del 2º Regimiento 
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, permaneció bajo 
vigilancia en su domicilio de Ciudad Victoria por conducta 
sospechosa contra el gobierno de Carranza, pero logró ma-
niatar al oficial que lo custodiaba. En mayo de 1920 apoyó el 
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 unió a la rebelión delahuertista, ope-
rando fundamentalmente en Veracruz. El año siguiente viajó 
a Brownsville y a San antonio, Texas, en busca de partidarios 
de ese movimiento. En abril sufrió una derrota en Palo Blan-
co y Magueyes, Tamps. Se exilió al ser sofocada la rebelión 
delahuertista, a mediados de 1924, Muere en el año de 1930.

garcía cHávez, José Inés

Nació en Godino, Mich., el 19 de abril de 1889. En diversas 
fuentes se le menciona como Chávez García, aunque su apellido 
paterno fue el segundo. Participó en el movimiento contra Por-
firio Díaz en el grupo de alberto Madrigal en 1911. actuó en la 
región de Zamora. Rural del ejército maderista de Salvador Esca-
lante bajo el mando de Rafael amezcua. En la lucha contra 
Huerta estuvo a las órdenes del Gral. anastasio Pantoja, ambos 

siguientes combates: la Esmeralda (13 de agosto de 1913); 
Estación Zertuche (14 de diciembre de 1913); Puerto del 
Castillo (17 de marzo de 1914); Estación Cabrillas (5 de abril 
de 1914); Roca y Camargo (8 y 9 de abril de 1914) y en el 
ataque y toma de la ciudad de Puebla (5 de enero de 1915). 
En marzo de 1915 pasó a formar parte de la Brigada Bravo 
perteneciente a la misma división; con esta brigada tomó par-
te en el avance de las fuerzas de la 2ª División de Oriente 
hasta la capital de la República y el estado de Hidalgo, duran-
te los días 21 de junio al 15 de julio de 1915. En marzo del 
año siguiente se incorporó al regimiento Dionisio Carreón. 
El 1 de agosto de 1917 pasó al 28 Batallón en el que estuvo 
hasta abril de 1918, cuando se incorporó al 232 Regimiento 
de Caballería, luego pasó al 34 Regimiento (1919-1920). 
Llegó a alcanzar el grado de General de Brigada en 1943, 
habiendo obtenido sus ascensos en la siguiente forma: Capitán 
Segundo en 1913; Capitán Primero y Mayor en 1914; Te-
niente Coronel en 1915 y Coronel en 1920. De 1933 a 1939 
fue Jefe de Estado Mayor de la 5ª, 9ª y 8ª zonas militares. a 
lo largo de su vida obtuvo las siguientes distinciones: en 
1924, por acuerdo de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, se le dio Voto de Confianza y Simpatía; en 1934 
se le concedió la condecoración de Perseverancia de cuar-
ta clase, en 1939 la de tercera clase, y en 1944 la de segunda 
clase. En 1940 fue reconocido oficialmente como Veterano 
de la Revolución. Murió el 15 de junio de 1950.

garcía cavazos, 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, 



400  |  Diccionario De generales De la revolución primer tomo  |  401

ascendido a Capitán Primero, siendo nombrado profesor de 
táctica militar general aplicada. En 1913 se le confirió el grado 
de mayor de caballería y perteneció al Estado Mayor del gene-
ral huertista José María Mier en la batalla de Orendáin, por lo 
que le se le desconoció su carácter militar; fue hasta el año de 
1919 cuando se le admitió el grado de coronel asimilado. For-
mó parte de la comisión encargada de redactar las reformas 
hechas a la Ordenanza General del Ejército. En 1921 fue nom-
brado director de la Escuela de administración del Colegio 
Militar y en 1922 ocupó el mismo cargo en la Escuela de In-
fantería del Colegio Militar. En 1924 quedó al frente del cuar-
tel general de la 10ª Jefatura de Operaciones Militares y en 
1929 alcanzó el grado de General Brigadier. El 12 de julio de 
1930 fue designado gobernador provisional de Jalisco, cargo 
que desempeñó hasta el 1 de marzo de 1931. Su administra-
ción fue cuestionada porque los puestos públicos los ocuparon 
políticos ajenos al estado y por la represión que encauzó hacia 
los grupos de izquierda. El 25 de octubre de 1931 fue desig-
nado gobernador del territorio de la Baja California Sur termi-
nando su gestión en septiembre de 1932; fue jefe de la 3ª Jefa-
tura de Operaciones Militares. Recibió varias condecoraciones, 
entre ellas, la medalla al Mérito Facultativo de 1ª; y en 1940 se 
le reconoció como diplomado de Estado Mayor. En 1945 fue 
ascendido a General de Brigada, solicitó su pase a retiro en 
1946. Murió el 29 de junio de 1963, en la ciudad de México.

garcía De la mejía, Salvador

Nació en Morelia, Mich. Seminarista, continuó estudios en 
el Colegio de San Nicolás. Los interrumpió para incorporar-
se a la lucha antihuertista bajo las órdenes de Rafael Sánchez 
Tapia. Formó parte del Estado Mayor del Gral. anacleto Ló-
pez; también fue subalterno del Gral. Ireneo Rauda. Mayor 
de caballería, segundo del Gral. Luis Gutiérrez, alias “El 
Chivo Encantado”, hasta la muerte de éste (1916). apoyó la 

eran dirigidos por el General Gertrudis G. Sánchez. Operó en 
los distritos de Pátzcuaro y Uruapan (1913-1914), tuvo su cuar-
tel en la hacienda de Zinciro. Sus fuerzas fueron muy temidas en 
todo Michoacán por los problemas y destrozos que causaban. 
Después de la victoria constitucionalista, se unió con so tropa al 
general Joaquín amaro. Se le nombró Capitán. Junto a Pantoja 
se adhirió al villismo después de su ruptura con Carranza. al ser 
fusilado Pantoja por los carrancistas en mayo de 1915, tomó el 
mando de la fuerza. De 1915 a 1918 combatió como villista y 
posteriormente como General Felicista anticarrancista del Ejérci-
to del Norte, perteneciente al Ejército Reorganizador Nacional, 
en Michoacán, y en las regiones próximas a Guanajuato y Jalisco 
bajo la jefatura del Gral. Jesús Síntora. Tomó e incendió varias 
poblaciones michoacanas y vecinas de Guanajuato y Jalisco. Sus 
correrías fueron muy conocidas en todo Michoacán, donde se 
sabía de la ferocidad, saqueo y destrucción que cometían sus 
huestes. algunas de las poblaciones atacadas por Chávez entre 
1917 y 1918 fueron Paracho, La Piedad, Zamora, Cuitzeo, 
acámbaro (Gto.), Cotija, Sahuayo, Quitupan (Jal.), etcétera. En 
junio de 1918 estuvo muy cerca de atacar Morelia pero finalmen-
te no sucedió el asalto. En agosto de 1918 sufre una grave derro-
ta en Peribán, Mich., con lo cual empieza su declive. Murió en 
Purépero el 11 de noviembre de 1918, acometido por una epide-
mia de influenza a los 29 años de edad.

garcía De alba barragán, Ruperto

Nació en el municipio de Tecolotlán, Jal., el 27 de marzo de 
1883. Sus padres fueron Miguel García de alba y Soledad Ba-
rragán. Inició sus estudios primarios en su tierra natal y los 
terminó en Guadalajara. En 1901 ingresó al Colegio Militar 
de Chapultepec donde se especializó en técnico de Estado Ma-
yor. En 1910 realizó trabajos de astronomía y topografía en los 
estados de Veracruz y Tabasco; en ese año obtiene también el 
grado de Capitán segundo de Estado Mayor y en 1912, fue 
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que operaron en Nuevo León y Morelos, combatiendo en 
este último estado a los zapatistas en 1911 y 1912. En 1913, 
tras el cuartelazo huertista, se unió a la revolución constitu-
cionalista. Jefe del 19º Regimiento Irregular auxiliar, com-
batió en el estado de Veracruz. En 1914 participó en la defen-
sa y toma de la plaza de Tampico, Tamps. Contra la invasión 
norteamericana. En ese mismo año, algunas fuentes señalan 
que García Lugo conformó junto a Manuel a. Icaza y Luis 
abrego azpiroz una brigada que apoyaba al Ejército de la 
Convención. alcanzó el grado de General. 

garcía martín, Manuel M.

Nació el 15 de agosto de 1870 en Sabinas Hidalgo, N. L. Sus 
padres fueron Manuel García y Clara Martín. En Sabinas es-
tudió la primaria. En 1896 se unió al grupo revolucionario 
encabezado por Catarino E. Garza, quien se rebeló contra 
Porfirio Díaz. al fracasar el movimiento salió del país y se 
estableció en Honduras. Se involucró en la lucha armada de 
ese país, y al ganar su facción alcanzó el grado de General. 
allí se dedicó a la agricultura y a la minería; mejorando los 
métodos de cultivo obtuvo fabulosas ganancias; adquirió 
enormes extensiones de tierra y fundó la hacienda Birichichí, 
en el distrito de Yoro, donde estableció una escuela de agri-
cultura. En Honduras contrajo matrimonio con Teresa Rive-
ra teniendo vasta descendencia. Después de 31 años de au-
sencia volvió en 1927 a Sabinas Hidalgo y, apoyado en su 
fortuna, realizó obras para el beneficio de su pueblo, como 
construcción de escuelas, pavimentación de las calles, intro-
ducción de turbinas para generar energía eléctrica e instala-
ción de fábricas. al chocar con la política del presidente Lá-
zaro Cárdenas (1934-1940) regresó a Honduras, donde a 
causa de penosa enfermedad se quitó la vida el 22 de octubre 
de 1941.

precandidatura presidencial de Sánchez Tapia en 1939. En 
1960 era ya General de Brigada del Ejército Nacional. 

garcía gutiérrez, Jesús

Nació el 20 de noviembre de 1893 en Matamoros, Coah. 
Hijo de aurelio Gutiérrez y Nicolasa García. Se levantó en 
armas en 1910 para apoyar la causa maderista, sin grado 
militar, a las órdenes directas del Cor. Benjamín González, 
que militaba bajo las fuerzas del Gral. Emilio Madero; lue-
go sirvió al Gral. Luis Murillo (1912-1913); al Gral. Juan 
andrew almazán (1914-1916), y en la división Libres de 
Chiapas (1916-1920). En 1952 fue reconocido como divi-
sionario. Sus ascensos fueron de la siguiente manera: Cabo, 
Sargento Segundo y Sargento Primero en 1911; Subtenien-
te, Teniente y Capitán Segundo en 1914; Capitán Primero y 
Mayor en 1915; Teniente Coronel y Coronel de Caballería 
en 1916; General Brigadier en 1925 y General de Brigada 
en 1929. En 1921 fue comisionado en la 1ª Reserva del 
Ejército; después fungió como Comandante de la Guarni-
ción de la plaza de Torreón (1935), de la de Puebla (1936) 
y de la de Jalapa, Ver. (1937-1947). Por último, fue agrega-
do de la 6ª zona militar como comandante de la 17ª Divi-
sión de Infantería del Servicio Militar Nacional; agregado a 
la 26ª zona militar (1960) y agregado a la 6ª  zona militar 
de la plaza de Saltillo. Entre las distinciones de que fue ob-
jeto, caben destacarse las siguientes: condecoraciones de 
Perseverancia de 5ª, 4ª, 3ª, 2ª y 1ª clases; diploma de Men-
ción Honorífica expedido por el Presidente de la República. 
Murió el 7 de septiembre de 1968.

garcía lugo, Manuel

Nació en la población de Progreso, Coah. Maderista y segun-
do en jefe de las fuerzas comandadas por Francisco Naranjo, 
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villistas. El 21 de enero de 1916 fue herido en campaña por 
lo que tuvo que abandonar el servicio armado. Su documen-
tación fue quemada por las fuerzas del Gral. Benjamín argu-
medo, que entraron a su casa y la incendiaron. En 1936 se le 
nombró secretario general de la Unión Nacional de Vetera-
nos de la Revolución. 

garcía ortuño, antonio

Nació en Huetamo, Mich. Fue hijo del Gral. Cecilio García, 
quien luchó contra la invasión francesa y fue administrador 
de la hacienda de San antonio de las Huertas; bajo su direc-
ción, antonio García y su hermano Gregorio se adhirieron a 
la revolución en el Ejército Constitucionalista, quedando a 
las órdenes del Gral. José Rentería Luviano, en la zona de 
Carácuaro Mich. antonio y su hermano Gregorio desarrolla-
ron una guerra de guerrillas que luchaba contra federales en 
la zona de Carácuaro y Nocupétaro, con ello obtuvieron re-
conocimiento en la región. En 1914 las fuerzas de ambos 
hermanos se adhirieron al ejército de Gertrudis Sánchez, 
aunque en 1915 ya estaban enemistados con él. Por méritos 
en campaña alcanzó el grado de General. 

garcía peña, Ángel

Nació en 1856 en Chihuahua, Chih. Hijo de Rodrigo García 
y Guadalupe Peña. El 2 de enero de 1872 ingresó al Colegio 
Militar. El 4 de diciembre de 1875 se le confirió el grado de 
Subteniente de artillería y dos años más tarde el de Tenien-
te de artillería. Prestó sus servicios en la Fundición Nacional 
de artillería y en la Comisión Geográfica Exploradora, de la 
que se le nombró director en 1902. En septiembre de 1878 
formó parte del Estado Mayor de la 3ª División y en 1879, con 
el grado de Capitán Primero, pasó al Departamento de Estado 
Mayor. En 1880 ascendió a Mayor y en 1882 trabajó como 

garcía martínez, Rafael

Nació en Matamoros, Tamps. en 1852. En 1876 se levantó 
en armas apoyando el Plan de Tuxtepec promulgado por Por-
firio Díaz. Fungió como Diputado en el Congreso de la 
Unión. El 5 de septiembre 1893 inició su cargo como Jefe 
político y de armas en el distrito norte de Baja California, 
cargo en el que duró seis años. El 11 de enero de 1911 se le 
nombró jefe político de Ciudad Juárez, Chih. al caer esa pla-
za en poder de los maderistas se refugió en El Paso, Texas. En 
1914 se le designó jefe del Estado Mayor del Gral. Jacinto B. 
Treviño, con el grado de General Brigadier. 

garcía nevares, alejandro

Nació en 1887 en Guadalupe y Calvo, dto. Mina, Chih. En 
1910 ingresó a las filas revolucionarias maderistas, bajo las 
órdenes del Gral. Juan M. Banderas para combatir al régimen 
de Porfirio Díaz. La noche del 24 de diciembre de ese año 
organizó a 300 hombres montados y armados y desalojó a los 
elementos porfiristas del distrito de Mina. Una vez derrocado 
el jefe político Ángel P. araiza, el 27 de diciembre se le nom-
bró presidente municipal y obtuvo el grado de General Briga-
dier. a lo largo de 1911 participó en diversos combates en el 
estado de Chihuahua. Permaneció dentro de las fuerzas ma-
deristas hasta el 23 de marzo de 1912, fecha en que se retiró 
a la vida privada. El 28 de julio de 1913 volvió a levantarse en 
armas; organizó un núcleo de más de cien hombres, y se in-
corporó al Ejército Constitucionalista comandado por Ve-
nustiano Carranza para combatir a Victoriano Huerta. En 
1913 y 1914 participó en las campañas sostenidas contra los 
soldados federales en los estados de Chihuahua, Durango y 
Sinaloa. Fue ascendido a General de Brigada. Cuando se dio 
la escisión entre Venustiano Carranza y Francisco Villa (no-
viembre de 1914) permaneció fiel al primero y combatió a los 
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Veracruz, partió inmediatamente rumbo a Perote, al mando 
de una división de cinco mil hombres, con el objeto de com-
batir a los norteamericanos. al disiparse el peligro de guerra 
volvió a pedir su retiro del servicio activo que esta vez se le 
concedió el 9 de julio de 1914. Durante el gobierno de Ve-
nustiano Carranza prestó nuevamente sus servicios como mi-
litar desde 1916 hasta enero de 1920 en que se retiró defini-
tivamente de las armas. Murió el 23 de noviembre de 1928 
en la ciudad de México. 

garcía rosas roDríguez, Juan

Nació 1886 en la ciudad de Colima, Col., el 24 de junio. 
alumno del H. Colegio Militar. Profesor de educación pri-
maria. Tomó parte en actividades antiporfiristas. Encabezó 
una manifestación que incendió el diario El Imparcial, sub-
vencionado por la dictadura; en El Diario del Hogar deman-
dó públicamente la renuncia del presidente Díaz. antirreelec-
cionista, postuló a Francisco I. Madero y a José Ma. Pino 
Suárez para la presidencia y vicepresidencia de la República, 
respectivamente. Militó desde 1913 en el constitucionalismo 
participando en varias acciones de guerra. Siendo Capitán Se-
gundo comandó un regimiento de artillería y otras fuerzas. 
Como Teniente Coronel fue jefe de operaciones en el Estado 
de México. En 1920 fue ascendido a General Brigadier pero 
no se le reconoció este ascenso sino hasta 1939. Llegó a reci-
bir el grado de General de Brigada. Director del archivo mi-
litar de la Secretaría de la Defensa durante 1939-1948. Jefe 
de Estado Mayor y Comandante de Zona Militar.

garcía vigil, Manuel

Nació en la ciudad de Oaxaca, Oax., el 24 de julio de 1885. 
Hijo de adolfo García y de Guadalupe Vigil. Realizó sus estu-
dios primarios en la capital del estado. a los 17 años ingresó en 

ayudante del Observatorio Nacional en el anteojo Ecuatorial 
para estudiar el tránsito de Venus. al año siguiente fue nom-
brado miembro de la comisión que se encargó de discutir el 
Reglamento de Estadística. En 1884 se le reconoció el grado 
de teniente coronel. Del 25 de julio al 30 de agosto de 1887, 
acompañado por el Gral. Sóstenes Rocha, participó en la Co-
misión Científica de Sonora, que se encargó del levantamien-
to topográfico del río Yaqui; más tarde se le nombró director 
de dicha comisión. Tuvo una participación activa en las cam-
pañas contra los yaquis que se efectuaron desde 1887 hasta 
1901: tuvo a su mando la Guardia Nacional, el 11 Batallón y 
fue jefe de columna en varias exploraciones en la sierra. ade-
más fungió como inspector de los estados mayores de la pri-
mera, segunda y tercera zonas militares. Por su destacada 
actuación en la Guerra del Yaqui el 19 de marzo de 1900 
obtuvo la mención honorífica y el 16 de abril del mismo año 
la Condecoración de 3ª Clase del Mérito Militar. En 1904 
ascendió a General Brigadier. En 1910 y 1911 combatió a los 
revolucionarios maderistas en Chihuahua, y después de la caí-
da del régimen porfirista ascendió a General de Brigada (12 
de septiembre de 1911) por acuerdo del presidente interino 
Francisco León de la Barra. En febrero de 1912 se le encargó 
organizar un Batallón Irregular auxiliar de la Federación en 
Jalapa, Ver., y al mes siguiente recibió de Francisco I. Madero 
el cargo de secretario de Guerra y Marina en su gabinete pre-
sidencial. En 1912 el rey de España, alfonso XIII, le conce-
dió la Gran Cruz del Mérito Militar y el 11 de septiembre de 
este año recibió el grado de General de División. al desatarse 
los sucesos conocidos como Decena Trágica, García Peña 
hizo frente al levantamiento. al triunfo del cuartelazo de 
Victoriano Huerta pidió su retiro del servicio activo, mismo 
que le fue concedido el 1 de marzo de 1913. Se dedicó enton-
ces a realizar trabajos particulares de agrimensura pero cuan-
do en abril de 1914 el gobierno de Huerta lo mandó llamar 
con motivo de la invasión de Estados Unidos al puerto de 
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las propuestas del presidente Carranza. En 1919 se incorporó 
a la campaña presidencial de Álvaro Obregón y fue nombrado 
vicepresidente de la Convención del Partido Liberal Constitu-
cionalista. En 1920 llegó nuevamente a la diputación federal 
como representante del I círculo electoral de su estado natal. 
Ese mismo año fue electo Gobernador del estado por 88 855 
votos, apoyado por la Confederación Liberal Progresista. Du-
rante su administración se distinguió por impulsar un proceso 
de reformas legislativas, entre ellas la elaboración de la Consti-
tución local de 1922. Siendo gobernador, la educación popular 
recibió un fuerte estímulo al aumentar considerablemente el 
número de escuelas. El Instituto de Ciencias y artes de nuevo 
recibió apoyo financiero. En el tercer año de su gobierno y 
después de instituida la Comisión Local agraria repartió tie-
rras en San Lucas Tlanichico, San Lorenzo albarradas, San 
Raymundo Xalpan y otros lugares. apoyó también el movi-
miento ferrocarrilero que estalló en el país en 1922. En febrero 
de 1923 sufrió un atentado en la ciudad de México, que lo 
obligó a retirarse del gobierno durante varios meses; fue susti-
tuido interinamente por su secretario de despacho, Flavio Pé-
rez Gasga. Del atentado se acusó a varios de sus adversarios 
políticos, entre ellos al secretario de Gobernación Plutarco 
Elías Calles, con quien había tenido fuertes diferencias en rela-
ción con las elecciones de diputados federales de 1922. a fines 
de 1923 se unió a la revuelta delahuertista y al ser derrotada 
fue fusilado entre las estaciones de ferrocarril de Lagunas y 
almoloyas, en la región del Istmo, el 19 de abril de 1924.

garcía, abraham

Nació en el estado de Guerrero. General zapatista. El 12 de 
septiembre de 1912 asaltó la plaza de Tecoanapa con 300 
hombres, quienes incendiaron los archivos del ayuntamiento 
y de los juzgados menores. Ese mismo año participó en los 
ataques a Malinaltepec y Teconey. El 19 de diciembre de 

el Colegio Militar; en 1902 fue nombrado Teniente de artille-
ría y tres años después se le expulsó por mala conducta. Traba-
jó como agrimensor. Fundó un periódico para apoyar la can-
didatura de Bernardo Reyes a la vicepresidencia de la República 
en 1909. Posteriormente entró en contacto con Juan Sánchez 
azcona y Francisco Cossío Robelo, uniéndose a las tesis made-
ristas del Partido antirreeleccionista. En El Paso, Texas, fundó 
un periódico antirreeleccionista. En 1911 se incorporó a las 
huestes de Pascual Orozco, quien lo nombró Capitán y miem-
bro de su Estado Mayor. Días después de la entrada de Fran-
cisco I. Madero en la ciudad de México, formó parte de su 
núcleo más cercano. Madero lo nombró Mayor de artillería 
después de la toma de Ciudad Juárez, Chih. Más tarde fundó 
el periódico El Progreso de Laredo. Tras el golpe de Estado de 
Victoriano Huerta decidió incorporarse nuevamente a la Revo-
lución; invitado por el Gral. Pablo González, pasó a formar 
parte del Estado Mayor de la 3ª División bajo el mando del 
Gral. alfredo Elizondo. Con el Gral. González participó en 
la toma de Monterrey, N. L. El 20 de agosto de 1914 entró a la
la ciudad de México junto con los oficiales que acompañaron a 
Venustiano Carranza. En octubre asistió a la Convención Re-
volucionaria como representante del Gral. Elizondo. En ésta 
impugnó y pidió la expulsión de Francisco Canseco y Onésimo 
González representantes por Oaxaca partidarios de Meixueiro. 
Fue nombrado Coronel y luego Comandante de artillería del 
Cuerpo de Ejército del Noroeste; a los 34 años de edad recibió 
el grado de General. En 1916 participó en la fundación del 
Partido Liberal Constitucionalista (plc) y fue vocal en ese or-
ganismo. El Gral. Jesús agustín Castro lo nombró diputado al 
Congreso Constituyente, pero estuvo en desacuerdo con el 
procedimiento de elección y no participó en él. En 1917 fue 
postulado por el plc como candidato a diputado por el X cír-
culo electoral del Distrito Federal y en 1918 por el I círculo 
electoral oaxaqueño, con lo que entró nuevamente en contacto 
con sus coterráneos. Su política en el Congreso fue contraria a 
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unión de las fuerzas de Encarnación Díaz, se posesionaron del 
pueblo de acapantzingo en el sitio a la ciudad de Cuernavaca, 
que fue defendida por 15 mil hombres y gran cantidad de ar-
tillería y municiones que les permitieron sostenerse hasta el 13 
de agosto, cuando salieron acosados por el hambre. Las fuer-
zas del Gral. Pedro Ojeda evacuaron Cuernavaca por el rumbo 
de Chipitlán hacia Temixco; siguieron por acatlipa, Xochite-
pec, alpuyeca, Coatetelco y Palpan con todo el armamento y 
las municiones federales. Salió a combatir a esas fuerzas que 
rompieron el sitio, y en un paraje denominado la Magueyera, 
en unión de Ignacio Maya trataron de lazar implementos béli-
cos del enemigo y los dos fueron gravemente heridos, fallecien-
do el 14 de agosto de 1914 en Cuernavaca. Sus restos fueron 
trasladados a Tlaltizapán y sepultados en el mausoleo que 
Emiliano Zapata mandó construir para él y sus generales.

garcía, Desiderio

Nació el 8 de febrero de 1880 en la ciudad de Chihuahua, 
Chih. Se unió al movimiento revolucionario de 1910 para 
apoyar la causa maderista. Posteriormente se adhirió a las 
fuerzas orozquistas. En 1913, tras el cuartelazo que derrocó 
al gobierno de Francisco I. Madero, se incorporó a las fuerzas 
huertistas del Gral. Salvador R. Mercado con las cuales parti-
cipó en la defensa de Ojinaga contra Francisco Villa, al co-
menzar enero de 1914. Formó parte de la escolta del Gral. 
Marcelo Caraveo. Después se incorporó al Ejército Constitu-
cionalista y militó, ahora contra Victoriano Huerta, bajo las 
órdenes directas del Gral. alejo González. En 1928 alcanzó 
el grado de General Brigadier.

garcía, Eduardo Carmelo

Nació en 1885 en Caborca, Son. Se graduó como profesor 
normalista. En 1908 y 1909 editó el periódico El Dios Momo. 

1913 fue nombrado jefe de la guarnición de amacuzac, pero 
se quedó al servicio de Victoriano Huerta a quien desconoció 
posteriormente y se retiró a la costa de Guerrero a operar. 
Participó en la Convención de aguascalientes en donde votó 
en contra del cese de Carranza y Villa. En 1915 fue nombra-
do jefe carrancista de la plaza de Ometepec.

garcía, alfredo

Nació en San Nicolás de los Garza, N. L. Incorporado a la 
Revolución en 1913, participó en diversas acciones de armas. 
alcanzó el grado de General de Brigada. 

garcía malDonaDo, Bonifacio

Nació en La Era, mpio. de Tlaquiltenango, Mor., el 22 de 
mayo de 1881. Hijo de Juan García y de Gildarda Maldonado. 
En 1911, al iniciarse el movimiento revolucionario se unió a las 
fuerzas maderistas de Emiliano Zapata. Se distinguió como 
organizador de guerrillas revolucionarias y tomó parte en las 
acciones que Zapata llevó a efecto en Matamoros, Pue.; en 
axochiapan, Mor. y en el sitio y toma de Cuautla en 1911. 
Cuando Zapata, obligado por las circunstancias, apuntó las ar-
mas en contra de Madero, operó bajo sus órdenes directas. 
Tuvo su cuartel en la hacienda de Temilpa, en las inmediacio-
nes de Tlaltizapán. Si Zapata tenía su cuartel general en Pozo 
Colorado, en Quilamula, en las Huertas, en Cuautla, o en al-
gún otro sitio, Bonifacio García establecía el suyo muy cerca 
del cuartel del jefe suriano. Estuvo en la toma de Chilapa, en 
el sitio y toma de Chilpancingo, en febrero y marzo de 1914. 
Fue uno de los zapatistas que capturaron a las fuerzas del Gral. 
Luis G. Cartón. Después de terminado el gobierno de Victo-
riano Huerta, las tropas zapatistas volvieron a posesionarse del 
estado de Morelos y Bonifacio García tomó parte en el sitio a 
la hacienda de Zacatepec. Desde el 1 de junio de 1914, en 
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unió al maderismo, siendo de los primeros hombres en levan-
tarse en armas secundando el Plan de San Luis, el 20 de no-
viembre de ese año en Gómez Palacio, Dgo., junto con Sixto 
Ugalde Guillén. En Matamoros se puso a las órdenes de Vi-
cente almaguer. Tomó parte en el enfrentamiento de Puente 
Blanco el 21 de noviembre en Lerdo, Dgo. a fines del mismo 
año tomó parte en el combate de Las Barracas, contra los 
federales que se encontraban al mando del Cap. Durán. Par-
ticipó, junto con Benjamín argumedo y Sixto Ugalde en la 
primera toma de Torreón el 15 de mayo de 1911. al triunfo 
del maderismo estudió en Colegio Militar, pero en 1912 vol-
vió al norte cuando supo del levantamiento de Pascual Oroz-
co, con el objeto de combatirlo. Cuando Venustiano Carran-
za se levantó en armas contra Victoriano Huerta, en febrero 
de 1913, Gregorio García lo secundó. Se une a las fuerzas del 
general José Isabel Robles y Martin Triana. García muere en 
un combate contra Benjamín argumedo, cuando servía de 
escolta a Venustiano Carranza en su paso del centro de 
Coahuila a la Comarca Lagunera en el mes de julio. Debido 
al valor demostrado, Carranza le otorga el grado de General 
después de su muerte. 

garcía, José antonio

Nació en Sinaloa. Formó parte de las tropas comandadas por 
Francisco Villa. ascendió a General. El 4 de marzo de 1915 
fue perseguido por Ramón F. Iturbe y en el llano de Los 
Soto derrotó a los maytorenistas que se hallaban al mando de 
los generales Barrios y García. Participó en la ocupación de 
El Fuerte. 

garcía, Juan E.

Nació en Ciudad Lerdo, Dgo. Hijo de Rosalío García y Julia-
na Contreras. Como agricultor en la región de La Laguna 

Se afilió al movimiento maderista bajo las órdenes de Euge-
nio H. Gayou. Jefe del Estado Mayor del Gral. Plutarco Elías 
Calles. Electo diputado al Congreso Constituyente de Que-
rétaro de 1916-1917, no ocupó el cargo debido a sus deberes 
militares. Colaboró en la campaña de pacificación de los ya-
quis. Perteneció a las fuerzas del Gral. Juan José Ríos. En 
abril de 1920 participó en la promulgación del Plan de agua 
Prieta por el que se desconoció a Venustiano Carranza. En 
1924 fue jefe de Estado Mayor de la Secretaría de Guerra y 
Marina. alcanzó el grado de General de División en 1939. 
Murió el 30 de mayo de 1972 en Hermosillo. 

garcía, Ernesto

Nació en el estado de Guanajuato. Fue General constitucio-
nalista y político. Diputado propietario en la XXV Legislatu-
ra estatal por el XII distrito, perteneciente a Salvatierra; tomó 
posesión de este cargo el 15 de septiembre de 1912. Participó 
en la lucha constitucionalista desde el inicio del movimiento; 
estuvo como oficial en las fuerzas comandadas por el Gral. 
Obregón en las campañas contra Villa en 1915. Es posible 
que él fuera uno de los generales que combatieron contra 
estadounidenses en 1916 por la incursión de estos en territo-
rio de Parral sin el permiso correspondiente.

garcía, Francisco a.

Nació en Puebla. General zapatista. Combatió al lado de Je-
sús Morales, alias El Tuerto, en el sur del estado. Murió en 
1919 en Cuautzingo. 

garcía, Gregorio

Nació en 1894 en Matamoros de la Laguna, Coah. Desde 
1909 simpatizó con la causa antirreeleccionista y en 1910 se 
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Coah., el 22 de marzo de 1914. Participó también en la toma 
de Zacatecas en junio de ese año. Tomó parte en los comba-
tes del Cerro de la Pila de Gómez Palacio y la toma de To-
rreón, con estos triunfos la Comarca Lagunera quedó bajo 
control constitucionalista. Firmó el telegrama que los gene-
rales de la División del Norte enviaron a Venustiano Carran-
za en apoyo a Francisco Villa como jefe militar. Combatió en 
Tamaulipas. En 1915, se casó con Carmen Torres. Cuando 
las fuerzas villistas tomaron la ciudad de Durango, fue nom-
brado por el Centauro del Norte gobernador y comandante 
militar de la plaza. Durante su gestión gubernamental firmó 
el decreto de creación de profesionales en ingeniería, topo-
grafía, farmacéutica y comercio en el Instituto Juárez, el 15 
de octubre de 1915. Se retiró del ejército para regresar en 
1920, después de proclamado el Plan de agua Prieta. Como 
General combatió la rebelión escobarista en 1929, originada 
por la sucesión presidencial. Fue senador de la República por 
su estado natal entre 1940 y 1946. Posteriormente se retiró 
de la vida pública y murio en 1964. 

garcía, Rubén

Nació en 1896 en la ciudad de Puebla, Pue., el 14 de febrero. 
Estudió en el Colegio Militar de Chapultepec, donde se gra-
duó de Subteniente de Infantería el 27 de septiembre de 1913. 
Constitucionalista; perteneció a las fuerzas de los generales Jai-
me agustín Millán y Heriberto Jara. agregado militar en Chi-
le. Comendador de la Orden Militar O’Higgins. General bri-
gadier; periodista, colaborador de diarios y revistas extranjeras 
y nacionales. Jefe del archivo Histórico de la Secretaría de la 
Defensa. Candidato a gobernador en 1940, contendiente del 
Gral. Manuel Ávila Camacho. Miembro de numerosas socie-
dades culturales y científicas. alcanzó el grado de general de 
división. Murió en 1974 en la ciudad de México. Publicó obras 
como Por la senda de la Pasión y la estirpe; Bio-bibliografía de 

llegó a tener una posición destacada. Conoció a Francisco I. 
Madero en la asamblea de accionistas del Canal de Santa 
Cruz, de la que ambos formaban parte, y desde el inicio de la 
campaña maderista por la presidencia demostró simpatías por 
la causa. algunas fuentes consignan que al triunfo de la revo-
lución de 1910 fue jefe político de Mapimí, mientras otras 
indican que lo fue de Ciudad Lerdo. Obtuvo el grado de 
General. Después, con el apoyo de personajes tan importan-
tes y disímbolos como Gustavo a. Madero, José María Pino 
Suárez, el norteamericano Juan Brittingham y el Gral. Calix-
to Contreras, lanzó su candidatura al gobierno del estado en 
1912, pero perdió ante el Ing. Carlos Patoni, quien era mejor 
conocido en el estado y contaba con el apoyo de Jaime Gur-
za. Cuando se anunciaron los resultados de la elección publi-
có una carta abierta en la que desmintió rumores de que se 
alzaría en armas contra el gobierno. Colaboró con el Gral. 
Victoriano Gurza para combatir a los rebeldes orozquistas. a 
la muerte de Madero, se levantó con sus hermanos Máximo y 
Benito para combatir al gobierno huertista en el Cuerpo de 
Ejército del Norte, dirigió la Brigada Madero. Murió en un 
combate en Estación Madero, en la línea ferroviaria entre 
Monterrey, N. L., y San Pedro de las Colonias, Coah., pe-
leando contra las fuerzas de los generales huertistas J. Refu-
gio Velasco y Ricardo Peña.

garcía, Máximo

Nació en 1888 en Ciudad Lerdo, Dgo. Hermano de Juan E. 
García e hijo de Rosalío García y Juliana Contreras. Se incor-
poró al movimiento constitucionalista para combatir a los 
federales huertistas en la Comarca Lagunera. Participó en el 
nombramiento del Gral. Francisco Villa como jefe de la Divi-
sión del Norte en la hacienda de La Loma el 29 de septiem-
bre de 1913. Con el grado de Coronel asignado por Villa, 
comandó la Brigada Madero con la que tomó Sacramento, 
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empezó a simpatizar con el movimiento argumedista. Ortiz 
argumedo abandona el país pues, en marzo de 1915, alvara-
do tomó Mérida a nombre del constitucionalismo. En mayo 
de 1915 se sublevan contra el gobierno carrancista el gober-
nador de Yucatán, General Ávila y Garcilazo, comandante 
militar de Quintana Roo; el movimiento decretó la liberación 
de los esclavos de las haciendas. El gobernador Salvador al-
varado ordenó al Cor. Carlos Plank combatir a Garcilazo en 
Payo Obispo, por lo que éste cambió su residencia a Santa 
Cruz, Q. R. Plank se valió de un engaño para atraparlo, al 
informarle a un subalterno que su esposa se encontraba en-
ferma en Payo Obispo. En ese lugar se le apresó y se le trasla-
dó a Mérida, en donde fue sometido a un breve Consejo de 
Guerra, presidido por alvarado, que lo condenó a muerte por 
traición. Se le ejecutó el 10 de julio de 1915, sentado en una 
silla pues no se podía tener de pie debido a una enfermedad. 

garza garcía, Jesús M.

Nació en General Terán, N. L., el 3 de enero de 1892. Ingre-
só en la escuela de agricultura Hermanos Escobar de Ciudad 
Juárez, Chih., y después en la Nacional de agricultura y Ve-
terinaria de San Jacinto, D. F., en 1910. Interrumpió sus es-
tudios en 1913, al ser militarizada la institución por el go-
bierno de Victoriano Huerta. Desertó e intentó incorporarse 
a las filas zapatistas, pero a la postre marchó a Sonora y se 
unió a las fuerzas de Álvaro Obregón. La toma de Guadala-
jara le valió el ascenso a Capitán Segundo, y la de México, D. 
F., a Capitán Primero. asistió a la Convención de aguasca-
lientes en 1914, en representación del Gral. Juan Dozal, go-
bernador del territorio de Tepic. Cuando surgió la ruptura 
entre convencionistas y constitucionalistas ocupó Puebla y 
México al lado de Álvaro Obregón, en calidad de subjefe de 
su Estado Mayor. Fue uno de los hombres más leales a Obre-
gón. Concurrió a las operaciones de El Bajío en Celaya y 

Francisco Clavijero; Campaña de Morelos sobre Acapulco; Ata-
que y sitio de Cuautla, etc.

garcía, Tomás

algunas fuentes señalan que nació en San Juan Coxtocán, 
Edo. de Mex. General de brigada de Caballería. Perteneció a 
la 2ª Brigada de la 2ª División del Sur que operó en el estado 
de Morelos. Incursionó en la región de amecameca, Ozum-
ba y Chalco en 1920 y tuvo como cuartel la hacienda de la 
Soledad perteneciente a la Jefatura de Operaciones Militares 
en el Valle de México. En mayo de 1921 se ordenó el licen-
ciamiento de los elementos militares de la plaza de ameca-
meca, pertenecientes a la corporación de excedentes de la 2ª 
División del Sur y del Regimiento auxiliar Everardo Gonzá-
lez. En el mismo año, el Gral. García entregó la plaza de 
amecameca a la superioridad. En octubre de 1922 se infor-
mó de la muerte del General rebelde Tomás García en el pa-
raje agua de armadillo, mpio. de amecameca, en la sierra del 
Iztaccíhuatl, por fuerzas al mando del Tte. Cor. Leyva, jefe 
del sector militar de Chalco.

garcilazo juárez, arturo

Yucatán. General. Realizó estudios en el Colegio Militar, al-
canzó el grado de subteniente. Fue designado al Territorio de 
Quintana Roo. En 1915, Carranza lo nombra Jefe político y 
comandante militar del territorio federal de Quintana Roo. 
En su gestión reparó ferrocarriles y construyó infraestructura 
diversa. Durante el levantamiento argumedista en el Estado, 
fue comisionado para combatirlo. En febrero tuvo una entre-
vista con Ortiz argumedo, dejando Garcilazo sus tropas en 
la localidad de Peto, situación que originó dudas sobre su 
lealtad a Carranza. El Primer Jefe Constitucionalista envía a 
Salvador alvarado a poner orden en Yucatán. Garcilazo 
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militar del estado de Guanajuato. a fines de este año, cuando 
surgió la escisión político-militar en las tropas revoluciona-
rias, combatió a Francisco Villa en El Ébano, S. L. P. Se reti-
ró a Monterrey y quedó como responsable de Nuevo León; 
participó en la batalla de Ramos arizpe el 8 de enero de 
1915; de allí fue desalojado y posteriormente, con las fuerzas 
de Ildefonso Vázquez, ocupó la capital regiomontana y obli-
gó a evacuar al gobernador villista Raúl Madero. El 6 de ju-
nio de 1915 tomó posesión del gobierno y de la comandancia 
militar del estado hasta el 24 de marzo de 1917, cuando lo 
sustituyó alfredo Ricaut. En marzo de 1916, adquiere el gra-
do de General. Meses después participó en las elecciones para 
la gubernatura, pero resultó electo su contrincante Nicéforo 
Zambrano. El 1 de mayo de 1917 asumió el cargo de Procu-
rador General de la República, que desempeñó durante dos 
años. En 1919 contendió nuevamente por la primera magis-
tratura del estado y lo derrotó José E. Santos. El mismo año 
fue nombrado comandante militar de Campeche y Quintana 
Roo. La muerte del presidente Venustiano Carranza en mayo 
de 1920 lo orilló al exilio. En 1925 volvió a México y radicó 
en Monterrey hasta su deceso. Murió en esta ciudad el 11 de 
agosto de 1932.

garza martínez, Reynaldo

Nació en 1864 en Marín, N. L., el 4 de febrero. atendió la 
escuela primaria en su pueblo natal y se dedicó a la ganadería 
y al comercio. En 1904 en allende, Coah., se afilió al Partido 
Liberal de los hermanos Flores Magón. En 1910 se incorporó 
en ese estado al movimiento maderista. Un año después Ma-
dero lo designó Teniente de Gendarmería, y en 1913 Coman-
dante interino de la 4ª Zona Militar con sede en allende, 
Coah. Carrancista después del asesinato de Francisco I. Ma-
dero y de José María Pino Suárez, obtuvo el grado de Mayor 
y la comisión de organizar un cuerpo de caballería que se 

Trinidad desarrollando un eficaz trabajo militar. Participó 
hasta el fin en las hostilidades contra Francisco Villa. Des-
pués obtuvo el grado de General Brigadier; acompañó a 
Obregón en Sonora y se dedicó a la siembra en la región del 
Mayo hasta 1920, cuando secundó la rebelión de agua Prie-
ta. Diputado federal en la XXX Legislatura en 1922. General 
de Brigada y comandante militar del Valle de México; impi-
dió que miembros del Partido Laborista Mexicano desaloja-
ran del gobierno municipal de la ciudad de México a los del 
Partido Nacional Cooperatista. Después de ello, en forma 
inexplicable dimitió y salió a Rochester, Minnesota, en febre-
ro de 1923. Regresó a México y aceptó la candidatura al go-
bierno de Nuevo León. En Monterrey, en plena campaña, se 
suicidó el 11 de febrero de 1923 en el hotel Continental. Fue 
sepultado en México. 

garza gutiérrez, Pablo a. de la

Nació en 1876 en Monterrey, N. L., el 2 de enero. Sus padres 
fueron albino de la Garza Cantú y Leocadia Gutiérrez. El 9 
de julio de 1900 se tituló de abogado en la Escuela de Juris-
prudencia del estado. Juez de letras en Sabinas Hidalgo y 
asesor castrense en Sonora. En 1905 se le nombró juez ins-
tructor militar de Guadalajara. Fiscal de la plaza de Veracruz 
en 1907, año en el que ascendió a Coronel. agente del Minis-
terio Público del ejército de Monterrey en 1909. Un año des-
pués fungió como juez de letras en Piedras Negras, Coah. Se 
unió a la revolución constitucionalista el 27 de febrero de 
1913 en allende, Coah. Jefe del Estado Mayor del Ejército 
del Noreste, bajo las órdenes del Gral. Pablo González Gar-
za, en su campaña por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 
Con el grado de General asistió a la toma de Monterrey el 23 
de abril de 1914, al mando de la 9ª Brigada. El 5 de agosto 
de 1914, al avanzar las fuerzas carrancistas hacia el interior 
del país, González lo nombró gobernador y comandante 
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y desempeñó la jefatura de su Estado Mayor. En diciembre de 
1913, al mando del 1er Regimiento de Nuevo León de la Co-
lumna Blanco, tomó la plaza de Salinas Victoria; al mes si-
guiente defendió la de Los Ramones, atacada por federales del 
Gral. Pablo de los Santos; combatió en Cadereyta Jiménez en 
marzo de 1914, así como en Papagayos y Lomas Prietas; de-
fendió la villa de Doctor González; en abril contendió en las 
haciendas El Canadá, Topo Chico y Topo Grande, acciones 
que culminaron con la toma de Monterrey el 23 de abril de 
1914. Durante el gobierno de antonio I. Villarreal se le nom-
bró inspector general de Policía en la capital nuevoleonesa. En 
octubre de 1914 asistió a la Convención de aguascalientes. 
ascendió a General Brigadier ese año. Permaneció fiel a Ve-
nustiano Carranza y luchó contra los villistas de Felipe Ánge-
les, que marcharon sobre Monterrey en 1915; resultó herido 
en una escaramuza cerca de apodaca y viajó a San antonio, 
Texas, para restablecerse. El 15 de julio de 1915 Jacinto B. 
Treviño lo nombró presidente del Consejo de Guerra de la 
plaza de Monterrey. Jefe del 9º Regimiento perteneciente a la 
1ª División del Ejército del Noreste hasta mayo de 1916, año 
en que Carranza lo nombró responsable de la Sección de Ins-
trucción Militar en las escuelas oficiales y particulares de la 
República. El 4 de mayo de 1920 fue aprehendido por no apo-
yar a Ignacio Bonillas, candidato presidencial de Carranza; sin 
embargo, durante su traslado a Puebla se fugó el día 11, para 
incorporarse a las filas de Jacinto B. Treviño. En mayo de 1925 
fue inspector de la Marina de Guerra. Presidente de los conse-
jos de Guerra en 1925 y 1926. Por acuerdo presidencial ocupó 
la Dirección de Escuelas Centrales agrícolas, de febrero a sep-
tiembre de 1930. Profesor del Colegio Militar de 1937 a 1945. 
alcanzó el grado de General de división. Tradujo al español 
varias obras de autores franceses, entre ellas El combate de in-
fantería, La guerra química y La defensa contra los gases de 
combate. Murió en la ciudad de México el 27 enero de 1958.

llamó Carabineros de Coahuila. Se sumó a Pablo González y 
a antonio I. Villarreal por instrucciones de Venustiano Ca-
rranza, y participó en varios combates en el estado de Coahui-
la, además de Monterrey, General Terán y Montemorelos. 
Combatió contra las fuerzas de antonio Rábago en Garza 
Valdez y Jiménez, Tamps.; en Santa Engracia participó en las 
acciones contra Ricardo Peña, con el grado de Teniente Co-
ronel. Hizo campaña contra los huertistas en altamira, Tam-
pico, Padilla, hacienda de Dolores, Guerrero y Mier, en Ta-
maulipas. En 1914, después de la toma de Monterrey, fue 
comandante de la policía y jefe de armas en esta ciudad, lo 
mismo que en Nuevo Laredo y Lampazos. En 1915 comba-
tió en Nuevo León y Coahuila a las huestes de Francisco Vi-
lla. Diputado federal por el III distrito de su estado; en 1916 
permaneció en Querétaro hasta la aprobación de la Constitu-
ción y se le ratificó como General Brigadier en 1917. El 9 de 
mayo de 1920 defendió la plaza de Nuevo Laredo contra los 
revolucionarios del movimiento de agua Prieta, teniendo 
que abandonar la ciudad y refugiarse en Laredo, Texas. Per-
maneció fiel a Carranza hasta el asesinato de éste. Tras la 
muerte de Carranza pidió licencia de retiro a la Secretaría de 
Guerra, la que no fue aprobada. Posteriormente, Álvaro 
Obregón se la concedió reconociendo sus méritos y servicios. 
Residió en Nuevo Laredo dedicado a la industria y comercio, 
hasta su muerte ocurrida el 8 de septiembre de 1944.

garza siller, Jesús

Nació en 1882 en Monterrey, Nuevo León, el 25 de diciem-
bre. Estudió en el Colegio Civil, del cual fue prefecto. Se tituló 
de profesor en la Escuela Normal y de abogado en la Escuela 
de Jurisprudencia, ambas en la capital regiomontana. Se unió 
a la Revolución en abril de 1913 en Río Bravo, Tamps. For-
mó parte del Regimiento Libres del Norte. Lucio Blanco le otorgó 
el grado de Teniente Coronel después de la toma de Matamoros 
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general en ajalpan. Teniente Coronel en 1914. Participó en 
la toma de Tehuacán. alcanzó el grado de General Brigadier. 
Murió en 1965 en la ciudad de Puebla. 

gastélum salciDo, Juan José

Nació el 2 de julio de 1895 en Hermosillo, Son. Hijo de Flo-
rentino Gastélum y ana Salcido. Ingresó a la Revolución el 
18 de marzo de 1911, como voluntario en la guerrilla Gua-
dalupe. Participó los días 19, 20 y 22 de marzo de ese año en 
los combates de Guadalupe y San Rafael contra fuerzas por-
firistas del Gral. Luis Medina Barrón, y concurrió a la toma 
de Ures el 15 de abril. El 1 de junio de 1913 se incorporó al 
Ejército Constitucionalista con el grado de sargento primero. 
De mayo a junio de 1914 intervino en el sitio de Mazatlán, 
Sin., en contra de las fuerzas huertistas. En julio combatió en 
la toma de Guadalajara, Jal., y de octubre a enero de 1915 lo 
hizo en la defensa de la plaza de Naco. Estuvo en las batallas 
de Celaya y León, Gto., libradas contra las fuerzas del Gral. 
Francisco Villa. Tomó parte en la campaña contra los zapatis-
tas en el Distrito Federal y en el Estado de México, de julio 
de 1918 a septiembre de 1919. Durante el conflicto por la 
sucesión presidencial de 1923, luchó contra los rebeldes se-
guidores de adolfo de la Huerta en el estado de Guanajuato, 
en enero y febrero de 1924. Participó en la campaña contra 
los escobaristas en Nuevo León, en 1929. En 1944 fue decla-
rado Veterano de la Revolución y recibió varias condecoracio-
nes. En 1949 se le reconoció como legionario. Después reci-
bió el nombramiento de General de División en 1952. Entre 
1964 y 1970 desempeñó el cargo de subsecretario de la De-
fensa Nacional. El gobierno de Guatemala le confirió la con-
decoración “Cruz del Mérito Militar de Segunda Clase”. Fue 
senador por el Estado de Sonora. Masón destacado que fun-
dó una logia en el convento de Capuchinas en Querétaro. 
Murió el 3 de mayo de 1981 en la ciudad de México.

garza, amado G.

Nació en el Estado de México. General Brigadier de las fuer-
zas zapatistas en Tenancingo, en 1915. 

garza, Benjamín

Nació en el estado de Nuevo León. En 1913 se afilió a las 
fuerzas constitucionalistas de Pablo González. En octubre de 
ese año intervino en el ataque a Monterrey. En 1914 hizo 
campaña en Querétaro y combatió en Ixtlahuaca, Toluca y 
Tenancingo. Participó en la Convención de aguascalientes 
representando a Félix Durán. Militó también bajo las órdenes 
de Fortunato Zuazua y de Jacinto B. Treviño; con este últi-
mo participó en las operaciones de Chihuahua. En noviem-
bre de 1914 se le expidió despacho de General Brigadier. En 
1921 causó baja en el ejército. 

garza, Benjamín de la

Nació en el Estado de México. General en jefe de línea en 
Tenancingo en 1914. a fines de agosto de ese año, llegó al 
pueblo de Tenancingo con el objeto de someter a las fuerzas 
zapatistas que merodeaban por las regiones de Malinalco, Ix-
tapan de la Sal y Coatepec Harinas. En el mismo mes atacó la 
población de Malinalco defendida por fuerzas zapatistas co-
mandadas por Silvio de la Fuente, a quien no pudo vencer; 
pero sus continuos ataques dejaron huella en toda la región. 
En diciembre de 1914, recibió órdenes de retirarse de la re-
gión, ante la inminente llegada de las fuerzas convencionistas 
al mando del Gral. Pacheco. 

garzón, Ernesto

Nació en Coxcatlán, Pue. En 1910 se unió a la Revolución 
bajo las órdenes de Francisco Barbosa, quien tenía su cuartel 
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en un destacado luchador maderista. En mayo de 1911 diri-
gió diversas acciones de armas que culminaron el día 25 de 
ese mes con la toma de la ciudad de Córdoba, Ver. El 5 de 
junio, después de la firma de los Tratados de Ciudad Juárez, 
entró a Jalapa, capital del estado. a finales de 1911 Madero lo 
nombró jefe de operaciones militares en Veracruz, cargo al 
que renunció a principios de 1912 para lanzar su candidatura 
a la gubernatura del estado; al ser derrotado en las elecciones 
por el Lic. Francisco Lagos Cházaro, se levantó en armas, 
siendo aprehendido en San Pedrito, Ver., y enviado al castillo 
de San Juan de Ulúa, donde estuvo preso hasta diciembre del 
mismo año. Tras el golpe de Estado del Gral. Victoriano 
Huerta se refugió nuevamente en Cuba, de donde volvió en 
julio de 1913. El 2 de agosto de este año el Gral. Pablo Gon-
zález lo nombró jefe de las operaciones militares en el estado 
de Veracruz con el grado de General Brigadier. De abril a 
junio de 1914, bajo las órdenes de Cándido aguilar participó 
en las tomas de Tamiahua, Papantla y Misantla, Ver. En sep-
tiembre de 1914 se incorporó a la Primera División de Orien-
te al mando del Gral. Jesús Carranza, que operaba en los es-
tados de Tlaxcala y Puebla. En enero de 1915 participó en la 
defensa de la ciudad de México ante el acoso zapatista. Bajo 
las órdenes del Gral. Álvaro Obregón participó en las batallas 
de Celaya, Trinidad y León en Guanajuato contra villistas, de 
abril a junio de 1915, por lo que fue ascendido a General de 
Brigada. Ocupó la gubernatura interina de San Luis Potosí 
del 13 al 30 de septiembre de 1915. En octubre del mismo 
año reforzó en Sonora al Gral. Manuel M. Diéguez en su 
lucha contra las fuerzas villistas. Del 1 de enero al 15 de julio 
de 1916 fue comandante militar de Ciudad Juárez, Chih. Del 
19 de septiembre de 1916 al 9 de abril de 1917 ocupó el car-
go de gobernador provisional y comandante militar del esta-
do de Durango. Nuevamente fue derrotado en las elecciones 
para gobernador de Veracruz en 1917 por el Gral. Cándido 
aguilar. Del 4 de diciembre de 1917 al 24 de noviembre de 

gaviño, adán Policarpio, alias Adanpol

Nació en 1892 en Tetela de Ocampo, Puebla, el 30 de octu-
bre. Se incorporó al Ejército Federal, donde obtuvo el grado 
de capitán. Se levantó en armas en Zacatlán en 1913 contra 
el gobierno del Gral. Victoriano Huerta. El Gral. Francisco 
Villa le otorgó el grado de General Brigadier en 1917; ascen-
dió a General de Brigada por orden del Gral. Manuel Peláez, 
y a General de División por el Gral. Higinio aguilar. Se reti-
ró a la vida privada en 1920. Murió el 2 de septiembre de 
1964 en la ciudad de México. 

gavira castro, Gabriel

Nació en 1867 en la ciudad de México el 18 de marzo. Hijo 
de Moisés Eduardo Gavira y Pilar Castro. Realizó sus estu-
dios de primaria en la ciudad de México. a los 14 años quedó 
huérfano. Se le concedió una beca a través de la cual aprendió 
carpintería y ebanistería en la Escuela Nacional de artes y 
Oficios. Contrajo matrimonio con Eufrasia Leduc y se esta-
bleció en la ciudad de Orizaba, Ver., donde abrió un taller. 
En 1892 participó en la fundación del Círculo Liberal Mu-
tualista de Orizaba, donde se dedicó a impartir clases de pri-
maria gratuita. Participó en el Club antirreeleccionista de 
Orizaba. En 1910 asistió como delegado a la Convención an-
tirreeleccionista que postuló a Francisco I. Madero como 
candidato a la presidencia. En junio de ese año fue aprehen-
dido al protestar por la detención de Francisco I. Madero en 
Monterrey, N. L., y conducido a la prisión militar de Vera-
cruz, Ver., donde permaneció por espacio de cuatro meses. El 
20 de noviembre de 1910 intentó dinamitar el cuartel de San 
antonio, Ver., al fracasar escapó en compañía de Camerino 
Z. Mendoza, dirigiéndose a La Habana, Cuba, y posterior-
mente se partió hacia San antonio, Texas, donde Madero lo 
nombró jefe de la revolución en Veracruz, Ver. Se convirtió 
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de Justicia Militar con el grado de General de Brigada. En 
comisión especial del gobierno federal pasó al estado de Gue-
rrero a investigar la muerte de los franceses Curmon y Du-
pain y, posteriormente, fue nombrado magistrado de la Corte 
de Justicia por el gobierno de este estado. Desempeñó algu-
nos puestos políticos, como jefe político de Villa alta, dipu-
tado al Congreso oaxaqueño, gobernador interino en varias 
ocasiones y secretario general del gobierno de Tamaulipas y 
de su estado. Su más alta posición política la alcanzó entre 
1912 y 1914 cuando fue secretario general de gobierno en la 
administración de Miguel Bolaños Cacho, puesto al que re-
nunció junto con éste en julio de 1914. 

giner Durán, Práxedes

Nació en Ciudad Camargo, Chih., el 15 de febrero de 1893 
y allí estudió la primaria. Hijo del matrimonio formado por 
Práxedes Giner y María de Jesús Durán, se dedicó a las labo-
res del campo. Se casó con Honorata Bustamante. En 1911 
se levantó en armas contra el gobierno del presidente Porfirio 
Díaz y como parte de las fuerzas de Francisco Villa participó 
en el ataque a Ciudad Camargo el 28 de febrero de ese año. 
En marzo de 1913 se incorporó con el grado de Subteniente 
a la Brigada Hernández, que formaba parte de la División del 
Norte; como miembro de este cuerpo militar participó en la 
lucha contra el régimen de Victoriano Huerta, quien había 
accedido al poder mediante un cuartelazo. Combatió en los 
municipios de Camargo, Meoqui, Saucillo y Estación Con-
chos. Más tarde pasó a formar parte de la brigada del Gral. 
Manuel Madinaveytia y cuando éste fue ascendido a jefe del 
Estado Mayor de la División del Norte, Práxedes Giner fue 
nombrado subjefe. Participó en numerosas acciones de gue-
rra, entre ellas la batalla de Zacatecas (23 de junio de 1914). 
Después de la escisión entre Venustiano Carranza y Francisco 
Villa permaneció fiel a este último, por lo que en las batallas 

1919 fungió como jefe de operaciones en los Partidos de 
Indé y El Oro, Dgo. Fue Inspector General del Ejército en 
1919, dirigió la Primera División de Infantería que combatió 
los últimos remanentes del villismo. Durante noviembre de 
1919 presidió el Consejo de Guerra que juzgó al Gral. Felipe 
Ángeles, al término de dicho Consejo fue nombrado jefe del 
Sector Militar de Chihuahua. Secundó, en mayo de 1920, el 
Plan de agua Prieta, obteniendo al triunfo de éste una licen-
cia, que interrumpió para ocupar, del 1 de abril de 1921 al 2 
de octubre de 1923, la vicepresidencia de la Comisión de Ho-
jas de Servicio. El 5 del mismo mes y año ocupó la presiden-
cia del Supremo Tribunal Militar, cargo que desempeñó has-
ta el 20 de febrero de 1934. Durante la gestión de Calles, fue 
Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Guerra y Presidente 
del máximo tribunal de Justicia Militar. De julio de 1935 a 
febrero de 1936 fue comandante de la 16ª Zona Militar, con 
cuartel general en Irapuato, Gto., ocupó inmediatamente 
después la gubernatura interina del territorio norte de Baja 
California hasta el 14 de agosto de 1936. Posteriormente 
fungió como Cónsul en la ciudad de San antonio, Texas. 
Publicó libros como Mi actuación político-militar revolucio-
naria y Polvos de aquellos lodos. El 16 de octubre de 1937 
causó baja en el ejército y se retiró de la vida pública. Murió 
en la ciudad de México el 15 de julio de 1956.

gil valverDe, Carlos María

Nació en 1853 en Zaachila, Oax. Fueron sus padres Manuel 
B. Gil y Joaquina Valverde. Estudió abogacía en el Instituto 
de Ciencias y artes del Estado, donde se tituló en 1875. Juez 
primero del distrito de Choapan: juez de primera instancia en 
los distritos de Villa alta, Coixtlahuaca y Nochixtlan; en la 
ciudad de México fue juez menor de Tacubaya, primero de lo 
criminal, primero de instrucción en el ramo penal, de ins-
trucción en el ramo militar y magistrado de la Corte 
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el Cap. Encarnación L. Torres en La Dura, y a las dirigidas 
por el Gral. Lorenzo Torres en Los Otates el día 26. a me-
diados de marzo peleó en los minerales de Minas Prietas y La 
Colorada y, después de ocupar dichas plazas, se dirigió hacia 
el norte. En 1912 participó en la campaña contra la rebelión 
de Pascual Orozco. al año siguiente colaboró en diversas ac-
ciones armadas para combatir al gobierno del Gral. Victoria-
no Huerta, quien había derrocado a Francisco I. Madero. 
Destaca la efectuada en La Dura, los días 18 y 19 de marzo 
de 1913, en la que peleó contra el 9º Batallón de Infantería, 
comandado por el Cor. Eleazar C. Muñoz. Era teniente co-
ronel en septiembre de ese año cuando se separó de las fuer-
zas locales y se unió en el estado de Chihuahua al Gral. Fran-
cisco Villa. Colaboró con él en la toma de Chihuahua, 
después de lo cual se le dio el mando de la guarnición y as-
cendió a Coronel. Con la División del Norte tomó parte en 
la campaña militar realizada en la región de La Laguna. El 
Gral. Villa le otorgó el grado de General. En abril de 1914 
participó en la batalla de Torreón, Coah., donde poco des-
pués murió fusilado por el villista Martiniano Servín, por 
haber provocado algunos desórdenes. Se le sepultó en el pan-
teón de La Regla en la ciudad de Chihuahua en 1914. 

gómez Huerta, José

Nació en Monterrey, N. L., el 5 de abril de 1901. Realizó sus 
primeros estudios de primaria y secundaria en Morelia, Mich. 
Ingresó a la Revolución en 1914 incorporándose a las tropas del 
general Rafael Sánchez T. En 1915 se unió a las fuerzas del ge-
neral Luis Vizcaíno Gutiérrez (El Chivo Encantado). Combatió 
el 11 de abril de 1915 en la batalla de Celaya participando del 
triunfo de Obregón sobre Villa. En 1922, con el grado de Te-
niente de Caballería, se une al general Rómulo Figueroa en 
Iguala, Gro. Por acuerdo del C. Presidente de la Republica Ge-
neral Álvaro Obregón, en 1923 asciende al grado de Capitán 

de Celaya y Trinidad (abril de 1915), luchó contra las fuerzas 
constitucionalistas. En diciembre de 1915 fue nombrado Co-
ronel. Entre 1917 y 1918 abandonó el villismo y se incorporó 
a las Defensas Sociales para combatirlo. En 1918 fue segundo 
jefe del 2º Cuerpo de Rurales del estado de Chihuahua. Lue-
go prestó sus servicios en la Fracción Madinaveytia (1919-
1920) y en la corporación de excedentes de la 3ª División del 
Norte (1920-1921). Estuvo en la primera reserva del Ejército 
Nacional (1921-1923); fue jefe del Estado Mayor de la 2ª 
Brigada de Caballería de la Columna Expedicionaria (1923-
1924). En 1928 fue electo diputado federal. Por órdenes del 
jefe de la Columna Expedicionaria del Norte, Gral. Juan an-
drew almazán, Giner y una columna de guardias municipa-
les hostilizó a un grupo de rebeldes escobaristas y a su Gral. 
Marcelo Caraveo, derrotándolos el 15 de abril de 1929 cerca 
del pueblo de Madera. En 1930 fue ascendido a General Bri-
gadier y electo senador. Fue jefe de operaciones militares en 
acapulco, Gro., y en la ciudad de Chihuahua, Chih. En 1957 
obtuvo el grado de General de División. Cinco años después 
solicitó una licencia al Ejército Nacional para desempeñar el 
cargo de gobernador constitucional de su estado, para el 
sexenio del 4 de octubre de 1962 al 3 de octubre de 1968. Se 
enfrentó al levantamiento iniciado con el ataque al Cuartel 
Ciudad Madera ocurrido el 23 de septiembre de 1965 contra 
profesores, estudiantes y normalistas, además, enfrentó la 
toma de predios agrícolas y ganaderos en Chihuahua. En 
1969 se retiró de la milicia. Murió el 13 de mayo de 1978 a 
los 85 años de edad.

girón, anacleto J.

Nació en la ciudad de Nuri, dto. de Álamos, Son. allí se le-
vantó en armas en 1911 a favor del maderismo. Se unió al 
rebelde alejandro Gandarilla en Sahuaripa en enero de ese 
año. El 19 de febrero combatió a las tropas comandadas por 
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1911 con las fuerzas del Gral. Julián Blanco y fue nombrado 
Coronel de Infantería. En la fase maderista de la Revolu-
ción, tomó junto a Manuel Villegas la zona de San Jeróni-
mo en la Costa Grande. Militó con los hermanos Figueroa 
y en 1912 fue designado jefe de la zona de Costa Grande. 
Un año más tarde operó contra los zapatistas en la Costa 
Chica. En 1914 Julián Blanco le dio el grado de General 
Brigadier. Murió el 24 de diciembre de 1914 durante la 
toma de Chilpancingo. 

gómez, abundio

Nació en el estado de Guerrero. General carrancista. Sus pa-
dres fueron antonio Gómez y Rita Díaz. La familia Gómez 
se estableció en Ixcapuzalco, Gro. Desde muy joven se dedicó 
al comercio de ganado. Participó junto con sus hermanos Te-
lésforo, Filiberto y Celso en la lucha revolucionaria. Contrajo 
matrimonio con Carlota Martínez. Participó en las batallas 
contra Villa bajo el mando de Joaquín amaro. Tomó parte 
en los combates de Ciudad Delicias y Casas Grandes. Junto a 
sus hermanos y sus tropas, recorrió en campaña estados como 
Guanajuato, Zacatecas, Coahuila, Michoacán, etcétera. El 5 
de agosto de 1920, gracias a la intervención del Senado, se le 
designó gobernador provisional del Estado de México, cargo 
que desempeñó hasta el 8 de febrero de 1921 en sustitución 
del doctor Darío López. Se adhirió a las tropas del Gral. Joa-
quín amaro, que operaban en Michoacán y a cuyas órdenes 
combatió contra Francisco Villa. Posteriormente fungió 
como gobernador constitucional del Estado de México por el 
periodo 1921-1925. Fiel colaborador de Obregón después 
del levantamiento de agua Prieta. Fue jefe de la guarnición 
de la ciudad de México y de las operaciones militares en el 
valle de México, así como subsecretario de Guerra y Marina. 
Realizó las investigaciones sobre el asesinato de Obregón. 
Junto a su hermano Filiberto Gómez, organizaron el Partido 

segundo y en 1926 alcanza el grado de Capitán primero. ad-
quiere el grado de Mayor por “Merito en Campaña” en 1929 
por acuerdo del presidente Emilio Portes Gil. En 1932 es nom-
brado Jefe de Investigación y Seguridad Pública en el Departa-
mento del Distrito Federal. En 1934 resulta elegido como Di-
putado Federal por la localidad de Xochimilco, D. F. El 6 de 
mayo de 1946 asciende al grado de Teniente Coronel. El 18 de 
enero de 1954 adquiere el grado de Coronel. En 1958 es desig-
nado Jefe del Estado Mayor Presidencial. El 24 de noviembre de 
1959 se le otorga el grado de General Brigadier. En 1962 es as-
cendido al grado de General de Brigada y en 1964 se convierte 
en General de División. En 1965 es designado Comandante de 
la 13ª Zona Militar y posteriormente de la 23ª Zona Militar. El 
1 de agosto de 1971 se retira del Servicio activo Militar, des-
pués de servir en el Ejercito Mexicano por más de 50 años. Por 
sus méritos militares recibió diversas condecoraciones naciona-
les, tales como: Veterano de la Revolución (1958); Cruz de Gue-
rra de 1ª Clase por más de 45 Hechos de armas y la Legión de 
Honor Mexicana (Legionario 7893). además, por su destacada 
contribución militar se hizo acreedor a las siguientes condecora-
ciones del extranjero: Gran Oficial de la Orden del Libertador 
de la República de Venezuela (1960), Gran Oficial de la Orden 
del Mérito de Chile de la República de Chile (1961), Gran Ofi-
cial de la Orden al Mérito “por servicios distinguidos” de la 
República de Perú (1961), Cruz de Mérito Militar II Clase de la 
República de Guatemala (1962), Medalla de Honor de la Policía 
Francesa (1963), Orden Nacional de la Legión de Honor en el 
grado de Comandante de la República Francesa (1963), Orden 
de la República Federal alemana, etc. Muere en la ciudad de 
México el 2 de abril de 1977.

gómez sebrero, Tomás

Nació en arenal de Gómez, Gro. En 1892 contrajo matri-
monio con Plutarca Maganda. Se unió a la revolución en 
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Carranza. Para luchar contra los convencionistas se incorporó 
a las filas que dirigió el Gral. Ángel Flores en Navojoa. En 
1915 participó en las siguientes acciones de guerra contra tro-
pas villistas: defensa de Navojoa (19 de abril); toma de las ha-
ciendas de Rosales y Río Mayo (18 de junio); combate en los 
pueblos de Macoyahui (28 de julio) y Sitabaro (12 de agosto); 
toma de Cócorit y de Río Mayo (27 de septiembre); combates 
en el puente del río Yaqui (30 de septiembre) y en estación 
Torres (28 de octubre); toma del mineral La Colorada (30 de 
octubre); combate en Zamora y alamito (18 y 19 de noviem-
bre); defensa de Hermosillo (del 20 al 23 de noviembre); toma 
de la estación Carbó (23 de noviembre) y combate en San Joa-
quín (9 de diciembre). ascendió a General Brigadier el 27 de 
noviembre. Jefe de la Brigada arnulfo R. Gómez, del 11 de 
enero al 15 de marzo de 1916. De esta fecha al 30 de septiem-
bre de 1918 tuvo el mando de la 4ª División del Noroeste. 
Estuvo al frente, en dos ocasiones, de la 3ª Línea de Operacio-
nes de las Columnas del Yaqui, que comprendía la zona de 
Hermosillo hasta Suaqui Grande y San Javier. En octubre de 
1917 recibió la Jefatura de Operaciones Militares en la región 
norte del estado. Tomó parte en las campañas contra Francisco 
Reyna y Enrique Urías en Banori, Las Trancas y Sierra azul. a 
fines del mismo año y en 1918 combatió contra los yaquis re-
beldes en Bacatete, Puerto del Gallo, Cendraditas, Torocopo-
bampo y Bachomobampo. Jefe de la Columna Expedicionaria 
de Sonora del 30 de septiembre de 1918 al 30 de junio de 
1919 y del 11 de octubre de 1919 al 1 de mayo de 1920. En 
1919 se le ordenó operar en la región de Las Huastecas contra 
los partidarios de Félix Díaz, encabezados por Manuel Peláez. 
En 1920 secundó el Plan de agua Prieta y al frente de 2 500 
hombres se rebeló contra el gobierno del presidente Venustia-
no Carranza en Sinaloa. Durante abril y mayo combatió en 
Veracruz y Tamaulipas, además hizo campaña contra los parti-
darios del Gral. Pablo González. En 1921 controló Nuevo 
León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí como jefe de 

Socialista del Trabajo del Estado de México que regulaba la 
gubernatura del Estado de México.

gómez, arnulfo R.

Nació en 1890 en Navojoa, Son. En 1906 participó en la huel-
ga de Cananea y tres años más tarde se afilió al movimiento 
antirreeleccionista. El 20 de abril de 1911 se incorporó a la 
lucha armada que encabezó Francisco I. Madero para comba-
tir al régimen de Porfirio Díaz. Peleó en Cuesta y durante ese 
año se le otorgaron los siguientes ascensos: Cabo (5 de mayo), 
Sargento Segundo (1 de junio) y Sargento Primero (20 de ju-
lio). En 1912 combatió la rebelión encabezada por Pascual 
Orozco. Formaba parte de las fuerzas en Hermosillo al ocurrir 
el golpe de Estado de febrero de 1913, por lo que se levantó en 
armas contra el gobierno del Gral. Victoriano Huerta en Co-
lonia Morelos el día 28, ostentando el grado de Capitán Segun-
do. Participó en la toma de agua Prieta el 13 de marzo; dos 
días después en el combate de las lomas del Papalote; en San 
José el día 25; en el asedio y toma de Naco del 28 de marzo al 
13 de abril, y en la batalla de Santa Rosa del 9 al 13 de mayo. 
Por sus méritos militares, el 8 de abril de 1914, alcanzó el ran-
go de Teniente Coronel. Formó parte del 6º Batallón de Sonora 
cuyas tropas fueron comandadas por Plutarco Elías Calles. Se 
contó entre los colaboradores de éste y lo secundó cuando se 
enfrentó al gobernador José María Maytorena, motivo por el 
cual se reconcentró en la región septentrional del estado. Del 9 
al 30 de agosto de ese año tomó parte en varias acciones de 
guerra contra los maytorenistas. Se destaca el combate en esta-
ción Martínez, donde resultó herido. Fue uno de los jefes prin-
cipales de la Brigada García Morales. De octubre a diciembre 
de 1914 fungió como comandante de las fuerzas que operaron 
desde agua Prieta hasta el distrito de Sahuaripa. al suscitarse 
la escisión revolucionaria de finales de ese año continuó al lado 
del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano 
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Huerta en las filas constitucionalistas. En 1914 estuvo repre-
sentado en la Soberana Convención Revolucionaria y al sus-
citarse, en octubre de ese año, la escisión entre las diversas 
facciones revolucionarias, permaneció fiel a Venustiano Ca-
rranza. En 1916, cuando las fuerzas estadunidenses al mando 
del Gral. Pershing pasaron a territorio mexicano persiguien-
do a Francisco Villa (por haber asaltado la población de Co-
lumbus, Nuevo México), Félix U. Gómez fue comisionado 
por Carranza para evitar que los estadunidenses rebasaran la 
línea fijada por el gobierno mexicano. Cumpliendo con estas 
órdenes intimidó a los capitanes Boyd y Murey, con quienes 
después sostuvo un combate en El Carrizal, Chih., el 21 de 
junio de 1916. Durante ese enfrentamiento, el “Héroe de El 
Carrizal”, como se le nombró, perdió la vida.

gómez, Juan José

Nació en el estado de Sonora. De origen yaqui, se rebeló va-
rias veces en contra del gobierno federal y de las autoridades 
estatales. En 1913 se afilió al constitucionalismo y luchó en el 
estado contra las fuerzas del Gral. Victoriano Huerta que 
eran combatidas por Álvaro Obregón. Lanzó un manifiesto 
el 20 de agosto de ese año con Ignacio Mori, Luis Matus y 
Luis Espinosa, en donde se planteaban las causas y objetivos 
de la larga guerra de su comunidad. Fue representado en la 
Convención de aguascalientes de 1914 por Manuel Ceballos. 
En 1919, con los jefes Mori, Matus y Espinosa llegó a un 
acuerdo de pacificación con el gobernador adolfo de la Huer-
ta, a quien los yaquis reconocieron cuando asumió la presi-
dencia provisional en 1920. Obtuvo el grado de General. 

gómez, Manuel

Nació en el Estado de México. General zapatista de la Briga-
da Toluca, en 1920 al mando del Gral. Mariaca. 

operaciones militares. Tuvo a su cargo las jefaturas militares: 
12, 11, 1, 5 y 18. Obtuvo el grado de General de Brigada y 
ejerció el mando militar de la ciudad de México de diciembre 
de 1922 a julio de 1924; como tal, contribuyó a sofocar la re-
belión delahuertista provocada por la sucesión presidencial en 
1923. Por su actuación en esta campaña se le otorgó el rango 
de divisionario. Durante el régimen presidencial de Plutarco 
Elías Calles fue enviado oficialmente a realizar estudios milita-
res en Estados Unidos y Europa. Jefe de las zonas militares de 
Chihuahua y Veracruz. En los primeros meses de 1927 se reti-
ró del servicio activo y el 23 de junio, el Partido Nacional an-
tirreeleccionista lo postuló como candidato a la presidencia de 
la República. Su campaña política se caracterizó por declara-
ciones contra su opositor, el Gral. Álvaro Obregón y por la 
falta de un programa de gobierno. Poco después se unió al 
Gral. Francisco R. Serrano en un plan para aprehender a Calles 
y a Obregón, que resulta fallido. Se sublevó entonces en Pero-
te, Ver., en unión de la guarnición de la plaza, incorporándose 
a las fuerzas del Gral. Héctor Ignacio almada, que habían 
abandonado la ciudad de México a principios de octubre de 
1927. Para combatirlo, el gobierno federal envió a los generales 
Gonzalo Escobar y Jesús M. aguirre, cuyas tropas ascendieron 
a cerca de 4 500 hombres. El día 10 fue derrotado en ayuhua-
lulco, Ver. El 4 de noviembre, Gómez es aprehendido en la 
región de Teocelo e Ixhuacán. Es sometido a juicio y fusilado 
en Teocelo, Ver., a principios de noviembre de 1927.

gómez, Félix Urestí

Nació en 1888 en Gómez Farías, Coah. Desde muy pequeño 
se trasladó con su familia a Concepción del Oro, Zac., en 
donde terminó su instrucción primaria para dedicarse des-
pués a la minería. Simpatizante del maderismo en 1910, aun-
que no alcanzó a tomar entonces las armas, obtuvo el grado 
de General en 1913 al participar en la lucha contra Victoriano 
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de ese año y hasta 1920 estuvo a disposición en diferentes 
cuerpos del ejército. De diciembre de 1920 a febrero de 1924 
perteneció a la Primera Reserva, la cual fue licenciada en 
1925. Solicitó su reingreso al ejército en septiembre de ese 
año y quedó comisionado directamente con el secretario de 
Guerra y Marina hasta enero de 1926. Durante el conflicto 
religioso (1926-1929) combatió al movimiento cristero en 
Guanajuato. Posteriormente, fue jefe de operaciones milita-
res en Guaymas, Son., en 1928, y en Mazatlán, Sin., en 1929. 
Del 21 al 25 de marzo de ese año participó en la defensa del 
puerto de Mazatlán, atacado por los generales Manzo, Cruz, 
Iturbe y otros. En 1930 pasó con el mismo cargo a Hermo-
sillo, Son. Durante los años siguientes ocupó las jefaturas de 
operaciones militares en Tamaulipas, Colima, Querétaro, Ve-
racruz, Chihuahua, San Luis Potosí y Yucatán. Recibió dos 
condecoraciones de Perseverancia en 1937. Se retiró del ejér-
cito en 1944 ostentando el grado de General Brigadier. Fue 
reconocido en la Legión de Honor el 9 de noviembre de 
1950. Murió en la ciudad de San Luis Potosí el 8 de abril de 
1951. 

gonzález Díaz, Ervey

Nació el 16 de octubre de 1885 en el pueblo de Rosales (hoy 
Villa Unión, Coah.). Sus padres fueron Manuel González Flo-
res y Teresa Díaz. Estudió la primaria en el Colegio Hidalgo 
de Monterrey, N. L. Contrajo matrimonio civil en su pueblo 
natal con Jovita Pérez, el 3 de febrero de 1907; con ella tuvo 
cinco hijos: María Ignacia, Ervey, Calixto, Eloísa y Blanca. an-
tes de ingresar al ejército se dedicaba a la agricultura y la gana-
dería. Su ingreso al Ejército Constitucionalista fue el 19 de 
febrero de 1913, con el grado de Capitán Primero. Se le puso 
al frente de cien hombres armados y al poco tiempo fue nom-
brado jefe de la escolta particular del Gral. Jesús Carranza. Ese 
año, estando incorporado al cuartel general del Ejército 

gonzález arreola, Emiliano

Nació en 1879 en el rancho Las Cruces, mpio. de San Juan 
del Río, Dgo. Hijo de José de la Luz González y María del 
Refugio arreola. Se incorporó a las fuerzas revolucionarias 
comandadas por el Gral. Domingo arrieta el 20 de febrero 
de 1911, para luchar contra el gobierno de Porfirio Díaz. 
Combatió en Santiago Papasquiaro, en el sitio a la ciudad de 
Durango y en San Juan del Río. Se separó de esas fuerzas 
militares en julio, dos meses después de la firma de los Trata-
dos de Ciudad Juárez, mediante los cuales se obtuvo la re-
nuncia de Díaz a la presidencia de la República. En 1913, al 
ocurrir el golpe de Estado del Gral. Victoriano Huerta con-
tra el presidente Francisco I. Madero, se unió a la Brigada 
Guadalupe Victoria, dentro del Ejército Constitucionalista, 
como jefe del 2º Regimiento. Durante ese año hizo campaña 
contra el huertismo en Durango, participó en el sitio a la ca-
pital del estado el 24 de abril; en el combate de Canatlán el 
10 de mayo, en el sitio y toma de Durango, el 18 de junio, 
además del ataque y toma de Torreón, Coah., el 2 de octubre. 
En 1914 tomó parte en las batallas libradas en Zacatecas del 
11 al 14 de junio y en la del día 23, donde se derrotó defini-
tivamente al ejército huertista. Permaneció fiel a Venustiano 
Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, cuan-
do se dio la división revolucionaria entre éste y el Gral. Fran-
cisco Villa, jefe de la División del Norte. En 1915 peleó con-
tra las fuerzas villistas en Durango: el 9 de mayo en Santiago 
Papasquiaro; el 12 de agosto en el ataque y toma de la ciudad 
de Durango; el 24 de agosto en la defensa de esta ciudad; el 
15 de noviembre en Menores, y el 23 de noviembre en San 
Juan del Río. Resultó herido durante el combate librado en 
San Juan del Río el 5 de junio de 1916 contra los villistas. a 
partir de septiembre de 1917 pasó al Depósito de Jefes y Ofi-
ciales del ejército. En 1918 fue nombrado presidente propie-
tario del Consejo de Guerra de la ciudad de Durango. a fines 
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grado de Capitán dentro del Ejército Constitucionalista, en 
el que comandaba el 32 Batallón de Infantería. En 1920 ob-
tuvo el grado de General Brigadier al adherirse al Plan de 
agua Prieta que culminó con el asesinato de su antiguo jefe. 
Operó después en los estados de Chiapas y Tabasco donde, 
como jefe de operaciones militares, defendió fallidamente la 
plaza de Villahermosa de los ataques rebeldes delahuertistas, 
teniendo que escapar a Nueva Orleáns. Regresó a México 
unas semanas después para reincorporarse a las fuerzas fede-
rales. Enviado al Istmo de Tehuantepec, capturó y ordenó el 
fusilamiento de Manuel García Vigil, gobernador del estado, 
quien se había unido a la rebelión. Por este hecho obtuvo el 
grado de General de Brigada. En enero de 1934 se hizo car-
go de la Jefatura de Policía del Distrito Federal. Murió en la 
ciudad de México. Fue gobernador del Estado de Oaxaca de 
1940 a 1944, durante su gestión, en 1943 promulga el decre-
to que convierte en autónomo al Instituto de Ciencias y ar-
tes de Oaxaca y realiza diversas obras de infraestructura en el 
estado.

gonzález garza, Pablo

Nació en 1879 en Lampazos de Naranjo, N. L., el 5 de mayo. 
Hijo de Pablo González y Prudencia Garza. a la edad de 
cinco años quedó huérfano y pasó a vivir al rancho “La Mon-
taña”. Obtuvo una beca para ingresar al Colegio Militar, 
pero no entró porque su lugar lo ocupó el hijo de un hacen-
dado. Tuvo diversas ocupaciones, entre ellas la de comercian-
te y obrero industrial. En 1903 viajó a California, E. U. a.,  
donde trabajó en diversas compañías. De regreso en el país, 
en 1907, se asentó en Nadadores, Coah., subsistiendo como 
pequeño comerciante. Simpatizó con el magonismo desde 
que inició este movimiento formando parte del Partido Libe-
ral. En 1910 se afilió al maderismo. El 22 de enero de 1911 
en Puerto del Carmen, Coah., se levantó en armas. El 12 de 

Constitucionalista en Piedras Negras, participó en el combate 
contra fuerzas federales que tuvo lugar en Monclova, en la 
toma de Salinas Victoria, N. L. y en varios combates en la ca-
pital del mismo estado. Participó en el ataque a Monterrey. En 
1914, teniendo el grado de Mayor de Caballería, formó parte 
del regimiento Sánchez Herrera y combatió en El Oro, Zac., 
contra fuerzas auxiliares de la federación. Participó en la toma 
de Monclova y en el combate de Buenaventura contra tropas 
del Gral. Joaquín Mass. antes de finalizar ese año fue ascendi-
do a Teniente. En 1915 se enfrentó a fuerzas villistas en Sabi-
nas, y asistió a la ocupación de Piedras Negras, así como a las 
de Santa Rosalía y Chihuahua, Chih.; fue trasladado al cuartel 
general de la primera jefatura del Ejército Constitucionalista 
en Veracruz, Ver. De 1917 a 1919 disfrutó de una licencia; al 
terminar ésta fue asignado a Rosales, ascendiendo entonces a 
Coronel de Infantería. En 1925 alcanzó el grado de General 
brigadier y fue nombrado subjefe del departamento de caballe-
ría; en 1927 jefe del 87º Regimiento de Caballería. al siguien-
te año combatió contra fuerzas sinarquistas en Mezquite Gor-
do, Huachirán y Lombardía, en el estado de Michoacán; en 
1929, contra el mismo tipo de cuerpos en atemajac de Brizue-
la, en el cerro del Fraile y Jiquilpan, en Jalisco; para entonces 
era jefe del 1er Regimiento Regional de ese Estado. a lo largo 
de 1934 y 1935 ocupó la subjefatura del departamento de in-
fantería y los dos años siguientes, la comandancia de la guarni-
ción de Piedras Negras, en su estado natal; la Secretaría de la 
Defensa Nacional la concedió las condecoraciones de Perseve-
rancia de 5ª  y 4ª  clases. En el año de 1940 la misma secreta-
ría lo reconoció como Veterano de la Revolución. Falleció el 
11 de mayo de 1941 en Cuernavaca, Mor.

gonzález FernánDez, Vicente

Nació en la ciudad de Oaxaca. Participó en la Revolución con 
las fuerzas de Venustiano Carranza. En 1914 alcanzó el 
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que Carranza fuera cesado de la Jefatura Superior del Ejército 
Constitucionalista, Pablo González fue una de las opciones 
para depositar en él la dirección de la revolución. ante la se-
cesión revolucionaria, se adhirió a las filas carrancistas y en 
1914 establece su centro de operaciones en el centro, oriente 
y noreste del país. Tomó Cadereyta y Montemorelos, N. L. 
Participa en acciones en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí. En los primeros meses de 1915 deja a Jacinto B. Tre-
viño al frente de los combates de El Ébano contra fuerzas 
convencionalistas y en especial villistas. Luego realiza diver-
sos combates en estados del centro de México en una labor 
de reconquista de la capital. al frente del Ejército del Noroes-
te, durante el enfrentamiento constitucionalista contra Fran-
cisco Villa, dio apoyo a Obregón en algunas batallas; sin em-
bargo, la deficiencia de sus acciones militares generó cierta 
fricción con Obregón. En 1915 recupera para los constitucio-
nalistas la ciudad de México el 11 de julio. al mando de la 
capital estableció el descanso dominical y la jornada máxima 
de ocho horas. En 1916 fue comisionado por Venustiano Ca-
rranza para pacificar el estado de Morelos, donde desarrolló 
una cruel campaña contra los zapatistas y sus partidarios. al-
gunas fuentes señalan que saqueó la riqueza del estado para 
aumentar su fortuna personal. El 23 de mayo de 1916 toma 
Cuernavaca. En los primeros meses de 1917 se traslada al 
norte para combatir la rebelión villista en Chihuahua y Du-
rango. Hacia fines de 1918 y principios de 1919 reinicia el 
combate a zapatistas en los estados de México, Puebla, Gue-
rrero y Morelos; sus tropas conquistan todas las ciudades mo-
relenses. Fraguó, junto a Jesús Guajardo la traición a Emilia-
no Zapata, que culminó con el asesinato del Caudillo del Sur 
en Chinameca. En 1919 combate al levantamiento felicista 
en Puebla y Oaxaca. Tiene algunos enfrentamientos políticos 
con Carranza cuando éste apoya a Ignacio Bonillas, en vez de 
a él, para su candidatura a la Presidencia; frente a esto, Gon-
zález lanza su propia candidatura apoyado por la Liga 

febrero tomó Cuatro Ciénegas, y Monclova, el 29 de mayo. 
ante el licenciamiento de tropas, producto de los Tratados de 
Ciudad Juárez, se retiró a la vida privada. En octubre de 1911 
se convirtió en Jefe de armas en Monclova, Coah., a petición 
de Venustiano Carranza. En 1912 operó como jefe de auxi-
liares contra Pascual Orozco. Combatió contra José Inés Sa-
lazar, al cual venció y expulsó del estado, así como a Marcelo 
Caraveo y a Joaquín Porras. En Durango venció al Indio Ma-
riano y en Chihuahua a Cheché Campos. Se unió al levanta-
miento contra el cuartelazo de Huerta al lado de Venustiano 
Carranza el 26 de febrero de 1913 en Paredón, Coah. Fue de 
los primeros jefes militares que Carranza llamó para luchar 
contra Huerta. Fue nombrado Jefe del cuerpo del Ejército del 
Noroeste. Ocupó Lampazos, Villa aldama y Bustamante en 
Nuevo León. Pasó al Estado de Coahuila combatiendo en la 
Hacienda de San Felipe, Espinazo. En julio derrotó al gene-
ral Guillermo Rubio Navarrete en Candela, esta acción le dio 
su ascenso a General Brigadier. Combatió en Bocatoche, Casta-
ños, Fierro y Monclova, San Buenaventura, etcétera. Perdió 
el control de Coahuila, y se fue a operar a Nuevo León y 
Tamaulipas en cuyo trayecto toma Linares, N. L., y poste-
riormente ocupa Garza Valdez, Tamps. El 16 de noviembre 
toma Ciudad Victoria y altamira. Traslada su Cuartel Gene-
ral a Matamoros. Después combate contra tropa huertista en 
Nuevo Laredo. En los primeros meses de 1914 ocupó Mon-
terrey y entonces ataca el puerto de Tampico que defendía el 
huertista Morelos Zaragoza. Posteriormente estableció su 
cuartel en Saltillo, Coah., mismo que posteriormente fue to-
mado por Villa. avanzó hacia el centro del país desarrollando 
acciones en San Luis Potosí, en San Miguel de allende, León, 
Irapuato, Celaya, Guanajuato y hasta Querétaro. Cambió su 
cuartel general a Puebla para respaldar el poder supremo de 
Carranza. asistió a la Convención de aguascalientes perma-
neciendo siempre fiel a Carranza, lealtad que le dio muchos 
beneficios políticos. Durante la decisión de la Convención de 
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cuando surgieron los desacuerdos de Carranza con Villa y 
Zapata, fungió como uno de los secretarios diligentes, que 
con representantes de la División del Norte y las fuerzas de 
Pablo González llegaron a conclusiones y acuerdos que Ca-
rranza no aceptó, y que obligaron a Villa a desconocer a éste 
como jefe de la Revolución. a la Convención de aguascalien-
tes, Roque González llevó la representación personal de 
Francisco Villa y fue encargado de presidir las sesiones de esta 
asamblea. Participó en la formulación del programa mínimo 
de principios que fue la raíz sobre la cual la Convención lanzó 
su manifiesto a la nación del 13 de noviembre de 1914. Este 
organismo lo designó presidente interino de la República en 
sustitución de Eulalio Gutiérrez, habiendo tomado posesión 
el 16 de enero de 1915. Como encargado del poder ejecutivo 
siempre buscó la conciliación de las facciones revolucionarias. 
Dejó la presidencia de la república, entre otras cosas, por las 
objeciones que hizo en su contra el zapatista Manuel Palafox, 
por lo que entregó el mando a Francisco Lagos Cházaro el 11 
de julio de ese mismo año. Se incorporó más tarde a las fuer-
zas de los generales Fierro y Canuto Reyes. Participó en las 
conferencias del aBC en Nueva York como comisionado de 
Villa. Tras la derrota de las fuerzas villistas se exilió en Esta-
dos Unidos y no volvió al país sino hasta la muerte de Ca-
rranza, en 1920. Sus grados militares fueron: Capitán Primero 
bajo las órdenes de Francisco I. Madero en 1911; Mayor en 
las fuerzas del Gral. Pascual Orozco (1911); teniente Coronel 
a las órdenes de Venustiano Carranza (1913); coronel en la 
División del Norte del Ejército Constitucionalista (1914); 
General Brigadier y General de Brigada después de la Con-
vención de aguascalientes, al mando del Gral. Villa (1914). 
Presidente de la “Legión de Honor”. Retirado del ejército, 
fue electo diputado en la XXX Legislatura federal y, en 1962, 
fue nombrado, por el entonces presidente adolfo López Ma-
teos, coordinador de obras de la Vega de Meztitlán, Hgo., 
cargo que desempeñó hasta su muerte. Junto con P. Ramos 

Democrática. No se adhiere al Plan de agua Prieta. Toma la 
ciudad de México junto a Jacinto B. Treviño. a pesar de ha-
ber renunciado a su candidatura presidencial, es acusado de 
levantamiento, es juzgado y se le condena a muerte. Es indul-
tado por adolfo de la Huerta. Se exilia en Estados Unidos 
donde permanece hasta 1940. Regresa a México gracias a la 
amnistía decretada por Lázaro Cárdenas. Ávila Camacho le 
otorga su reingreso al ejército, reconociéndole el grado de 
General de División. Murió en 1950 en Monterrey, N. L.

gonzález garza, Roque

Nació en Saltillo, Coah., el 23 de marzo de 1885. Realizó sus 
estudios en una primaria local y en el ateneo Juan antonio 
de la Fuente de Saltillo. Trabajó como oficinista y luego pasó 
a radicar a Nuevo León. En la ciudad de México estudió pos-
teriormente una carrera comercial. Su participación política 
se remonta a 1908, cuando comenzó su oposición al régimen 
de Porfirio Díaz. Se hizo ferviente partidario y colabora-
dor de Francisco I. Madero, a quien acompañó en su gira 
presidencial. De acuerdo al Plan de San Luis se levantó en 
armas en Casas Grandes, Chih. (1910). Participó también en 
el ataque y toma de Ciudad Juárez, Chih., y como capitán 
ayudante de Madero cruzó la línea de fuego y se desempeñó 
como parlamentario ante el general federal Juan Navarro que 
era jefe de la guarnición de la plaza. Figuró como diputado 
en la primera Cámara al ser electo Madero presidente de la 
República y constituyó, junto con otros legisladores, el blo-
que renovador que defendió la política gubernamental contra 
las críticas del “Cuadrilátero”, grupo formado por Nemesio 
García Naranjo, Querido Moheno, Francisco Ma. de Olaguí-
bel y José Ma. Lozano. Tras la Decena Trágica se adhirió a la 
División del Norte, donde llegó a ser hombre de confianza de 
Francisco Villa. Participó en diversas batallas contra el huer-
tismo en el norte del país. Después de la toma de Zacatecas, 
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acordó lanzar la candidatura de Carranza para presidente de 
la República. De 1917 a 1918, al mando de 500 hombres y ya 
como General, estuvo en campaña en el estado de Chiapas, 
en donde más tarde fue jefe de operaciones militares (1919-
1920). Entre los puestos que desempeñó figuran: gobernador 
militar de Tlaxcala (1920), fue gobernador interino de Chia-
pas (1920), comandante de las zonas militares: 6ª (1935-
1938 y 1944-1947), 9ª (1938-1939), 29ª (1940-1941), 8ª 
(1952) y 11ª (1952-1954). De 1951 a 1952 fue inspector 
general del ejército. Hoy en día una localidad de Coahuila 
lleva su nombre. Murió el 10 de diciembre en el rancho San 
Patricio, mpio. de Guerrero, Coah., teniendo el grado de Ge-
neral de División con antigüedad al 1ª de enero de 1939, por 
acuerdo del presidente de la República,. Muere en 1970.

gonzález gonzález, Porfirio

Nació en China, N. L., el 4 de agosto de 1895. Trabajador 
agrícola y ganadero. En febrero de 1913 se incorporó a la 
revolución constitucionalista bajo las órdenes de Lucio Blan-
co. Participó en diversas acciones de armas en Nuevo León y 
Tamaulipas. El mismo año ascendió a Coronel; en diciembre 
del siguiente formó parte de las tropas de Álvaro Obregón, 
bajo el mando inmediato de Cesáreo Castro, con quien hizo 
las campañas de Veracruz y Puebla. El 14 de diciembre de 
1914 obtuvo el grado de General Brigadier. En 1915 asistió a 
las batallas de Trinidad y Celaya, Gto. El 29 de junio ascen-
dió a General de Brigada. En 1917 se le instruyó proceso por 
desobediencia y abuso de autoridad; cuatro años después se 
reconoció su inocencia. En 1919 fue sometido por pillaje y 
encarcelado en Tlatelolco. Con destino a la plaza de Puebla, 
en ese año se le nominó jefe de operaciones de Monterrey. al 
estallar el movimiento de agua Prieta se apoderó de la capital 
nuevoleonesa y se hizo cargo del gobierno, desde el 13 de 
mayo de 1920 hasta el 5 de febrero de 1921. Entre 1921 y 

Romero y J. Pérez Rul escribió La batalla de Torreón. Apun-
tes para la historia, 1914, prologado por José Santos Choca-
no. Murió en la capital del país el 12 de noviembre de 1962.

gonzález gonzález, alejo

Nació en la Villa de Guerrero, Coah., el 22 de mayo de 1886. 
Hijo de Patricio González y Concepción González. Se incor-
poró al ejército el 1 de marzo de 1912 como subteniente en 
las fuerzas irregulares del entonces mayor Cesáreo Castro. 
En 1913 pasó a formar parte del regimiento Regionales de 
Coahuila y asistió a la junta de jefes y oficiales revolucionarios 
que se celebró en Matamoros, Tamps., en agosto del mismo 
año. Dicha junta, convocada por Lucio Blanco, analizó los 
trabajos desarrollados por la comisión especial del constitu-
cionalismo, encargada de estudiar el reparto de tierras de la 
antigua hacienda Los Borregos. Los trabajos de la junta son 
considerados como el principio del reparto agrario en el nor-
te del país. El día 6, alejo González firmó el acta de la men-
cionada junta. El 15 de diciembre de 1914 combatió al lado 
del Gral. Álvaro Obregón, cuando la ciudad de Puebla fue 
rudamente atacada y el Gral. alvarado tuvo que abandonarla 
por falta de refuerzos; el divisionario sonorense se puso al 
frente de las operaciones, asumiendo el mando de las tropas, 
y entre los contingentes que se pusieron a sus órdenes estuvo 
el de alejo González. Para 1915 ya era jefe de la división Re-
gionales de Coahuila, misma que comandó hasta 1917. En 
septiembre de 1915 desempeñó una brillante participación 
en la toma de Saltillo, y en el mismo año en la batalla de Ce-
laya, Gto. Después de su participación en la campaña contra 
Villa, recibió órdenes del primer jefe Venustiano Carranza, 
de marchar con su brigada a México e incorporarse nueva-
mente al cuerpo del ejército del Gral. Pablo González, al cual 
pertenecía. El 23 de octubre de 1916, alejo González asistió 
a la junta que se efectuó en casa de Pablo González, donde se 
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Cuauchichinola, o en abordar, plantar y beneficiar el cultivo 
del arroz en El Higuerón, Jojutla, Tlaquiltenango y Mazate-
pec, su tierra natal. al iniciarse la revolución maderista en 
Morelos, se unió al levantamiento el 1 de marzo de 1911 en 
el poblado de Chontalcoatlán, bajo las órdenes del Gral. Joa-
quín Miranda, integrante de las fuerzas del Gral. ambrosio 
Figueroa, con las cuales participó en el sitio y toma de Iguala, 
Gro., del 8 al 10 de marzo de 1911. Después de la toma de la 
ciudad, el Gral. Joaquín Miranda se trasladó con sus fuerzas 
al estado de Morelos, llegando a Cuernavaca el 6 de junio de 
ese mismo año. Tras un combate con fuerzas del Gral. Fortu-
nato Zuazua en Los Penitos, mpio. de Miacatlán, fue hecho 
prisionero y, con autorización del Gral. Zuazua, fue traslada-
do a Mazatepec, su pueblo natal, para quedar como prisione-
ro de guerra a disposición del Cor. amador acevedo; fue 
víctima de las hostilidades de los carrancistas, por lo que 
huyó y se incorporó nuevamente a las fuerzas zapatistas. Des-
pués del triunfo de la revolución maderista, Julián González 
regresó a su pueblo pero se incorporó a las fuerzas zapatistas 
después del rompimiento entre Madero y Zapata, bajo las 
órdenes del coronel Silvino Pérez Benítez, el cual, el 8 de fe-
brero de 1913, en el lugar llamado El Higuerón, mpio. de 
Tlaquiltenango, murió combatiendo contra tropas huertistas 
que avanzaron de Yautepec a Tlaltizapán. Julián González, 
que fue su secretario, fue reconocido por sus compañeros 
como el sucesor en el mando. Por órdenes del Gral. Zapata 
quedó incorporado a las fuerzas comandadas por el Cor. 
apolinario Herrera Carreón. Ese contingente, para oponer 
resistencia al avance de los trenes militares, se fortificó en las 
faldas del cerro que estuvo al oriente del poblado de Bonifacio 
García, y guarnecido en un horno de cal. El Cor. apolinario 
Herrera fue herido gravemente por tropas de infantería que 
intentaron desalojarlos, por lo que le dejó el mando de las tro-
pas ya con el grado de Capitán Primero. El Cor. apolinario 
fue capturado en el lugar donde se encontraba curándose de 

1923 estuvo a disposición de la Presidencia de la República y 
organizó el Cuerpo de Rurales de Nuevo León para apoyar 
al gobierno federal. En las elecciones para la gubernatura, 
celebradas en 1923, contendió contra aarón Sáenz; sin em-
bargo, el Tribunal de Justicia descalificó a ambos y en su lu-
gar designó mandatario interino a anastasio Treviño Martí-
nez. Para que éste tomara posesión el 4 de octubre, se desalojó 
a alfredo Pérez, quien se había autoproclamado triunfador 
de los comicios. González alegó su victoria, así que instaló su 
propia Cámara de Diputados en el hotel Bridge; finalmente 
obtuvo el reconocimiento el 25 de diciembre. En su adminis-
tración se dictó el decreto núm. 21 del 24 de enero de 1924, 
que estableció la Junta Central de Conciliación y arbitraje y 
las municipalidades; además, se erigió en ciudad a Villaldama 
el 23 de febrero de 1924 y en diciembre se emitió la Ley de 
la Jornada Máxima de Trabajo. Gobernó hasta el 16 de octu-
bre de 1925, en virtud del desafuero decretado por la XLI 
Legislatura; entregó el cargo a Jerónimo Siller. Se retiró a la 
vida privada en octubre de 1927 y fue aprehendido con mo-
tivo del levantamiento de almada. No obstante, todavía figu-
ró en el Estado Mayor presidencial de Álvaro Obregón. Mu-
rió en la ciudad de México el 28 de mayo de 1928.

gonzález guaDarrama, Julián

Nació en 1890 en Mazatepec, Mor., el 30 de noviembre. 
Hijo de Santos González y Gregoria Guadarrama. Cursó sus 
estudios de primaria en Mazatepec y en Tetecala con el maes-
tro Bernardino de Jesús Quiroz. al terminar sus estudios 
primarios, huérfano de padre en 1902 y de madre en 1908, y 
con la responsabilidad de mantener a dos hermanos menores, 
se vio en la necesidad de trabajar como peón en la siembra, 
riego y cultivo de la caña de azúcar o como gañón en los 
barbechos y surcada para la misma, en las haciendas de Santa 
Cruz Vista alegre, Miacatlán, actopan, Cocoyotla y 
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zapatistas. El 30 de noviembre de 1923, al estallar el movi-
miento encabezado por adolfo de la Huerta, se le acusó de 
participar en la revuelta y fue hecho prisionero el 11 de di-
ciembre de 1923. Sin ser procesado, el 14 de diciembre de 
1923, fue conducido en automóvil hasta La Cruz de la Mi-
sión, kilómetro 54 de la carretera México-Cuernavaca, lugar 
donde debía ser asesinado por el Cap. 1º Ignacio Cortez, 
pero debido a la oposición de diferentes oficiales que simpa-
tizaban con él, fue simulada su muerte. Enterado el Gral. 
agustín Maciel, jefe del Departamento del Estado Mayor de 
la Secretaría de Guerra y Marina, de la serie de asesinatos 
cometidos en Morelos por órdenes del Gral. Genovevo de la 
O, el 3 de enero de 1924 expidió un salvoconducto para que, 
junto con el Tte. Cor. José Figueroa y el Myr. Manuel Figue-
roa, se trasladaran a la ciudad de México con el fin de aclarar 
su situación. El 26 de mayo de 1924, el mismo Gral. Maciel 
le expidió un certificado donde se le liberó de los cargos atri-
buidos. El 1 de febrero de 1924 se giraron las órdenes respec-
tivas para que causara alta nuevamente en la 1ª Reserva del 
Ejército Nacional y el 4 de julio para que causara baja y vol-
viera a la colonia agrícola militar de la que formó parte en 
Morelos. Durante 1927 colaboró en la campaña contra los 
cristeros y con el gobierno provisional de ambrosio Puente, 
quien lo designó inspector general de Policía y posteriormen-
te presidente del Consejo Municipal de Cuernavaca. Trabajó 
como almacenista del Banco Nacional de Crédito agrícola 
del 23 de agosto de 1933 a enero de 1934. El 1 de abril de 
1935 fue nombrado agente segundo adscrito a la delegación 
del Departamento agrario en Morelos, puesto que ocupó 
hasta el 1 de enero de 1937. El 16 de enero de 1938 fue nom-
brado perito agrario y en 1941 fue practicante de ingeniero. 
Participó en la organización de la primera Liga de Comuni-
dades agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de More-
los de la que fue oficial mayor hasta marzo de 1935. El 18 de 
abril de 1935 fue nombrado vicepresidente de la Unión de 

sus heridas y fue entregado a las fuerzas huertistas quienes lo 
fusilan. Por órdenes del Gral. Zapata, se incorporó a las fuer-
zas comandadas por los generales Modesto Rangel y Simón 
Beltrán, que pasaron a operar desde Tetlama y Cuentepec 
hasta Chamilta, Chalma y Malinalco, Estado de México. 
Como el Gral. Simón Beltrán, en compañía de los coroneles 
Cruz Barrón y Pedro Díaz, entraron en pláticas con las fuer-
zas federales que se encontraban en Tenancingo, Estado de 
México, optó por separarse con las huestes a su mando y se 
dirigió a Huajintlán donde se incorporó a las tropas del Gral. 
Pedro Saavedra, con quien combatió a los federales apostados 
en Puente de Ixtla, amacuzac, Tetecala, Miacatlán, Mazate-
pec, Cuauchichinola y Coatlán del Río. Participó en el sitio y 
toma de las haciendas de Zacatepec, Treinta y de Cuernavaca. 
El 19 de febrero de 1913 fue nombrado Capitán Primero de 
caballería; el 13 de octubre de 1913, mayor; el 10 de junio de 
1914, Teniente Coronel; el 30 de noviembre de 1914, coro-
nel; el 18 de junio de 1915, General Brigadier. Fue también 
pagador general de la división del Gral. Genovevo de la O, 
desempeñó este cargo hasta el 2 de mayo de 1916, en que el 
estado de Morelos fue ocupado por las fuerzas carrancistas. 
ascendió a General Brigadier el 12 de diciembre de 1915. 
algunas fuentes señalan que el general Julián González se 
encontraba presente en Chinameca el 10 de abril de 1919, 
pero logró escapar a Santa Rita, donde se unió a los generales 
José Rodríguez y Pioquinto Galis. al triunfo del movimien-
to de agua Prieta que derrocó al gobierno de Carranza en 
1920, reconoció a los integrantes del Ejército Libertador del 
Sur que le ayudaron con dos divisiones. Julián González in-
gresó al Ejército Nacional el 30 de agosto de 1920 a la prime-
ra división comandada por el Gral. Genovevo de la O. Perma-
neció en ella hasta el 26 de julio de 1922 en que pasó a su 1ª 
Reserva. Colaboró activamente en la organización de colo-
nias agrícolas militares, que por acuerdo del Gral. Obregón 
se fundaron en Morelos, con el fin de dotar de tierras a los 
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padres fueron Pedro González Ortega y Jerónima Medina; se 
casó con Rita Flores Hesse. Cursó sus estudios primarios en 
su tierra natal y después se trasladó a Saltillo en donde ingre-
só al ateneo Juan antonio de la Fuente. al terminar sus es-
tudios preparatorianos se matriculó en la escuela de derecho 
de esa misma ciudad. En 1909, siendo aún estudiante de le-
yes, fue designado por Francisco I. Madero secretario del 
Club antirreeleccionista de Piedras Negras. Tomó parte en 
los primeros acontecimientos de la revolución en 1910. En 
1913 estuvo al lado de Venustiano Carranza en las fuerzas 
que comandaba el Gral. Pablo González, en donde obtuvo el 
grado de Capitán Segundo. Poco después por órdenes de Ca-
rranza, pasó a la división del cuerpo del Ejército del Noreste, 
bajo las órdenes del Cor. Francisco Murguía. allí lo nombra-
ron Teniente Coronel y fue jefe del Estado Mayor. De 1913 a 
1916 combatió a la fuerzas huertistas, zapatistas y villistas. 
En 1916, Carranza lo nombró gobernador y comandante mi-
litar de la plaza de Coahuila, puesto que desempeñó hasta 
julio del mismo año, siempre bajo la dirección del general 
Murguía. De diciembre de 1916 a julio de 1918 ocupó el 
cargo de gobernador interino del estado de Chihuahua, y de 
agosto de 1918 a mayo de 1919 fungió como gobernador del 
D. F. En 1921 nuevamente ocupó el puesto de gobernador 
de Coahuila, del cual se retiró en 1925. Desde entonces des-
empeñó comisiones importantes en la Secretaría de Guerra y 
Marina. Comandante de la Legión de Honor de la Secretaría 
de la Defensa Nacional. En 1937 alcanzó el grado de General 
de Brigada. Obtuvo las condecoraciones de Perseverancia de 
5ª, 4ª, 3ª, 2ª y 1ª clases y la del segundo período revolucio-
nario. Murió el 10 de abril de 1962 en la cd. de México.

gonzález moya, Pablo

Nació en Parás, N. L. Conocido como Pablo González chico, 
para diferenciarlo del jefe del Cuerpo de Ejército del Noreste. 

Revolucionarios del Sur. El 5 de mayo de 1936 resultó electo 
presidente del comité ejecutivo estatal del Partido Nacional 
Revolucionario, donde organizó la sección femenil con las 
integrantes de la Liga de Comunidades agrarias y Sindicatos 
Campesinos. Fue diputado federal a la XLI Legislatura, re-
presentando al I distrito con cabecera en Cuernavaca. Miem-
bro del Comité Nacional del Frente Zapatista de la Repúbli-
ca, ocupó la Secretaría de acción agraria. Murió en 
Mazatepec el 3 de mayo de 1977.

gonzález gutiérrez, Luis

Nació en acuitzio, Mich., en 1875, otras fuentes señalan que 
nació en Santiago Undameo, mpio. de Morelia. Fue hijo de 
Jesús González Ortega y Ma. de Jesús Gutiérrez alcaraz. 
Contrajo nupcias en varias ocasiones. Se levantó en armas 
contra el régimen huertista en abril de 1913, luchó fielmente 
bajo el mando del general Gertrudis G. Sánchez quien lo 
nombró General de Brigada el 16 de febrero de 1920. Muere 
en 1973. 

gonzález lugo, José

Nació en el estado de Colima el 27 de diciembre de 1894. 
General de Brigada. Llevó a cabo varias comisiones de guerra 
del lado del constitucionalismo. Fue subsecretario de la De-
fensa Nacional en 1947. Gobernador del Estado de Colima 
por el Partido Revolucionario Institucional de 1949 a 1955; 
durante su gestión desarrolló económicamente la región de 
Valle de Tecomán, reformó la legislación de su estado. Murió 
en la ciudad de México el 4 de noviembre de 1965.

gonzález meDina, arnulfo

Nació en Villa de Juárez, Coah., el 23 de abril de 1886. Sus 
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autoridades huertistas y conducido a la penitenciaría estatal 
donde permaneció muy poco tiempo. Más tarde, ya con el 
grado de Teniente Coronel y concluida la lucha contra Huer-
ta, continuó en las filas carrancistas a pesar de que en 1914, 
al celebrarse la Soberana Convención en la que se escindieron 
las fuerzas revolucionarias y se desconoció a Carranza como 
encargado del poder ejecutivo, el Gral. Ildefonso Pérez, su 
jefe hasta entonces permaneció fiel a la Convención. Participó 
en la lucha contra los convencionistas-villistas en Coahuila y 
San Luis Potosí en las fuerzas de la División del Centro, bajo 
las órdenes de Luis Gutiérrez. Militó bajo el mando de En-
carnación aguilar y César López de Lara en el regimiento 
acuña (1913-1916). al triunfo del constitucionalismo fue 
nombrado jefe del 2º cuerpo rural e inspector de destaca-
mentos del Distrito Federal, trasladándose a la capital de la 
República. Obtuvo el grado de General de Brigada en 1938 
habiendo ascendido a Capitán Primero en 1913 y a Coronel 
en 1915. Entre los cargos y comisiones que desempeñó están: 
la organización de las fuerzas constitucionalistas en Villa de 
Gral. Cepeda, Coah. (1913) y el puesto de presidente suplen-
te del consejo de guerra de la plaza de Saltillo (1917). Entre 
1917 y 1920 estuvo separado del servicio por no comprobar 
su grado y en 1920 se levantó en armas secundando el Plan 
de agua Prieta como jefe del regimiento Rifleros de la Sierra. 
al triunfo de ese movimiento, el mismo año de 1920, fue 
comisionado en el estado mayor como jefe de operaciones 
militares de su estado natal y poco después ocupó la jefatura 
de sección de la guarnición de la plaza de Saltillo. Entre 1920 
y 1921 fue designado mayor de órdenes de la misma plaza. 
En 1921 figuró como jefe del 48º batallón y posteriormente 
del 35º batallón. al término de la revolución desempeñó una 
serie de comisiones militares: entre 1921 y 1923 estuvo a dis-
posición del Departamento del Estado Mayor; entre 1923 y 
1925 participó en la Comisión Técnica de Vestuario y Equipo 
dependiente del Departamento del Estado Mayor; en 1925 

En 1913 se incorporó a la revolución constitucionalista. Ge-
neral de Brigada en las fuerzas de Francisco Murguía y jefe de 
operaciones militares de la Huasteca veracruzana. Permane-
ció fiel a Carranza hasta la muerte de éste. En 1920 se adhirió 
al Plan de Saltillo, lanzado por carrancistas como Murguía, 
en el cual se constituía el Ejército Reivindicador que buscaba 
restituir el orden constitucional transgredido por el levanta-
miento de agua Prieta, desconocía el gobierno de Obregón y 
llamaba a otros generales a unirse a esta lucha. El General 
Joaquín amaro, perteneciente a los triunfantes aguaprietis-
tas, persiguió a las fuerzas de Murguía, entre las que se en-
contraba González Moya, por los estados de Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas logrando capturarlos. algunas fuentes 
señalan que murió fusilado por obregonistas en la localidad 
de Ciudad Mier, Tamps., otros señalan que fue asesinado en 
Durango.

gonzález peña, Medardo

Nació en la hacienda de Peña en Saltillo, Coah., el 25 de ju-
nio de 1889. Sus padres fueron Miguel González y María 
Peña Siller. Contrajo matrimonio con María avelar Durán, 
con quien tuvo tres hijos: Víctor Guillermo, José Miguel Fe-
derico y Raúl Medardo Salvador. Después de haber cursado 
la primaria y la secundaria se dedicó a las labores agrícolas. 
Tenía conocimientos de mineralogía y química, y durante al-
gún tiempo trabajó como minero. Simpatizante del movi-
miento maderista ocupó, durante la gubernatura de Venus-
tiano Carranza, el cargo de jefe de policía de Saltillo. a la 
caída de Madero en febrero de 1913, fue de los primeros en 
rebelarse contra Victoriano Huerta, apropiándose el día 19 
de gran número de armas y parque en el palacio de gobierno 
para entregarlo a Carranza e iniciar la sublevación; ese mismo 
día se incorporó al Ejército Constitucionalista con el grado 
de Capitán Primero, sin embargo, fue aprehendido por las 
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sido electo diputado al Congreso de la Unión. a su regreso 
volvió a estar en disponibilidad en la plaza mencionada y del 
Estado Mayor del secretario del ramo, obteniendo el grado 
de General de División. Perteneció a la Plana Mayor del ejér-
cito de 1942 a 1945 y causó baja en el servicio por llegar a la 
edad límite. Un año más tarde fue reconocido como Vetera-
no de la Revolución. Murió en Coyuca.

gonzález salas, José

Nació en la ciudad de Chihuahua el 19 de marzo de 1862. 
Hijo de José González Parra y de Luz Salas de González. Se 
casó con Herminia Trillo y en 1893 tuvo una hija: amelia. 
Estudió en el Colegio Militar del 9 de enero de 1881 al 10 de 
enero de 1884. alcanzó el grado de Teniente Coronel de 
plana mayor facultativo de ingenieros el 15 de julio de 1898. 
Egresó como Teniente de plana mayor facultativo de ingenie-
ros. Inmediatamente empezó a trabajar en dicho colegio 
como profesor dando clases de gimnasia y natación. En febre-
ro de 1901 fue comisionado para marchar a Yucatán bajo las 
órdenes del Gral. José María de la Vega y participar en la 
campaña contra la rebelión de los indios mayos. Por su des-
empeño en esta misión fue ascendido a Coronel de Infantería 
permanente y recibió el mando del 2º Batallón de Infantería. 
Más tarde se incorporó a la 1ª Zona Militar donde quedó al 
frente de la segunda línea de operaciones. Entre 1906 y 1908 
participó en la campaña contra los indios yaquis como jefe de 
columnas expedicionarias y presentó combate en los siguien-
tes lugares, todos en el estado de Sonora: sierra del Bacatete 
(25 de julio de 1906); aguaje y La Burra (29 de julio); San 
Lorenzo y El Tunal (29 de diciembre); Los arrayales (mayo 
de 1907) y Cañón de los algodones (26 de abril de 1908). El 
4 de julio de 1908 marchó al campamento del Bacatete don-
de, en representación del jefe de la 1ª Zona Militar, entabló 
pláticas con el cabecilla Luis Buli para conseguir la rendición 

fue comisionado en la 28ª jefatura de operaciones militares; 
entre 1925 y 1927 tuvo una comisión en el departamento de 
cuenta y administración, y entre 1927 y 1930 fue jefe de los 
almacenes generales de vestuario y equipo. además, se encar-
gó de la guarnición de la plaza de Durango y posteriormente 
de la de Culiacán, Sin. También se desempeñó como jefe de 
la oficina de formación de hojas de servicios. Propuso la fun-
dación de las escuelas Hijos del Ejército. Murió en Torreón, 
el 1 de noviembre de 1951, cuando estaba ya retirado del 
ejército.

gonzález pérez, Salvador

Nació en 1882 en Coyuca, Gro. Hijo de alejandro González 
y Carmen Pérez. Realizó sus estudios de primaria en su pue-
blo natal. Contrajo matrimonio con Eloísa Torres Gorco-
chea. En Morelia estudió teneduría de libros. Desde marzo 
de 1911 hasta febrero de 1913, luchó con las fuerzas del Gral. 
ambrosio Figueroa, con el grado de Teniente. Ese mismo 
año obtuvo el grado de General Brigadier y combatió bajo las 
órdenes del Gral. Gertrudis Sánchez en contra del gobierno 
de Victoriano Huerta. En 1914 luchó al lado del Gral. Fortu-
nato Zuazua con el mando de la Brigada Mina del Cuerpo 
del Ejército del Noreste. De 1915 a 1921, perteneció a las 
fuerzas del Gral. Pablo González, posteriormente fue jefe de 
la Columna Expedicionaria, jefe de la 1ª Brigada dependien-
te de la Jefatura de Operaciones del Sur y jefe de la Columna 
Benjamín Hill, de la División Salvador González del Ejército 
Liberal Constitucionalista, lo que le valió el nombramiento 
de General de Brigada. a partir de entonces y hasta 1923 
estuvo a disposición de la presidencia de la República. En 
1924 se desempeñó como jefe de la Brigada de Caballería y 
cuatro años más tarde estuvo a disposición de la Secretaría de 
Guerra y Marina. En 1929 fue jefe del 101 Regimiento de 
Caballería. De 1934 a 1937 obtuvo una licencia por haber 
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aprendió el oficio de talabartero, al que se dedicó hasta que 
se incorporó al movimiento encabezado por Francisco I. Ma-
dero. El 15 de marzo de 1911 se dio de alta en las tropas 
organizadas en El Teúl por J. Trinidad Cervantes. Estas fuer-
zas se integraron a las del Cor. Luis Moya, quien le confirió 
el grado de sargento segundo. Durante esta etapa participó 
en el asalto a Zacatecas y Fresnillo, en el mes de abril, y en la 
toma de Sombrerete, en mayo. al organizarse el 26º Cuerpo 
de Rurales fue ascendido a sargento primero el 11 de no-
viembre. Combatió a los seguidores de Pascual Orozco en 
Rancho Grande, El Fuerte, El aguaje, Coah., San Juan de 
Guadalupe, Dgo., y Huejuquilla el alto, Jal., en 1912. Por su 
actuación en estas acciones se le nombró Cabo Segundo, el 
20 de marzo del mismo año. Combatió al gobierno de Vic-
toriano Huerta bajo las órdenes del Cor. Trinidad Cervantes. 
Participó en la toma de Jerez, donde alcanzó el grado de ca-
pitán segundo el 18 de abril de 1913. Después de la toma de 
Zacatecas alcanzó el grado de Capitán Primero el 15 de junio. 
Ya para entonces se había integrado la División del Centro, de 
la que formó parte en la Brigada Cervantes. Participó en los 
combates de Las Hermanas, estación La Mancha, Coah., es-
tación Gutiérrez, Palmira, Tlacotes, así como en la toma de 
Juchipila, el 12 de diciembre. allí recibió el rango de Mayor 
el 13 de ese mes. En 1914 participó en todas las acciones que 
llevó al cabo la Brigada Cervantes. Teniente Coronel el 16 de 
abril, al consumarse la toma de Colotlán, Jal.; después de la 
de Zacatecas, el 23 de junio, obtuvo el de Coronel. Durante 
1915 combatió a las tropas del Gral. Francisco Villa en su 
estado natal. En 1916 y parte de 1917, participó en la campa-
ña contra el movimiento encabezado por Emiliano Zapata en 
los estados de Morelos y Puebla, al frente del 3er Regimiento 
de la Brigada Cervantes. Permaneció en disponibilidad del 
22 de febrero de 1917 hasta el 1 de diciembre de 1919. En 
esta fecha fue comisionado con el Gral. Francisco Murguía. 
El 11 de febrero de 1921 pasó a la Reserva del Ejército y el 11 

de los yaquis sublevados; sin embargo, no tuvo éxito en esta 
empresa. Siendo comandante del 2º Batallón de Infantería 
ascendió a General Brigadier y causó alta en la plana mayor del 
ejército el 8 de marzo; simultáneamente fue encargado inte-
rino del Departamento de Infantería (1 de noviembre de 
1909 a 18 de julio de 1911). Fungió por algunos meses como 
jefe de armas de la plaza de Morelia, Mich., y el 19 de julio se 
le nombró Subsecretario de Guerra y Marina Encargado del 
Despacho, en el gabinete de Francisco I. Madero. Ese mismo 
mes recibió el grado de General de Brigada. El 4 de marzo de 
1912 renunció a la citada secretaría y solicitó a Madero que-
dar al frente de las tropas que combatirían la rebelión oroz-
quista, desatada al iniciar el mes; al día siguiente fue autori-
zado para cumplir esta tarea y se le encomendó la jefatura de 
las fuerzas que operaban en Coahuila, Chihuahua, Durango 
y Zacatecas, para que con ellas combatiera a los insurrectos. 
Dispuso que las tropas bajo su mando se concentraran en 
Torreón y el día 18 salió de la ciudad de México. En aquella 
ciudad coahuilense organizó la que más tarde sería la Divi-
sión del Norte federal, constituida con un efectivo de aproxi-
madamente 2,150 hombres distribuidos en tres brigadas: una 
de infantería y dos de caballería. Fue derrotado por los oroz-
quistas en Rellano el 24 de marzo de 1912 y, sintiéndose 
responsable del fracaso, se suicidó en un vagón del ferrocarril 
en Corralitos, al día siguiente. a lo largo de su vida recibió las 
condecoraciones de la Cruz de Honor de 3ª y 2ª clases, así 
como la Condecoración de 1ª clase por el éxito que obtuvo 
contra los yaquis.

gonzález sanDoval, Simón

Nació el 26 de septiembre de 1879 en San Juan Bautista del 
Teúl, Zac., (hoy Teúl de González Ortega). Hijo de antonio 
González y de María Trinidad Sandoval. Cursó sus estudios 
primarios en la escuela particular de la misma población. 
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zona militar y en 1940 ocupó la comandancia de la zona militar 
de aguascalientes. Combatió el levantamiento cedillista. Fue 
candidato para la gubernatura de Coahuila en 1941. Poste-
riormente, fue administrador de la aduana de Matamoros, 
Tamps. Ciudad en la que murió el 6 de abril de 1964.

gonzález torres, Salvador

Nació en Tacámbaro, Mich., el 22 de enero de 1885; hijo de 
Manuel González y Salomé Torres. Estudió en el Colegio de 
San Nicolás, en Morelia. En 1902 ingresó al H. Colegio Mi-
litar. Tres años más tarde salió a filas como teniente de inge-
nieros, pero regresó a continuar sus estudios y se graduó de 
ingeniero en 1910. Incorporado al Ejército Constitucionalis-
ta en 1913, al año siguiente era Coronel y comandante de un 
cuerpo de voluntarios; en 1915, ya como General, actuó 
como jefe de Estado Mayor de la División Veintiuno, al man-
do del Gral. Jesús agustín Castro, dependiente del Cuerpo 
de Ejército del Sureste. Hizo campaña en Chiapas y Oaxaca; 
en octubre de 1916 resultó electo diputado al Congreso de 
Querétaro por el I Distrito de Oaxaca por el Partido Consti-
tucionalista de Oaxaca. Durante el Congreso Constituyente 
de 1917 fue designado Segundo Vice-Presidente. Firmante 
de la Carta Magna. Fue también diputado al XXVII Congre-
so de la Unión. asaltado en el tren en que viajaba, fue fusila-
do cerca de Zitácuaro el 5 de abril de 1918. 

gonzález vázquez, Bernabé

Nació en San antonio de Cuencamé, Dgo., el 1 de marzo de 
1885. Hijo de Diego González y Juana Vázquez. Se casó con 
Manuela Mendoza. Fue agricultor antes de participar en la 
revolución. Ingresó como soldado de caballería en las fuerzas 
revolucionarias de Calixto Contreras el 20 de noviembre de 
1910. Combatió en Durango, Zacatecas y Nuevo León, en 

de enero de 1925 causó baja. El 11 de junio del mismo año 
se le comisionó a la 20 Jefatura de Operaciones Militares. 
Durante 1927 combatió a los rebeldes cristeros en el estado 
de Michoacán. En 1935 y 1936 hizo una campaña similar en 
la misma entidad. El 22 de febrero de 1941 se le concedió el 
grado de General Brigadier, con motivo de su retiro forzoso 
del ejército, el cual se hizo efectivo el 1 de marzo siguiente. 
Murió en Zacatecas el 28 de septiembre de 1942.

gonzález tijerina, Lucas

Nació en Saltillo, Coah., el 30 de agosto de 1892. Sus padres 
fueron Luis González Cepeda y Clemencia Tijerina. Se casó 
con Fidencia Valdez y en segundas nupcias con angelina Va-
lero. Estudió en el ateneo Juan antonio de la Fuente, dedi-
cándose a la agricultura una vez que hubo egresado. Ingresó 
a la revolución el 5 de abril de 1911 como subteniente de las 
fuerzas maderistas a las órdenes del doctor y Gral. Rafael Ce-
peda. Durante el gobierno de Francisco I. Madero combatió 
la rebelión orozquista en 1912; también peleó contra fuerzas 
rebeldes al mando de Francisco Vázquez Gómez y contra el 
zapatismo. Después del golpe de Estado con el que Victoria-
no Huerta derrocó a Madero en febrero de 1913, se afilió a 
las fuerzas constitucionalistas bajo el mando directo del Gral. 
Francisco Coss. En 1915 y 1916 estuvo en el regimiento Re-
gionales de Tepeaca y de 1916 a 1920 sirvió en el regimiento 
Leales de Saltillo. Colaboró en diversas campañas y acciones 
de guerra en varios estados de la república, con los siguientes 
grados: Teniente (1912); Capitán Primero (1914); mayor 
(1915); Teniente Coronel (1919); Coronel (1920); General 
Brigadier (1920) y General de Brigada (1924). En 1940 reci-
bió el grado de General de División. Participó en la campaña 
contra los indios yanquis y combatió la rebelión delahuertista 
que se sublevó contra el gobierno de Álvaro Obregón en 
1923. En 1936 se desempeñó como Comandante de la 27ª 
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federales huertistas. Formó parte de la 5ª Brigada a las órde-
nes del Gral. Luis Caballero, con el grado de Coronel. El 13 
de mayo, cuando Tampico fue ocupado, había ascendido al 
grado de capitán. Ese día destruyó a balazos la cerradura de 
la cárcel pública, dejando en libertad a los presos, entre los 
cuales se encontraban algunos detenidos por motivos políti-
cos. En 1915 asistió a la protesta del Gral. Ildefonso V. Váz-
quez como gobernador interino de Nuevo León (28 de 
mayo). En ese entonces ya había alcanzado el grado de gene-
ral. Participó al lado de los generales Emiliano P. Nafarrete y 
Juan Pablo Marrero en el combate contra fuerzas villistas en 
la Villa de Mina, N. L. (10 de julio). Tuvo a su mando la 3ª 
Brigada Canales que participó en el combate contra fuerzas 
villistas en el cañón de Icamole, N. L. (4 de septiembre). Juez 
de distrito en Nuevo Laredo (1916 a 1918). Jefe de la guar-
nición de Ciudad Juárez de 1916 a 1919. En 1916 defendió 
Ciudad Juárez, Chih., del ataque y la ocupación villista (ju-
nio 14); tomó parte en el combate contra la Expedición Pu-
nitiva en El Carrizal, donde perdió la vida el capitán norte-
americano. Charles T. Boyd (21 de junio); rindió cuenta al 
Cuartel General de Chihuahua de los acontecimientos de El 
Carrizal, remitiendo a 22 soldados estadounidenses deteni-
dos (junio 26); ascendió a General de Brigada (20 de octu-
bre). El 9 de julio de 1918 lucharon en La Jabonera, Chih., 
410 hombres de su Brigada Canales contra el general villista 
Martín López; sufrió una derrota total, ya que murieron 300 
efectivos, así como 90 soldaderas. Combatió a los villistas el 
14 de junio de 1919. Protestó el 15 de junio por la invasión 
del territorio mexicano por parte del 16 Regimiento de Ca-
ballería de Estados Unidos. Comandante de la guarnición de 
Matamoros. Designado gobernador provisional de Tamauli-
pas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
en sustitución de andrés Osuna. Tomó posesión el 10 de 
noviembre de 1919. El 2 de enero de 1920 recibió al jefe de 
rurales Luis Oviedo que gestionaba la rendición del Gral. 

1911; contra el zapatismo en Morelos y en el Estado de Méxi-
co en 1912. En 1913 era Mayor y posteriormente Teniente 
coronel. abandonó el Ejército Federal el 22 de febrero y en 
julio de ese año se incorporó a las filas constitucionalistas 
como Capitán Primero. Participó en los combates de Torreón, 
Gómez Palacio y en las tomas de Torreón y Zacatecas. Tenía 
grado de coronel en 1914 y de General Brigadier en 1916. 
Combatió al villismo en Durango, Zacatecas y Chihuahua. 
Fue jefe del Estado Mayor de la Brigada Ceniceros entre el 6 
de enero de 1916 y el 19 de diciembre de 1918. Comandó las 
columnas expedicionarias. Jefe de la guarnición de la plaza de 
Saltillo, Coah., y de Durango en 1921, además de jefe de las 
columnas de caballería de las fuerzas del Gral. Plutarco Elías 
Calles, en 1924. Por haber participado en la rebelión de 
1929, originada por la sucesión presidencial, fue dado de baja 
en el ejército en 1946. Por acuerdo presidencial se reincorpo-
ró en ese año, pero por su edad de nuevo causó baja. al año 
siguiente se le reconoció como Veterano de la Revolución y se 
le concedió la medalla al Mérito Revolucionario. Murió a los 
73 años en Dublín, Chih., el 14 de mayo de 1958.

gonzález villarreal, Francisco C.

Nació en 1864 en Ciudad Guerrero, Tamps. Hijo de Teodo-
ro González y de Trinidad Villarreal. Cursó la primaria en su 
lugar de origen y los estudios medios y profesionales en Mon-
terrey, N. L. Obtuvo el título de abogado en 1888. Impartió 
las cátedras de derecho romano, derecho civil y derecho penal 
en la Escuela de Jurisprudencia de Ciudad Victoria, la cual 
funcionó los primeros años de este siglo. Ocupó los cargos de 
juez de primera instancia en Ciudad Mier y Matamoros; ma-
gistrado de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia 
de Tamaulipas (entre 1911 y 1924) y presidente municipal de 
Ciudad Mier (1913). Participó con las fuerzas constituciona-
listas en el ataque a Tampico del 4 de mayo de 1914 contra 
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la Secretaría de la Defensa Nacional en 1939 y 1940. Fue 
subsecretario de la Defensa Nacional de 1939 a 1940. Direc-
tor de abastecimientos Fabriles y secretario general de Go-
bierno en Quintana Roo y Puebla. alcanzó el rango de Ge-
neral de División. Fue candidato al gobierno de Nuevo León. 
Nuevamente diputado por el Distrito Federal en la XLVI Le-
gislatura federal de 1964 a 1967. En 1964 y 1966 lanzó una 
iniciativa de ley para reglamentar las pensiones de los vetera-
nos de la revolución. Fue miembro del Partido auténtico de 
la Revolución Mexicana. Murió en 1970 en la ciudad de 
México. 

gonzález willars, Manuel

Nació el 29 de octubre de 1889 en Lamadrid, Coah., lugar 
antes llamado Rancho Nuevo. Fue hijo de Marcelino Gonzá-
lez Galindo y Carolina Willars del Valle. Cursó sus estudios 
primarios en la escuela Maestro Juan T. González y en el 
colegio Porfirio Díaz de Monterrey, N. L. En 1900 ingresó 
al ateneo Fuente de Saltillo, en la época en que fue director 
de esa institución José María Múzquiz. En la allen academy 
de Bryan, Texas, E. U, terminó la preparatoria y en 1906 se 
inscribió en la Escuela Comercial Monterrey donde cursó Te-
neduría de libros. De 1907 a 1908 fue oficinista en las minas 
Las Esperanzas y Palau en Coahuila. En 1909 se desempeñó 
como empleado en la sección de estadística y luego en Ingre-
sos y fletes de los ferrocarriles, en la ciudad de México, hasta 
1910, año en que regresó a Coahuila. Se integró a la revolu-
ción maderista al lado de Francisco Sánchez Herrera y fue 
colaborador de varios periódicos maderistas. En 1913 se unió 
a las fuerzas constitucionalistas bajo las órdenes de Pablo 
González, de quien fue secretario particular y jefe de su esta-
do mayor. El 26 de marzo de 1913 firmó, con el grado de 
Teniente, el Plan de Guadalupe, contra el régimen de Victo-
riano Huerta. Más tarde desempeñó la sub jefatura del estado 

Luis Caballero, quien se había levantado desde 1918. Dejó el 
cargo como Gobernador el 3 de Mayo de 1920, cuando el 
Lic. Emilio Portes Gil, diputado por Tampico en el Congreso 
de la Unión, lo acusó de permitir el funcionamiento de tres 
casas de juego en el puerto, por lo cual obtenía 115 mil pesos 
mensuales; dichos centros de juego fueron clausurados por 
órdenes del gobierno federal. En enero de ese año convocó a 
comicios directos para integrar el Poder Legislativo y efec-
tuar elecciones de gobernador. Se constituyó la XXVII Le-
gislatura con carácter de Congreso Constituyente. Por decre-
to del 26 de enero de 1920 se expidió la Constitución Política 
del estado, que derogó el texto constitucional de 1871. La 
nueva Constitución entró en vigor el 1 de mayo de 1920. 
Entregó el poder el siguiente 4 de mayo al gobernador electo, 
Gral. Rafael Cárdenas. Senador de la República ese mismo 
año y juez de letras en Montemorelos, N. L. Murió en la ciu-
dad de México en 1958. Hoy en día, una localidad de Ta-
maulipas lleva su nombre. 

gonzález villarreal, Marciano 

Nació en Cerralvo, N. L., el 2 de noviembre de 1883. Estu-
dió en Ciudad Victoria, Tamps., y en la ciudad de México, sin 
concluir carrera alguna. algunas fuentes señalan que fue en-
carcelado durante el régimen de Díaz. Se afilió a la revolución 
constitucionalista e intervino en numerosas acciones de ar-
mas. Obtuvo el grado de General de Brigada. Secretario de la 
Convención de aguascalientes en 1915 y representante de 
Teodoro Elizondo. Se distinguió como orador, por lo que se 
le apodó Pico de Oro. Diputado federal por Nuevo León 
entre 1916 y 1920. acompañó a Venustiano Carranza hasta 
Tlaxcalantongo, Pue.; después se exilió y volvió al iniciar su 
gobierno el Gral. Lázaro Cárdenas. Funcionario de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público. Oficial Mayor del De-
partamento del Distrito Federal en 1937 y 1938, y de 
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ocupó hasta su deceso. Murió el 26 de marzo de 1956 en la 
ciudad de México. Escribió los siguientes libros: Con Ca-
rranza, Episodios de la Revolución Constitucionalista 1913-
1914, (1934), y Contra Villa, Relatos de campaña 1914-1915, 
(1935), además dejó escritos muchos artículos en diferentes 
periódicos.

gonzález, alejo S.

Nació en el Estado de Coahuila, tuvo por coterráneo y ho-
mónimo al famoso Gral. alejo González González. Se incor-
poró a las filas del Ejército Constitucionalista operando, en-
tre otros, en los estados de Veracruz y Puebla. El 5 de marzo 
de 1929 fue ascendido a General de Brigada. 

gonzález, Everardo

Nació en Juchitepec, Estado de México. Coronel zapatista 
del campamento revolucionario del estado en 1913. Se incor-
poró a la Revolución maderista en abril de 1911, y operó en 
el sur del estado, cubriendo desde Los Reyes, Chalco, ame-
cameca, Tepetlixpa en la zona de Los Volcanes. Sus fuerzas 
estaban ocupadas de evitar que las tropas federales huertistas 
se internaran en zonas de control zapatista. En octubre de 
1913 recibió órdenes para proceder al ataque del Distrito Fe-
deral. Fue uno de los jefes zapatistas que firmaron el acta de 
Ratificación del Plan de ayala en San Pablo Oztotepec, el 19 
de julio de 1914. De 1913 a 1916 combatió a las fuerzas 
constitucionalistas en los estados de México y Puebla; junto 
con Vicente Rojas y Bardomiano González incursionó por la 
región de Ozumba y amecameca en 1916. Con el grado de 
General de División encabezó la lista de los firmantes del 
Plan de ayala Reformado, acto realizado en Milpa alta, D. F., 
el 6 de agosto de 1919. En noviembre de ese año informó a 
Genovevo de la O de la urgencia de una reunión para unificar 

mayor del Ejército del Noroeste. a finales de 1916 fue ascen-
dido a General Brigadier, tomando el mando de la 11ª Briga-
da, dependiente de la 4ª División de Oriente, esta última 
bajo las órdenes del Gral. Francisco Cosío Robelo, que se 
ocupaba de la pacificación del estado de Morelos. auditor 
general de la Secretaría de Economía, cuando el Gral. Fran-
cisco J. Mújica se hizo cargo de la misma. Dentro del consti-
tucionalismo tomó parte en las campañas de Coahuila, Nue-
vo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y 
Guanajuato hasta la ocupación de la ciudad de México en 
1914. Después operó en Morelos y Guerrero. El 6 de mayo 
de 1920 recibió el grado de general de brigada, destinándo-
sele a la campaña de Chiapas, en la que operó hasta 1922. 
Poco después salió exiliado a los Estados Unidos, junto con 
Francisco Murguía y Lucio Blanco, por ser enemigo político 
del entonces presidente constitucional, Álvaro Obregón. En 
el exilio ingresó al cuerpo de redactores de La Prensa, de San 
antonio, Texas, y posteriormente al de La Opinión, de Los 
Ángeles, California. En 1925 regresó a México y se radicó en 
Monclova, donde comenzó a publicar la revista Doña Clari-
nes, que se sostuvo hasta enero de 1927. Después realizó al-
gunas comisiones para el gobierno de Coahuila. En 1929 
participó en la rebelión escobarista y, tras su fracaso, salió 
desterrado a Estados Unidos. Volvió a fines de 1930. Presi-
dente de la Junta Local de Comercio y Trabajo de Monterrey, 
N. L., y agente comercial de la Secretaría de Industria. Luego 
pasó a la Secretaría de Comercio y Obras Públicas. Participó 
en el Periódico El Porvenir. En 1934, el Gral. Francisco J. 
Mújica lo nombra auditor general en Economía Nacional. En 
1935 fue director técnico de cove, Cooperativa Militar. En 
marzo de 1941 reingresó al ejército, ocupando distintos car-
gos. En 1950 se le ascendió a divisionario y se le nombró 
miembro de la Comisión de Honor Mexicana. al año si-
guiente, 1951, fue nombrado presidente ejecutivo de la 
Unión Nacional de Veteranos de la Revolución, puesto que 
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Estado de México (Texcoco, Cuauhtinchan, Chicoloapan, La 
Magdalena y Los Reyes), para regresar a Tlaxcala (Xalostoc, 
Tlaxco, Hueyotlipan, haciendas de San Diego y San antonio, 
Españita y Panzacola). El 12 de noviembre de ese año obtuvo 
el grado de Coronel. En diciembre de 1916, con el grado de 
General de Brigada, reconoció al gobierno de Carranza hasta 
abril de 1918, fecha en que se rebelaron las fuerzas arenistas a 
las que pertenecía. Durante este tiempo también realizó su ac-
tividad en el área de Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. 

gonzález, Félix

Nació en Ramos arizpe, Coah., el 20 de noviembre de 1883. 
Luchó por la causa maderista y cuando Francisco I. Madero 
fue derrocado por el cuartelazo de Victoriano Huerta se afilió 
a la revolución constitucionalista. Militó bajo las órdenes de 
Maclovio Herrera. En el combate de General Cepeda, Coah. 
que tuvo lugar en febrero de 1915, siendo Coronel, resultó 
gravemente herido. Llegó a alcanzar el grado de General Bri-
gadier. Se desconoce el lugar y la fecha exacta de su muerte. 

gonzález, Jesús

Nació en Mazatepec, en el estado de Morelos. General. Se 
incorporó a la revolución el 29 de enero de 1913, en el pobla-
do de Tetecala, cuando fue tomado por las fuerzas del Gral. 
Modesto Rangel. Murió en combate en Los Cajones, mpio. 
de amacuzac el 23 de abril de 1916. 

gonzález, Pablo (hijo)

Nació en las minas Las Esperanzas, municipio de Múzquiz en 
el estado de Coahuila. Perteneció a la división a cargo del Gral. 
Francisco Murguía del Ejército Constitucionalista, alcanzó el 
grado de general. Murió fusilado durante la revolución. 

criterios y continuar activando la campaña contra los enemigos 
del Plan de ayala. Continuaba levantado en armas por el 
rumbo de Ozumba y amecameca a principios de 1920. En 
ese mismo año, fueron reconocidas las jerarquías militares de 
sus fuerzas, incorporándose entonces a la milicia nacional. 
algunas fuentes afirman que murió por envenenamiento el 
21 de mayo de 1922.

gonzález, Felipe

Nació en Españita, Tlax. El 12 de noviembre de 1913 se le 
otorgó el grado de Teniente Coronel en las tropas constitucio-
nalistas, pues ese año atacó la hacienda de San Nicolás el Gran-
de y combatió en San Ciriaco, La Trinidad y la hacienda de 
Piedras Negras. También participó en la toma de Zacatelco el 
12 de agosto y en la de Panzacola. Combatió en las faldas de 
La Malintzin. En enero de 1914 se enfrentó a los federales en 
Xochimilco y en Ixtacuixtla; en marzo, tomó Nativitas. Des-
plegó amplia actividad este año: participó en acciones en San 
Juan Mixco, en el cerro de San Miguel del Milagro, en San 
Ildefonso Hueyotiplan, en la hacienda de San Juan Ixtenco, en 
Huamantla, en Santiago Tetla, en las haciendas de San agus-
tín, Tecomaluca y ajuluapan, en San Pablo del Monte y en las 
goteras de apizaco. Después pasó a Tehuacán, San Juan Ixtla-
cuixtla, San Martín Texmelucan, San Martín Xaltocan y los 
cerros de Santiago Tetla y San Bartolo. Ocupó con frecuencia 
haciendas y ranchos de los simpatizantes de la Liga de agricul-
tores. apoyó la invasión de las propiedades Retama y Rosaltitla 
de la familia Vázquez en los distritos de Barrón Escandón y 
Cuauhtémoc, realizada por los vecinos de San Lucas Tecopil-
co. El 12 de diciembre de 1914 se adhirió a la Convención. 
Durante enero de 1915 combatió en Hidalgo, y en febrero y 
marzo en la ciudad de México. De mayo a junio regresó a 
Tlaxcala para participar, especialmente, en la voladura de tre-
nes constitucionalistas. Siguió combatiendo en Hidalgo y en el 
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García y Daría Cumplido Sáenz, y hermano mayor del tam-
bién revolucionario amancio Gracia García. Realizó sus es-
tudios básicos en el Instituto Juárez y los profesionales en la 
Escuela Nacional de Medicina de México, D. F. (1904-1911). 
Siendo estudiante, organizó una protesta contra la obra del 
Ing. Francisco Bulnes, titulada El verdadero Juárez, en unión 
de los alumnos de primer año de medicina que integraban el 
Comité Juarista. Fue miembro del Partido antirreeleccionis-
ta en 1909. asistió el año siguiente a la Convención de este 
partido en el Tívoli del Eliseo de la ciudad de México y a las 
manifestaciones de los partidos y la prensa independientes. 
Gracias a su intervención, se evitó la aprehensión de Roque 
González Garza cuando esperaban al poeta Rubén Darío en 
la estación ferroviaria de Buenavista en la capital de la Repú-
blica. Inició una manifestación nocturna en protesta por el 
linchamiento de antonio Rodríguez en Rock Spring, Texas. 
Realizó estudios sobre el tratamiento de heridas de guerra 
que publicó en la revista de la Sociedad de alumnos de la 
Escuela de Medicina. Durante la lucha armada promovió la 
salida de los estudiantes de medicina a los campos de batalla. 
Se le implicó en el Complot de Tacubaya de marzo de 1911, 
organizado por el Ing. Camilo arriaga contra el Gral. Porfi-
rio Díaz. Fue uno de los fundadores de la Cruz Blanca Neu-
tral y miembro de la brigada que salió a Ciudad Juárez, Chih., 
para atender heridos de guerra. En esa brigada acompañó a 
Pascual Orozco desde esa ciudad hasta la capital de Chihu-
ahua. Presentó su examen profesional en 1912 y posterior-
mente acompañó al ejército legalista que combatió al oroz-
quismo, como jefe de brigada de la Cruz Blanca en Conejos, 
Rellano y Bachimba, Chih. Colaboró en la formación del pri-
mer convoy sanitario militar en Bermejillo, en el que practicó 
diversas intervenciones quirúrgicas. Recibió por ello la meda-
lla de plata de la Cruz Blanca Neutral. Miembro del Partido 
Liberal que presidió Fernando Iglesias Calderón. Ejerció en 
el hospital general y asistió a heridos de la Decena Trágica en 

gonzález, Regino

Nació en el estado de Sinaloa. Militó en las tropas constitu-
cionalistas del Gral. Ramón F. Iturbe en Culiacán y, poste-
riormente, en las convencionistas. En agosto de 1918 resistió 
a la sublevación de la guarnición de Culiacán. En 1920 se-
cundó el Plan de agua Prieta, que derrocó al régimen de 
Venustiano Carranza. apoyó a adolfo de la Huerta para la 
pacificación del país en el Estado de Chiapas. Pasado un 
tiempo fungió como jefe del 32º Regimiento y combatió al 
movimiento escobarista en 1929. alcanzó el grado de Gene-
ral Brigadier. 

gonzález, Salvador

Nació en 1888 en el estado de Guerrero. Realizó sus estudios 
de medicina en la ciudad de México. En 1910 se unió a las 
fuerzas rebeldes y logró el grado de Coronel. En 1917 fue 
diputado por Puebla y después senador suplente por Guerre-
ro. En mayo de 1920 fue nombrado General de Brigada. 
Desde 1946 se desempeñó como embajador de México en 
Venezuela, alemania, Holanda, España y otros países, hasta 
su muerte acaecida el 6 de noviembre de 1962. 

gonzález, Wenceslao

Nació en Tetela del Volcán, Morelos. General. Se incorporó a 
la revolución maderista bajo las órdenes de Pablo Torres Bur-
gos, en marzo de 1911, y a la muerte de éste se integra a las 
fuerzas del Gral. Francisco Mendoza. Murió en combate. 

gracia garcía cumpliDo, Guadalupe

Nació en La Constancia, municipio de Nombre de Dios, 
Dgo., el 12 de diciembre de 1881. Hijo de Carmen Gracia 
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Contrajo matrimonio con Guadalupe Martínez Barragán en 
marzo de 1921, tuvo 2 hijos. al término de este régimen 
publicó “Un caso de aneurisma gigante de la aorta” en la 
revista Ciencias Médicas. En la década de 1930 presidió la 
asociación de Médicos Militares y la sección de Cirugía, 
Guerra y Urgencia en la Primera asamblea Nacional de Ciru-
janos; dirigió el Hospital General Militar y elaboró su regla-
mento; presentó los apuntes para el libro Historia del Hospi-
tal Militar; fue miembro de la Comisión de Reglamento de 
Sanidad Militar; publicó un artículo sobre tratamiento de he-
ridas intestinales de guerra en el número 6 de la Gaceta Médico 
Militar; presentó un proyecto para reglamentar la división de 
ambulancias; se le declaró precursor de la Revolución. En 
1939 ascendió, por méritos militares, a General Brigadier Médi-
co cirujano. Recibió también diversas condecoraciones y di-
plomas por su labor docente y por la creación de la Escuela 
Médico Militar. En 1944 se retiró del ejército por haber 
cumplido la edad límite reglamentaria. Publicó numerosos 
estudios sobre medicina. Murió en la ciudad de México el 31 
de marzo de 1948.

grajales goDoy, Francisco José

Nació en la finca San Pedro Mártir, depto. de Chiapa de Cor-
zo, Chis., el 2 de abril de 1898. Hijo de Margarita Godoy 
Fernández y del autor del himno a Chiapas, el poeta José 
Emilio Grajales. En Villa Flores estudió párvulos y el primer 
año de primaria, después culminó sus estudios en la ciudad 
de Tuxtla. Se dedicó a diversas actividades en el campo y en 
el comercio. En el inicio de la Revolución en Chiapas de ad-
hiere a las fuerzas del General Tiburcio Fernández Ruiz. En 
1916 ingresó al 1er Regimiento de la Brigada Libre de Chiapas 
con el grado de sargento primero de Caballería. Con este mis-
mo grado pasó al 2º Regimiento de la 2ª Brigada de la División 
Libre de Chiapas, donde ascendió hasta Capitán Segundo. 

los puestos de socorro, en el Hospital Juárez y en la Comisa-
ría de Policía. Se opuso a la militarización de empleados pú-
blicos ordenada por el Gral. Victoriano Huerta. Durante 
1914 fue médico y director del Hospital Militar en San Luis 
Potosí y de la Cruz Blanca Neutral Mascarones, en la ciudad 
de México. En 1915 estuvo incorporado al Ejército del No-
roeste. Prestó sus servicios en Churubusco, D. F., durante el 
sitio zapatista a la ciudad de México; en el 8º Batallón de 
Sonora combatiendo al villismo; en el convoy sanitario del 
Ejército del Noreste; en hospitales militares de Querétaro; 
aguascalientes; Zacatecas; Silao, Gto.; Saltillo y Torreón, 
Coah., y Guadalajara, Jal.; en hospitales civiles de Zacatecas; 
Saltillo, Coah.; San Juan del Río, Qro., y Ciudad Lerdo; en 
puestos de socorro del Distrito Federal, Puebla, Hidalgo, 
Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Colima. Estuvo presente en 
los combates de Celaya, Gto.; Trinidad, Los Robles, Hacien-
da de las Rosas, San Bartolo y Llanos de Tecuán, ags.; an-
gostura y Saltillo, Coah. Operó al Gral. Manuel M. Diéguez. 
Fundó la escuela de tropa Ignacio Ramírez y el periódico 
revolucionario El Noroeste a bordo del convoy sanitario. Pro-
porcionó a la población de Guadalajara, Jal., el tratamiento 
del tifo. allí fue inspector del Servicio Médico Militar en 
1916. En este año lo nombraron Coronel Médico cirujano; 
reorganizó la Escuela Práctica Médica Militar; fundó y diri-
gió la Escuela Constitucionalista Médico Militar; elaboró el 
decreto de organización del Cuerpo Médico Militar, firmado 
por Venustiano Carranza sin modificación, y el reglamento 
de la Escuela Médico Militar, de la cual fue director durante 
1917 y a la que el Gral. Enrique C. Osornio agregó la desig-
nación de Constitucionalista; militó en el Partido Liberal 
Constitucionalista. Fue diputado suplente en la XXVII Le-
gislatura representando al VII distrito electoral. Se separó del 
ejército en 1919 y se dedicó a impartir diversas cátedras en la 
Escuela Médico Militar. Bajo el gobierno del Gral. Álvaro 
Obregón tuvo a su cargo la reforma del Hospital Juárez. 
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ayudante del Gral. de División M. acosta. En 1926 en su 
carácter de ingeniero apoya en la reedificación del Colegio 
Militar de San Jacinto. El 20 de abril de 1927 contrajo matri-
monio con Herlinda Nucamendi. En ese mismo año forma 
parte del Estado Mayor de Joaquín amaro, quien entonces 
era Secretario de Guerra. Luchó contra el levantamiento es-
cobarista. En la Escuela Superior de Guerra en 1932 funge 
como profesor de Táctica de ingenieros, más tarde se con-
vierte en representante del Ejército Mexicano en la manio-
bras de Pine Camp, E. U. a. Desde 1925, en que obtuvo el 
grado de Capitán Segundo de ingenieros, continuó su carre-
ra en esta especialidad del ejército hasta lograr el ascenso a 
Mayor ingeniero constructor de Estado Mayor el primero de 
enero de 1936. Un año después causó baja como instructor 
de la Escuela Superior de Guerra y fue dado de alta en la Co-
misión de Estudios Militares por habérsele destinado como 
agregado militar, con el grado de Teniente Coronel, a las le-
gaciones de México en alemania, austria y Checoslovaquia, 
en donde permaneció de 1937 a 1939. a su regreso de estas 
actividades diplomáticas inició una faceta más en su trayecto-
ria castrense, pero ahora desde los altos mandos del Ejército 
Mexicano: en 1942 fue nombrado subjefe del Estado Mayor 
en la Región Militar del Istmo. En 1945 ascendió al grado de 
Coronel y es designado Sub-Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito por Manuel Ávila Camacho. En 1946 es nombrado Jefe 
del Estado Mayor por Miguel alemán Valdés. Del 1 de di-
ciembre 1946 hasta 1952, es Gobernador Constitucional del 
Estado de Chiapas, lo que significó el regreso de la facción 
mapache-grajalista al poder, poniendo fin al periodo de go-
bernadores de la era cardenista-gutierrista. Su gestión recibió 
críticas por no vincular su estado con el desarrollo económi-
co que se manifestaba en la zona norteña. En 1953 es trasla-
dado como comandante de la 16ª Zona Militar, en la cual 
permaneció hasta 1955, cuando ocupó la dirección del H. 
Colegio Militar hasta 1959, periodo en el cual fue ascendido 

Causó baja en dicho cuerpo el primero de septiembre de 
1919 al ser transferido al 1er regimiento de la misma brigada. 
En esta corporación militó hasta el 24 de octubre de 1920, ya 
que por órdenes del Gral. de Bgda. Juan Torres S., entonces 
jefe de Operaciones Militares en el Estado, quedó a disposi-
ción de la Secretaría de Guerra y Marina. En ese lapso realizó 
sus principales acciones de armas dentro del movimiento re-
belde comandado por el Gral. Tiburcio Fernández Ruiz. De 
entre ellas destacan las siguientes: en 1917 combatió contra 
las fuerzas constitucionalistas del Tte. Cor. Ramón Millán, a 
las cuales derrotó en los cerros de Nambiyihuac; en febrero 
atacó la plaza de Santa Lucía, depto. de Tuxtla, la cual era 
defendida por tropas carrancistas; participó en los ataques a 
la capital del estado en junio y julio, cuando dicha plaza era 
defendida por tropas leales al constitucionalismo; colaboró 
en la defensa del paso de La Libertad sobre el río Lagartero, 
en la frontera con Guatemala, el cual fue atacado por tropas 
constitucionalistas el 18 de noviembre. En 1918 estuvo lu-
chando contra las fuerzas constitucionalistas en la laguna de 
Chamula, depto. de Las Casas, el 8 de enero; el 26, defendió 
la plaza de Pinola, depto. de Comitán, que fue atacada por 
fuerzas de Carlos a. Vidal; dos días después atacó Villa de 
Corzo y Villa de Flores; el 16 de junio atacó la plaza de Piji-
jiapan, depto. de Tonalá, y un mes más tarde la finca Esqui-
pulas. En 1918 tuvo muy poca actividad militar, pero en la 
defensa del paso de La Junta, depto. de Chiapa, el 8 de agos-
to, fue herido en un brazo. Casi un año después participó en 
el ataque contra la estratégica Estación arriaga, depto. de 
Tonalá. En 1920 estuvo en los ataques a la plaza de Pinola, 
depto. de Comitán, y la de Mapastepec, en enero y febrero, 
respectivamente; en mayo participó en los combates de Llano 
Grande cerca de Tuxtla Gutiérrez. En ese mismo año ingresó 
al Colegio Militar para estudiar la carrera de Ingeniero Cons-
tructor, misma que culminó en 1925. al año siguiente im-
partió cátedra en la misma institución y fue nombrado 
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comprar la hacienda San Pedro. Se incorporó al movimiento 
revolucionario desde 1913. Participó en diversos combates con-
tra las tropas huertistas. En octubre de 1914 fue designado 
como principal Jefe Revolucionario de la Chontalpa. Nombrado 
por Venustiano Carranza gobernador preconstitucional y co-
mandante militar del estado de Tabasco del 1 de noviembre de 
1914 al 2 de febrero de 1915. Gobernador constitucional en 
1919, del 1 de marzo al 20 de agosto; del 22 de noviembre de 
ese año al 5 de febrero de 1920; del 29 de abril al 10 de junio, y 
del 2 de agosto al 27 de octubre de este último año. Durante su 
administración creó un Comité de Salud Pública. Cuando el  
5 de julio de 1918 se convocaron las elecciones para gobernador 
y diputados locales, se formaron dos partidos: el Liberal Consti-
tucionalista con bandera azul y el Radical Tabasqueño con ban-
dera roja, editando cada uno sus periódicos. Los azules publica-
ron El Cuauhtémoc y El Liberal, y los rojos El Radical 
Tabasqueño. El partido azul postulaba al Gral. Luis Felipe Do-
mínguez y el rojo al Gral. Carlos Greene, quien obtuvo el triun-
fo. Sin embargo, Domínguez desconoció de inmediato la victo-
ria de Greene y estableció su propio gobierno en Boca de 
amatitán, Jonuta. En tanto, en Villahermosa, la Cámara de Di-
putados declarada constituyente, expidió la octava Constitución 
particular del estado (vigente) el 5 de abril de 1919 y sancionada 
por él como gobernador y su secretario general el Cor. José D. 
Ramírez Garrido. La rebeldía de los dominguistas iba en au-
mento y habían logrado ocupar Frontera, por lo que a los pocos 
días llegó como jefe efectivo de las armas en el estado el general 
y profesor Francisco R. Bertini, con instrucciones precisas del 
presidente Venustiano Carranza de ayudar al gobierno domin-
guista a establecerse en Villahermosa, por desconfiar de Greene. 
El Gral. Greene salió hacia la ciudad de México, después de ha-
ber solicitado licencia al Congreso el 20 de agosto, dejando 
como gobernador interino al pasante de derecho Tomás Garri-
do Canabal. Después de varios enfrentamientos armados, los 
azules ocuparon el Palacio de Gobierno, pero más tarde fueron 

de General de Brigada ingeniero civil de Estado Mayor, a 
general de división por adolfo López Mateos. En 1960 pasó 
del Colegio Militar a la Comandancia de la 32ª Zona Mili-
tar. En 1963 fue Director de la Escuela de Ingenieros y en 
1964 de la Escuela Superior de Guerra. En 1965 ocupó las 
comandancias militares de las zonas 29ª y 2ª. De ésta salió a 
la plaza de Oaxaca en comisión de servicio. Entre otras con-
decoraciones recibió de 5ª, 4ª y 3ª clase de Perseverancia, 
Mérito Técnico de 1ª clase, Orden del Cóndor de los andes 
de la República de Bolivia y Orden Militar de ayacucho en el 
grado de Gran Oficial. Murió en Guadalajara el 25 de sep-
tiembre de 1985. autor de Curso de táctica general y Estado 
Mayor (1936), Curso de táctica de ingenieros y Curso de No-
ciones de Estrategia. 

greene ramírez, alejandro

Nació en Cárdenas, Tab. Hijo del estadounidense John Gree-
ne y de Catalina Ramírez, oriunda de Cárdenas. Hermano de 
Carlos Greene. General constitucionalista. Inspector de poli-
cía. Partidario de Carranza, después del cuartelazo de Huer-
ta se levantó en armas en la H. Cárdenas, Tabasco, y se unió 
al movimiento que encabezó Pedro C. Colorado, en que 
operó en la zona norte del estado, al lado de su hermano 
Carlos. Dueños de la hacienda San Pedro, la convirtieron en 
centro de operaciones revolucionarias. Secundó la rebelión 
delahuertista en 1923. Murió en combate contra obregonis-
tas el 2 de diciembre de 1924, cuando operaba bajo las órde-
nes de su hermano. 

greene ramírez, Carlos

Nació en 1883 en Cárdenas, Tab. Hijo del estadounidense John 
Greene y de Catalina Ramírez, oriunda de Cárdenas. Reunió 
capital cortando madera junto con Policarpo Valenzuela, para 
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regresó al Ejecutivo y se le concedió libertad sin que pudiera 
abandonar el país. Hacia 1921 se encuentra en Tabasco y se pro-
nuncia contra Obregón; en 1923 termina su levantamiento. 
Posteriormente, se une a la rebelión delahuertista. Murió el 2 de 
diciembre de 1924 en combate en el lugar denominado El En-
cinito, siendo gobernador del estado Tomás Garrido Canabal. 
actualmente una localidad de Comalcalco, Tab., lleva su 
nombre.

guajarDo, Luis alberto

Nació en Múzquiz, Coah., el 12 de junio de 1872. Diputado 
por Río Grande a la Legislatura local que inició sesiones el 15 
de noviembre de 1893. Siendo jefe político organizó un club 
reyista en Múzquiz, en 1909. El mismo año, apoyó la candi-
datura de Ramón Corral para delegado por Coahuila a la 
convención reeleccionista y como diputado al Congreso de la 
Unión. Participó en la campaña maderista para la presidencia 
y desde noviembre de 1910 intervino en la Revolución, hasta 
su triunfo en mayo del siguiente año. Fue nombrado por el 
gobernador Venustiano Carranza jefe político de Torreón, en 
marzo de 1912, para que combatiera a los rebeldes de Pascual 
Orozco, al mando de las fuerzas irregulares de seguridad que 
operaban en la región. Éstas se ampliaron en efectivos y equi-
po, gracias a la diligencia con que Guajardo cumplió las ins-
trucciones que Carranza le dio, en el sentido de organizar 
contingentes militares para la Revolución. al darse el golpe 
militar encabezado por Victoriano Huerta no se opuso fran-
camente a éste, a pesar de la cercana relación que tenía con 
Venustiano Carranza; optó por abandonar temporalmente el 
país, quedando sus fuerzas al mando de Lucio Blanco, quien 
anteriormente estuvo bajo su mando al igual que Miguel M. 
acosta, abelardo Menchaca, Cruz Maltos y Benecio Padilla. 
Incluso Guajardo apoyó poco después al huertismo. En 1920 
secundó el Plan de agua Prieta y fue ascendido a general de 

obligados a dejar Villahermosa. Entonces Carranza reconoció a 
Greene como gobernador constitucional. a fines de diciembre, 
en las elecciones del ayuntamiento, se divide el partido rojo en 
radicales y constitucionalistas, los primeros encabezados por el 
Gral. Greene y Tomás Garrido Canabal. El 25 de octubre dejó 
el interinato el Lic. Tomás Garrido y entró en su lugar el gober-
nador constitucional Greene; en esta época se rindieron los ge-
nerales rebeldes. El 6 de febrero de 1920 el gobernador Greene 
pidió licencia a la legislatura y se eligió como interino al coronel 
y diputado Juan Broca, quien fungió hasta el 6 de abril, día en 
que regresó el Gral. Greene al cargo; nuevamente pide licencia el 
28 de abril, siendo sustituido por el Tte. Cor. alberto Nicolás 
Cámara, quien se hizo cargo del Ejecutivo por sólo 16 horas. 
Mientras, el Gral. Greene fue a Frontera a atacar al Gral. Elizon-
do que continuaba siendo fiel al gobierno de Venustiano Ca-
rranza, tras haberse declarado obregonista. Después de ser de-
rrotado, Elizondo dejó el estado y salió rumbo a Campeche y el 
gobernador Greene regresó a Villahermosa. Del 11 de junio al 
1 de agosto de nuevo solicita licencia, quedando como interino 
el diputado Guillermo Escoffi. Dos meses después, el 25 de oc-
tubre de 1920, el ayudante del gobernador José Torres reclamó 
al diputado Manuel Lezcano un artículo publicado en el perió-
dico guinda El Verdadero Radical, en que se atacaba al gobier-
no greenista. Lezcano, sin más explicaciones, mató a balazos a 
José Torres y se fue a refugiar a la Cámara de Diputados. Sin 
medir las consecuencias, Greene envió un piquete de la policía a 
aprehender a Lezcano; en el intento se desató una balacera de la 
que resultaron muertos los diputados Manuel Lezcano, alberto 
Nicolás Cámara y gravemente heridos los diputados César Jimé-
nez Calleja, presidente de la diputación, y Guillermo Escoffi. 
ante los graves acontecimientos, al día siguiente la Cámara de-
claró desaparecidos los poderes del estado. El 27 de octubre fue-
ron aprehendidos el gobernador y el presidente municipal y fue-
ron llevados a México para ser juzgados por un tribunal militar. 
Greene fue recluido en la prisión de Santiago Tlatelolco. No 
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julio de 1938 atendió a más de tres mil personas. Encaró la 
inundación del 28 de agosto de 1938, provocada por una 
lluvia torrencial que hizo crecer el río Santa Catarina y que 
dejó cuantiosas pérdidas humanas y materiales. además, lan-
zó fuertes medidas contra grupos socialistas. Entregó el po-
der al Gral. Bonifacio Salinas Leal. Tres años después de su 
mandato, en 1942, ascendió a general de división. De 1952 a 
1958 fue senador por el estado de Nuevo León. Murió en 
Monterrey el 10 de febrero de 1980. Fue enterrado en el Par-
que Funeral Guadalupe.

guerrero, antonio

Nació en 1886 en Chinabampo, Sin. En 1912 se unió al mo-
vimiento revolucionario como capitán del 4º Batallón Irre-
gular de Sonora, bajo las órdenes del Gral. Álvaro Obregón. 
Participó en los combates de Ojitos, en el estado de Chihu-
ahua. Posteriormente se sumó a los contingentes del Gral. 
Sanginés que combatió a la rebelión orozquista. Más tarde se 
afilió al constitucionalismo. Jefe de operaciones militares en 
Chihuahua; tiempo después se convirtió en uno de los lati-
fundistas de ese estado. Diputado suplente por Zimapán, 
Hgo., en la XXVI Legislatura. De 1916 a 1917 se desempeñó 
como diputado en el Congreso Constituyente por el distrito 
de Hidalgo. ascendió a general de división y fungió como 
jefe de operaciones militares en varios estados. 

guerrero, Isabel

Nació en Zacatelco, Tlax. alias El Chicharrón. Otras fuentes 
mencionan que habria nacido en Puebla. alcanzó el grado de 
teniente coronel en las filas constitucionalistas. En mayo de 
1913, junto con Felipe Villegas y Máximo Rojas, se levantó 
en armas en La Malinche, poniendo un cuartel general en 
San Damián Texoloc. Posteriormente reconoció a Rojas 

brigada. Murió en Coahuila. algunas fuentes afirman que 
murió en 1931.

guerrero guajarDo, anacleto

Nació en Las Enramadas, jurisdicción de Cadereyta Jiménez, 
N. L., el 5 de septiembre de 1892. Sus padres fueron Reyes 
Guerrero y Juana Guajardo. Estudió en General Terán. Se 
dedicó a la agricultura y a la ganadería en la hacienda El Por-
venir. El 28 de diciembre de 1910 se incorporó a las fuerzas 
maderistas de Celedonio Villarreal. Intervino en algunas ac-
ciones de armas hasta el licenciamiento de las tropas en 1911. 
al inicio de la revolución constitucionalista en 1913 se alistó 
en las huestes rebeldes de Lucio Blanco, con el grado de sar-
gento. Participó en varios combates y estuvo en el ataque y 
toma de Monterrey, en abril de 1914. En 1915 adquiere el 
rango de Coronel. En 1929 combatió la rebelión escobarista 
ya con el grado de general de brigada. Ocupó diversos cargos 
en la Secretaría de la Defensa: jefe del Departamento de Es-
tado Mayor; superior de la guarnición en Ciudad Juárez, 
Chih., con el mando de la zona militar del estado de Colima; 
responsable del Departamento de Caballería; comandante 
militar en Michoacán y Coahuila y director del Banco del 
Ejército y la armada, etcétera. Cuando asumió la gubernatu-
ra de Nuevo León el 1 de mayo de 1936, las fuerzas públicas 
presentaban un estado caótico; además, la entidad sufría gra-
ves sequías, cuyos efectos trató de aminorar mediante refor-
mas legales en favor de la propiedad ejidal. a pesar de las se-
veras restricciones económicas, organizó una campaña de 
alfabetización y la reconstrucción del edificio del Colegio Ci-
vil, además de concluir las obras de edificación del nuevo 
Hospital Civil, que se inauguró en 1937. Legisló en favor del 
escalafón magisterial y dictó la Ley de Beneficencia Pública. 
Durante su periodo se fundó una delegación de la asociación 
Mexicana de la Cruz Roja, que del 1 de julio de 1937 al 1 de 
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parciales alrededor del puerto de Manzanillo, Col., entre el 
18 y el 30 de julio. En 1915 peleó contra los zapatistas en 
Puebla y en la ciudad de México. Como jefe del 16º Regi-
miento estacionado en Guanajuato, en abril de ese año parti-
cipó en las batallas de Celaya y León y, posteriormente, en la 
de aguascalientes, contra el Gral. Francisco Villa. Se trasladó 
al estado de Chihuahua y formó parte de la Columna Expe-
dicionaria de Sonora, encabezada por el Gral. Lázaro Cárde-
nas (1917-1919), de la que fue jefe de Estado Mayor. Entre 
1916 y 1918 realizó campaña militar contra los yaquis y las 
fuerzas villistas. En 1917 participó en la defensa de la plaza 
de Chihuahua. En 1919 peleó en Michoacán y en la región 
de Las Huastecas contra enemigos del gobierno carrancista. 
Jefe de la Columna Expedicionaria de Sonora. a principios 
de 1920 luchó en Veracruz a favor del Plan de agua Prieta. 
De 1923 a 1924 combatió a la rebelión delahuertista origina-
da por la sucesión presidencial y tomó parte en la batalla de 
Ocotlán, Jal., efectuada en el segundo año citado en la cual 
resultó herido en la pierna izquierda. En 1929 se negó a se-
cundar la rebelión renovadora que encabezó en el estado de 
Veracruz el Gral. aguirre contra el gobierno provisional de 
Emilio Portes Gil. Combatió en Oaxaca a los rebeldes de 
Nicanor Díaz. ascendió a General Brigadier. Fue Jefe de la 
Plaza de Nogales, Son. En 1933 era comandante de las colo-
nias agrícolas yaquis. Realizó obras de ampliación del sistema 
de irrigación y construyó represas para la captación de aguas. 
El 16 de diciembre de 1935 asumió interinamente la guber-
natura de Sonora, por nombramiento del Senado de la Repú-
blica, y por el desconocimiento de poderes en el estado du-
rante el corto lapso de gobierno del Ing. Ramón Ramos. 
Uno de los actos más importantes durante su administración 
fue la creación del Departamento de Investigaciones Históri-
cas, cuya dirección quedó en manos del Prof. Eduardo W. 
Villa. Tiempo después convocó a elecciones constitucionales 
y entregó el cargo al Gral. Román Yocupicio el 4 de enero de 

como jefe militar, al igual que Villegas. Participó en la lucha 
contra la invasión norteamericana de abril de 1914. El 19 de 
septiembre del mismo año fue miembro del Consejo de Gue-
rra establecido en la capital del estado por Pablo González. 
En noviembre se unió al pronunciamiento del Gral. Domin-
go arenas, con quien destacó como jefe militar. Emiliano 
Zapata aceptó que Gildardo Magaña se dirigiera a los pue-
blos de la región donde operaban las fuerzas de Cirilo arenas 
para buscar el apoyo de Guerrero. De 1915 a 1917 jefaturó el 
Regimiento Victoria. El 18 de septiembre recibió órdenes de 
ponerse bajo el mando del Gral. Cesáreo Castro, cuando los 
arenistas se incorporaron al constitucionalismo. Hacia 1919, 
con el grado de General de Brigada, todavía operaba en la 
zona de Texmelucan y Huejotzingo. Un año después en la 
ciudad de México se confirmaba su disponibilidad en el ejér-
cito y se le ordenó que pasara a la capital de la República. En 
1920 admitió la amnistía ofrecida por Obregón y dejó la vida 
militar para dedicarse al campo. Operó en los estados de 
Puebla y Tlaxcala. Combatió la rebelión delahuertista bajo las 
órdenes del Gral. Juan andrew almazán en 1923. apoyó la 
candidatura de antonio I. Villarreal en 1934. Murió en un 
tiroteo cerca de Libres el 31 de enero de 1935. 

gutiérrez cázares, Jesús

Nació el 29 de octubre de 1895 en la ciudad de Huatabampo, 
Son. Hijo de Jorge Gutiérrez y Ángela Cázares. Ingresa al 
Ejército en febrero de 1914 bajo el mando del Gral. Guiller-
mo Florencio Chávez Talamante, combatió al gobierno del 
Gral. Victoriano Huerta, por lo que se incorporó con el gra-
do de Subteniente de Infantería a las tropas constitucionalis-
tas del 10º Batallón de Sonora. Formó parte del Estado Ma-
yor del Gral. Guillermo F. Chávez en 1917. Combatió en 
Orendáin, Jal., el 6 y el 7 de julio de ese año; participó en la 
toma de Colima el 17 de julio, y en diversos combates 
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órdenes del Cor. Ildefonso Pérez, con el grado de Capitán 
Primero otorgado por Madero. En febrero de 1911, después 
de la ocupación revolucionaria de Saltillo, integra una Junta 
para el gobierno del municipio. En los primeros meses de 
1911, él y su hermano Luis fueron derrotados por el mayor 
federal Filiberto Brambila y estuvo preso hasta mayo, mes en 
que gracias a los Tratados de Ciudad Juárez recuperó la liber-
tad. Se incorporó entonces como Mayor a las tropas irregula-
res del doctor y Gral. Rafael Cepeda. En la revolución made-
rista, su tropa destacó por su hábil uso de explosivos pues 
muchos de sus combatientes eran expertos mineros, por lo 
que se les conocía por volar con éxito muchos trenes. Duran-
te el gobierno de Francisco I. Madero organizó, bajo las ór-
denes de Manuel Caloca, un grupo de revolucionarios para 
combatir a los orozquistas en Coahuila y Zacatecas. Una vez 
que Madero llegó al poder, es elegido presidente municipal 
de Concepción del Oro, Zacatecas. Fungía este cargo cuando 
Victoriano Huerta derrocó al gobierno del presidente Fran-
cisco I. Madero en febrero de 1913. El día 20 de ese mes, un 
grupo de hombres se reunió para deliberar sobre cuál sería su 
postura ante el gobierno huertista, suscribiendo un docu-
mento en el que acordaron reconocer a Eulalio Gutiérrez 
como jefe de las fuerzas constituidas. En virtud de lo ante-
rior, se le otorgaron algunas facultades para organizar la lu-
cha. Se le conoció como experto en explosivos para el desca-
rrilamiento de trenes enemigos. al mes siguiente intentó 
tomar, en compañía de su hermano Luis y 200 hombres más, 
la ciudad de Saltillo y en julio participó en el fracasado ataque 
a Torreón. En septiembre, Carranza lo ascendió a General 
Brigadier con órdenes de operar en San Luis Potosí, Coahui-
la y Zacatecas. En 1914, ya con el grado de General de Briga-
da, sus tropas quedaron integradas a la segunda División del 
Centro bajo el mando de Jesús Carranza. De julio a noviem-
bre de este año fungió como gobernador interino y coman-
dante militar de San Luis Potosí; durante su gestión decreta 

1937. En abril del año siguiente se hizo cargo de la Dirección 
de las Reservas del Ejército, donde desarrolló una encomiable 
labor de acercamiento entre los grupos campesinos que for-
maban dichas reservas. En abril de 1939 pasó a Hermosillo, 
Son., a ocupar la comandancia de la 4ª Zona Militar. Por su 
trayectoria militar se hizo acreedor a diversos premios y con-
decoraciones. ascendió a general de división. En febrero de 
1958 fue reconocido como Veterano de la Revolución. Perte-
neció a la Legión de Honor. En 1963 se retiró del ejército y 
residió en Ciudad Obregón, donde se dedicó a actividades 
agrícolas hasta su muerte, acaecida en ese lugar el 9 de mayo 
de 1984.

gutiérrez ortiz, Eulalio

Nació en 1881 en el rancho de Santo Domingo, mpio. de 
Ramos arizpe, Coah. Hijo de Jesús Gutiérrez y Ciriaca Or-
tiz, tuvo por hermano al también revolucionario, Luis Gutié-
rrez. Sólo llegó a cursar la primaria. Más tarde fue minero en 
Concepción del Oro, Zac., en una mina que dirigía el Gene-
ral Juan aguirre Escobar. Durante su trabajo en esta mina 
aprendió a usar explosivos. Inició actividades de protesta y 
oposición al régimen porfirista desde 1900, año en que se 
manifestó contra la imposición que José aréchiga, entonces 
hombre fuerte de Zacatecas, quiso hacer en las elecciones lo-
cales; por este motivo cayó prisionero en manos de las fuerzas 
auxiliares del Estado. Cuando recuperó su libertad huyó a los 
Estados Unidos; desde allí se afilió al Partido Liberal Mexi-
cano y participó en las reuniones que celebró la Junta Revo-
lucionaria en San Louis Missouri en 1906. En 1908 tomó 
parte en los levantamientos magonistas de Viesca el 24 de 
junio y de Las Vacas (hoy Ciudad acuña) el 26 de junio. En 
Concepción del Oro organiza la asociación antirreeleccio-
nista “Santiago de la Hoz”. En 1910 secundó el Plan de San 
Luis y se levantó en armas en el sur de Coahuila bajo las 
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tarde, en unión de su hermano Luis, logró expulsarlos de 
Saltillo. Su hermano, fiel a Carranza, no quiso reconocerle su 
autoridad presidencial. Frente a la debilidad de sus fuerzas 
militares y a los enfrentamientos con los villistas, alcanza a 
llegar a Doctor arroyo, N. L., donde intentó establecer su 
capital; pero por las constantes deserciones de su ejército, el 2 
de julio de 1915 lanzó un manifiesto en Ciénega del Toro 
declarando concluidas sus funciones presidenciales y disuelve 
sus pocas tropas. Se exilia en Estados Unidos. Volvió a Méxi-
co en 1920 para unirse a la rebelión de agua Prieta, a cuyo 
triunfo, será amnistiado por el presidente Obregón. De 1920 
a 1928 fue senador por Coahuila y en 1929 participará en el 
levantamiento escobarista; después de ser derrotada la revuel-
ta, emigra nuevamente a Estados Unidos. Vive en San anto-
nio, Texas, hasta que le otorgan amnistía en 1934. a su re-
greso a México se retira a la vida privada. Murió en Saltillo, 
el 12 de agosto de 1939.

gutiérrez ortiz, Luis

Nació en 1886 en Ramos arizpe, Coah. Sus padres fueron 
Jesús Gutiérrez y Ciriaca Ortiz. Hermano mayor del revolu-
cionario y Presidente por la Convención, Eulalio Gutiérrez. 
Contrajo matrimonio con Sofía Ramos en segundas nupcias 
y tuvo dos hijas: Josefa y angélica. Secundó el Plan de San 
Luis, levantándose en armas por instrucción de la Junta Re-
volucionaria de Saltillo. El 20 de diciembre de 1910 comba-
tió en el cañón de las Indias, Zac. En 1911 peleó en: Venegas, 
S. L. P.; aguadulce, Zac., el Saucedo, Palillal, Baján, Santa 
María, arteaga y Castaños, Coah. al triunfo de la revolución 
maderista, el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano 
Carranza, lo designó jefe de la guarnición de la plaza de Con-
cepción del Oro, Zac., con el grado de Capitán Primero. En 
los años de 1912 y 1913 se separó del ejército para ocupar el 
cargo de presidente municipal de su ciudad natal. Después 

la Ley sobre sueldos de peones, que proclama el establecimiento 
del salario mínimo y la jornada laboral de 8 horas; prohibió 
el trabajo dominical y las tiendas de raya; además, estableció 
un Departamento del Trabajo. En 1914 fue delegado a la 
Convención Revolucionaria de aguascalientes, formando 
parte de la comisión de Guerra y el 1 de noviembre, la Sobe-
rana Convención lo nombró presidente provisional del país 
por 20 días; duró en el cargo del 6 de noviembre al 16 de 
enero de 1914. Integra su gabinete con:  Lucio Blanco en 
Gobernación, José Vasconcelos en Instrucción Pública y Be-
llas artes, Valentín Gama en Fomento, Felícitas Villarreal en 
Hacienda, José Isabel Robles en Guerra y Marina, Manuel 
Palafox en agricultura; Manuel Chao como Regente del Dis-
trito Federal, Mateo almanza como comandante de la Guar-
nición de México y Pánfilo Natera como presidente del Su-
premo Tribunal Militar. En los últimos días de 1914, entró 
junto con su gobierno a la ciudad de México que estaba do-
minada por fuerzas zapatistas y villistas. Imposibilitado para 
reprimir los desórdenes públicos de estas fuerzas, expidió una 
proclama en la que exigía a los militares la más absoluta dis-
ciplina. Sus exhortaciones no produjeron el resultado espera-
do sino que, por el contrario, el Gral. Villa se presentó en la 
residencia de Eulalio Gutiérrez y penetró a ella pistola en 
mano, seguido de un grupo de “Dorados”. Los miembros de 
las Convención se disgregaron entre facciones, algunos se ali-
nearon con Villa, Zapata o Carranza. Los únicos generales 
que permanecieron leales a la Convención fueron Lucio Blan-
co, Eugenio aguirre Benavides y el ex villista Robles. El pre-
sidente logró escapar de los villistas y salió furtivamente de la 
capital el 16 de enero de 1915, acompañado de los ministros 
que tenían carácter militar, con rumbo a San Luis Potosí 
donde trató de establecer su gobierno. Expidió un manifiesto 
a la nación en el que explicaba su conducta y destituía a Ca-
rranza, Zapata y Villa de sus cargos. Sus fuerzas fueron de-
rrotadas por villistas en Torresmochas, Gto., y, aunque más 
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Emiliano Zapata en abril de 1919. Se incorporó al Ejército 
Nacional en 1920 durante la Unificación Revolucionaria, 
causando baja en 1925. Se retiró a vivir a Jojutla. Fue diputa-
do local durante el mando del gobernador Elpidio Perdomo. 
Le quitaron su fuero el 4 de mayo de 1939 por no apoyar la 
candidatura de Manuel Ávila Camacho a la presidencia de la 
República, ya que simpatizó con Gildardo Magaña.

gutiérrez, Manuel

Nació en 1878 en San Francisco de Borja, mpio. del dto. judi-
cial Benito Juárez, Chih. Se le apodó Fulfurria. Estuvo casado 
con Mercedes Moreno con quien tuvo nueve hijos. Ingresó en 
la lucha armada, contra el gobierno maderista, el 17 de febrero 
de 1912 bajo las órdenes del general rebelde José Inés Salazar. 
Obtuvo el grado de Capitán Primero y posteriormente el de 
Mayor. El 4 de agosto de 1913 se incorporó a las fuerzas revo-
lucionarias del norte que comandaba el Gral. Máximo Casti-
llo, y se le otorgó el grado de Teniente. Más tarde fue ascendi-
do a Coronel. Fue amnistiado por el constitucionalismo el 1 
de agosto y ese mismo día pasó a formar parte de las tropas 
encabezadas por el Gral. Francisco Murguía. Obtuvo el grado 
de General Brigadier. Posteriormente, quedó a disposición de 
la Jefatura de Operaciones Militares en Chihuahua. Participó 
en su estado natal en la defensa de Ciudad Guerrero, en el 
combate de San Buenaventura y en el Rancho de los arados, 
contra las tropas villistas. Causó baja en el Ejército Nacional el 
10 de noviembre de 1920. En marzo de 1923 reingresó al 
mismo y formó parte de la primera reserva. Murió asesinado el 
11 de diciembre de 1923 cuando el Gral. alfredo Rueda Qui-
jano, jefe de armas, lo citó en el cuartel general de Chihuahua. 
al entrar al lugar ya estaba formada la escolta que se encargó 
de fusilarlo. El crimen nunca se esclareció y los culpables no 
fueron castigados.

del cuartelazo de Victoriano Huerta, en febrero de 1913, or-
ganizó a las tropas revolucionarias, fungiendo como jefe de la 
columna expedicionaria de auxiliares de las fuerzas revolucio-
narias de los estados de Coahuila, San Luis Potosí, aguasca-
lientes y Querétaro, combatiendo bajo las órdenes de Carran-
za en el ataque a Saltillo el 23 de marzo. En marzo de 1914, 
combatió en San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila. En este 
año ascendió, por instrucciones de Carranza, de Mayor a Ge-
neral Brigadier. Estuvo bajo las órdenes del Gral. Álvaro 
Obregón en 1915 y, entre ese año y 1916, fue jefe de opera-
ciones militares en el norte de Durango y Zacatecas, así como 
comandante militar de Chihuahua, cuando Carranza lo en-
vió al mando de 2 500 hombres para perseguir a las fuerzas 
de Villa, que habían atacado Columbus. De 1917 a mayo de 
1920, nuevamente se separó del servicio para lanzar su can-
didatura para gobernador de Coahuila y, cuando se proclamó 
el Plan de agua Prieta, se adhirió a éste fungiendo como jefe 
de operaciones en los estados de Coahuila y Nuevo León. En 
ese mismo año ocupó el cargo de gobernador sustituto. En 
1923 y 1924 fue jefe de la 28ª jefatura de operaciones mili-
tares y con este cargo tomó el mando de las infanterías del 
frente occidental; después fue nombrado jefe de las caballe-
rías del frente oriental, cargo que ocupó hasta 1928. Murió 
el 14 de marzo de 1936 en la cd. de Saltillo. Nueve años des-
pués de muerto fue reconocido como Veterano de la Revolu-
ción, confiriéndosele las condecoraciones al Mérito Revolu-
cionario, correspondientes al primero y segundo periodos. 

gutiérrez, Demetrio

Nació en Puente de Ixtla, Mor., el 22 de diciembre de 1882. 
General zapatista. Se incorporó a la revolución en marzo de 
1911 bajo las órdenes del Gral. Lorenzo Vázquez. El 5 de 
abril de 1912 participa en la toma de Jojutla, Mor. Firmante 
del Manifiesto de los Jefes Zapatistas sobre la muerte de 
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Hay Fortuño, Eduardo

Nació en la ciudad de México, el 29 de enero de 1877; hijo de 
Guillermo Hay y Josefina Fortuño. En 1900 se graduó de 
ingeniero civil en la Universidad de Notre Dame, Indiana, 
E. U. a. Se cuenta entre uno de los primeros en tomar las 
armas al inicio de la revolución en 1910. En 1911, con el gra-
do de Capitán Primero, fue jefe en el Estado Mayor de abra-
ham González; en octubre de 1911 en el de Francisco I. Ma-
dero y en el del Gral. antonio I. Villarreal. Durante el 
combate de Casas Grandes, Chih., perdió un ojo. Durante el 
régimen provisional de Francisco León de la Barra fue desig-
nado por Madero para negociar con los zapatistas. En 1912 
resultó elegido diputado en la XXVI Legislatura, siendo el 
vocero de la comisión de legisladores que en enero de 1913 se 
entrevistó con Madero para solicitarle que radicalizara su po-
lítica. Cuando se proclamó el Plan de Guadalupe en marzo 
de 1913, se unió en Sinaloa a las fuerzas constitucionalistas 
como Jefe del Estado Mayor de Ramón F. Iturbe, principal 
opositor al huertismo en esa entidad. alcanzó el grado de 
General Brigadier en mayo de 1913. Después de la firma de 
los Tratados de Teleoyucan, acompañó a Venustiano Carranza 
en su entrada a la ciudad de México, fungiendo del 21 de agosto 
al 7 de septiembre de ese año como secretario de Guerra y Ma-
rina del primer gabinete preconstitucional carrancista. Participó 
activamente en la Convención de aguascalientes, donde fue 

gutiérrez, Plutarco

Nació en Jonacatepec, Morelos. General zapatista. Se incor-
poró a la revolución en marzo de 1911 bajo las órdenes del 
Gral. Francisco Mendoza.

guzmán cárDenas, Cristóbal

Nació en Santa María del Oro, Dgo., el 2 de marzo de 1896. 
Fue hijo de Moisés Guzmán y de Juvencia Cárdenas. Se casó 
con Carmen Cházaro. apoyó la lucha revolucionaria a favor 
del maderismo, combatió en el mineral de Santa Bárbara, 
Chih., y al triunfo de la revolución fue jefe de operaciones 
militares en diversos estados. Ingresó al Ejército Constitucio-
nalista en julio de 1913 como subteniente. Combatió a los 
federales en Fuente de Morales y en Monterrey, N. L. Parti-
cipó en la toma de Ciudad Victoria, Tamps., contra Rábago, 
arizmendi y aguilar, y en el combate de Santa Engracia, 
Tamps., contra Rubio Navarrete. Hizo campaña contra los 
villistas en Durango, Coahuila y Chihuahua. Se le otorgó el 
grado de Capitán Segundo en 1919 por haber terminado sus 
estudios en la academia militar. Combatió a los cristeros en 
Sinaloa, Sonora y Michoacán durante el avance final de las 
fuerzas del gobierno en 1929. al término de esta campaña se 
le otorgó el grado de Teniente Coronel. Escribió textos de 
interés militar como un Reglamento de Artillería en 1934, 
La Batería en el combate en 1938, etcétera. De 1941 a 1942 
fue Embajador de México en Washington, D. C., debiendo 
atender problemas bilaterales entre los dos países en su pri-
mer año de gestión. En 1946, por acuerdo presidencial, reci-
bió el grado de General de Brigada, también fue senador por 
Durango y, en 1952, General de División. En 1951 fue agre-
gado diplomático de nuestro país en la recién creada Embaja-
da de México en Serbia. Murió en el Distrito Federal, el 14 
de diciembre de 1975.
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Trágica. Para 1914 sirvió como subteniente en la 10ª Brigada 
del Ejército del Noroeste, bajo el mando del Gral. andrés 
Saucedo y al finalizar ese año pasó al estado mayor de la 2ª 
División del Centro, a las órdenes de Jesús Carranza; partici-
pando en acciones en el Istmo de Tehuantepec. a la muerte 
de Jesús Carranza, en 1915, se incorpora al batallón “Ignacio 
Herrerías”, que operaba bajo el mando de Jesús González 
Morín y que operaba en Tlaxcala y Puebla; entonces ya era 
capitán segundo. Posteriormente, queda a las órdenes de Luis 
G. Patiño en el Cuerpo de Ejército de Oriente; y luego milita 
en el Estado Mayor de Pablo González durante las acciones 
de Morelos. En 1920, ostentando el grado de teniente coro-
nel, se hizo cargo de la jefatura del estado mayor de la 1ª 
Brigada de Infantería, bajo el mando del Gral. Vicente Gon-
zález, en cuyo carácter combatió a los rebeldes en el estado de 
Tabasco y en el norte de Chiapas. El 14 de marzo de 1925 se 
casó con Victoria González, mujer con la que tuvo dos hijos: 
María Victoria y Miguel. Después de la toma de Villahermo-
sa fue ascendido a Coronel. Posteriormente se le comisionó 
con el Gral. Francisco R. Serrano, entonces gobernador del 
D. F.; en 1927, es comandante de la 21ª zona de operaciones. 
De ahí pasó a ocupar la jefatura del 74º regimiento de Caba-
llería en Guanajuato. Sustituyó al Gral. Fox en Guerrero 
combatiendo con éxito al bandolerismo regional, encabezado 
por Victoriano Bárcenas. La campaña se extendió a Mi-
choacán, en donde el 16 de marzo de 1929 recibió el grado 
de General Brigadier. Tuvo bajo su mando los regimientos 
70, 88 y 36. Debido a su habilidad organizativa y administra-
tiva, mantuvo excelentes relaciones con Lázaro Cárdenas y 
Manuel Ávila Camacho. En 1935 fue enviado a sofocar el 
garridismo en Tabasco. Por su hábil acción en ese estado, el 
2 de abril de 1936, la Legislatura local le otorga la distinción 
de “Hijo predilecto del Estado”. Luego es enviado a guardar 
el orden en Nayarit contra el bandolerismo de Jesús Rodrí-
guez. En marzo de 1936 toma el mando de la 13ª Zona 

Secretario junto a Luis Cabrera. al final, permaneció fiel a 
Carranza, siendo entre 1914 y 1916 agente confidencial ante 
los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, argentina, 
Brasil y Venezuela. En 1916 ocupó la subsecretaría de Fo-
mento y la presidencia de la Comisión Nacional agraria. 
Electo diputado en la XXVII Legislatura, contestó en abril 
de 1917 el último informe de Venustiano Carranza. De 1918 
a 1923 ocupó el cargo de ministro plenipotenciario de Méxi-
co ante el gobierno de Italia; de 1924 a 1927 ante los gobier-
nos de Chile y Bolivia. Cubrió el puesto de subsecretario de 
Comunicaciones y Transportes, del 27 de agosto de 1927 al 
30 de noviembre de 1928. En 1929 se le nombró embajador 
de México en Guatemala. De 1932 a 1933 fue director gene-
ral de aduanas y, de noviembre de 1933 a enero de 1934, 
cónsul general de México en París. El Presidente Lázaro Cár-
denas lo nombró secretario de Relaciones Exteriores, puesto 
que desempeñó del 1 de diciembre de 1935 hasta el 30 de 
noviembre de 1940. Durante su gestión como Secretario de 
Relaciones le correspondió tramitar la solicitud formal de asi-
lo en México de León Trotsky; también le tocó en 1937 el 
recibimiento de los 500 huérfanos españoles de la Guerra Ci-
vil; además, participó en las negociaciones del pago de in-
demnizaciones a compañías extranjeras por la Expropiación 
petrolera. Murió el 27 de diciembre de 1941, en la ciudad de 
México.

Henríquez guzmán, Miguel

Nació en Ciudad Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras, Coah., 
el 4 de agosto de 1898. Sus padres fueron Francisco Henrí-
quez a. y Melchora Guzmán. Realizó estudios de primaria 
en Ciudad Juárez, Chih. al quedar huérfano de padre, su 
familia se reubicó en la ciudad de México. El 7 de enero de 
1913, ingresa al Colegio Militar y, en febrero de 1913, formó 
parte de la escolta de Francisco I. Madero, durante la Decena 
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mitin. La reunión fue duramente reprimida. Hubo muertos 
y heridos, además de que algunos militares que apoyaban a 
Henríquez fueron dados de baja. Ruiz Cortines toma pose-
sión del cargo de Presidente de la República el 1 de diciembre 
de 1952. Ese mismo año, Henríquez se retiró de la política 
para dedicarse a la industria y las finanzas en compañía de sus 
hermanos. Obtuvo la condecoración a la Perseverancia de 4ª 
clase el 13 de septiembre de 1935. Murió en la ciudad de 
México, el 29 de agosto de 1972.

HereDia aceves, José

Nació en La Piedad, Mich., el 20 de marzo de 1896. Estuvo 
en varias campañas; tuvo a su cargo el sector de Yurécuaro 
como jefe de armas. Participó en la lucha contra los cristeros. 
General de Brigada con antigüedad de 1 de septiembre de 
1929. 

HernánDez alDerete, Lindoro

Nació en Villa Juárez (hoy, Xicotepec de Juárez, Pue.) el 19 
de mayo de 1891. Hijo de Maclovio Hernández y de Sebas-
tiana alderete. De extracción campesina, el 1 de marzo de 
1911 se dio de alta como soldado raso en las fuerzas maderis-
tas serranas del estado, bajo las órdenes del Gral. Gabriel 
Hernández. Se incorporó al Ejército Constitucionalista en 
1913. Este año ascendió a Cabo y a Sargento Primero. En 
1914 se le promovió por escalafón de Subteniente a Mayor, y 
luego a Teniente Coronel. En 1920 permaneció leal al presi-
dente Venustiano Carranza desde su salida de la ciudad de 
México hasta su muerte en Tlaxcalantongo, Puebla, operan-
do en la Sierra Norte de esa entidad. El 11 de mayo de 1925 
alcanzó el grado de General Brigadier. En el combate a la 
rebelión escobarista en 1929, capturó a los generales Jesús 
M. aguirre y Miguel alemán. Era Diputado por Puebla en 

Militar y en acciones en San Pedro Lagunillas, Compostela, 
derrota a los bandoleros. Más tarde, participó en varios com-
bates contra los almazanistas y cedillistas en los estados de 
Chihuahua, Durango, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Tamauli-
pas y Nuevo León. Participa en las campañas contra indíge-
nas mayos y yaquis en Sonora. En esta época escribe el “Plan 
del Noroeste” donde proyecta la construcción de presas, ca-
nales, ferrocarriles y caminos, etcétera. Este Plan le servirá 
para ulteriormente plantear un programa de gobierno nacio-
nal conocido como los Treinta y Cuatro Puntos. Es designa-
do a Torreón como comandante de la Zona Militar de 
Coahuila. El 4 de abril de 1938 es ascendido a General de 
Brigada. En ese mismo año funge como comandante de ope-
raciones en San Luis Potosí, donde combatió el levantamien-
to del general Saturnino Cedillo. Tiempo después, fue nom-
brado comandante de la séptima zona militar, en reemplazo 
de Juan andreu almazán. En agosto de 1942 fue nombrado 
general de división. En 1944, el presidente Ávila Camacho lo 
designa como Jefe de la misión mexicana que asistiría a las 
fiestas patrias de la República de Chile, después de lo cual 
realiza un estudio sobre la situación social y económica de 
países de Latinoamérica. En 1946 figuró como posible can-
didato del Partido Revolucionario Institucional a la presiden-
cia de la República. Fue expulsado del pri por lanzar prema-
turamente su campaña presidencial. En 1952 apuntala su 
candidatura a la Presidencia apoyado por el Partido Consti-
tucionalista Mexicano, que poco antes se había incorporado 
a la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (Fppm), fun-
dada por Henríquez el 27 de mayo de 1951. Henríquez Guz-
mán, contaba con apoyo popular así como de diversas figuras 
del gobierno cardenista. Su candidatura se conoció por tener 
considerables movilizaciones sociales. Posterior a las eleccio-
nes, supuestamente fraudulentas, en que se erigía a adolfo 
Ruiz Cortines como Presidente electo, el 7 de julio Henrí-
quez Guzmán se anuncia como ganador y convoca a un 
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pilares de la División del Norte, encabezada por Francisco 
Villa. El 1 de octubre de ese año, en la primera toma de To-
rreón, Coah., avanzó por la margen derecha del río Nazas. El 
2 de noviembre firmó un escrito en el que se pidió la rendi-
ción de la ciudad de Chihuahua. al lanzar el ataque sobre 
esta plaza, junto con el Gral. Rodríguez, combatió por el ala 
derecha. al salir hacia Ciudad Juárez, Chih., Villa le confió la 
tarea de cubrir la retaguardia. El 24 de noviembre, en la ba-
talla de Tierra Blanca, Chih., derrotó por completo a las 
huestes de José Inés Salazar. En la de Ojinaga, Chih., junto 
con el Gral. José Rodríguez, atacó por el centro y sirvió de 
sostén a la artillería de Martiniano Servín. En el segundo 
ataque a Torreón, el 21 de marzo de 1914, auxilió a Eugenio 
aguirre Benavides, que se encontraba en Sacramento, Dgo. 
La llegada de los “Leales de Camargo” hizo que los federales 
evacuaran la plaza al día siguiente y dejaran en el campo más 
de 300 hombres entre muertos y heridos. El 28 de marzo, 
junto con Toribio Ortega, derrotó a las tropas huertistas de 
Joaquín Maas en la estación Bolívar. El 2 de abril tomó el 
mando de las brigadas que tenían sitiada la población de San 
Pedro de las Colonias, Coah. El 13 de junio de ese año, junto 
con los demás jefes villistas, desobedeció las órdenes de Ve-
nustiano Carranza y marchó sobre la ciudad de Zacatecas. En 
la batalla sostenida el 23 de junio, le correspondió atacar por 
el noroeste y su objetivo específico fue el cerro de Loreto 
donde se le reconoció por su valentía y habilidades militares. 
asistió a la Convención de aguascalientes con su propia re-
presentación y al surgir la escisión revolucionaria se mantuvo 
fiel al ejército del Centauro del Norte. De Chihuahua pasó a 
Coahuila por Sierra Mojada, para hacer frente a las fuerzas de 
Maclovio Herrera, incorporado al bando carrancista. Venció 
al constitucionalista Luis Caballero y en marzo se posesionó 
del norte de Coahuila, al derrotar a Luis Gutiérrez en Sabi-
nas. Prosiguió hasta Piedras Negras, Coah., y de allí se diri-
gió a Nuevo Laredo, Tamps., donde fue derrotado. En 1916 

1937. alcanzó el grado de General de Brigada en mayo de 
1942. Finalmente logró ser General de División. Se le conce-
dió el retiro del ejército el 12 de enero de 1962. Recibió las 
condecoraciones al Mérito Revolucionario de primer y se-
gundo orden. Estuvo en servicio activo 52 años, 10 meses y 
6 días; participó en 57 campañas contra federales, felicistas, 
villistas y huertistas en los estados de Veracruz, Puebla, Tlax-
cala e Hidalgo. Murió en Matehuala, S. L. P., el 2 de julio de 
1967.

HernánDez cabral, Rosalío

Nació en el Real de Nieves, Zac., el 30 de agosto de 1861. 
Era muy joven cuando se trasladó a Chihuahua para trabajar 
como minero y ranchero. Se estableció en la población de 
Santa Rosalía de Camargo, Chih. Participó en el movimiento 
armado encabezado por Francisco I. Madero contra Porfirio 
Díaz, al frente de un grupo de caballería. En mayo del 1911 
atacó y ocupó Ciudad Camargo, Chih., apoyado por fuerzas 
de antonio I. Villarreal y Mariano López Ortiz. Hernández 
quedó como comandante maderista en la región. En 1912, al 
producirse la rebelión de Pascual Orozco, llamó a sus anti-
guos compañeros de lucha y estableció su cuartel general en 
el rancho de Encinillas, Chih. allí recibió el nombramiento 
de teniente coronel auxiliar y la orden de que con 60 de sus 
hombres pasara a la estación Ceballos, Dgo. Tras el asesinato 
del presidente Madero, abandonó este lugar y en clara actitud 
de rebeldía contra el gobierno de Victoriano Huerta marchó 
a Camargo, Chih., a través de Sierra Mojada. El 23 de abril 
de 1913, en compañía de Manuel Chao y Maclovio Herrera, 
ocupó aquella población después de un reñido combate en el 
que murió el jefe de los defensores, Cor. Manuel García Pue-
blita. En julio evacuó la plaza ante la presencia de fuerzas 
huertistas, pero regresó al retirarse éstas. Con 600 hombres 
integró la Brigada “Leales de Camargo”, que sería uno de los 
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HernánDez DelgaDo, Fidencio

Nació en 1870 en Ixtlán, Oax. Sus padres fueron el goberna-
dor Fidencio Hernández Campos y la Sra. Santos Delgado. 
abogado por el Instituto de Ciencias y artes. Se casó en 
1893 con Dolores Garmendia. Más tarde se trasladó a la ciu-
dad de México y estuvo asociado con el Ing. Porfirio Díaz 
Ortega, estableciendo su bufete en la residencia presidencial 
de las calles de Cadena. En 1902 fue diputado federal por el 
estado de Guerrero. Junto con Guillermo Meixueiro desem-
peñó el papel de intermediario ante el gobierno federal en 
procesos de adjudicación de terrenos de la Sierra Juárez. En 
1910, durante las elecciones de gobernador, desplegó activi-
dad para que los pueblos de Ixtlán y Villa alta sufragaran en 
favor del Lic. Emilio Pimentel. Promovió con Meixueiro un 
desplegado de adhesión regional al presidente Díaz en las 
postrimerías de ese año. Jefe político del distrito de Ixtlán 
entre febrero y mayo de 1911 y entre el 5 y 8 de julio desem-
peñó el cargo de gobernador interino. Tiempo después fue 
electo diputado federal por el mismo distrito ante la XXVI 
Legislatura. Durante la rebelión ixtepejana que sacudió a la 
región de la Sierra Juárez en 1912, intervino en la organiza-
ción del apoyo a los pueblos leales al gobierno, ante las secre-
tarías de Guerra y Marina y de Gobernación. Durante su es-
tancia en la región en conflicto ordenó el fusilamiento del 
caudillo rebelde Pedro León, alias Cuche Viejo. En febrero 
de 1913, luego del cuartelazo de Victoriano Huerta, Félix 
Díaz lo designó su secretario particular, junto a Rodolfo Re-
yes lo asesoró en la realización del Pacto de la Ciudadela. 
Poco tiempo después, al frente de un grupo de juchitecos del 
Partido Rojo, combatió en Michoacán a los partidarios del 
constitucionalismo. En el mismo año, temporalmente estuvo en 
prisión cuando Huerta ordenó disolver el Congreso, permane-
ciendo en la ciudad de México hasta que en junio de 1915 
Oaxaca reasumió su soberanía; regresó al estado a prestar sus 

se acogió a la amnistía ofrecida por el gobierno y se retiró a la 
vida privada en Ciudad Camargo, Chih. algunas fuentes se-
ñalan que participó en el movimiento escobarista de 1929. 
Murió el 16 de marzo de 1942, en Chihuahua.

HernánDez covarrubias, Víctor

Nació en el Estado de Querétaro. Militar de carrera, obtuvo 
el grado de General Brigadier. Desempeñó el cargo de direc-
tor interino del Colegio Militar en 1913. De filiación made-
rista, acompañó con un grupo de cadetes al presidente Fran-
cisco I. Madero en su marcha de Chapultepec al Palacio 
Nacional el 9 de febrero de 1913. Director del Colegio mili-
tar de 1921 a 1923.

HernánDez DelgaDo, aureliano

Nació en Ixtlán, Oax. Sus padres fueron el Gobernador Fi-
dencio Hernández y la señora Santos Delgado. Hermano de 
Fidencio Hernández Delgado. Desempeñó el cargo de jefe 
político de Tlacolula, al triunfo del movimiento serrano anti-
bolañista de julio de 1914. Como partidario de su familiar el 
Lic. Guillermo Meixueiro, participó con un contingente de 
su distrito en el ataque a la ciudad de Oaxaca, para desalojar 
a las fuerzas de Luis Jiménez Figueroa que habían depuesto 
al gobernador Francisco Canseco. Estuvo encargado de dete-
ner a los santibañistas dispersos que llegaron al valle de Tla-
colula en enero de 1915, meses antes de que el gobierno de 
Oaxaca rompiera con Carranza. Durante el gobierno de la 
soberanía se le dio el grado de Coronel y comandante militar 
del distrito a su cargo. Cuando los carrancistas se apoderaron 
de Valles Centrales, estuvo adscrito al cuartel general y a la 
4ª Brigada Serrana, donde alcanzó el grado de General Bri-
gadier. Sobrevivió a la fase armada de la Revolución y a partir 
de 1920 se retiró a la vida privada. 
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Junta de Honor que juzgó al Gral. Basave y Piña. Entre las 
comisiones más importantes que desempeñó durante su ca-
rrera como militar, figura su participación como jefe de la 
expedición de Baja California que marchó a combatir a tro-
pas federales. En 1923 dio su voto de lealtad al gobierno 
constituido, con motivo de la rebelión delahuertista, razón 
por la cual la Cámara de Diputados le otorgó “un voto de 
confianza y simpatía”. además, recibió las condecoraciones 
de Perseverancia de quinta y cuarta clases. El 1 de agosto de 
1924 fue ascendido a General de Brigada. En 1939, en ho-
menaje póstumo se le reconoció como Veterano de la Revo-
lución por los servicios prestados en las dos etapas de la lucha. 
Murió el 26 de abril de 1937.

HernánDez, Eduardo

Nació en Mina, N.L. Se afilió al constitucionalismo y partici-
pó en diversas acciones de guerra; obtuvo el grado de General. 
En 1920 permaneció leal a Venustiano Carranza y se retiró del 
ejército, pero al año siguiente se reincorporó. En 1922, mien-
tras se hallaba de guarnición en un poblado del estado de Mi-
choacán, el Gral. Obregón, por conducto del Cor. Crispiano 
anzaldo, le puso una trampa haciéndolo aparecer como rebel-
de. Se vio forzado a huir hacia el norte, y en el camino fue 
asesinado. 

HernánDez, Gabriel

Nació en 1878 en San agustín Tlaxco, Tlax. Estudió con el 
profesor metodista Isabel H. Gracia. Se dedicó principalmente 
a la albañilería y trabajó algún tiempo en el ferrocarril. En 
1910 radicaba en la ciudad de México, donde estaba en contac-
to con los antirreeleccionistas. Deambuló por la Sierra Norte 
de Puebla propagando ideas antirreeleccionistas y las candida-
turas de Francisco I. Madero y de Francisco Vázquez Gómez a 

servicios, se le otorgó el grado de General Brigadier de las 
Fuerzas Defensoras del Estado y quedó al frente de la Divi-
sión del Istmo. Este cargo lo desempeñó hasta su muerte, 
acaecida el 22 de octubre de 1915. Su cuerpo fue sepultado 
en el Panteón de San Miguel, Oax.

HernánDez Domínguez, Francisco

Nació en 1893 en Huaquechula, Pue., el 6 de agosto. Revo-
lucionario maderista en 1910, posteriormente ingresó en las 
filas zapatistas bajo las órdenes del Gral. Ricardo Reyes Már-
quez, cuyo Estado Mayor dirigió. Secundó el Plan de agua 
Prieta de 1920 contra Venustiano Carranza. Hacia 1934 di-
rige acciones militares en atoyac de Álvarez, Gro. alcanzó el 
grado de General de Brigada en 1952.

HernánDez solís, Luis Santiago

Nació en 1881 en Parras de la Fuente, Coah. Hijo de Tibur-
cio Hernández y Teófila Solís. Se casó con Magdalena Tello 
quien le dio cuatro hijos: Hilda, Luis Santiago, Héctor Sim-
bad y Magdalena. El 20 de noviembre de 1910 se levantó en 
armas contra el gobierno de Porfirio Díaz en Sonora, al fren-
te de 500 hombres armados y montados de su propio pecu-
lio. En 1911 fue nombrado Coronel. En 1913 se incorporó a 
la revolución constitucionalista y estuvo a las órdenes del go-
bernador de Sonora, Ignacio L. Pesqueira. Luchó bajo las 
órdenes del Gral. Álvaro Obregón de 1913 a 1915. Participó 
en los combates contra tropas villistas en Candela, Coah., y 
Huizachito, Tamps. Fue comisionado por Obregón a Baja 
California. Militó bajo las órdenes de Maclovio Herrera 
(1915); de 1918 a 1919 fue jefe del grupo “a” de la Legión 
de Honor en Mixcoac, D. F., y un año más tarde se desempe-
ñó como jefe de la comisión inspectora del primer regimiento 
de gendarmes del ejército de Puebla y como miembro de la 
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apilar leña y quemar el cuerpo. Cepeda fue encarcelado por 
este asesinato, pero se le liberó al declarársele “irresponsable 
por acusar un estado patológico en sus facultades mentales”.

HernánDez, Ismael

Nació en Mina, N. L. Participó en las filas constitucionalis-
tas, donde alcanzó el grado de General. Desterrado, volvió 
en 1922 y se afilió a la rebelión delahuertista, pero fue herido 
en combate cerca de Sabinas Hidalgo, donde murió el 27 de 
noviembre de 1923. algunas fuentes señalan que en 1920 
apoyó el levantamiento de Félix Díaz en Coahuila.

HernánDez, José

Nació en San Rafael, municipio de Tlaquiltenango, Mor. al 
iniciar la Revolución maderista se adhirió a Lorenzo Váz-
quez. Desarrolló acciones en la zona Los Hornos, Huautla y 
Pozo Colorado. En 1914 en aguascalientes fue parte de la 
comisión zapatista que asistió a la Convención. Obtuvo la 
categoría de General de Brigada. El 14 de diciembre de 1914, 
Hernández fue herido cerca de Las Escalerillas, al intentar 
atacar la ciudad de Puebla. Fue transportado a la Hacienda de 
San Juan Chinameca, donde posteriormente murió.

HernánDez, Lázaro J.

Nació en el estado de Coahuila. abrazó la causa maderista en 
1910 y cuando Victoriano Huerta derrocó a Francisco I. Ma-
dero se afilió a la revolución constitucionalista. Delegado a la 
Soberana Convención Revolucionaria en representación del 
Gral. Jesús Dávila Sánchez, votó por el retiro de Venustiano 
Carranza como primer jefe del Ejército Constitucionalista. 
Murió en 1915, en un accidente en Sierra Hermosa, Zac., 
habiendo alcanzado el grado de General de Brigada. 

la presidencia y vicepresidencia de la República. Desde el inicio 
de la revolución maderista simpatizó con ella y muy pronto se 
contó entre sus seguidores, rebelándose en su estado natal, 
adonde regresó tan pronto estalló la revuelta. Se adhirió al 
Plan de San Luis. Sus hermanos Donato, Macario, Gumersin-
do y Eduardo, se le unieron; este último, el mayor de ellos, era 
el más aguerrido, y con él se dirigió a Tlaxco para iniciar allí la 
Revolución. Operó en la Sierra Norte de Puebla, especialmen-
te en Zacatlán y Huauchinango, además de Veracruz e Hidal-
go. Se ha hecho notar que las actividades revolucionarias en el 
norte de Tlaxcala, sostenidas particularmente por los herma-
nos Hernández, fueron diferentes a las del resto del estado, y 
que tuvieron que ser abandonadas para sostenerlas en Hidalgo. 
El 18 de marzo de 1911 firmó en representación de su estado 
el Plan Político Social de Tacubaya. En mayo de 1911 tomó 
Tulancingo y Pachuca, Hgo., y fusiló al Chato Muédano, res-
ponsable del brutal saqueo a la capital del estado de Hidalgo. 
Fue designado general en jefe de las fuerzas que organizó. al 
llegar Madero a la Presidencia, los regimientos bajo su mando 
se integraron al 39º Cuerpo Rural de la Federación. En 1912, 
el presidente lo comisionó para combatir a los vazquistas y a los 
demás enemigos de su administración que operaban en Vera-
cruz, Yucatán, Puebla, Hidalgo y el Estado de México. Tam-
bién se enfrentó a José Che Gómez en Oaxaca, hasta vencerlo. 
Madero lo consideró como uno de sus más distinguidos cola-
boradores. alcanzó el grado de General de Brigada. El 16 de 
febrero de 1913 recibió una herida en la cabeza durante el 
cuartelazo de La Ciudadela. Fue trasladado a su casa de Peral-
villo, donde se le hizo prisionero el día 27 junto con sus her-
manos, para ser conducido a las bartolinas de la cárcel de Be-
lén. acusado de cometer 47 asesinatos en Puebla e Hidalgo, el 
Ing. Enrique Cepeda, gobernador del Distrito Federal bajo el 
régimen huertista, ordenó su fusilamiento, que se efectuó el 
24 de febrero de 1913, el cual se llevó a cabo en uno de los 
patios de la misma cárcel. El gobernador dio instrucciones de 
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HernánDez, Tito

Nació en 1880 en Villa Juárez, Pue. Revolucionario maderis-
ta, en 1911 se unió al general tlaxcalteca Gabriel Hernández. 
En 1913 pasó al constitucionalismo bajo las órdenes del Gral. 
Cándido aguilar, con quien llegó a Coronel. En 1919 se in-
corporó a la Brigada Mariel y en 1920 fue leal al presidente 
Venustiano Carranza. Jefe del 49º Batallón; ascendió a Ge-
neral Brigadier. Murió asesinado en Chignahuapan en di-
ciembre de 1936. actualmente, una localidad en Puebla lleva 
su nombre.

Herrera cano, Luis

Nació en 1877 en el distrito de Hidalgo del Parral, Chih. 
Hijo de José de la Luz Herrera y Florencia Cano. En octu-
bre de 1902 se casó con María Montes. Fungió como jefe 
de estación en Mesa de Sandía. El 21 de noviembre de 1910 
secundó, junto con su hermano Maclovio, el levantamiento 
del grupo maderista de Guillermo Baca, en Parral. En fe-
brero de 1913, tras el asesinato del presidente Francisco I. 
Madero, se sumó a la lucha contra Victoriano Huerta. Ope-
ró en los estados de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas, 
como parte de la División del Norte comandada por el Gral. 
Francisco Villa. En agosto de 1913 escoltó a Venustiano 
Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, hasta 
Guadalupe y Calvo, en su ruta hacia el estado de Sonora y, 
a finales de ese año, recibió el grado de General. Durante la 
campaña de Coahuila contra el huertismo, participó con la 
Brigada Benito Juárez en las batallas de Torreón (20 de 
marzo al 2 de abril), San Pedro de las Colonias (10 de abril) 
y Paredón (17 de mayo). En el mes de junio siguiente tam-
bién tomó parte en la batalla de Zacatecas. Unos días antes, 
había suscrito la protesta que los generales de la División del 
Norte enviaron a Carranza, cuando éste pretendió detener 

HernánDez, Luis M.

Nació en Zacatlán, Pue. General del Ejército Constituciona-
lista a las órdenes del Gral. Cesáreo Castro. Inspector general 
del ejército en 1916. Comisionado para conseguir la rendi-
ción del general zapatista Domingo arenas, lo que logró en 
la hacienda San Matías atzala, Huejotzingo. Conocía bien la 
situación del estado y a los revolucionarios tlaxcaltecas. Tomó 
posesión como gobernador provisional el 1 de octubre de 
1917 en sustitución del Dr. Daniel Ríos Zertuche, y perma-
neció en el cargo hasta el 30 de mayo de 1918. Logró que los 
industriales aumentaran el salario a sus trabajadores. Nom-
bró a Gerzayn Ugarte representante del estado ante el go-
bierno de Venustiano Carranza. Tuvo dificultades con las 
actitudes independientes de las fuerzas de Cirilo arenas, que 
aun siendo carrancistas se sustraían a su autoridad. 

HernánDez, Santos

General arenista originario de Tlaxcala, aunque también se 
menciona Puebla como su lugar de origen, exactamente en 
San Matías, Tlalancaleca. Pasó al carrancismo en 1916 con su 
jefe y quedó de guarnición en Texmelucan, hasta que fue 
asesinado el Gral. arenas. En marzo de 1918 se hallaba bajo 
las órdenes de Cirilo arenas. Persiguió, capturó y ejecutó al 
cabecilla zapatista Joaquín Suárez. De diciembre de 1918 a 
marzo de 1919 la Secretaría de Gobernación recibió innume-
rables quejas en su contra; se le acusaba de robar haciendas y 
de gozar de la protección del hacendado Fernando arizmen-
di, a quien más bien, con toda seguridad, le vendía protec-
ción. algunos pueblos como Tlahuapan y Huejotzingo se 
quejaban de él tal vez por los tributos que les imponía para 
sostenerse. Fue uno de los más destacados jefes del arenismo. 
Murió en 1916, en Tlahuapan.
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Herrera cano, Maclovio

Nació el 15 de noviembre de 1879 en San Juanico, mpio. de 
Hidalgo del Parral, Chih. Hijo de José de la Luz Herrera y 
Florencia Cano. asistió pocos años a la escuela donde apren-
dió a leer y escribir y muy joven comenzó a trabajar en la 
mina La Palmilla, propiedad del rico parralense Pedro de al-
varado. En 1904 se casó con María Galindo, con quien tuvo 
cuatro hijos. Desde 1909 simpatizó con las posiciones políti-
cas antirreeleccionistas y en 1910 se levantó en armas, en res-
puesta al llamado insurgente de Francisco I. Madero. El 21 
de noviembre se unió a la partida rebelde de Guillermo Baca 
y participó en la toma del Cerro de la Cruz, en Hidalgo del 
Parral; el día 23 peleó también en San Isidro de las Cuevas. 
Durante ese último combate, Baca resultó gravemente herido 
y Herrera asumió el mando de los revolucionarios en la loca-
lidad. Durante los meses siguientes, su grupo luchó en los 
límites de los estados de Chihuahua y Durango. En Batopi-
las, resistió el ataque de 600 federales cuando sus fuerzas sólo 
contaban 100. Después de la firma de los Tratados de Ciudad 
Juárez y de la renuncia de Porfirio Díaz en mayo de 1911, 
Madero le otorgó el grado de Teniente Coronel y fue nom-
brado segundo comandante del 40 Cuerpo Rural. En 1912 
combatió al movimiento de Pascual Orozco que desconocía 
al presidente Madero. apostado en Hidalgo del Parral, operó 
inicialmente bajo las órdenes de José de la Luz Soto, pero 
cuando éste titubeó ante el ataque orozquista del 24 de mar-
zo, lo desarmó y tomó su puesto como jefe de armas de la 
plaza y primer comandante del cuerpo de rurales. Bajo el 
mando de Villa defendió Parral y combatió nuevamente a los 
rebeldes colorados en el poblado de Rellano, durante los días 
22 y 23 de mayo. Poco después, cuando Villa fue aprehendido 
por el Gral. Victoriano Huerta bajo el supuesto cargo de insu-
bordinación, Maclovio Herrera lo sustituyó en la jefatura del 
Batallón Benito Juárez. Desarrolló acciones en Chihuahua, 

el avance del Centauro del Norte sobre Zacatecas. Sin em-
bargo, no secundó a Villa cuando, unos meses después, des-
conoció la autoridad del Primer Jefe del Ejército Constitu-
cionalista. algunos testimonios afirman que al escindirse el 
movimiento revolucionario, Luis Herrera abogó por que la 
Brigada Benito Juárez, en la que militaba, tomara el partido 
villista. Esa postura encontró la resistencia del Gral. Maclo-
vio Herrera, hermano suyo y además su superior en el ejér-
cito, quien logró imponer su posición en favor de Carranza. 
El 23 de septiembre de 1914 firmó, junto con Maclovio, el 
manifiesto que desconocía a su antiguo comandante como 
Primer Jefe de la División del Norte. En ese momento sus 
tropas estaban disminuidas y sólo tenía influencia en el sur 
de Chihuahua. En octubre de 1914 combatió al villismo en 
Durango y de allí pasó a Sinaloa, en donde se le confirió por 
un tiempo el mando de la Brigada Benito Juárez. En julio 
de 1915 regresó a territorio de Chihuahua y continuó com-
batiendo al frente de su brigada. Derrotó a las fuerzas del 
Myr. Gutiérrez en Lluvia de Oro, mpio. de Urique, y tomó 
Batopilas y Témoris. El 28 de agosto de 1915 sufrió una 
derrota en Estación Creel, en un enfrentamiento contra las 
fuerzas villistas de Julio acosta. a mediados de noviembre 
de 1915 recuperó Hidalgo del Parral, en donde quedó a 
cargo de la guarnición por un breve tiempo mientras el Ge-
neral Treviño dirigía las fuerzas de todo el Estado. Hubo 
ciertas diferencias de juicio con respecto a la táctica a desa-
rrollar contra los villistas. En diciembre de 1916 fue trasla-
dado a Torreón, y el día 22, cuando la plaza cayó en manos 
del Gral. Villa, Herrera fue tomado prisionero y ejecutado. 
Su cadáver fue colgado con un billete en una mano y un 
retrato de Carranza en la otra. El 31 de enero de 1935 sus 
restos fueron conducidos a la ciudad de México, junto con 
los de su hermano Maclovio.
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rivalidades entre facciones revolucionarias, por lo que se negó 
a secundar la rebeldía del Jefe de la División del Norte. El 28 
de septiembre de 1914, junto con otros generales revolucio-
narios entre los que se contaba su hermano Luis, firmó un 
manifiesto en apoyo del Primer Jefe. a principios de octubre 
de 1914 intentó en vano convencer a Villa de participar en la 
convención de generales convocada por Carranza y resolver 
ahí sus diferencias. Posteriormente se enfrentó a las fuerzas 
de Manuel Chao y Rosalío Hernández, adherentes al villis-
mo, en Hidalgo del Parral. Plenamente confrontado con Vi-
lla y con pocos hombres, se internó en la Sierra Madre Occi-
dental hasta Mazatlán, Sinaloa, donde se embarcó rumbo a 
Veracruz. Carranza lo transfiere a Coahuila, como coman-
dante militar de los estados del noreste de la república. En 
enero de 1915 fue derrotado por las fuerzas villistas del Gral. 
Felipe Ángeles en Ramos arizpe, Coah., y en marzo siguien-
te sufrió nuevos descalabros en el mismo estado, en Sabinas y 
agujitas. El avance villista lo obligó a retirarse a Piedras Ne-
gras, Coah., y en el mes de abril a Nuevo Laredo, Tamps., 
donde estableció su cuartel general. En Cloete derrotó a las 
fuerzas de Rosalío Hernández. El 12 de abril de 1915 en la 
zona de altos y Jarita, bate a las tropas del general Orestes 
Pereyra logrando vencerlos. El 17 de ese mes, Herrera salió 
en un tren de exploraciones para hacer un reconocimiento de 
la zona, y el mismo día, a su regreso, fue balaceado por sus 
propias tropas que lo confundieron con el enemigo. El gene-
ral constitucionalista quiso poner alto a aquel desorden per-
sonalmente y cayó muerto en medio del tiroteo. Existen ver-
siones que afirman que el Gral. Herrera fue muerto por la 
espalda, a manos de un mayor de nombre alfredo artalejo. 
Se dice que artalejo aprovechó la confusión del momento 
para consumar un acto de traición que le valió el reconoci-
miento de los villistas. Los restos del hombre a quien los re-
volucionarios apodaban “El Sordo” y a quien Villa llamaba 
“Mi Caporal”, fueron sepultados en Nuevo Laredo y, años 

Bachimba, Janos y Sierra de Ojitos. En febrero de 1913 se 
encontraba comisionado en Casas Grandes, cuando Victoria-
no Huerta dio el golpe de Estado contra el presidente Made-
ro. Herrera desconoció de inmediato al régimen huertista. Se 
unió al General Chao y atacaron Camargo, y el 3 de marzo 
ocupó la plaza de Santa ana. Operó en la zona entre Chihu-
ahua y Durango. Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejér-
cito Constitucionalista, lo contó entre sus fuerzas otorgándo-
le el grado de Coronel. Herrera quedó incorporado a las 
fuerzas de la División del Norte que comandaba el Gral. 
Francisco Villa. Fue escolta de Carranza a través de su viaje 
por Chihuahua en agosto de 1913. al frente de la Brigada 
Benito Juárez colaboró en la toma de Torreón, Coah. (sep-
tiembre-octubre de 1913), donde su actuación destacada le 
valió el ascenso a general. adquirió excelente reputación en la 
región de Parral por su audacia y capacidad militar. En no-
viembre de ese año también tomó parte en los combates de 
Ciudad Juárez y Tierra Blanca, en el cual encabezó la caballe-
ría que derrotó a la retaguardia federal. El mismo mes parti-
cipó en la junta de generales revolucionarios que designó al 
Gral. Villa gobernador constitucionalista de Chihuahua. a 
principios de 1914 se trasladó a Coahuila para continuar la 
lucha contra las fuerzas huertistas. ahí tomó parte en las ba-
tallas de Torreón (20 de marzo al 2 de abril), San Pedro de 
las Colonias (10 de abril) y Paredón (17 de mayo). En el mes 
de junio siguiente, cuando Carranza intentó detener el avan-
ce de la División del Norte sobre Zacatecas, Herrera compar-
tió la indignación de todos los oficiales villistas y, junto con 
ellos, dirigió al Primer Jefe un mensaje de apoyo al Centauro 
del Norte. El día 23 entró con la División del Norte a Zaca-
tecas. Mientras Francisco Villa tuvo diferencias con Carranza 
sin llegar a un franco enfrentamiento, el Gral. Herrera estuvo 
de su parte. Pero su actitud no fue la misma cuando éste des-
conoció por completo al Primer Jefe del Ejército Constitucio-
nalista. Maclovio Herrera se oponía a continuar la guerra por 
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tomada por los delahuertistas. Esta acción le valió el grado de 
Coronel. al término de la rebelión delahuertista, por su lealtad 
al gobierno obregonista, se le otorgo el grado de General y se 
retira a la vida privada. En reconocimiento a su labor, la locali-
dad de Cazones lleva su nombre: Cazones de Herrera. Murió 
el 12 de febrero de 1946.

Herrera valencia, Cástulo

Nació en 1878 en San andrés, hoy Riva Palacio, Chih. En 
1908 fundó en su ciudad natal la Unión de Caldereros. Siendo 
simpatizante de las ideas magonistas, en 1909 fue miembro 
fundador del Centro antirreeleccionista Benito Juárez. En no-
viembre de 1910, como respuesta al llamado del Plan de San 
Luis, se levantó en armas en el distrito de Iturbide para com-
batir al gobierno de Porfirio Díaz. Herrera fue designado para 
dirigir el levantamiento en Chihuahua por su reconocida labor 
política como dirigente del antirreeleccionista. Los días 21 y 
23, junto con Francisco Villa y Ceferino Pérez, combatió en 
San andrés y Las Escobas contra las fuerzas federales que co-
mandaba el Gral. Juan J. Navarro, quien se dirigió a la sierra 
con una columna de 800 hombres, y lo obligó a regresar a la 
ciudad de Chihuahua. Fue nombrado por abraham González 
jefe del movimiento maderista en los municipios de Santa Isa-
bel y San andrés. Fue depuesto de la dirigencia militar revolu-
cionaria por Francisco Villa. Posteriormente se envía a Herrera 
a Estados Unidos para realizar negociaciones con González y 
Madero. El 8 de mayo de ese año, junto con Francisco Villa y 
Pascual Orozco hijo, participó en la toma de Ciudad Juárez 
aunque siempre bajo la obediencia directa de Madero. El 8 de 
agosto de 1911 el gobernador provisional abraham González 
le confirió el grado de Coronel. Después de terminada la revo-
lución maderista, continuó realizando trabajo político entre 
los peones en las haciendas de Chihuahua. En 1912 se sumó a 
la rebelión orozquista y fungió como proveedor general del 

más tarde, el 31 de enero de 1935, trasladados a la ciudad de 
México. 

Herrera HernánDez, Vicente

Nació en 1874 en Cazones, Ver. Hijo de Rafael Herrera y de 
amparo Hernández Herrera. Se dedicó a la agricultura. En 
1914 se unió a la Revolución en este lugar, al lado de Ramón 
Bache Pancardo, anastasio S. Galicia, Manuel López argüe-
lles y Pablo Palacios, incorporándose en las filas constituciona-
listas del Myr. Julio arroyo en El aguacate. Participó en varias 
acciones de armas como la del 20 al 21 de junio del mismo 
año, en que constitucionalistas atacan la ciudad de Papantla, 
donde estaban instalados federales. Obtuvo el grado de mayor 
y fue designado jefe del 7º Regimiento. Luchó contra el levan-
tamiento de Boca de Lima, mpio. de Tecolutla, el 26 de abril 
de 1915. Como Jefe de la Guarnición de Papantla, el 12 de 
julio de 1915 peleó para evitar la toma de esa Plaza por fuerzas 
de Manuel Peláez, general villista. En 1916, Herrera expulsó 
de Coyutla y Plan de Progreso a las fuerzas de Rodolfo Herre-
ro y de los Ibarra. El 25 de octubre de 1917, apoyado por 
Eulogio Ortega, ausencio C. Cruz y Mauricio González y Ta-
pia, lucharon contra el ataque a Papantla por las tropas del 
mismo Herrero. En 1920 secundó el Plan de agua Prieta, por 
el cual se desconocía al gobierno de Venustiano Carranza 
como presidente de la Republica, se unió a las fuerzas del ge-
neral arnulfo R. Gómez. Fue ascendido a Teniente Coronel. 
Como presidente de la Junta de administración Civil de Pa-
pantla, de 1920 a 1922, reordenó los servicios públicos, remo-
zó la cárcel municipal y buscó que se diera una mejor atención 
a los reclusos. Combatió a los delahuertistas en la región de 
Veracruz; dentro de esas campañas, intentó recuperar la ciudad 
de Gutiérrez Zamora, pero su intento no prosperó, además 
sufrió un alto número de bajas. El 12 de febrero de 1924, el 
coronel Herrera inició la recaptura de la ciudad de Papantla 
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Jefatura de Operaciones en Monterrey, N. L., con el Gral. 
almazán. Desempeñó comisiones en el ramo de Guerra. Ge-
neral brigadier con antigüedad de 1 de junio de 1929. El 2 de 
marzo de 1912, siendo teniente de caballería, fue comisiona-
do para instruir cuerpos de voluntarios del Distrito Federal.

Higuera jiménez, Francisco a.

Nació en Ciudad Victoria, Tamps., el 8 de septiembre de 
1891. Hijo de Francisco Higuera Mier y de Dolores Jiménez 
Vivas. Estudió la primaria y dos años de comercio en su lugar 
de origen. Se incorporó al Ejército Constitucionalista el 11 
de mayo de 1913 en la hacienda de Dolores, mpio. de Llera. 
Formó parte del 1er Regimiento de la División 21, bajo las 
órdenes del Gral. Jesús agustín Castro, quien fuera coman-
dante del Cuerpo Rural de la Brigada 21. alcanzó el grado 
de subteniente en 1913 y el de mayor en 1917. Participó en 
55 acciones de guerra. Desempeñó algunos cargos en la mi-
licia y tuvo a su mando varias zonas militares. El 16 de enero 
de 1939 se le nombró General Brigadier. Presidente de la 
Comisión Pro-Veteranos de la Revolución en 1940, organis-
mo dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue 
Comandante de la zona militar 14 en aguascalientes en 1956 
y posteriormente fue asignado a la zona 15 en Guadalajara. 
Murió en 1977 en la ciudad de México. 

Higuera pineDa, Ernesto

Nació en Ciudad Victoria, Tamps., el 27 de octubre de 1892. 
Cursó sus primeros estudios en la Escuela anexa a la Nor-
mal, de donde se trasladó a la Escuela Municipal, conocida 
también como real, dirigida por el maestro Juan B. Tijerina. 
En 1909 ingresó en la educación preparatoria, pero tuvo que 
suspender sus estudios debido a problemas económicos tras 
la muerte de su madre, acontecida en 1908. Trabajó en la 

ejército. Hacia 1923, Herrera participó en la Comisión Local 
agraria que apoyaba la repartición de tierras entre campesinos 
chihuahuenses. En 1931 la Secretaría de la Defensa Nacional 
lo nombró Veterano de la Revolución del primer periodo. Mu-
rió en 1957, en Ciudad Juárez.

Herrera, Salvador

Nació en el Estado de México. General zapatista del campa-
mento de Teocalcingo en 1917. Inspector de la zona militar 
de Teocalcingo, en septiembre de 1917. En esa fecha se puso 
de acuerdo con el Gral. Ignacio Fuentes para reforzar la plaza 
de Malinalco que se encontraba amagada por carrancistas. 
Marchó hacia Malinalco bajo las órdenes del Gral. Ignacio 
Fuentes y avanzó sobre la plaza de Teocalcingo para evacuar 
a los carrancistas el 26 y 27 de febrero de 1917. Inspector de 
zona de la 5ª División en Teocalcingo, en octubre de 1917. 
Inspector de la zona del Estado de México, informó a Geno-
vevo de la O de tiroteos en Jilocingo, atizapán, San Miguel, 
Temoaya, acahuacán y San Luis, en 1917. 

Hevia, Rodolfo

Nació en Puebla. Técnico azucarero antes de la Revolución. 
En 1917 se incorporó a las fuerzas rebeldes del Gral. Félix 
Díaz. En 1918 operó en la ciudad de Puebla con el general 
Marcelo Caraveo en contra del gobierno carrancista. alcanzó 
el grado de General de Brigada. a la muerte de Venustiano 
Carranza se retiró a la vida privada. Murió en la ciudad de 
Veracruz el 26 de mayo de 1959. 

HigareDa guDiFlo, Rodolfo

Nació en Sahuayo, Mich., el 3 de junio de 1894. General 
Brigadier. Constitucionalista. Jefe del Estado Mayor de la 6ª 
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Norte de las Defensas Rurales en Sinaloa (1935); Secretario 
Particular de los gobernadores de Sinaloa, Cor. Gabriel  
Leyva Velázquez, y de San Luis Potosí, Genovevo Rivas Gui-
llén (1936 a 1937); presidente municipal de San Luis Potosí 
(octubre de 1938 a junio de 1939). ascendió a General de 
Brigada. Colaborador en los periódicos El Agra-Ocotlán; El 
Mexicano, que fundó en Mexicali, B. C.; Rumbos Nuevos, en 
Culiacán, Sin., y San Luis Potosí; Clarín de Guadiana, en 
Durango; La Tribuna de Tampico y El Diario del Sureste, en 
Mérida, Yuc.; La Opinión, en Puebla, y La Prensa, en agua 
Prieta, Son. Participó en la fundación del periódico La Pa-
tria. Tuvo a su cargo la columna “Toques de carga”; en El 
Nacional colaboraba con la columna “Humos del cráter”. Es-
cribió varios libros, entre los que destacan Resonancias efíme-
ras (1926); Gotas de mi goterío (1928); Toques de carga 
(1928); Gajos de iris (1932); Cuadrante rojo (1939); Medallo-
nes mexicanos (1952); Gabriel Leyva Lozano (1954); Hidalgo 
(1955); Antología de prosistas sinaloenses, en dos volúmenes, 
(1959); Humos del cráter (1962), y Antología de poetas sina-
loenses (1963). Desarrolló actividades de divulgación de la li-
teratura en Sinaloa. En 1947 recibe un reconocimiento junto 
a otros militares en Sonora por su labor militar en la Revolu-
ción Mexicana. Murió en la ciudad de México.

Hill saliDo, Benjamín G.

Nació el 31 de marzo de 1877 en San antonio, mpio. de 
Choix, Sin. Fueron sus padres Benjamín Hill y adelina Sali-
do. Realizó sus estudios primarios en la ciudad de Culiacán, 
y los secundarios en Hermosillo, Son. Después se trasladó a 
Europa e ingresó en una escuela militar en Roma, Italia. Re-
gresó a México y se estableció en Navojoa, Son., donde se 
dedicó a las labores agrícolas. afiliado al Partido antirreelec-
cionista, en 1910 fundó los clubes de Nogales y Álamos, Son. 
Fungió como regidor del ayuntamiento de Navojoa. Debido 

agencia del Banco Nacional, con cargo de meritorio. al con-
cluir sus estudios se incorporó al Ejército Constitucionalista. 
Con el grado de soldado raso se trasladó a Veracruz en 1913 
y de ahí pasó a Tampico, donde trabajó como ferrocarrilero. 
Pronunció un discurso en Tampico el 21 de marzo de 1914, 
con motivo del aniversario del natalicio de Benito Juárez, en 
el que atacaba al régimen huertista. Fue encarcelado por ór-
denes del gobernador Ignacio Morelos Zaragoza. Gracias a la 
intervención del Cor. Ramón Sotil no se le destinó al servicio 
de las armas. Con la ocupación de Tampico por el Ejército 
Constitucionalista el 13 de abril de 1914, salió de la cárcel. 
Ese mismo día, el jefe de armas de Tampico, Cor. Silvino M. 
García, ordenó que se le comisionara como ayudante del ca-
jero contador del cuartel general. Escribió artículos de ten-
dencia socialista. Se unió al grupo literario denominado Tie-
rra. Combatió en San Luis Potosí. Posteriormente viajó por 
varias ciudades del país para pregonar las ideas de la Revolu-
ción. Ocupó los siguientes cargos en el ejército: empleado en 
el archivo; jefe de la 3ª sección del Departamento de Caba-
llería y agregado militar de la legación de México en Perú 
(1926). allí conoció al escritor José Carlos Mariátegui. En 
Perú impartió conferencias sobre la situación y progreso de 
México. Regresó a México en 1928. Jefe del Departamento 
de Publicidad de la Secretaría de Guerra, donde publicó la 
revista El Soldado y el semanario cultural La Patria. atacó al 
clero en numerosos artículos durante la época en que formó 
parte del Estado Mayor de Gobernación. apoyó la doctrina 
educativa del Gral. Álvaro Obregón. Desempeñó los cargos 
de subjefe del Estado Mayor y secretario particular del secre-
tario de Guerra en 1929; colaborador en la Comisión de His-
toria de la Secretaría de Guerra; jefe del Estado Mayor de la 
2ª Jefatura de Operaciones; gobernador civil de Tamaulipas 
en enero de 1930; jefe de la guarnición de Tapachula, Chis. 
(1932); agente del Ministerio Público de Ciudad Ixtepec 
(1933); jefe de Operaciones en Puebla (1934); Jefe del Sector 
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incondicionales. En septiembre de ese año obtuvo el grado 
de General Brigadier y comandó una de las brigadas de infan-
tería del Cuerpo de Ejército del Noroeste, la cual tenía por 
nombre su propio apellido y en la que estuvo prestando sus 
servicios hasta el 12 de agosto de 1914 cuando fue nombrado 
por Carranza Gobernador y Comandante Militar del Estado 
de Sonora; el 6 de enero de 1915 dejó este cargo. al ocurrir 
la escisión entre Francisco Villa y Venustiano Carranza, per-
maneció fiel al Primer Jefe. La actuación de Benjamín Hill 
como gobernador y comandante militar tuvo como puntos 
destacados la expedición del decreto del 21 de noviembre de 
1914, que suprimió las prefecturas políticas de los distritos y 
estableció el municipio libre en el estado, un mes antes del 
que, sobre el mismo tema, expidiera el Primer Jefe del Ejérci-
to Constitucionalista en Veracruz. además, resistió el sitio de 
Naco, población que durante tres meses consecutivos fue ata-
cada por las fuerzas de José María Maytorena. Del 29 de 
enero al 26 de diciembre de 1915 fungió como Jefe de la 1ª 
División de Infantería, en la campaña de El Bajío combatien-
do a las fuerzas villistas en Celaya y León, Gto. Con el triun-
fo obtenido en la batalla de Trinidad fue ascendido a General 
divisionario por Carranza. Fue Jefe de la guarnición de la 
plaza de México del 13 de abril de 1916 al 30 de abril de 
1917 y comandante de la División Benjamín Hill desde el 1 
de junio de 1917 hasta mayo de 1919. Participó junto a Obre-
gón en la organización del Partido Liberal Constitucionalis-
ta. En 1920 secundó el Plan de agua Prieta que desconoció 
al régimen de Venustiano Carranza. Operó en el estado de 
Morelos, donde logró atraer a los zapatistas encabezados por 
Genovevo de la O, para ponerse a disposición de Obregón. 
Por segunda ocasión fue jefe de la guarnición de México, en 
donde permaneció del 11 de junio al 30 de noviembre de ese 
año. al hacerse cargo de la presidencia de la República el 
Gral. Álvaro Obregón, fue nombrado ministro de Guerra y 

a su inclinación por las ideas de Francisco I. Madero y por 
haberlo acompañado en su gira por Sonora atacando al go-
bierno local, el gobernador porfirista de ese estado, Luis 
Emeterio Torres, a fines de 1910 ordenó su encarcelamiento 
en la penitenciaría de Hermosillo, en donde permaneció has-
ta abril de 1911. Fue liberado por fuerzas maderistas e inme-
diatamente después empuñó las armas contra el régimen de 
Porfirio Díaz. Madero le otorga el cargo de Coronel el 17 de 
mayo de 1911, por sus acciones en la toma Navojoa y el ata-
que a Álamos. En pleno movimiento revolucionario, Madero 
lo nombró jefe de las operaciones militares en el sur de Sono-
ra, cargo que desempeñó del 17 de mayo al 25 de junio de 
1911. al mando de un contingente armado se dirigió hacia 
esa zona y participó en la toma de la plaza de Navojoa, des-
pués de lo cual marchó sobre Álamos cuando se firmaron los 
Tratados de Ciudad Juárez. En 1912 combatió la rebelión de 
Pascual Orozco y, cuando los orozquistas invadieron Sonora, 
formó parte del ejército de defensa. Prefecto del distrito de 
arizpe con residencia en Cananea, del 26 de junio de 1912 al 
10 de febrero de 1913. a finales del régimen maderista ocupó 
la prefectura de Hermosillo. Desconoció al régimen de Vic-
toriano Huerta y fungió como jefe militar en el distrito de 
Álamos contra el régimen huertista del 27 de febrero al 30 de 
junio de 1913. Derrotó a las tropas huertistas en La Concen-
tración y el 17 de abril ocupó la plaza de Álamos. allí obligó 
a algunos prisioneros y vecinos, considerados de filiación 
huertista, a cargar sobre sus espaldas los sacos de arena con 
que se construyeron las trincheras para la defensa e impuso 
fuertes préstamos. Sin embargo, no ordenó ningún fusila-
miento, a pesar de que entre los prisioneros se encontraban 
algunos de sus enemigos. Después de ocupar esta plaza se 
dirigió a Navojoa, avanzó rumbo al norte y reconstruyó la vía 
del Ferrocarril Sud Pacífico hasta Cruz de Piedra, en donde 
se incorporó a las tropas comandadas por Álvaro Obregón, 
quien paulatinamente lo incluyó como uno de sus 
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bajo las órdenes de los tenientes coroneles Jesús Dávila Sán-
chez y Ernesto Santos Coy para combatir al régimen de Vic-
toriano Huerta. Como mayor de la División del Norte, ese 
año combatió al sur de Ciudad Juárez (sobre la margen dere-
cha del río Bravo del norte) y en los estados de Nuevo León, 
Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco y Tamaulipas. Fue abaste-
cedor de las fuerzas carrancistas en la región que va desde el 
Río Bravo hasta el municipio de Guadalupe. Se le nombró 
jefe del Batallón Vicente Guerrero de la 5ª División y jefe del 
28º Batallón, poco después obtuvo el grado de teniente co-
ronel. En 1914 participó en varios combates que se efectua-
ron en los estados de Coahuila, Nuevo León, Estado de 
México y Puebla; ese año fue ascendido a Coronel. En 1915 
volvió a participar en las batallas que se realizaron en Puebla. 
El año siguiente combatió a los zapatistas en la defensa de la 
línea de operaciones que va desde Cholula hasta Matamoros, 
Tamps., así como en Izúcar y Puebla, Pue. Fue secretario de 
operaciones militares en este último estado en enero de 1917 
y en agosto del mismo año se le nombró jefe de la guarnición 
de la plaza de Guanajuato. Durante el ejercicio de este cargo 
obtuvo el grado de General Brigadier. En 1920 pidió una li-
cencia absoluta y en 1924 reingresó al Ejército Nacional den-
tro de la Primera Reserva. Este año fue ascendido a General 
de Brigada y en abril fungió como secretario de aduanas. El 
11 de enero de 1925 causó baja en el ejército, en virtud de 
haber cesado la Primera Reserva a la que pertenecía. Muere 
en 1946.

Huerta marcor, adolfo de la

Nació en Guaymas, Son., el 26 de mayo de 1881. Hijo de 
Torcuato de la Huerta y Carmen Marcor. Realizó los prime-
ros estudios en su lugar de nacimiento, y los secundarios en 
el Colegio de Sonora en Hermosillo. En la ciudad de México 
ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria, donde adquirió 

Marina, cargo que desempeñó por pocos días, ya que se ha-
llaba seriamente enfermo. Murió el 14 de diciembre de 1920 
en la ciudad de México, a consecuencia de una afección can-
cerosa; otras fuentes afirman que fue envenenado.

Hinojosa palacios, Juan

Nació el 24 de junio de 1888. General de Brigada de filiación 
constitucionalista. Murió en Monterrey, Nuevo León, el 21 
de marzo de 1916. 

Hinojosa, Bonifacio

Nació en Huitzilac, Mor., algunas fuentes señalan que es ori-
ginario del Estado de México. General. Entró a la revolución 
en junio de 1911 bajo las órdenes del Gral. Francisco V. Pa-
checo, y al llevarse a cabo la Unificación Revolucionaria in-
gresó al Ejército Nacional en la división del Gral. Genovevo 
de la O. En enero de 1917 recibió órdenes de Emiliano Za-
pata para que asediara y atacara la plaza de Huitzilac. Causó 
baja en el año de 1924 y regresó a su pueblo natal para dedi-
carse a los trabajos del monte. Fue asesinado por el Cor. Pa-
lomera López el 16 de septiembre de 1926 en Huitzilac.

Horcasitas, Luis

al parecer su verdadero nombre era Enrique argüelles. Na-
ció en Ciudad Juárez, Chih. Se casó con Eulalia Giacopello 
con quien tuvo una hija llamada Nilda. Su familia tenía varios 
ranchos en Chihuahua. Se cambió el nombre cuando ingresó 
a la Revolución. Se incorporó al Ejército Libertador encabe-
zado por Francisco I. Madero, el 5 de diciembre de 1910 con 
el grado de mayor y participó en la toma de Ciudad Juárez en 
mayo de 1911. En marzo de 1913 reclutó tropas en el estado 
de Tamaulipas y se incorporó a las fuerzas constitucionalistas 
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lo que un buen número de yaquis se sumó al movimiento 
rebelde. al triunfo de la revolución maderista, presidió el 
Partido Revolucionario Sonorense que postuló a Maytorena 
a la gubernatura y a Gayou a la vicegubernatura. El 16 de 
septiembre de 1911 fue electo Diputado propietario por el 
distrito de Guaymas a la XXIII Legislatura local. Como tal, 
promovió la designación de Elías Calles para ocupar el comi-
sariado de agua Prieta e hizo respetar las votaciones a favor 
de Álvaro Obregón en el municipio de Huatabampo. al ini-
ciarse la sublevación de Pascual Orozco en marzo de 1912 en 
Chihuahua, apoyó la realización de dos juntas, una en Noga-
les y otra en Magdalena, con todos los presidentes municipa-
les para organizar la defensa local. Participó en las batallas de 
La Dura y de Ures en agosto de ese año, libradas contra re-
beldes orozquistas. Más adelante, presentó al presidente de la 
República un proyecto que beneficiaría a la ganadería de los 
estados fronterizos y solucionaría el problema yaqui. Su pro-
puesta no prosperó porque el 9 de febrero de 1913 los gene-
rales Félix Díaz y Bernardo Reyes iniciaron el cuartelazo de 
La Ciudadela. acompañó a Madero durante la Marcha de la 
Lealtad, desde el Castillo de Chapultepec hasta la fotografía 
Daguerre ubicada en el centro de la ciudad de México. Poco 
después partió en compañía de Roberto Pesqueira y Vidal 
Garza Pérez hacia el norte del país, para pedir el respaldo de 
los gobernadores maderistas. La comitiva pasó por San Luis 
Potosí, Tamaulipas y Nuevo León, sin obtener el éxito que 
esperaba. De la Huerta siguió a Estados Unidos y allí se en-
teró de los asesinatos de Madero y de José María Pino Suá-
rez, por lo que lanzó un manifiesto reprobando el golpe mi-
litar que consumó el Gral. Victoriano Huerta. El documento 
se publicó en el diario El Paso del Norte de la ciudad de 
Spofford, y circuló por todo el norte de México. Se trasladó 
a Douglas, arizona, a recaudar fondos para la guerra en la 
agencia comercial de Roberto Pesqueira y se entrevistó con 
Maytorena en Tucson para respaldar económicamente a las 

conocimientos de contabilidad y canto. En 1900, a la muerte 
de su padre, interrumpió sus estudios para regresar a su ciu-
dad natal. allí laboró como tenedor de libros, contador en la 
agencia local del Banco Nacional de México, gerente de una 
negociación industrial y administrador de la tenería de San 
Germán, uno de los negocios más prósperos del estado, pro-
piedad de Francisco Fourcade. Gracias a su voz de tenor par-
ticipó en algunos eventos artísticos con fines altruistas. En 
1906 se incorporó al Partido Liberal Mexicano y apoyó eco-
nómicamente al periódico Regeneración, órgano informativo 
de esa agrupación. Dejó el plm debido a que no compartía 
las ideas radicales de sus miembros. Posteriormente, en julio 
de 1909 se afilió al Club Guaymas Bernardo Reyes. En 1910 
se separó de la gerencia de los Fourcade y se adhirió al movi-
miento antirreeleccionista. Junto con José María Maytorena, 
Carlos E. Randalláy Eugenio H. Gayou, formó parte de la 
comitiva que recibió a Francisco I. Madero cuando visitó 
Guaymas, durante su gira por territorio sonorense y solicitó, 
sin lograrlo, el permiso para celebrar un mitin al prefecto del 
distrito, Guillermo L. Robinson. Cuando Madero les dio a 
conocer sus planes políticos, le propuso incluir dentro de las 
reivindicaciones sociales, la solución al conflicto con los indí-
genas yaquis. al crearse el Club antirreeleccionista de Guay-
mas se le designó como secretario y desarrolló una intensa 
actividad de propaganda dentro y fuera del estado. Con otros 
miembros de esa agrupación, participó en algunas juntas se-
cretas llevadas a cabo en los almacenes del negocio de Plutar-
co Elías Calles y Santiago Smithers. Escribió algunos artícu-
los contra el gobierno de Porfirio Díaz por lo que tuvo que 
exiliarse en Estados Unidos. En noviembre de ese año parti-
cipó en la fundación de la Junta Revolucionaria de Nogales, 
arizona, encabezada por Maytorena, quien le encomendó in-
corporar a los yaquis a la lucha armada. La familia De la 
Huerta gozaba de amplias simpatías entre ellos porque a mu-
chos los habían protegido de las autoridades porfiristas, por 
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por el gobierno norteamericano en persecución de Francisco 
Villa, después de que éste atacó Columbus, Nuevo México. 
Entre sus decretos más importantes expedidos en 1916 se 
encuentran: el del 28 de agosto que organizó el municipio 
libre; el del 31 de ese mes relativo a la obligación de todos los 
trabajadores del estado y municipios de presentar anualmente 
una relación de sus bienes adquiridos; el del 10 de octubre 
que estableció la Cámara Obrera y que ocasionó algunas 
huelgas en los principales centros mineros del estado, y el 
publicado el día 27 siguiente que suprimió la vicegubernatu-
ra. además, estableció una comisión reguladora del comercio 
y una red estatal de expendios municipales para vender artí-
culos básicos en las poblaciones más importantes; implantó el 
salario mínimo y la jornada laboral de ocho horas; impulsó 
las cooperativas agrícolas; creó el Departamento de agricul-
tura y Utilización de la Tierra y aguas; reintegró los ejidos de 
El Ranchito y Tacubaya a la ciudad de Álamos; organizó una 
comisión para levantar censos por distrito y determinar las 
necesidades económico-sociales de los municipios; instaló la 
Inspección General de Policía en Hermosillo; restableció el 
Supremo Tribunal de Justicia; erigió los municipios de agua 
Prieta, Nácori Chico, Trincheras y Yécora, y negoció la paz 
con los yaquis rebeldes. Secundó la política monetaria del 
presidente Carranza referente a la emisión de billetes de cir-
culación forzosa para sustituir la de moneda metálica, por lo 
que distribuyó cinco millones de pesos por todo el estado. 
Estas medidas generaron gran descontento entre la población 
que no quería comerciar con los nuevos tipos de cambios, y 
duras críticas tanto a su gobierno como al poder federal. En 
este periodo fundó los periódicos La Montaña en Cananea, 
La Palabra en Guaymas y Orientación en Hermosillo. a tra-
vés de los diputados Juan de Dios Bojórquez, Flavio a. Bór-
quez y Froilán C. Manjarrez, presentó un proyecto de refor-
mas en el Congreso Constituyente de Querétaro (1916-1917) 
sobre la participación de los obreros en las utilidades de las 

tropas de Francisco Villa. Colaboró con el gobernador interi-
no Ignacio L. Pesqueira en la compra y tráfico de armamen-
to. Tras la promulgación del Plan de Guadalupe en marzo de 
1913, Venustiano Carranza trató de unificar a los grupos re-
beldes de Sonora y Chihuahua, por lo que convocó a una 
convención el 18 de abril en Monclova, Coah. a esta reunión 
asistieron en representación de Sonora, De la Huerta y Ro-
berto Pesqueira, quienes firmaron el acuerdo de unidad del 
movimiento de insurrección bajo la autoridad del Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista. Luchó contra huertistas en 
Sonora a través de la difusión y propaganda de la causa. En 
octubre de 1914 Carranza lo nombró oficial mayor de la Se-
cretaría de Gobernación, y en agosto de 1915 pasó a ser titu-
lar de la misma, cargo que desempeñó hasta abril de 1916. El 
19 de mayo siguiente fue designado gobernador provisional 
del estado. Durante su gestión resolvió diversos conflictos 
con las empresas mineras, ferroviarias y agrícolas de capital 
extranjero. El 1 de julio de ese año, presentó su primer infor-
me de gobierno, en el que aseguró que respetaría las disposi-
ciones de la administración anterior relativas a la educación, 
la corrupción, el vicio y la ley seca. Con el fin de asegurar la 
subsistencia de las viudas de combatientes revolucionarios y 
de militares incapacitados por la guerra, anunció el estableci-
miento de una fábrica de uniformes para soldados y de una 
planta empacadora de pescado en Guaymas. asimismo, dio a 
conocer un amplio programa que incluía el mejoramiento de 
los puertos y servicios públicos; la construcción de vías de 
comunicación; la promulgación de leyes y decretos que favo-
recerían a la agricultura, las relaciones laborales y la recauda-
ción fiscal; la creación de escuelas rurales, la edificación de un 
instituto de educación superior, y la instauración de una po-
lítica antichina en la región para asegurar el empleo de la 
población local. a mediados de ese año organizó a un con-
tingente militar de hombres y mujeres para detener el avance 
por territorio mexicano de la Expedición Punitiva, enviada 
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armada dio inicio al promulgarse el Plan de agua Prieta el 
día 23, a la que se unieron importantes jefes militares tanto 
de Sonora como de otros estados. De acuerdo con este docu-
mento, se desconocía al gobierno central y se le nombraba 
Jefe Supremo del Ejército Liberal Constitucionalista. ante el 
avance de la insurrección, Carranza abandonó la ciudad de 
México para establecer su gobierno en Veracruz, pero fue 
asesinado en Tlaxcalantongo, Pue., el 21 de mayo. Conforme 
a lo estipulado en el plan, De la Huerta lanzó la convocatoria 
para que los miembros del Congreso de la Unión se reunie-
ran en la capital del país y nombraran un mandatario provi-
sional. El 24 de mayo se le designó Presidente Interino de la 
República y tomó posesión el 1 de junio. Durante su manda-
to decretó una ley de amnistía y consiguió la rendición del 
Gral. Francisco Villa a través de los Convenios de Sabinas, 
Coah., firmados el 28 de julio; la sumisión de Félix Díaz, 
Pablo González, Jesús M. Guajardo; de los zapatistas Geno-
vevo de la O y Gildardo Magaña; en el estado de Chiapas, la 
de alberto Pineda y la del grupo de los mapaches formado 
por agustín Castillo Corzo, Tiburcio Fernández y Fausto 
Ruiz; en Jalisco, la de Pedro Zamora, y la completa pacifica-
ción del territorio de Baja California. De la Huerta se dio a la 
tarea de renovar el aparato administrativo estatal incorporan-
do personal egresado de algunas instituciones de la ciudad de 
México; de formar colonias militares, con el objeto de regre-
sar a las tropas a la condición de trabajadores agrícolas; licen-
ció a 45 mil soldados; reabrió el Colegio Militar, y reorgani-
zó con el apoyo de Elías Calles, la Secretaría de Guerra y 
Marina. Por otro lado, pagó deudas del gobierno anterior, 
compró barcos para la Compañía Naviera Mexicana y para la 
Marina de Guerra, y respaldó a organizaciones obreras como 
la Confederación Regional Obrera Mexicana (crom). En el 
ámbito laboral intervino para resolver conflictos de huelgas 
en las minas de carbón de Coahuila, en los muelles del puerto 
de Veracruz y en la Fundidora de Hierro y acero de 

empresas. Durante los debates del artículo 123 de la Ley Su-
prema, estas iniciativas se aceptaron y aparecieron en las frac-
ciones VI y XI de dicho artículo. De acuerdo con los linea-
mientos constitucionalistas, el 30 de marzo siguiente decretó 
el Reglamento de Trabajo y más adelante lanzó la convocato-
ria para celebrar elecciones locales, por lo que dividió al esta-
do en 15 distritos con este carácter, para designar diputados. 
antes de entregar el Poder Ejecutivo estatal al Gral. Plutarco 
Elías Calles, convocó a un congreso en mayo, con la inten-
ción de reformar la Constitución local; expidió la Ley sobre 
Indemnizaciones por accidentes de Trabajo y la Ley General 
de Educación Primaria. Entre el 15 y el 31 de julio de ese año 
ocupó nuevamente la gubernatura. Posteriormente, Carran-
za lo reinstaló en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Go-
bernación. Senador y luego cónsul general de México en 
Nueva York, E. U. a. En 1919 el Partido Revolucionario So-
norense lo postuló como candidato a la gubernatura. Regresó 
a México en febrero e inició su campaña en Sonora. Resultó 
electo gobernador constitucional con un total de 23 mil vo-
tos, y tomó posesión del cargo el 1 de septiembre. De nuevo, 
logró pacificar a los yaquis rebeldes a través de la firma de 
diversos tratados. a principios de 1920 se iniciaron serias di-
ficultades entre su gobierno y Carranza. Éste envió una co-
lumna encabezada por Manuel M. Diéguez con la intención 
de apaciguar por las armas a los indígenas, acto que fue con-
siderado una violación a la soberanía estatal, así como el de-
creto por el que se declaró de jurisdicción federal al río Sono-
ra. Detrás de estas medidas del poder federal estaba el asunto 
de la sucesión presidencial: los sonorenses apoyaban la candi-
datura de Álvaro Obregón, mientras Carranza y sus partida-
rios postulaban a un candidato civil, el Ing. Ignacio Bonillas. 
ante las hostilidades del presidente de la República, el 10 de 
abril expidió en Hermosillo una ley que le concedía faculta-
des extraordinarias en los ramos de Hacienda y Guerra para 
organizar la defensa de la soberanía estatal. La rebelión 
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sobornos en las Cámaras, la violación a la soberanía de los 
poderes Legislativo y Judicial, y la imposición de Calles en la 
presidencia. Por su parte, prometía respeto absoluto y garan-
tías a nacionales y extranjeros; inmediata reglamentación del 
artículo 123 constitucional; constituir y reglamentar la pe-
queña propiedad de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
27; otorgar el sufragio femenino e intensificar la campaña 
educativa. a la sublevación se sumaron 36 generales en diver-
sos puntos del país, mas debido a la falta de pertrechos y a la 
deficiente organización militar, el movimiento se debilitó. 
aunque De la Huerta salió a Estados Unidos el 19 de marzo 
de 1924, la rebelión continuó al mando de los generales Cán-
dido aguilar, Salvador alvarado y Fortunato Maycotte, entre 
otros, hasta el 24 de junio, cuando definitivamente se les de-
rrotó. En Los Ángeles, California, estableció una escuela de 
canto y se mantuvo al margen de la política nacional. Simpa-
tizante del presidente Lázaro Cárdenas regresó a México en 
1935, desempeñó los cargos de visitador general de Consula-
dos y director general de Pensiones Civiles de Retiro. El 23 
de julio de 1946 fue reconocido Veterano de la Revolución. 
Murió en la ciudad de México el 9 de julio de 1955.

Huerta marcor, alfonso de la

Nació en Guaymas, Son., el 4 de mayo de 1884. Hijo de Tor-
cuato de la Huerta y Carmen Marcor, y hermano de adolfo. 
Se unió al movimiento maderista el 18 de febrero de 1911, en 
el estado de Guerrero. al ascenso de Francisco I. Madero a la 
presidencia de la República, estuvo a las órdenes del Cor. Je-
sús H. Salgado en el Cuerpo de Rurales. En 1912 participó 
en la campaña contra el zapatismo en el estado de Guerrero; 
participó en los combates de Teloloapan, atlixtac y Taxco, en 
marzo. En septiembre fue trasladado a Chihuahua para com-
batir a los rebeldes orozquistas. Tras el cuartelazo del Gral. 
Victoriano Huerta fue detenido y recluido en la prisión de 

Monterrey, N. L. En materia agraria repartió 165 947 ha por 
concepto de dotación y restitución de tierras a 128 pueblos. 
Después de convocar a elecciones presidenciales, entregó el 
Poder Ejecutivo a Obregón el 1 de diciembre de 1920. For-
mó parte del gabinete obregonista como titular de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público. Paralelamente desempeñó 
la gubernatura de Sonora, pero permaneció desligado del 
cargo por medio de licencias consecutivas. Como secretario 
de Hacienda, reanudó el servicio de la deuda pública exterior; 
en mayo de 1922 fue comisionado para entablar negociacio-
nes con el Comité Internacional de Banqueros, en Nueva 
York, E. U. a., las cuales concluyeron con la firma de los Tra-
tados De la Huerta-Lamont, el 16 de junio. Con ellos se 
redujeron las responsabilidades contraídas por las pasadas ad-
ministraciones en materia de deuda externa. a mediados de 
agosto de 1923 comenzó a tener fricciones con el presidente 
Obregón con motivo de los Tratados de Bucareli, firmados 
por el secretario de Relaciones Exteriores, alberto J. Pani y 
George F. Summerlin de Estados Unidos, porque los consi-
deró opuestos a los pactados por él y atentaban contra la so-
beranía y dignidad de México. Rompió definitivamente con 
Obregón a quien acusó de transgredir la libertad electoral en 
Sonora y San Luis Potosí. Renunció a su cargo en septiembre 
y aceptó su candidatura a la primera magistratura del país 
lanzada por el Partido Nacional Cooperatista. Con afán de 
desprestigiarlo, Pani, su sucesor en la Secretaría de Hacienda, 
lo acusó de haber malversado fondos durante su administra-
ción, ante lo cual se defendió avalando con documentos su 
desempeño como secretario. a raíz de su postulación fue víc-
tima de una serie de atentados, por lo que se trasladó a Vera-
cruz el 4 de diciembre de 1923. allí contó con el apoyo del 
Gral. Guadalupe Sánchez, jefe de operaciones militares y tres 
días después lanzó un manifiesto que inició la rebelión de-
lahuertista. En este documento señaló el abuso de poder del 
Gral. Obregón, los fraudes electorales, las amenazas y 



526  |  Diccionario De generales De la revolución primer tomo  |  527

Huerta vargas, adolfo

Nació en San Luis Potosí el 25 de diciembre de 1875. Hijo 
de Manuel Huerta y de Dolores Vargas arriaga. Desde muy 
pequeño radicó en Coahuila, primero en Viesca y después en 
Saltillo. Estuvo casado con Elena Múzquiz, con quien tuvo 
tres hijos: Elena, adolfo y Laura. Destacó desde 1905 por sus 
actividades dentro de las filas opositoras al gobierno de Por-
firio Díaz en Saltillo, y participó en la fundación del Club 
antirreeleccionista en dicha ciudad en 1908 junto a Rafael 
Cepeda, Serapio aguirre y Urbano Flores. Durante la cam-
paña de Madero en 1910, colaboró organizando mítines en 
favor del candidato antirreeleccionista. Se levantó en armas al 
inicio de la revolución maderista, participando en los prime-
ros combates en el Rancho del aire. Después del cuartelazo 
de Victoriano Huerta en febrero de 1913 se unió a la causa 
constitucionalista; se adhirió a las fuerzas de Rafael Cepeda, 
asimismo comandó la 1ª brigada Integridad Nacional que 
operaba en Chihuahua. Entró junto con Venustiano Carran-
za a la ciudad de México, el 20 de agosto de 1914. alcanzó el 
grado de General Brigadier. Fue nombrado Gobernador pro-
visional de Coahuila, cargo en el que duró dos días (del 4 al 
6 de septiembre de 1915). Murió en Piedras Negras el 15 de 
enero de 1917. Sus restos fueron depositados en la Rotonda 
de Coahuilenses Distinguidos en el Panteón de Santiago.

Chihuahua el 20 de febrero de 1913. Liberado el 14 de di-
ciembre siguiente, se unió a la División del Norte, con la que 
participó en la toma de Ojinaga, Chih., el 10 de enero de 
1914, y en la toma de Torreón, Coah., en abril del mismo 
año. En junio ingresó en el Ejército del Noroeste, comanda-
do por el Gral. Álvaro Obregón. a principios de 1915 fue 
enviado a Yucatán, donde participó en la campaña contra las 
huestes de abel Ortiz argumedo. Entre mayo y junio com-
batió en Celaya y La Trinidad, Gto., a las fuerzas del Gral. 
Francisco Villa, y a finales de ese año fue trasladado a Sonora 
para participar en la campaña del Yaqui. En 1917 combatió 
en San Luis Potosí a los seguidores de Saturnino Cedillo. 
Senador por Sonora en la XXVIII Legislatura federal. En 
abril de 1920 apoyó el Plan de agua Prieta, por el que se 
desconoció a Venustiano Carranza, y en julio del mismo año 
fue ascendido a general brigadier. En 1923, estando en Vera-
cruz, apoyó la rebelión encabezada por su hermano adolfo, 
originada por la sucesión presidencial. Tras la derrota del mo-
vimiento se exilió en Estados Unidos. En octubre de 1927, 
en compañía del Gral. Pedro Medina y 14 personas más, se 
internó en territorio nacional, procedente de Tucson, arizo-
na, por un punto de la frontera denominado cañón del Oso, 
para luchar en contra de la reelección del Gral. Álvaro Obre-
gón como presidente de la República. El 7 de octubre de 
1927 fue sorprendido por tropas del 24 Regimiento al man-
do del Gral. Manuel M. aguirre, en el Cordón de la Cañada; 
en el tiroteo murieron De la Huerta, Medina y uno de los 
yaquis que los acompañaba. Su cadáver fue trasladado a No-
gales y expuesto en la plaza pública con una leyenda que decía 
“general rebelde”. Otras fuentes señalan que fue aprehendido 
por soldados de Manuel aguirre y posteriormente fue asesi-
nado. Fue enterrado en una fosa anónima de Nogales, 
Sonora.
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I      

ibarra Díaz, Isaac M.

Nació en Lachatao, Ixtlán, Oax. el 3 de junio de 1888. Sus 
padres fueron Valentín Ibarra y Cristina Díaz. Realizó sus 
primeros estudios en la escuela de su pueblo y en Xía. Huér-
fano a temprana edad, trabajó en actividades mineras en la 
Sierra y en Ocotlán, y más tarde estuvo en Veracruz y en la 
ciudad de México. Se unió a las fuerzas guerrerenses de Fran-
cisco Figueroa, desempeñando el cargo de ayudante de doc-
tor hasta el licenciamiento de esas tropas. Llegó a Oaxaca en 
noviembre de 1911, en los momentos que se organizaba el 
Batallón Sierra Juárez para defensa del gobierno de Benito 
Juárez Maza contra la rebelión chegomista; en él dirigió la 3ª 
Compañía, con el grado de capitán primero. Disuelta esta 
fuerza regresó a su región y en los primeros momentos del 
movimiento ixtepejano se le acusó de tener una actitud pro-
clive a la causa rebelde, por lo que fue detenido en la ciudad 
de Oaxaca. Salió libre cuando aceptó organizar en la Sierra 
un contingente armado que reforzaría al existente, a fin de 
combatir a los rebeldes ixtepejanos, lo que cumplió con gente 
de su pueblo natal. Participó con otros contingentes leales al 
gobierno y con fuerzas federales en la toma y destrucción de 
Ixtepeji y Nexicho. En octubre de 1913 fue nombrado por el 
gobierno de Miguel Bolaños Cacho jefe político del distrito, 
puesto que desempeñó hasta el 3 de julio de 1914, cuando se 
organizó la revuelta contra el gobierno bolañista; con el 
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avanzaba una columna carrancista hacia Yalalag; éstos ocupa-
ron la población y enseguida fueron atacados y derrotados, 
muriendo en la acción el jefe constitucionalista Gral. Dona-
ciano González. Participó al lado del Gral. José Isabel Robles 
en los combates celebrados a fines de octubre de 1916 contra 
tropas leales a Carranza. Cuando el carrancismo inició la 
campaña formal contra la Sierra y avanzó al territorio de Ixt-
lán, organizó la resistencia; utilizó tácticas de lucha de des-
gaste que en diciembre de ese año obligaron al enemigo a 
abandonar la región. En 1917, con una comisión de profesio-
nistas oaxaqueños asistió a una conferencia celebrada en las 
estribaciones de la Sierra Juárez que pretendía fijar las condi-
ciones para restablecer la paz en el estado entre soberanistas 
y carrancistas. Más tarde escoltó al arqueólogo norteamerica-
no William Gates a territorio serrano. a principios de 1919, 
una fracción de sus fuerzas dinamitó la línea del ferrocarril de 
Oaxaca a Tlacolula. a raíz de los problemas surgidos con la 
comisión serrana que fue a la Mixteca, presidida por Onési-
mo González, y debido al trato que merecía la conducta del 
Gral. Ezequiel Santillán, jefe serrano, se fue distanciando de 
Guillermo Meixueiro. Cuando en su calidad de jefe de las 
Fuerzas Defensoras trasladó su cuartel a Villa alta, el 28 de 
julio de 1919 los jefes de las brigadas serranas decidieron re-
levar a Meixueiro del cargo de jefe de la División Sierra Juá-
rez y designarlo a él como nuevo titular. Para ese año promo-
vió la publicación del periódico El Sol de Juárez. ante las 
conferencias de Coatequitas entre Meixueiro y Pablo Gonzá-
lez, la División Sierra Juárez suscribió el 5 de febrero de 1920 
un manifiesto donde recalcaba su posición frente al carrancis-
mo y hacía pública su ruptura con Meixueiro. Estallada la 
rebelión de agua Prieta entró en relación con los militares 
obregonistas, y el 3 de mayo de 1920 firmaron un acuerdo 
conocido como el acta de San agustín Yatareni. a raíz de 
este acto, las tropas serranas de la División ocuparon la ciu-
dad de Oaxaca el 14 de mayo. Reunió a los ciudadanos 

grado de Coronel firmó el Plan de la Sierra, que desconocía al 
régimen estatal. al mando del 2º Batallón Serrano se estacio-
nó con el resto de fuerzas de aquella región en San Felipe del 
agua y asistió a las conversaciones de avenencia que trajeron 
consigo la renuncia de Bolaños Cacho. El gobernador Fran-
cisco Canseco lo designó nuevamente jefe político de su dis-
trito natal. En septiembre participó con su batallón en apoyo 
a negociadores oaxaqueños ante los federales Juan andrew 
almazán e Higinio aguilar, a fin de que éstos no penetraran 
en territorio oaxaqueño. Escapó de ser detenido durante la 
asonada de Luis Jiménez Figueroa, quien intentó dar un gol-
pe militar a mediados de noviembre de 1914 y al frente de su 
batallón atacó con los otros grupos serranos a los carrancis-
tas. Más tarde fue comisionado para perseguir a Jiménez Fi-
gueroa, recogerlo en Tehuacán junto con sus oficiales y solda-
dos, y conducirlos a la ciudad de Oaxaca en calidad de presos. 
Regresó de su misión con el cadáver del golpista y con su 
gente detenida, la cual fue fusilada en San antonio Nanahua-
tipan. Cuando el estado declaró su soberanía y se formalizó 
la creación de las Fuerzas Defensoras del Estado, se le nom-
bró jefe de la 2ª Brigada Serrana y ascendió a general briga-
dier. Decretada la soberanía, se le envió al frente de su corpo-
ración con Onofre Jiménez a detener a los carrancistas que ya 
avanzaban hacia Pochutla, provenientes de Puerto Ángel; el 
resultado fue la derrota de las fuerzas oaxaqueñas. En diciem-
bre de 1915 marchó a la frontera con Puebla por la Cañada. 
En enero de 1916 participó en el ataque a Miahuatlán, que ya 
estaba ocupado por los carrancistas. Más tarde fue enviado al 
distrito de Tlacolula a detener otra columna constitucionalis-
ta que avanzaba por el camino real. Guarneció Tlacolula has-
ta que, derrotada la causa soberanista en Ocotlán, se le orde-
nó dirigirse a la Sierra Juárez. Estableció el cuartel de la 2ª 
Brigada en Lachatao. Tras asistir al combate de San Felipe del 
agua, donde murieron 25 serranos, se dirigió con su brigada 
a auxiliar a la 4ª, destacamentada en Villa alta, debido a que 
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delahuertista firmó, junto con el gobernador Manuel García 
Vigil, el manifiesto a la nación y el plan revolucionario que 
desconoció a Álvaro Obregón. En 1932 forma parte de la 
XXXIII Legislatura.

iturbe, Ramón F.

Nació el 7 de noviembre en 1889 en el puerto de Mazatlán, 
Sin. Fue hijo de Refugio Iturbe. Siendo niño su familia se 
trasladó al rancho El Obispo, mpio. de Culiacán. Quedó 
huérfano y por su pobreza no obtuvo mucha educación. Su 
hermano lo llevó a Culiacán para internarlo en el seminario, 
posteriormente estuvo en alcoyonqui, donde atendió un co-
mercio de abarrotes. a los 19 años de edad apoyó al candida-
to José Ferrel del Club Democrático Sinaloense, que comba-
tía la candidatura del porfirista Diego Redo. Entusiasmó a 
los habitantes de ese pueblo para seguir la causa de Ferrel, 
por lo que un grupo de ellos partió hacia Culiacán para de-
positar el voto en favor de su candidato. Ésta fue la primera 
manifestación revolucionaria en el estado antes de 1910. Poco 
tiempo después acudió en Culiacán a las reuniones que se 
efectuaban en casa de Manuel de la Vega; allí entró en con-
tacto con Juan M. Banderas y otros connotados simpatizan-
tes del Plan de San Luis. Trabajó como celador de la cárcel y, 
según los acuerdos tomados en las juntas secretas, él debía 
liberar a los presos para que se unieran a la causa. Sin embar-
go, fueron delatados y decomisado el arsenal que se hallaba 
en su casa. El comandante de los rurales aprehendió a dos de 
los conjurados, no así a Iturbe quien logró escapar y ocultar-
se en el cerro del Fraile. Más tarde se dirigió al estado de 
Durango donde se unió a Juan M. Banderas, antonio antu-
na, agustín Beltrán y 17 hombres más. Se autonombraron 
jefes y emprendieron su marcha rumbo a Tamazula, Dgo., 
plaza que atacaron con un grupo de 100 hombres. Luego de 
un rudo combate contra las fuerzas del prefecto político 

connotados de la ciudad para que nombraran gobernador 
provisional; así, fue designado Jesús acevedo. El 8 del mismo 
mes regresó con su contingente a la Sierra. a fines de año 
ingresó en el Ejército Nacional. En 1921 fue senador por el 
Partido Liberal Constitucionalista. Fue senador de la Repú-
blica en 1923 por el estado de Oaxaca. Durante la rebelión 
delahuertista se mantuvo leal al gobierno federal, lo mismo 
que el grueso de jefes serranos. Designado gobernador provi-
sional del estado en tanto se convocaba a elecciones, el cargo 
lo desempeñó nueve meses, al cabo de los cuales entregó el 
poder al también serrano Onofre Jiménez. En 1926, después 
de una violenta controversia, se le reconoció el grado de Ge-
neral de División. a partir de entonces se retiró de la política 
militante. Intervino brevemente en la revista Oaxaca en 
México, cuando Marcelino E. Muciño y Manuel Brioso y 
Candiani intentaban esclarecer la historia de la Revolución en 
Oaxaca, en particular el capítulo de la soberanía. Fue masón. 
Murió en la ciudad de México el 25 de enero de 1975. En 
2009, en la conmemoración de la batalla de “Las Vigas” se 
conformó una microrregión económica con su nombre por 
haber encabezado el “Movimiento de la Soberanía”.

iñárritu Flores, Luis

Nació en 1896 en el estado de Oaxaca. Propietario de la ha-
cienda Xaag , una de las más importantes del valle de Tlaco-
lula. a partir de 1905 hasta 1911, formó parte de la XXIV y 
XXV Legislatura de Oaxaca, representando a la localidad de 
Tehuantepec y Yautepec, Tlacolula y Zimatlán. Integrante 
del Club Reeleccionista de Oaxaca en 1910. Jefe político de 
Teotitlán en 1914. Diputado suplente en la XXVII Legislatu-
ra local que funcionó de 1913 a 1915 y propietario en la XX-
VII Legislatura soberanista en 1915. En este año codirigió 
las Fuerzas Defensoras del Estado durante el movimiento de 
la soberanía. Obtuvo el grado de General. Durante la rebelión 
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el plan de ataque; lo iniciaron a las 16:00 hrs., pero nadie 
quería avanzar. Entonces a Iturbe se le ocurrió otra idea. Se 
puso al frente de la columna, con el abanderado y la banda de 
música que traía, tocando el Himno Nacional. Entonces las 
fuerzas reaccionaron y se lanzaron al ataque y entraron a las 
primeras casas. a Iturbe se le recibió a balazos y un tiro le 
rebanó el talón, lo cual bastó para que se dijera que lo habían 
matado y su gente lo abandonara. Mariano arrieta lo sacó y 
se dirigieron al monte, pero una nevada intensa los abatió 
aquella noche. Sus fuerzas hambrientas y diezmadas llegaron 
a Cebollitas donde pudieron reponerse. Nuevamente pensa-
ron en atacar Topia, pero en esta ocasión se encomendó a 
arrieta no sólo la organización, sino también la realización 
del plan de ataque. Cortaron el agua de la población y con 
bombas de mano fueron tomando casa por casa. Rodearon 
los cuarteles de los rurales y desde una casa pidieron su ren-
dición; la petición fue rechazada y entonces Iturbe ordenó 
que con teas se quemaran los cuarteles. al arder éstos, iban 
saliendo los rurales con las armas en alto: Topia se había ren-
dido. Luego entre revolucionarios y rurales apagaron el in-
cendio que se estaba propagando a toda la población. a sus 
oídos llegó la versión que circulaba en Topia, según la cual el 
bandido Iturbe se llevaba siempre a las muchachas más boni-
tas. Sabiendo que las jóvenes acomodadas del lugar estaban 
ocultas en el consulado norteamericano, fue hacia allá y 
cuando las tuvo frente a él les dijo: “Iturbe no es un bandido, 
lucha por la Revolución Mexicana y ustedes no tienen que 
temer nada de él ni de sus hombres”. Las asustadas duran-
gueñas pronto se hicieron sus amigas, y el propio cónsul les 
tomó fotos junto a Iturbe. Esos documentos fueron a dar a 
Estados Unidos y luego a la capital de la República, donde los 
periódicos capitalinos los publicaron con el encabezado de 
“Iturbe, y su Estado Mayor”. Domingo arrieta se separó de 
él para ir a tomar Durango. Iturbe tuvo conocimiento de que 
el Cor. Morelos se dirigía a combatirlo y se encontraron en 

Ruperto Rodríguez, entraron triunfantes. Después se fueron 
a Chacala y a medida que avanzaban rumbo al estado iba 
aumentando su contingente. En ese poblado una mujer les 
hizo una bandera con la virgen de Guadalupe y el cura Hi-
dalgo. Una dificultad interna estuvo a punto de terminar con 
aquel grupo, que iba tomando fuerza: por su carácter tosco e 
impulsivo, Juan M. Banderas tuvo serios disgustos con un 
subordinado. Banderas le disparó, pero Iturbe intervino 
amenazándolo con la pistola amartillada. allí terminó ese 
conflicto, pero más tarde Iturbe decidió separarse del contin-
gente e irse con la gente que quisiera seguirlo, a lo cual no se 
opuso Banderas. Iturbe partió con antuna y con casi todas 
las huestes de Banderas hacia un mineral donde logró reunir 
gente sin darles armas, para evitar que los rurales los fusila-
ran; sólo les entregó un distintivo. Éste fue el primer ardid 
utilizado por Iturbe para reforzar a sus tropas. Contaba ya 
con 300 hombres cuando enfrentó a los rurales y los volun-
tarios de antonio Chaires, cacique de aquellos contornos. 
Iturbe escribió a éste que celebraba su decisión de unirse a la 
causa, comprendiendo los ideales y principios de la Revolu-
ción. La carta la envió con un propio por el camino real don-
de venían las fuerzas y voluntarios de Chaires. Iturbe fue re-
conocido por su ingenio militar. El mensajero fue aprehendido 
al igual que Chaires, pues los rurales creyeron que su jefe los 
traicionaba. La audacia de Iturbe hizo que cinco jefes de ban-
dos contrarios parlamentaran. Con el Plan de San Luis en la 
mano, hizo ver que no era un bandido como le llamaban, 
sino un revolucionario. Las columnas federales regresaron a 
Topia, Dgo., sin disparar un solo tiro contra las fuerzas de 
Iturbe. Envió a otro propio con un mensaje hacia el mineral 
de los Chaires; en él indicaba que necesitaba hombres para 
rescatar a Chaires, a quien los rurales iban a fusilar. De esta 
manera iban llegando de todas partes rancheros armados 
para unirse a Iturbe. Con este grupo pudo tomar Topia. Dos 
veces atacó la población: la primera, Mariano arrieta formó 
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jefe de la 3ª División del Noroeste, que controlaba las opera-
ciones en Sinaloa, sur de Sonora, Baja California y Tepic, 
Nay., cuando esta región fue abandonada por el Gral. Juan 
Dozal. El Gobernador del estado, Gral. Felipe Riveros, se 
mostraba hostil a la causa constitucionalista; a fin de evitar 
futuras consecuencias, Iturbe lo desarmó en Topolobampo y 
obtuvo su promesa de que no se alzaría contra el gobierno y 
que obedecería sus disposiciones. a pesar de eso, el 20 de 
noviembre de 1914 Riveros abandonó Culiacán, por lo que 
fue perseguido y dispersadas sus fuerzas. Iturbe lo derrotó en 
La Paz, B. C., el 8 de diciembre. El 2 de enero de 1915 reci-
bió noticias de que el Gral. Dozal abandonaba en Tepic a las 
tropas del Gral. Rafael Buelna y que el Gral. Juan Carrasco 
estaba siendo obligado a replegarse. Entonces Iturbe se puso 
en camino hacia Tepic, nombrando al Gral. Ángel Flores jefe 
de la Columna Expedicionaria el 3 de enero de 1915. Iturbe 
llegó en auxilio de Carrasco cuando Buelna se había hecho 
fuerte en La Muralla, cerca de Escuinapa, con dos mil hom-
bres. Iturbe lo atacó durante los días 2, 3 y 4 de febrero con 
1 500 efectivos. Cuando quitó al enemigo sus mejores posi-
ciones, recibió noticias de que el Gral. Cabanillas era expul-
sado de Cosalá, amenazando el enemigo tomar Culiacán. 
Entonces organizó con todo orden una retirada de Tepic, 
dejando en Escuinapa al Gral. Carrasco. Se dirigió violenta-
mente a Cosalá con 600 hombres y se encontró con las fuer-
zas de Carlos Real, derrotándolo completamente. Mientras 
tanto, el Gral. Buelna había rehecho sus fuerzas y amenazaba 
al puerto de Mazatlán. El Gral. Carrasco se replegó hacia esa 
plaza e Iturbe, con 1 200 hombres, trabó combate contra las 
fuerzas de Buelna dirigidas por Parra Llantada y Echeverría. 
Luego de vencerlas las persiguió hasta La Muralla, donde  
Buelna pudo parapetarse y hacer frente a la persecución. El  
9 de abril Iturbe tomó posesión de todo el territorio de Tepic. 
De allí salió rumbo al norte a preparar la ofensiva contra el 
Gral. José María Maytorena. Ocupó El Fuerte y luego derrotó 

Las Milpas, donde recibió una seria derrota debido a la estra-
tegia de Morelos. Cuando sólo le quedaban a Iturbe dos sol-
dados, ordenó la retirada y él se vio en la necesidad de ocul-
tarse entre la maleza. Rehechas sus tropas volvió a enfrentarse 
a las del Cor. Morelos, quien, a decir de Iturbe, fue un gran 
estratega y un magnífico militar. El 12 de enero de 1911, a 
los 21 años de edad, Iturbe tomó Tamazula; ocupó Topia el 
17 de febrero; combatió en Las Milpas; se posesionó de Cu-
liacán junto con Juan M. Banderas el 23 de mayo. Días antes 
recibió el nombramiento de General Brigadier del Ejército 
Libertador, expedido por el presidente provisional Francisco 
I. Madero en Ciudad Juárez, Chih. Defendió Culiacán de los 
zapatistas el 10 de abril de 1912; triunfó en Mocorito sobre 
antonio Franco, Francisco Quintero y otros, el 5 de mayo 
del mismo año. Se internó en Chihuahua, donde combatió 
contra los orozquistas. Luego recibió permiso para cursar es-
tudios de ingeniería en Estados Unidos. Dedicado a eso en 
Los Ángeles, California, se enteró del cuartelazo de Félix 
Díaz y Bernardo Reyes el 10 de febrero de 1913. Entonces 
regresó al país y conferenció con el Gral. Álvaro Obregón en 
Nogales, Son. De allí salió con mando de fuerzas hacia el 
estado de Sinaloa. El 30 de agosto se apoderó de Topolo-
bampo, luego de tres días de combate contra las tropas del 
Cor. Teodoro Valdivieso, apoyadas éstas por el cañonero 
Tampico. El 16 de septiembre, el Gral. Obregón lo nombró 
jefe de las operaciones militares en el estado. El 4 de octubre 
tomó Sinaloa de Leyva y el 28 fue nombrado General de 
Brigada por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 
Venustiano Carranza. En Sinaloa de Leyva, Iturbe salvó del 
paredón a cerca de cien hombres. Después de la toma de Cu-
liacán concurrió al sitio de Mazatlán al frente de la Brigada 
de Sinaloa; tomó la plaza el 9 de agosto de 1914 haciendo 
que las fuerzas del Gral. Miguel Rodríguez se embarcaran en 
el Vicente Guerrero, anclado frente al paseo de Olas altas. al 
iniciarse la lucha contra el Gral. Francisco Villa, se le nombró 
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con los levantados, a través del escritor Martín Luis Guzmán. 
Fungió como director de Fomento Cooperativo de la Secre-
taría de Economía. Participó en la rebelión escobarista de 
1929, y como consecuencia tuvo que abandonar el país. am-
nistiado por el gobierno, regresó el 27 de julio de 1933. Fun-
gió como diputado en la XXXVII Legislatura federal, ha-
biendo protestado como tal el 27 de agosto de 1937 y 
entrando en funciones el 1 de septiembre. De febrero de 
1941 a septiembre de 1942 fue ministro en Japón. Se le con-
cedió la medalla Belisario Domínguez en 1966. Murió en la 
ciudad de México el 27 de octubre de 1970. 

izaguirre rojo, Juan B.

Nació en Chihuahua. En 1912 ingresó como soldado al 1er 
Regimiento de Caballería, dentro del cuerpo de Carabineros 
de San Luis Potosí. Dos años más tarde obtuvo el grado de 
Subteniente y participó en el tiroteo efectuado en El Barral, 
Coah., y en los combates de Estación de los Molinos y Santa 
María aguescómac, ambos en el estado de Puebla. En 1915 
formó parte del 1er Regimiento de Caballería, dentro de la 6ª 
Brigada del Noroeste Dr. arroyo. Se le otorgó el grado de 
Capitán Segundo. Colaboró en la toma de las plazas de Te-
peaca, en Pue., y de la ciudad de Puebla. En 1916 se le acusó 
de los delitos de abuso de autoridad y homicidio, por lo que 
fue procesado; tres años más tarde quedó en libertad. Fue 
firmante del Plan de agua Prieta de abril de 1920. En ese 
mismo año causó alta en la Corporación de Jefes y Oficiales y 
en 1921 en el 1er Regimiento Especial de Caballería. al si-
guiente año formó parte del Estado Mayor de la Jefatura de 
Operaciones Militares en el estado de Nayarit. En 1927 se le 
nombró General de Brigada con antigüedad del 1 de octu-
bre. Toma parte en las acciones militares de la guerra cristera 
en Ejutla, Jal., al mando del 30º Batallón de infantería. Fue 
conocido en la zona por la brutalidad de sus actos contra 

a Macario Gaxiola en Bacamari; el 29 de agosto entregó el 
mando de la 3ª División del Noroeste al Gral. Manuel M. 
Diéguez. Luego recibió el nombramiento de jefe de las ope-
raciones militares en Jalisco y Colima. Pacificada la zona del 
noroeste, fue comisionado a Japón y a países europeos. En 
1917, el Gral. Ángel Flores era comandante militar y gober-
nador provisional del estado. Con motivo de las elecciones 
para renovar el Poder Ejecutivo estatal, Flores dejó el cargo y 
entró a participar en las elecciones contra otros cuatro candi-
datos: el Gral. Manuel Mesta, el Lic. Enrique Moreno, el 
Gral. Manuel a. Salazar y el mismo Iturbe. Los periódicos El 
Liberal de Mazatlán, dirigido por Roberto Casas alatriste y 
El Progresista, del Ing. Z. López, lo apoyaron en la campaña. 
Los otros candidatos se dedicaron a buscar votos en las gran-
des poblaciones sinaloenses. Iturbe se fue a los pueblos y ran-
cherías y reunió más votos el día de la elección que los tres 
candidatos juntos. Venustiano Carranza le escribió meses an-
tes pidiéndole cancelara su postulación, a lo que Iturbe se 
negó afirmando que estaba comprometido con su pueblo. 
así, el 26 de julio fue nombrado gobernador. Durante su 
gestión se construyeron varios caminos, se reacondicionó un 
viejo inmueble que se convirtió en hospicio y se levantó el 
mercado Garmendia. Promulgó la Constitución Política del 
Estado el 25 de agosto de 1917 y otras leyes como la Electo-
ral, la de Educación Primaria, la Orgánica del Poder Ejecuti-
vo, la que prohibió los juegos de azar, la que reguló el ejerci-
cio de profesiones, la que creó la Universidad de Occidente, 
la Orgánica del Ministerio Público, sobre herencias y legados, 
la del Registro Público de la Propiedad y otras muy impor-
tantes, dejando sentadas las bases para que se legislara en ma-
teria laboral. Enfrentó algunos conflictos como la subleva-
ción de los presos, propiciada por un empleado de gobierno a 
quien él mismo había encarcelado por malversación de fon-
dos. Permaneció como gobernador hasta septiembre de 
1920. No secundó el Plan de agua Prieta, aunque negoció 
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comprende 70 estudios monográficos y varios libros: Curso de 
fisiología de laboratorio (1929); Balance cuatricentenario de la 
fisiología en México (1934); Harvey, iniciador del método expe-
rimental (1939); Análisis experimental de los fenómenos fisioló-
gicos fundamentales (1939); Claudio Bernard, creador de la 
medicina científica (1942); Raudón, cirujano poblano de 1810 
(1949); Montaña y los orígenes del movimiento social y científico 
de México (1956); El hipocratismo en México (1958); La prime-
ra casa de las ciencias en México (1958); y Desde un alto en el 
camino (1966). También escribió La matemática y la fisiología. 
Profesor e iniciador de los trabajos de experimentación de la 
fisiología, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacio-
nal y en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Institu-
to Politécnico. En 1956 ocupó la jefatura del Departamento 
de Fisiología de la Facultad de Medicina de la unam y en di-
ciembre de 1964 se le designó Profesor Emérito de fisiología. 
Perteneció a la academia de Genealogía y Heráldica, a las so-
ciedades mexicanas de Biología (fundador) e Historia Natural 
(presidente), así como a varias sociedades y asociaciones médi-
cas en el extranjero. Miembro honorario de la Sociedad Italia-
na de Historia de la Ciencia Médica y Natural y de la american 
association for the History of Medicine, entre otras. En 1957 
ostentaba el grado de General Brigadier. Murió el 16 de enero 
de 1974.

sacerdotes y combatientes cristeros, por la quema y saqueo de 
pueblos e iglesias. Fue Comandante de la Zona Militar núm. 
15 (Guadalajara, Jal.), y, de 1935 a 1938, de la zona 14 
(aguascalientes). En diciembre de 1935, y durante tres días, 
fue gobernador de Sinaloa pues el Senado de la República 
declaró desaparecidos los poderes políticos del estado. En 
1953 recibió la condecoración de la Legión del Mérito, de 
Estados Unidos.

izquierDo rauDón, José Joaquín

Nació en la ciudad de Puebla el 8 de mayo de 1893. Sus prime-
ros estudios los hizo en el colegio particular de José María 
Calderón. Inició la preparatoria en el colegio de San Pedro y 
San Pablo (1907-1909) y la terminó en el Colegio del Estado 
(hoy Universidad autónoma de Puebla), donde obtuvo su tí-
tulo de Médico el 8 de enero de 1917. De 1918 a 1919 trabajó 
en la Escuela Médico Militar como ayudante de mostrador de 
fisiología, con el grado de mayor Médico cirujano; a partir del 
siguiente año fue profesor de esa especialidad. En 1922 contri-
buyó al estudio fisiológico de los indígenas del valle de Teoti-
huacán y produjo dos memorias sobre poliglobulia de las alti-
tudes. En 1925 el Instituto de Higiene lo becó a Estados 
Unidos. Estudió y trabajó en los departamentos de fisiología 
de las universidades de Harvard, Cornell, Columbia, John 
Hopkins y Pensilvania. En Europa, en los laboratorios de bio-
logía marina de Plymouth, Inglaterra, y con E. Koch en Colo-
nia, alemania. Fue el primer latinoamericano aceptado como 
miembro de la american Physiological Society (1928).La Fun-
dación Rockefeller lo becó para estudiar en el Departamento 
de Fisiología de la Facultad de Medicina en Harvard; poste-
riormente se incorporó al Laboratorio de Fisiología de la Uni-
versidad de Cambridge y en 1929 al de Biología Marina en 
Plymouth; luego cooperó con el Departamento de Fisiología 
de la Universidad de Colonia en alemania. Su producción 
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jaimes, Cipriano

Nació en 1885 en Pungarabato (hoy Ciudad altamirano), 
Gro. Sus padres fueron Martín Jaimes y Margarita Hernán-
dez. Quedó al frente de sus hermanos por orfandad y se de-
dicó al comercio. Se incorporó a la revolución maderista en 
1911 como soldado al mando del Gral. ambrosio Figueroa. 
Durante 1913 participó en 15 acciones de guerra en el estado 
de Michoacán combatiendo a los huertistas Desarrolló tareas 
militares en el estado de Guerrero. Participó en la toma de 
aguililla y los ataques a Tangancícuaro y Purépero En 1914 
participó en el sitio y toma de Huetamo y obtuvo el grado de 
General de Brigada. En 1915 combatió en los estados de Mi-
choacán, Guanajuato, Sonora y aguascalientes bajo las órde-
nes de Álvaro Obregón. Se adhirió al levantamiento de agua 
Prieta. Finalmente, en 1918 combatió en Michoacán, Gue-
rrero y San Luis Potosí. Murió el 17 de agosto de 1928, de-
fendiendo la Plaza de Zitácuaro, Mich.

jara corona, Heriberto

Nació en Nogales, Ver., el 10 de julio de 1879. Fueron sus pa-
dres Emilio Jara andrade y María del Carmen Corona, ambos 
originarios de Tecamachalco, Pue. Hizo sus primeros estudios 
en la Escuela Modelo de Orizaba. Posteriormente la familia Jara 
Corona se reubica en Pachuca donde Heriberto continúa su 
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para continuar apoyando la candidatura de Madero. Después 
del triunfo de Madero resultó electo diputado federal por Ori-
zaba a la XXVI Legislatura, gracias a su arraigo entre la clase 
obrera, fue apoyado por el club político “Mártires de Veracruz” 
Durante los trabajos de esa Legislatura, apoyó la Ley de Trabajo 
propuesta por Madero. al llegar la Decena Trágica fue comisio-
nado por Madero para encargarse del abastecimiento de víveres 
para las fuerzas leales. Una vez que Victoriano Huerta llegara al 
poder, Jara inició la publicación de un semanario y fue apresado 
en una manifestación organizada por la Casa del Obrero Mun-
dial. Jara mantuvo una postura democrática en sus trabajos le-
gislativos y por su oposición a aceptar la renuncia de Madero de 
la Presidencia, fue perseguido por el régimen huertista, logró 
esconderse y embarcarse rumbo a La Habana. Luego viaja a 
Brownsville, Texas y posteriormente entra a México por Coahui-
la y se dirige Matamoros, Tamps., donde se puso a las órdenes 
del Gral. Pablo González, con el grado de Coronel de Caballería; 
este general le asigna la misión de conseguir armas en Texas. El 
30 de junio de 1913 se le comisionó con los generales antonio 
I. Villarreal y Lucio Blanco. El 29 de agosto del mismo año 
ayudó al Gral. Blanco en el primer reparto de tierras, las cuales 
formaban parte de la hacienda Los Borregos, Tamps., siendo 
uno de los firmantes del acta oficial. Durante ese año combatió 
por los estados de Tamaulipas y Nuevo León bajo las órdenes de 
antonio I. Villarreal. En marzo de 1914 estuvo a las órdenes del 
Gral. Cándido aguilar, con el cargo de jefe del Estado Mayor de 
la 1ª División de Oriente. De marzo a junio de 1914 participó 
en la toma de Huejutla, Hgo., y de plazas del norte de Veracruz 
como Chicontepec, Tantoyuca, Tamiahua y Tuxpan. Ese mis-
mo año se le otorgó el grado de General de Brigada, por dispo-
sición de Venustiano Carranza. Se mantuvo leal al movimiento 
constitucionalista. Del 19 de septiembre al 21 de noviembre de 
1914, por designación de Carranza, Jara fungió como goberna-
dor del Distrito Federal; durante su gestión enfrentó problemas 
en el ramo tranviario. Se encargó de la evacuación de la ciudad 

formación en el Instituto Científico y Literario especializándose 
en teneduría de libros. al terminar sus estudios, regresa a Noga-
les, Ver., y trabaja prestando sus servicios de contabilidad en las 
fábricas de hilados y tejidos de Santa Rosa y Río Blanco. Ligado 
a Camerino Z. Mendoza se organiza la Liga de Resistencia con 
obreros de Nogales, luego el Club Mutualista de Orizaba y el 
Círculo Liberal Mutualista. Se afilió al Partido Liberal Mexica-
no encargándose de realizar propaganda en Orizaba. Fue cola-
borador de Regeneración publicando artículos en la sección de 
denuncias judiciales. En 1902 se casa con Sofía Rodríguez, sus 
hijos fueron Carmen, Héctor, Velia y María Eugenia. Su simpa-
tía por los obreros durante la huelga de Río Blanco, del 7 de 
enero de 1907, provocó que lo enviaran a la cárcel de Orizaba, 
de donde se le trasladó a la de Veracruz. En el Puerto de Vera-
cruz trabajó como contador en la Cía. Pulquera. Entonces, es-
cribió artículos revolucionarios en los diarios La Opinión y El 
Dictamen, con los seudónimos de Dantón y Héctor, respectiva-
mente. al regresar a su región, participa en la fundación del 
“Club Liberal Benito Juárez”. Posteriormente se adhiere al anti-
rreeleccionismo, colaborando en mayo de 1909 en la fundación 
del Club Liberal antirreeleccionista de Orizaba; a partir de este 
organismo, se desarrolló el Club Ignacio de la Llave, en el cual 
Jara fue vicepresidente. Preparó una manifestación en apoyo a la 
candidatura a la presidencia de Francisco I. Madero en la alame-
da de Córdoba, donde pronunció un discurso; acompañó a Ma-
dero en su visita a Orizaba en mayo de 1910. Durante la repre-
sión porfirista contra Madero y sus seguidores, Jara es encarcelado 
al estallar el movimiento armado se puso a las órdenes del Gral. 
Camerino Z. Mendoza; participó en acciones en Chalchicomu-
la, Chichapa, Tlacualpicán, Chotla e Izúcar de Matamoros. Ob-
tiene el grado de Coronel de Caballería por méritos en campa-
ña. Participó en el sitio de Tehuacán del 12 de mayo de 1911. En 
agosto de 1911, después del licenciamiento de las tropas de 
Camerino Z. Mendoza, Jara y otros son aprehendidos en Te-
huacán. En septiembre Jara sale de prisión y regresa a Veracruz 
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de la Paz, en la ciudad de México. El 7 de octubre de 1959 reci-
bió del Senado la presea “Belisario Domínguez”. Murió en la 
ciudad de México el 17 de abril de 1968. Sus cenizas fueron 
arrojadas al mar en el puerto de Veracruz. 

jáuregui nolasco, Eusebio

Nació en 1895 en Cuautlixco, mpio. de Cuautla, Mor. Por su 
comportamiento en contra de las fuerzas huertistas, llegó a 
obtener el grado de General Brigadier en el Ejército Libertador 
del Sur. Hijo de don Bartolo Jáuregui y de doña Plácida No-
lasco. Su padre fue un agricultor con medianas posibilidades 
económicas que le permitieron enviar a su hijo a la ciudad de 
Cuautla a la escuela que dirigió el Prof. Martín Correa, donde 
cursó hasta el tercer año de primaria. al abandonar la escuela 
se dedicó con su padre a las labores del campo. Esto le dio 
oportunidad de estar en contacto con los campesinos, quienes 
se quejaban de los malos tratos que sufrían en la hacienda de 
Santa Inés. al estallar el movimiento maderista en Morelos, 
con su hermano Jesús se incorporó a la revolución el 24 de 
abril de 1911 en el pueblo de Huautla, a las órdenes directas de 
Emiliano Zapata. Concurrió a los hechos de armas en contra 
de las fuerzas porfiristas en la toma de Jonacatepec y en el sitio 
y toma de la ciudad de Cuautla en mayo de 1911. al surgir el 
rompimiento de Villa y Zapata con Venustiano Carranza, des-
pués de la Convención de aguascalientes, y al invadir en gran 
número las fuerzas de Carranza el estado de Morelos, Jáuregui 
asistió a la mayoría de los hechos de armas en que intervino el 
Gral. Zapata. a fines de febrero de 1919 se amnistió con el 
Gral. Pablo González, Jefe de las Operaciones carrancistas del 
sur, con cuartel en la ciudad de Cuautla. La conducta asumida 
por Jáuregui causó mucha extrañeza en las filas zapatistas. Se 
radicó en la ciudad de Cuautla y se dedicó a curarse de una 
enfermedad, así como también a cultivar una parcela en la ha-
cienda de El Hospital. Creyó la mentira del Cor. Jesús María 

de México. El 23 de noviembre, al frente de la Brigada Ocampo, 
ocupó el puerto de Veracruz luego de la salida de las tropas nor-
teamericanas. Fungió como jefe de operaciones en el sur del es-
tado, del 26 de enero al 18 de febrero de 1915. Se incorporó a la 
campaña contra la rebelión encabezada por abel Ortiz argu-
medo. Operó en las fuerzas de la 1ª División de Oriente en Yu-
catán, Campeche y el entonces territorio de Quintana Roo, de 
febrero a agosto de 1915. actuó nuevamente bajo las órdenes 
del Gral. Pablo González, de septiembre de 1915 a enero de 
1916. De enero a octubre del último año ocupó los cargos de 
gobernador y comandante militar de Veracruz y jefe de la 1ª 
División de Oriente. Diputado al Congreso Constituyente de 
1916-1917, luchó por desarrollar mejoras en la realidad laboral 
de los obreros Posteriormente fue Ministro de México en La 
Habana, Cuba. Jefe de operaciones del estado de Tabasco, de 
octubre de 1918 a febrero de 1919; en este mismo año combatió 
a Félix Díaz. En junio de 1920 fue secretario de gobierno du-
rante el régimen de Cándido aguilar. Senador por Veracruz de 
1920 a 1924. Combatió al movimiento delahuertista en las re-
giones de Puebla y Tlaxcala. En apizaco, Tlax., obtuvo el grado 
de General de División. De fines de 1924 a octubre de 1927 se 
desempeñó como gobernador constitucional del estado. De oc-
tubre de 1929 a septiembre de 1930 se le comisionó en la plaza 
de acapulco, Gro. En 1934 fungió como presidente de la Co-
misión de Estudio de Leyes Militares. al año siguiente, recibió 
el nombramiento de inspector general del ejército; de 1935 a 
1937 se le designó comandante de la 26ª Zona Militar de Vera-
cruz y en 1938 de la Zona Militar de Oaxaca. En 1939 actuó 
como Director de Educación Militar. El mismo año fue desig-
nado Presidente del Partido de la Revolución Mexicana. El 1 de 
diciembre de 1940 fue nombrado Jefe del Departamento de 
Marina por el General Manuel Ávila Camacho. El 1 de junio  
de 1951 recibió en Moscú el Premio Internacional Lenin, por el 
fortalecimiento de la paz entre los pueblos. El 31 de mayo de 
1957 pronunció un histórico discurso en la asamblea Nacional 
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militar y civil que secundó en Tacubaya, D. F., al movimiento 
revolucionario que encabezó Francisco I. Madero. Fue encar-
celado hasta el triunfo de la revolución, cuando quedó en li-
bertad por haberse sobreseído la causa respectiva en acata-
miento a la Ley de amnistía. Estuvo bajo las órdenes del 
Gral. Div. Jesús agustín Castro en la campaña contra el re-
yismo, y en Durango en los distritos de Cuencamé Indé y 
Mapimí contra el orozquismo. Participó también en la cam-
paña contra el vazquismo en el estado de Tamaulipas. Cola-
boró en 1912 en la defensa de Ciudad Lerdo, Durango. 
Cuando el golpe de Estado de Victoriano Huerta en 1913, 
luchó contra los zapatistas. También fue activo participante 
en la campaña en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. a 
la caída de Madero, era jefe del Regimiento Leales de Tlalne-
pantla con el grado de capitán primero. a la muerte de Ma-
dero, se dirigió hacia el norte del país, donde se unió a los 
constitucionalistas, con quienes combatió al régimen huertis-
ta. En ese mismo 1913 fue jefe del Regimiento Leales de 
Tlalnepantla de la Brigada Veintiuno, donde fue promovido 
a mayor y a teniente coronel. En 1914 estuvo bajo las órdenes 
del Gral. Jesús Carranza, Jefe de la 2ª División del Centro 
con el regimiento a su mando, y con los grados de coronel y 
de general de brigada. En ese año asistió con sus fuerzas al 
desarme de los federales en Puebla. Estuvo en el asalto y reti-
rada de Ciudad Victoria, Tamps. Participó en el ataque y 
toma de Tampico, Tamps., el 12, 13, 14 y 15 de mayo del 
mismo 1914. En 1915, como jefe de la 1ª Brigada de la Divi-
sión Veintiuno, hizo campaña en los cantones de acayucan, 
Minatitlán y Tantoyuca, Ver.; luego tomó el mando de la 
columna de operaciones de Tehuantepec. En 1916, participó 
en el ataque y toma de la plaza de Tlacolula, Oax. Ocupó la 
plaza de Oaxaca, Oax. En San Juan, Oax., derrotó a fuerzas 
enemigas de los constitucionalistas. Durante 1917 fue gober-
nador y comandante militar de la plaza de Oaxaca, Oax. y a 
la vez, jefe interino de la División Veintiuno. Posteriormente, 

Guajardo de querer incorporarse a la revolución del sur que 
acaudillaba Zapata; y por ello no tuvo inconveniente en diri-
girle una carta a Zapata recomendando a Guajardo. Con estos 
antecedentes, el 8 de abril de 1919, fue aprehendido al regresar 
del campo. al llegar Guajardo a Cuautla la noche del 10 de 
abril con el cadáver de Zapata, fue sacado de la prisión para 
identificarlo. La tarde del 14 de abril de 1919, a las 17 hrs., fue 
llevado al paredón para ser fusilado por órdenes de Pablo Gon-
zález. El pelotón de ejecución lo mandó el Cap. Rosales. El 
cuadro se formó en la vía pública, en el muro poniente del 
templo del Señor del Pueblo. Dado lo céntrico del lugar, se 
reunió mucha gente y cuando el Cap. Rosales le preguntó a 
Jáuregui cuál era su última voluntad, contestó: “sólo pido que 
mi sangre sea la última que se derrame para conseguir la paz y 
la prosperidad de mi patria”. En seguida se produjo la descar-
ga, y lo tocaron sólo dos proyectiles, uno en la pierna izquierda 
y otro en la clavícula derecha. Mal herido intentó levantarse y 
la multitud presente pidió a gritos que no lo remataran ya que 
se había salvado. El Cap. Rosales titubeó, y al ver esto el Tte. 
Carlos González se abalanzó sacando su pistola 45 y le vació la 
carga. Murió en 1919 a la edad de 26 años.

jáuregui nolasco, Jesús

Nació en Cuautlixco, mpio. de Cuautla, Mor. General. al 
estallar el movimiento maderista, Jesús entró a la revolución 
bajo las órdenes del Gral. Emiliano Zapata el 10 de marzo de 
1911, con quien permaneció hasta el 17 de noviembre de 
1916, fecha de su muerte. 

jiménez ménDez, Juan

Nació en Salamanca, Gto., el 29 de abril de 1886. Militar y 
político. En 1911 se levantó en armas bajo las órdenes del jefe 
revolucionario agustín Maciel, formando parte del cuerpo 
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kerleganD Flores, Joaquín Zeferino 

Nació en la ciudad y puerto de Tampico, Tamps., el 26 de 
agosto de 1838. Fue declarado ciudadano campechano por el 
Congreso del Estado. Militar liberal. Hijo de Joaquín Kerle-
gand y de Francisca Flores. En febrero de 1854, cuando ya 
contaba con 15 años, se dirigió a La Habana a reunirse con 
su padre, que se encontraba exiliado, ingresando al colegio 
de Carraguao. Después estudió en Francia para perfeccionar 
su francés. Un año después ingresó al Liceo de Carlomagno 
con el objeto de emprender estudios en ingeniería civil. En 
septiembre de 1858 reembarcó para volver a México. Resol-
vió dedicarse al comercio. En 1859 salió de la capital con 
destino a Tampico entrando como dependiente a la casa de 
su tío materno, D. Diego Flores, permaneciendo hasta que la 
guerra de intervención de los franceses comenzó.  Combatió 
a los conservadores y la intervención francesa. En 1861 orga-
nizó en Tamaulipas un batallón de la Guardia Nacional. Par-
ticipó en el sitio de Puebla al mando del batallón Hidalgo de 
la División del Centro. Combatió a los franceses en altamira 
en febrero de 1864. Intervino en el sitio de Matamoros en 
octubre de 1865. Fue jefe de la prisión militar de Santiago 
Tlatelolco en 1882 y jefe de armas de Yucatán (1886), Sinaloa 
(1887) y Campeche (1888). El Presidente de la República 
Manuel González lo ascendió al grado de General Brigadier 
de Infantería en agosto de 1884. Fue Gobernador de Tabasco 

fue jefe de operaciones militares en el estado de Oaxaca, de-
pendiente del Estado Mayor de la Secretaría de Guerra y Ma-
rina. Reconoció el Plan de agua Prieta. El Gral. Álvaro 
Obregón lo designó para servir bajo las órdenes del Gral. 
Marcelo Caraveo para combatir a Hipólito Villa durante la 
rebelión delahuertista. En 1924 fue comisionado con el Gral. 
Div. Jesús agustín Castro, gobernador del estado de Duran-
go. En 1931 fue oficial mayor de la Secretaría de Guerra y 
Marina. En 1939 fue ascendido a General de Brigada por 
acuerdo del presidente de la República. En 1953 obtuvo el 
grado de comandante en la Legión de Honor Mexicana. En 
1956 solicitó su baja al Ejército Nacional por tener la edad 
límite para el servicio militar. Muere en 1956

jiménez, Enrique N.

Nació en Oaxaca. Con el grado de Coronel dirigió el 3er Ba-
tallón del Istmo de las fuerzas de alfonso J. Santibáñez, des-
tacamentadas en San Jerónimo. Participó en la detención del 
Gral. Jesús Carranza y sus dos acompañantes el 30 de diciem-
bre de 1914 y se encargó de fusilar a los tres prisioneros en el 
paraje Xambao, el 11 de enero de 1915. No cayó prisionero 
como el resto de los elementos santibañistas, y cubierto con 
un seudónimo residió en Ixtlán por varios meses. Decretada 
la soberanía se incorporó con el grado de General Brigadier a 
las fuerzas de la Brigada alvarado; como segundo en la jerar-
quía participó en los combates de Pochutla a fines de ese año. 
al caer Miahuatlán en poder de los carrancistas en enero de 
1916, fue llamado a Oaxaca donde se le aplicó la pena capital, 
mientras que a su subordinado inmediato se le fusiló en Ejutla, 
debido al dudoso comportamiento que había manifestado 
ante el enemigo.
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lacunza, albino

Nació en Chiapas. De filiación constitucionalista, en 1918 se 
enfrentó junto con otros federales al zapatista amado Cama-
cho en Tecpatán y Copainal. a fines de ese año atacó los 
campamentos zapatistas en Vicente Estrada, Puerto arturo, 
San Pablo y Cuernavaca. Estuvo bajo las órdenes del Gral. 
alejo G. González, jefe de las operaciones militares y gober-
nador interino del 9 de marzo al 17 de mayo de 1920. Ope-
raba en la región de Cintalapa y fue comandante de la guar-
nición del gobierno en Villa Flores y Villa Corzo. Simpatizaba 
en ese entonces con la candidatura a gobernador del Gral. 
Carlos a. Vidal. antes del 15 de abril de ese año, fue roto el 
armisticio que concertaron alejo G. González y Tiburcio 
Fernández Ruiz. Este último se presentó al frente de una 
parte de sus fuerzas en el pueblo de Villa Flores. Mientras 
tanto, Lacunza, quien ya tenía relación con los rebeldes del 
Gral. Rafael Cal y Mayor, fue enviado por González a La 
Frailesca para batir a las fuerzas de Fernández Ruiz, pero al 
llegar a esta región se declaró partidario del Plan de agua 
Prieta, lanzado en contra de Venustiano Carranza. El 25 de 
abril, ya como coronel, Lacunza publicó un manifiesto y jun-
to a Fernández Ruiz firmó un convenio de unión en Villa 
Corzo, en el que acordaron: iniciar el movimiento obregonis-
ta en el estado y aceptar el Plan de agua Prieta en su totali-
dad; la incorporación de Lacunza y sus fuerzas a la División 

durante tres meses. Senador; posteriormente Gobernador 
Constitucional del estado de Campeche, desde el 15 de sep-
tiembre de 1888, hasta el 14 de septiembre de 1891. Como 
gobernador, expidió la Ley sobre Organización de Juntas y 
Expositores agrícolas en el Estado, la cual pretendía organi-
zar a los propietarios de fincas rústicas para evitar la tala de 
árboles y montes, incendios, robos, abigeatos y todo acto 
perjudicial a la agricultura y a la ganadería. También se pro-
puso que las Juntas agrícolas ordenasen el trabajo de los sir-
vientes o peones de campo, cuya jornada no podría ser mayor 
de doce horas; vigilar que no les faltasen los artículos necesa-
rios para su alimentación, que sus hijos recibieran la instruc-
ción primaria elemental así como el destierro de los castigos 
de azotes, golpes, grillos y demás acciones degradantes de la 
dignidad humana. Terminada su gubernatura en Campeche 
se le designó jefe de las fuerzas armadas del estado. Desem-
peñó el interinato desde el 17 de agosto hasta el 1 de diciem-
bre de 1892. Salió poco después para Veracruz; fue sustitui-
do por el Gral. de Bgda. abraham Bandala. El 1 de julio de 
1900 el presidente Porfirio Díaz le extendió el despacho de 
General Brigadier de infantería. El 27 de mayo de 1901 fue 
nombrado General de Brigada. Dirigió la cárcel de Belén de 
1904 a 1906. Estuvo casado con Luisa Guzmán. M. en Ciu-
dad Victoria, Tamps., el 18 de junio de 1908; fue sepultado 
en el panteón de esa ciudad.
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lara ramos, César augusto

Nació en Pichucalco, Chis., el 24 de noviembre de 1896. Po-
lítico, militar y poeta. Realizó sus primeros estudios en su 
tierra natal y los continuó en el Liceo de Chiapas de San Cris-
tóbal de las Casas. abandonó sus actividades escolares para 
incorporarse al movimiento maderista, en las filas de los co-
roneles Ignacio Gutiérrez y Domingo C. Magaña. Posterior-
mente, luchó contra los orozquistas y poco después se sumó 
a la causa constitucionalista. El 3 de abril de 1917, con el 
grado de Teniente Coronel auxiliar, dirigió junto con el Cap. 
Rosendo Salazar a 40 hombres que defendieron la plaza de 
Pichucalco que fue atacada por las fuerzas rebeldes mapaches 
del Gral. Tirso Castañón, unidas a las de los jefes Gaudencio 
de la Llave y Fernando Villar. Los rebeldes lograron adueñar-
se de la plaza, saquearon las casas comerciales y varias casas 
particulares. alcanzó el grado de General. apoyó la rebelión 
del expresidente adolfo de la Huerta en 1923 y 1924. En 
abril de 1924 se alió, junto con el general Cándido aguilar, 
a alberto Pineda, logrando tener importantes posiciones de-
fensivas en las tierras altas del centro. En agosto de 1925, el 
general y ex gobernador Tiburcio Fernández Ruiz y otros 
miembros de su grupo, lo acusaron de ser delahuertista junto 
con otros funcionarios del gobierno local de Carlos a. Vidal, 
entre los que se encontraba su hermano arturo Lara, diputa-
do por Palenque. Sin embargo, tiempo después opinaría res-
pecto a Fernández Ruiz que era un hombre cabal, bueno en 
la amistad, enemigo de frente y expresaba sentir respeto y 
cariño por él. Ocupó entre 1926 y 1927 el cargo de presiden-
te municipal de Tuxtla Gutiérrez. En varias legislaturas fue 
diputado al Congreso de la Unión. En la lucha por la guber-
natura, a fines de 1931 y 1932, propuso como candidato lo-
cal a Victórico Grajales. aspirante a la gubernatura del estado 
a principios de 1940, fue convencido por el comité regional 
del Partido de la Revolución Mexicana de retirarse de la 

Libre de Chiapas, así como el reconocimiento de Fernández 
Ruiz como general en jefe del movimiento en el estado. La-
cunza fue ascendido por Fernández Ruiz al grado inmediato 
de Coronel. El 5 de mayo de 1920, fuerzas al mando del 
Gral. Fernández, descendieron a la costa y ocuparon la ciu-
dad de Tonalá, con el fin de proteger el avance del Cap. He-
liodoro Moreno del 9º Batallón de Línea, que se dirigía al 
frente de 200 hombres hacia Tapachula. Lacunza, que llevaba 
la vanguardia, llegó hasta Huixtla con sus fuerzas a las órde-
nes del Cap. 1º P. Zider, pero la plaza de Tapachula ya había 
sido tomada. El 6 de mayo comunicó esto a Fernández Ruiz 
y le informó que iría rumbo al norte para componer la vía y 
reestablecer el tráfico ferroviario, trabajos que dirigiría perso-
nalmente. Lacunza ya había alcanzado el grado de General 
de la 5ª Brigada de la División Libre de Chiapas. 

lara meDrano, J. Félix

Nació en 1880, en San Juan, dto. de San Ignacio, Sin. al dar 
comienzo la Revolución se afilió al maderismo; cuando Ca-
rranza luchó contra la dictadura de Victoriano Huerta, se 
adhirió al ejército constitucionalista. Participó en las tropas 
del Gral. Álvaro Obregón y figuró en la lucha desde 1916. 
Fue partidario del Plan de agua Prieta en 1920 y tuvo varias 
comisiones militares. Comandó el 2º Batallón de Sonora, y 
el 5º Regimiento de Caballería de operaciones en las zonas 
5ª, 13, 16 y 20. En 1923, al morir asesinado Francisco Villa, 
estuvo al frente de la jefatura en la guarnición de Parral, 
Chih. Con antigüedad de 16 de marzo de 1932 obtuvo el 
grado de General de Brigada y ascendió a grado de General 
de División el 10 de agosto de 1942. Murió en 1945, en la 
ciudad de México. 
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ese año, participó en la recuperación de la misma. El 25 de 
noviembre de 1915 le fue otorgado el grado de Teniente de 
Caballería. En 1916 emprendió una persecución contra las 
fuerzas villistas del Gral. Calixto Contreras en Durango, y 
contra las del Gral. Bañuelos en Zacatecas. Entre junio y oc-
tubre de ese año combatió en Río Florido, Parral y Santa 
Rosalía Camargo, en Chihuahua. En 1917 tomó parte en la 
recuperación de la ciudad de Torreón, Coah. a partir del 11 
de abril pasó al Depósito de Jefes y Oficiales Constituciona-
listas; el 1 de septiembre fue comisionado al Departamento 
de Militarización. Ingresó en la Escuela Elemental de artille-
ría el 11 de julio de 1918 y después, el 1 de septiembre, en la 
academia del Estado Mayor. Continuó su carrera militar has-
ta alcanzar el grado de General Brigadier en 1956. Fue reco-
nocido como Veterano de la Revolución en 1941. Murió el 
17 de abril de 1961.

larralDe ancira, américo

Nació en Monterrey, N. L., el 4 de octubre de 1892. Hijo de 
adolfo Larralde y María ancira, hogar regiomontano de gran 
ascendencia económica y social. Se casó con Isaura Zambrano, 
hija del exgobernador del Estado, Nicéforo Zambrano. Hizo 
estudios comerciales en Estados Unidos. En 1923, se incorpo-
ró a las fuerzas que secundaron la rebelión contra Álvaro 
Obregón en el segundo brote rebelde delahuertista. Incursio-
nó por Villa de Santiago, Montemorelos y General Terán. al-
canzó el grado de General. Miembro del Estado Mayor del 
General Francisco Coss. Fue sorprendido en Vaquerías, cerca 
de Terán, por tropas al mando del Cor. Bonifacio Salinas Leal 
y fue conducido a Monterrey el 14 de febrero de 1924. al día 
siguiente se le trasladó por tren a Nuevo Laredo, Tamps. El 16 
de febrero, tras un juicio sumario que duró 45 minutos, fue 
fusilado en el panteón municipal de Nuevo Laredo junto con 
Doroteo Solís, a pesar de habérsele otorgado un amparo, que 

contienda electoral y dar su apoyo al Dr. Rafael Gamboa, 
candidato oficial. asumió el cargo de subjefe de la policía del 
Distrito Federal de 1938 a 1940. Ocupó la presidencia muni-
cipal de arriaga. Cuando el gobernador Juan H. Esponda se 
vio obligado a pedir una licencia ilimitada en enero de 1947, 
la legislatura local, controlada por la nueva administración 
del presidente Miguel alemán Valdés en la ciudad de México, 
lo nombró gobernador provisional, cargo que ocupó hasta 
1948. Desempeñó el puesto de jefe del Departamento de 
Prensa y Turismo del Gobierno de Chiapas, colaboró en va-
rios periódicos locales y fue director del bisemanario Chia-
pas. autor de varios libros de poesía como Pausas en el sende-
ro (1951) y Almas líricas (1960). Murió en arriaga, el 10 de 
enero de 1962. 

lares victoria, Eduardo

Nació en el mineral de Llamitos, mpio. de San andrés Victo-
ria, Dgo., el 31 de julio de 1900. a raíz del golpe de Estado 
de Victoriano Huerta al gobierno de Francisco I. Madero, el 
2 de julio de 1913 se incorporó como soldado de caballería al 
Ejército Constitucionalista en la Brigada José Ma. Morelos 
de la División Durango, bajo las órdenes del Gral. Brig. Da-
niel Sánchez. Combatió contra fuerzas federales en Lerdo, 
Gómez Palacio y Pedriceña, y en Torreón, Coah. En mayo y 
junio de 1914 peleó en Zacatecas y participó en la toma de la 
capital de ese estado el 23 de junio, célebre batalla que dio el 
triunfo definitivo a los constitucionalistas. Después de la di-
visión revolucionaria, permaneció al lado de Venustiano Ca-
rranza y a fines de ese año combatió a las fuerzas villistas en 
Durango (San José de la Boca, Corrales y Herreros); en 1915 
participó en los combates de Cosalá, Sin., y en Santiago Pa-
pasquiaro y Chinacates; el 11 y 12 de agosto estuvo en la 
toma de la capital de Durango y después de enfrentarse a las 
fuerzas villistas, que habían asaltado la ciudad en octubre de 
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por los felicistas. Conquistó el grado de Capitán y se integró 
al 29º Batallón bajo las órdenes de agustín Vallejo, pero des-
pués de la usurpación de Victoriano Huerta, se sublevó con-
tra el gobierno y luchó con sus hombres por su cuenta hasta 
que entró en comunicación con Venustiano Carranza. En 
1913, se unió a la lucha constitucionalista y perteneció al 
Ejército de Oriente, a cargo del Gral. Pablo González. Como 
General Brigadier operó en la región de los volcanes y Tehua-
cán. Delegado a la Convención de aguascalientes, estuvo re-
presentado por Germán García Lozano. Durante la lucha de 
facciones apoyó al constitucionalismo en contra del villismo. 
Estuvo comisionado en apizaco, Tlax., y apan, Hgo., para 
proteger la vía de comunicación entre Veracruz y El Bajío. En 
1920, secundó el Plan de agua Prieta para derrocar al presi-
dente Venustiano Carranza. Participó con el Gral. Pablo 
González en la toma definitiva de la ciudad de México, por lo 
que fue ascendido a General de Brigada. En 1923 se lanzó a 
favor de la rebelión delahuertista. Perseguido por el Gral. Be-
nigno Serrato, cuando se vio perdido, se suicidó en su pueblo 
natal, el 25 de marzo de 1925.

lecona, Reynaldo

Nació en Zacatlán, Pue. General zapatista del Ejército Liberta-
dor del Sur. Operó en los estados de Morelos y Puebla. Dele-
gado zapatista a la Convención de aguascalientes como secre-
tario de la comisión del Ejército Libertador. Fue parte del acta 
de ratificación del Plan de ayala y de otros manifiestos al pue-
blo mexicano por los generales y coroneles del ejército liberta-
dor, encabezados por Emiliano Zapata. Estuvo presente en 
una primera reunión de las fracasadas negociaciones entre los 
representantes del señor Carranza, el señor Juan Sarabia, el li-
cenciado Luis Cabrera y el general antonio I. Villarreal, y los 
representantes del general Zapata junto a Manuel V. Palafox, 
alfredo Serratos, general Enrique F. Villa, Lic. antonio Díaz 

oficialmente se dijo había llegado después del ajusticiamiento. 
Cuando le preguntaron al joven General américo Larralde: 
“¿por qué tiemblas?”, contestó “De frío, no de miedo, adelan-
te”. Fue sepultado en Monterrey.

laveaga, Miguel V.

Nació en el mineral de San Dimas, Dgo. General de Brigada 
en el ejército constitucionalista.Desde sus inicios se unió al 
movimiento maderista con las fuerzas de los hermanos arrie-
ta. Participó en la toma de Durango en 1913. Combatió con-
tra los federales huertistas en Sonora y en su estado natal. 
Perteneció a la 1ª. Brigada de Infantería de la 1ª División del 
Noreste. Estuvo presente en la Convención Revolucionaria 
de aguascalientes, votó el 31 de octubre de 1914 por el retiro 
del Primer Jefe, pero luego permaneció fiel al constituciona-
lismo. Combatió enteramente en la campaña contra los villis-
tas con las fuerzas del Gral. Álvaro Obregón, lo que le valió 
el nombramiento de General Brigadier. Se unió al Plan de 
agua Prieta en 1920. Fue dado de baja del Ejército en 1929 
por unirse a la rebelión escobarista. Fue asesinado en las in-
mediaciones de la población de San Ignacio, Sin. 

lecHuga gorDillo, Juan

Nació en San José Ixtapa, Cañada Morelos, Tehuacán, Pue., 
el 24 de junio de 1890. Creció en el seno de una familia de 
clase media baja. Trabajó en el campo, como zapatero y ayu-
dante de estampado de telas. Inicialmente, acompañado de 
22 compañeros, abrazó la causa revolucionaria emprendida 
por Francisco I. Madero. En 1911, ingresó en las filas made-
ristas de Camerino Z. Mendoza. Tras la firma de los Tratados 
de Ciudad Juárez ascendió a Cabo Primero. Bajo las órdenes 
del Gral. Joaquín Beltrán participó en la toma del puerto de 
Veracruz el 23 de octubre de 1912, el que se hallaba ocupado 
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el afán de allanar el camino al constitucionalismo, hasta la 
organización de la magna asamblea de Querétaro en 1917. 
Durante su actuación militar fue obteniendo grados por ri-
guroso ascenso. En 1942 se le concedió el grado de General 
de Brigada y, posteriormente, el de divisionario. Fue oficial 
mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional; comandante 
de las zonas militares 25ª y 1ª, con cuartel general en Puebla 
y México, respectivamente. Representó al estado como dipu-
tado federal en la XXXVII Legislatura y poco después como 
senador de la República. al desaparecer los poderes del esta-
do fue nombrado gobernador interino, propuesto por el pre-
sidente de la República, Gral. Lázaro Cárdenas. años más 
tarde dirigió la Confederación Nacional Campesina y el Par-
tido Revolucionario Institucional. Fue Gobernador Consti-
tucional de Sinaloa en el periodo 1957-1962. Murió el 20 de 
marzo de 1985 en la ciudad de México.

leyva, Vicente

Nació en 1871 en Coatzingo, Pue. General zapatista. Princi-
pia su participación revolucionaria en el mes de marzo de 
1911 bajo las órdenes del Gral. Francisco Mendoza Palma, 
realiza sus operaciones militares en Puebla, Muere en 1938.

libiaga, Manuel

Nació en Puebla. General del Ejército Constitucionalista, 
tuvo a su cargo a 20 hombres, entre ellos los generales Reyes 
Márquez, Cleotilde Sosa y Villagómez amador. Combatió a 
las fuerzas zapatistas. 

licón solís, Rafael

Nació en Ciudad Camargo, Chih., en las calles de Indepen-
dencia y Moctezuma. Tuvo dos hermanos: Eduardo y 

Soto y Gama, doctor Genaro amezcua, doctor antonio Brio-
nes, doctor alfredo Cuarón y otras personas. apoyó el Plan de 
agua Prieta en 1920, quedando activo en el ejército. En 1923 
secundó la rebelión delahuertista. 

león novoa, Fernando

Nació en 1885 en Teziutlán, Pue. Maderista en 1910. Miem-
bro del Estado Mayor Presidencial de Francisco I. Madero. 
Estuvo en las fuerzas de Francisco Villa y posteriormente se 
unió a la lucha zapatista, operando en los estados de Morelos, 
Puebla, Guerrero y Oaxaca. En 1920, pasó a las filas obrego-
nistas apoyando el Plan de agua Prieta. Diputado en el Con-
greso de la Unión; senador de la República; gobernador inte-
rino en Oaxaca en 1929. alcanzó el grado de General de 
División. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas redescu-
brió un yacimiento de antimonio en una zona de difícil acce-
so en Sierra, iniciándose el desarrollo minero en la zona, con 
el nuevo nombre de Tecojotes. Murió en la ciudad de México 
el 15 de octubre de 1967.

leyva velázquez, Gabriel

Nació el 30 de junio de 1896 en el poblado de Los Humayes, 
mpio. de San Ignacio, Sin., a 6 km de la cabecera municipal. 
Sus padres fueron Gabriel Leyva Solano y anastasia Veláz-
quez. Hizo sus estudios en el estado y luego fue becado para 
que los continuara en la ciudad de México. Ingresó en la Es-
cuela Normal para Maestros, donde lo sorprendió la noticia 
del cuartelazo huertista y la Decena Trágica que culminó con 
los asesinatos de Francisco I. Madero y de José María Pino 
Suárez. abandonó la escuela y se dirigió al puerto de Mazatlán, 
donde se incorporó el 14 de mayo de 1914 a las fuerzas que 
comandaba el Gral. Álvaro Obregón. así fue como tomó 
parte en la campaña antihuertista y combatió al villismo, en 
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generales Emiliano Zapata, Eufemio Zapata, Jesús Morales, 
Jesús Navarro, entre otros, al estado de Guerrero, el Gral. 
Lima tomó participación en la toma de la ciudad de Olinalá 
el 2 de mayo de 1912, de Tlapa el 5 de mayo de 1912 y, des-
alojados de ésta, se dirigieron para Huamuxtitlán donde lle-
garon el 6 de mayo de 1912, cuando la plaza había sido toma-
da el pasado 2 de mayo, por una parte de los contingentes 
que entraron al estado de Guerrero. Salieron de Huamuxtit-
lán para combatir a las fuerzas federales comandadas por el 
Gral. arnoldo Casso López, con las que entablaron combate 
en el lugar denominado “Mal País”, donde durante todo el 
día las fuerzas federales no pudieron pasar y, al anochecer, las 
tropas revolucionarias se dirigieron al poblado de Totolapan, 
trasladándose después a Ixcamilpa, Pue., adonde llegaron el 
8 de mayo de 1912, siguiendo para Jolalpan, donde se dividió 
la columna. La División Mendoza estableció su cuartel gene-
ral en el pueblo de San Miguel Ixtlilco, en el que permaneció 
regularmente durante los nueve años de lucha. El Gral. Juan 
Lima, por órdenes del Gral. Mendoza, pasó a establecerse en 
Tepexco, Pue., ahí permaneció hasta el año de 1914. Durante 
los años de 1915 y 1916, estuvo bajo las órdenes del Gral. 
Marcelino Rodríguez hasta la muerte de éste, acaecida el 2 de 
agosto de 1917, quedando en lo sucesivo a las órdenes direc-
tas del Gral. Mendoza. El Gral. Juan Lima intervino en los 
correos que se cruzaban el Gral. Zapata y Guajardo, estuvo 
presente en la primera entrevista que llevaron a cabo en la 
ayudantía del Tepehuaje. El Gral. Juan Lima en representa-
ción del Gral. Francisco Mendoza, estuvo con el Gral. Zapata 
hasta la entrada del caudillo al zaguán de la hacienda de Chi-
nameca. Lima logró sacar el caballo en el que iba Zapata, un 
alazán tostado que le llamaban el as de Oros regalado por 
Guajardo, llevando en la montura el poncho, un suéter, una 
bolsa de fieltro con documentos y cartuchos y la carabina 30-
30 en su respectiva funda, cosas que fueron entregadas al 
Gral. Mendoza el 11 de abril de 1919. apoyó el Plan de agua 

Manuel, quienes participaron junto con él en el movimiento 
armado. En marzo de 1911 abrazó la causa maderista al in-
corporarse, en la Hacienda de Encinillas, a la Brigada Leales 
de Camargo. Obtuvo el grado de General Brigadier. En 1913 
formó parte de la División del Norte que comandaba Francis-
co Villa y operó en diversos hechos de armas para combatir a 
las tropas huertistas en el estado. En 1914, a raíz de la esci-
sión revolucionaria, permaneció fiel a Villa, desconoció a Ve-
nustiano Carranza como Primer Jefe y participó en diversos 
combates en el estado de Chihuahua. al siguiente año, en 
Bustillos, se retiró de las tropas villistas y fue amnistiado por 
los constitucionalistas en Ciudad Camargo. Murió en 1917 
en el Rancho de la Noria.

lima galeno, Juan

Nació en el rancho del Pozo, mpio. de San Mateo Mimiapan, 
dto. de Tepeji de la Seda, Pue. General zapatista del Ejército 
Libertador del Sur. Hijo de Cristóbal Lima y de Matilde Ga-
leno. Se incorpora a la revolución maderista el 11 de marzo 
de 1911 bajo las órdenes del Gral. Francisco Mendoza. Tomó 
parte en la toma de Jonacatepec, que era defendida por fuer-
zas rurales. Participó en el sitio y toma de la ciudad de Cuaut-
la, del 13 al 20 de mayo de 1911. En ese mismo año, participa 
en los combates de anenecuilco, Villa de ayala, Moyotepec, 
Chinameca, amayuca y hacienda de Santa Clara, donde el 
Gral. Francisco Mendoza fue gravemente herido, motivo por 
el cual Juan Lima pasó a engrosar el Ejército del Gral. Jesús 
Morales, con quien operó desde el mes de diciembre de 1911, 
hasta el mes de abril de 1912 en que el Gral. Eufemio Zapata 
se internó a los estados de Puebla y Tlaxcala, tomando las 
plazas de Molcajac, Tepeaca, Tecali, Huamantla y San Mar-
cos, regresando al estado de Morelos, donde el Gral. Lima se 
incorporó nuevamente a las fuerzas del Gral. Mendoza que se 
encontraba en Ixcamilpa, Pue. En la expedición hecha por los 
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ocurrir el asesinato de Francisco I. Madero. Se integró a las 
fuerzas de la División de Oriente constitucionalista a las ór-
denes del Gral. Cándido aguilar, quien lo designó, en 1915, 
Jefe de las armas en la población de Huatusco. alcanzó el 
grado de General.

lomelí, José Perfecto

Nació en 1846-¿1916 en la ciudad de aguascalientes. En 
1909, siendo un militar en retiro se afilió al antirreleccionis-
mo y en las elecciones municipales de Chihuahua de ese mis-
mo año participó en una planilla independiente para cargo de 
elección popular. En 1910, se unió a la revolución maderista. 
Fue un destacado dirigente mutualista con Cástulo Herrera y 
Guadalupe Gardea, incorporándose rápidamente a trabajos 
de proselitismo. Colaboró en la redacción del plan insurrec-
cional fechado en San Luis Potosí el día 5 octubre y que puso 
en circulación Madero. Se levantó en armas según los linea-
mientos del Plan de San Luis, junto a Guillermo Baca, Pedro 
T. Gómez y Maclovio Herrera, en Hidalgo del Parral, Chih. 
En 1911, Francisco I. Madero lo nombró jefe de armas en 
Sonora, Chihuahua y Sinaloa. ascendió a General Brigadier. 
Muere en 1923.

lópez aburto, Gabriel

Nació en la ciudad de Puebla el 18 de marzo de 1888. Estu-
dió en el Colegio Militar, donde se graduó como intendente 
del Ejército en 1922. En 1913 participó en la revolución 
constitucionalista. En 1927 defendió la plaza de Huatusco, 
Ver. Mayor de caballería en marzo 9 de 1922 y continua con 
el nombramiento en febrero 22 de 1927. Nombrado Jefe del 
6º Regimiento de Caballería, de la guarnición de la plaza de 
Huatusco y del 25 Regimiento de Caballería; presidente del jura-
do permanente para exámenes de jefes y oficiales de caballería. 

Prieta que desconoció al presidente Venustiano Carranza en 
1920. al llevarse a cabo la unificación revolucionaria en 
1920, Lima sólo participa en la entrada de las fuerzas zapatis-
tas a la ciudad de México, retirándose a la vida privada al 
pueblo de Jonacatepec. Murió en la ciudad de Cuautla el 17 
de abril de 1945.

linares, Juan

Nació en el Estado de México, en 1917. General zapatista. En 
1914, con el grado de Coronel, estuvo bajo las órdenes del 
Gral. Francisco Pacheco. Operó en los municipios de Joqui-
cingo y Tenango, junto a su paisano Juan alcántara. El 7 de 
agosto de 1914, participó en el ataque a los carrancistas en 
Tenango. El 25 de septiembre del mismo año, tomó la pobla-
ción de Texcalyacac. En 1917 se enfrentó a una tropa de fe-
derales de Joquicingo, en la ranchería de Totoltepec. Fue 
muerto por un cuerpo de voluntarios, en Joquicingo, el 18 de 
enero de 1919.

llanos, Rafael

Nació en Jiutepec, Mor. General zapatista. Comienza su mili-
tancia revolucionaria en el mes de mayo de 1911. Formó parte 
del ejército comandado por el Gral. antonio Barona y partici-
pó en la toma de la ciudad de Cuernavaca, en 1914, durante la 
cual un disparo de artillería le amputó el brazo izquierdo, lo 
cual no fue motivo para que no siguiera en la lucha armada. 
Murió en combate verificado en la estación del Mango del Fe-
rrocarril de México-Balsas, el 4 de mayo de 1916.

logranti, Victorio

Nació en Veracruz. Estudió un año en la Escuela Normal de 
Jalapa y aún muy joven se incorporó a la Revolución al 
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Venustiano Carranza, y el artículo 27 constitucional. Por su 
gran labor agrarista, el presidente Carranza le otorgó el nom-
bramiento de General auxiliar. Realizó trámites ante el Eje-
cutivo nacional para la restitución y dotación de tierras. Fue 
Procurador Común, residente del Patronato de la Raza Indí-
gena y representante de los pueblos de atotonilco el Grande 
para el reparto del Zoquital. Escribió sus Memorias, relato 
sencillo pero elocuente, publicado por entregas en el periódi-
co El Hidalguense. En 1920, cuando es desconocido el go-
bierno federal acorde a los fundamentos del Plan de agua 
Prieta, según constancia expedida por el gobernador Nicolás 
Flores, López tomó las armas como jefe principal de las fuer-
zas voluntarias en contra del presidente Venustiano Carran-
za. Partidario del doctor Cutberto Hidalgo, apoyó activa-
mente su candidatura al gobierno del estado, a contracorriente 
del candidato oficialista amado azuara, quien finalmente fue 
electo gobernador para el periodo 1921-1924, generándole 
fricciones con el grupo en el poder. Pese a ello, su combativa 
participación en el movimiento agrarista lo llevó a ser elegido 
el primer presidente de la Liga de Comunidades agrarias, 
fundada el 15 de diciembre de 1922. a finales de 1923 don 
adolfo de la Huerta se levantó en armas y, en enero de 1924, 
Pachuca fue atacada por Macial Cavazos, general delahuertis-
ta, y López Barrios fue uno de los encargados de defenderla, 
manteniéndose leal al Caudillo. Sin embargo, ante la superio-
ridad numérica, decidió rendirse. Murió asesinado en la ciu-
dad de Pachuca, el 19 de enero de 1924, cuando era condu-
cido junto con su asistente, el Sgto. Leonardo Mohedano, a 
la presencia del general delahuertista Marcial Cavazos.

lópez De lara elizonDo, César

Nació en Matamoros, Tamps., el 10 de septiembre de 1890. 
Hijo de Domingo López de Lara, quien fungió como tesore-
ro general de la nación durante el gobierno de Benito Juárez. 

En 1944, la Secretaría de la Defensa Nacional remitió la hoja 
de servicio de Gabriel López aburto, entonces coronel de 
intendencia, a la Cámara de Senadores. El 1 de noviembre de 
1947 alcanzó el grado de General de Brigada por méritos y 
servicios especiales prestados en la Dirección Técnica y Con-
trol Militar. Miembro de la Sociedad de Ex alumnos del H. 
Colegio Militar y de la Sociedad Latino americana. Recibió 
las condecoraciones del Valor Heroico, otorgada por la Junta 
de administración Civil de Huatusco, Ver.; de Perseverancia, 
desde la primera hasta la de quinta clase, y la de la Lealtad 
Venustiano Carranza. 

lópez barrios, Serapio, alias El General Frijoles

Nació en el poblado de San Nicolás El Xathe, mpio. de ato-
tonilco el Grande, Hgo., el 3 de septiembre de 1888. Hijo de 
Evaristo López y María Candelaria Barrios. No tuvo acceso a 
la educación, pero aprendió a leer por la necesidad que le 
presentaba su actividad en el comercio cuando se trasladó a 
Pachuca. Sirvió de peón en la Hacienda del Zoquital, propie-
dad del Gobernador del estado, general Rafael Cravioto. 
Luego trabajó como asalariado en el barrio de La Cruz de los 
Ciegos y después en su propio establecimiento, en el Mercado 
Libertad, de Barreteros de Pachuca, donde expendía granos y 
semillas; de allí su sobrenombre de “General Frijoles”. Influi-
do por la lucha agrarista de Emiliano Zapata, se interesó por 
la situación jurídica de las tierras de que fueron despojados 
los campesinos por parte de terratenientes nacionales y ex-
tranjeros, reclamando los abusos del régimen porfirista en-
carnado en el gobernador Cravioto. Organizó a los hombres 
de campo de su pueblo natal e inició un movimiento agrario 
con los habitantes de las rancherías de actopan, Metztitlán, Pa-
chuca y Real del Monte, para reclamar sus legítimos derechos 
con base en lo estipulado por las leyes, especialmente la ley del 6 
de enero de 1915, promulgada por el jefe de la revolución 
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abril de 1915, sus fuerzas se incorporaron a las del Gral. Ca-
ballero. Los soldados juchitecos que formaban parte de sus 
filas se insubordinaron debido a la falta de pago y amenazaron 
con desertar e incorporarse a las fuerzas villistas. Caballero 
ordenó que se fusilara a tres de ellos para que sirviera de ejem-
plo, lo que ocasionó una fuerte rivalidad con López de Lara. 
Regresó a El Ébano, S. L. P., a fines de mayo. Militó en el 
Cuerpo de Rurales del Distrito Federal. Ocupó la gubernatu-
ra provisional de la ciudad de México por órdenes de Carran-
za, de julio de 1915 a junio de 1918. El 12 de octubre de 1915 
recibió junto con los generales Caballero y alfredo Ricaut a 
Álvaro Obregón y a Carranza en Tampico. En 1917 disputó 
la gubernatura del estado al Gral. Caballero. Recibió el apoyo 
de los gremios obreros de Tampico, asesorados por el Lic. 
Emilio Portes Gil y por Juan Gual Vidal, en tanto Caballero 
fue sostenido por los rancheros revolucionarios y las tropas 
constitucionalistas que guarnecían el estado, con excepción 
de Tampico, donde se encontraba el Gral. Manuel M. Dié-
guez, quien apoyaba a López de Lara. ambos candidatos mo-
vilizaron a sus partidarios para atraer adeptos y obstaculizar la 
labor de su respectivo contrincante. Esto desembocó en varios 
choques y enfrentamientos sangrientos en Tampico en marzo 
de ese año. Durante abril, el ayuntamiento de Tampico negó 
al partido larista local permiso para usar banderas y gallarde-
tes del municipio con fines electorales. Por su parte, el gober-
nador Gregorio Osuna, que apoyaba a López de Lara, prohi-
bió toda participación de los empleados públicos en asuntos 
electorales y eliminó de varias municipalidades de Tamaulipas 
a funcionarios incondicionales al Gral. Caballero. ante las 
quejas de los militantes caballeristas, Carranza nombró en ju-
lio a alfredo Ricaut para sustituir a Osuna. Ese mes Ricaut 
aplazó las elecciones debido a la exaltación de los ánimos. a 
fines de 1917, los seguidores de López de Lara se agruparon 
en el Partido Democrático, que adoptó el color rojo, enfren-
tándose al Partido Liberal, con distintivo de color verde, que 

Realizó los estudios primarios en el colegio francés de los ma-
ristas y la carrera de abogado en la Escuela Nacional de Juris-
prudencia de la ciudad de México; en 1909 era uno de los 
tamaulipecos que colaboraban en revistas de oposición. Cuan-
do cursaba sus estudios de derecho escribió en contra del ré-
gimen porfirista, en el periódico México Nuevo. En 1910, se 
unió a la campaña presidencial de Francisco I. Madero. En 
abril de 1913 se adhirió al movimiento constitucionalista con-
tra el Gral. Victoriano Huerta y fue comisionado para reclutar 
fuerzas en su estado natal. Formó parte de la Brigada Patrio-
tas de Tamaulipas, comandada por los generales Lucio Blanco 
y Pablo González y encabezó la Columna Expedicionaria Ló-
pez de Lara. Era ya Teniente Coronel en la toma de Ciudad 
Victoria, el 15 de noviembre de 1913. En enero de 1914, el 
Gral. Luis Caballero lo designó jefe de armas. Ese mes com-
batió al ejército huertista en Ciudad Victoria. En mayo de 
1914, formó parte de la 5ª Brigada del ejército constituciona-
lista encabezada por el Gral. Caballero. En agosto participó 
con el Ejército Constitucionalista en el ataque y toma de la 
ciudad de México. En septiembre se le nombró comandante 
militar del Istmo de Tehuantepec. Después de la escisión de la 
Soberana Convención Revolucionaria de aguascalientes en 
noviembre, permaneció fiel a Venustiano Carranza. El 7 de 
diciembre, Caballero lo comisionó para defender la vía férrea 
Tampico-San Luis Potosí, de los ataques del general villista 
alberto Carrera Torres, a quien derrotó en Estación Velasco y 
combatió en El Ébano, S. L. P. a fines de diciembre se dirigió 
a la guarnición de Santa Engracia, Tamps., y más tarde, con la 
Brigada Caballero, al Istmo de Tehuantepec. En 1915 partici-
pó en las siguientes acciones de guerra contra el villismo: Las 
Vírgenes, N. L. (28 de enero); El Ébano, S. L. P. (marzo); 
Puerto del aire y Hacienda de Guadalupe, N. L. (abril); en-
cuentro en Linares, N. L. (18 de mayo); toma de Ciudad Vic-
toria (24 de mayo), y combate en Santa Engracia contra las 
fuerzas del Gral. Carrera Torres (27 de mayo). Desde el 25 de 
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lópez De nava baltierra, Rodolfo

Nació en Cuernavaca, Mor., el 1 de diciembre de 1893. Hijo 
de Miguel López de Nava y García, originario de Jonacate-
pec, y de Cruz Valtierra ariza, de Cuernavaca. Inició sus es-
tudios primarios en la Escuela Central Porfirio Díaz y, poste-
riormente, fue becado en el Instituto Pepe Carpentier. En el 
año de 1908 obtiene una beca por oposición para la Escuela 
Nacional de agricultura, pero al morir Manuel alarcón, go-
bernador del estado en esa época, y al asumir el poder Luis 
Flores, esa beca es otorgada a otra persona. Por este motivo 
ingresa como alumno externo al Seminario Conciliar de 
Cuernavaca, hasta el año de 1909, en que se prepara para el 
puesto de jefe de estación telegráfica, en la terminal del Fe-
rrocarril Central Mexicano en esa ciudad. Durante el año de 
1910, labora en varias estaciones del Ferrocarril México-Bal-
sas, tales como la de Parres y Puente Cajones en el estado de 
Guerrero, siendo en este campamento en donde establece 
contacto con el movimiento revolucionario. Se une a las fuer-
zas que comandaba el Gral. ambrosio Figueroa e interviene 
en la toma de la ciudad de Cuernavaca, en el mes de mayo de 
1911, además de asistir a la protesta como presidente de la 
República del señor Francisco I. Madero en la ciudad de 
México. Posteriormente, trabaja en el Ferrocarril Interoceá-
nico, donde le destinan a la estación de Tamarindo, Ver., y 
después pasa a la de San Lázaro en la ciudad de México. En 
el año de 1912, es designado jefe de estación de Parres y lue-
go es trasladado a la ciudad de Cuernavaca como telegrafista 
nocturno. En esta época colabora con el Gral. Genovevo de 
la O, a quien comunica los mensajes militares que él recibe 
por la posición que ocupa como telegrafista, y en esta forma 
sirve de informador a la causa revolucionaria. Por este motivo 
es detenido el 18 de septiembre de ese año y, acusado de co-
laborar con la causa zapatista, es enviado a la ciudad de Méxi-
co. En el trayecto, el tren es atacado por el Gral. antonio 

apoyaba a Caballero. En mayo de 1917 causó baja del ejército. 
En agosto llevó a cabo un reparto de tierras como represen-
tante de Carranza en San Juan Ixtayopan, mpio. de Xochimil-
co, D. F. Reingresó en el Ejército como jefe de operaciones de 
la Huasteca en enero de 1918. Ese mes tuvieron lugar en 
Tampico nuevos enfrentamientos violentos entre caballeristas 
y laristas. al efectuarse los comicios locales el primer domin-
go de febrero, se declararon triunfadores tanto López de Lara 
como Caballero, razón por la cual ambos instalaron sus res-
pectivas legislaturas en el estado. El resultado de las votacio-
nes fue declarado inválido por el secretario de Gobernación, 
Lic. Manuel aguirre Berlanga, en marzo. Ese mes un estu-
diante intentó hacer propaganda en el recinto de la Casa del 
Obrero Mundial en Tampico a favor de López de Lara, pero 
recibió un fuerte rechazo de parte de los obreros. El 23 de 
marzo, Caballero retó a López de Lara a enfrentarse en un 
duelo en Chapultepec, D. F. al arribar a ese lugar, caballeris-
tas abrieron fuego contra el carro en el que llegaba López de 
Lara. Después de un sangriento tiroteo en el que murió el 
Cor. Francisco aguirre Garza, jefe del Estado Mayor de Ca-
ballero, y resultó herido Emilio Portes Gil, ambos contrin-
cantes fueron hechos prisioneros y días después se les liberó. 
El gobierno central declaró desaparecidos los poderes del es-
tado el 26 de abril. Nuevamente fungió como gobernador 
provisional de la ciudad de México, de julio de 1918 a febrero 
de 1919. En enero de este último año persiguió en la Huaste-
ca al rebelde Manuel Peláez Gorrochetegui. Ocupó la guber-
natura constitucional de Tamaulipas del 16 de febrero de 
1921 al 21 de diciembre de 1923. En esta última fecha se unió 
a la rebelión encabezada por adolfo de la Huerta. Tras la de-
rrota del movimiento en 1924, se dirigió a San antonio, 
Texas, y en 1937 regresó al país. Se reincorporó al Ejército en 
junio de 1943. Obtuvo el grado de General de Brigada en 
1958. Presidente de la Unión de Veteranos de la Revolución. 
Murió en el Distrito Federal, el 11 de abril de 1960.
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Campaña, quedando bajo sus órdenes el 26º Batallón duran-
te la insurrección cristera, que le toca combatir en Jalisco; 
también es nombrado jefe del sector en San Marcos, Jal., for-
mado por fuerzas agraristas y una sección del 47º Batallón de 
Infantería. El 20 de enero de 1928 pasa a formar parte de las 
fuerzas bajo el mando del Gral. andrés Figueroa en Jalisco, y 
en julio del siguiente año, es destinado a ayutla, Jal., como 
jefe del 5º Sector de Defensas Rurales. General de Brigada. 
Fue gobernador del estado de Morelos entre 1952 y 1958 e 
inauguró la primera elección de gobernador bajo la postula-
ción del Partido Revolucionario Institucional. Impulsó un 
proyecto modernizador en los sectores educativos, viales, mi-
litares y turísticos, y decidió constituir un centro de concen-
tración escultórica y ritual en el “Jardín de los Héroes”, fren-
te al Palacio de Gobierno. Muere en 1965.

lópez mena, Héctor F.

Nació el 22 de agosto de 1880 en Coahuayutla, dto. de Montes 
de Oca, Gro. Sus padres fueron anacleto López y Virginia 
Mena. Los estudios primarios los realizó en Huetamo de 
Núñez, Mich., en la Unión, Gro., y los concluyó en la Huacana, 
Michoacán. En 1895 ingresó al Colegio de San Nicolás de Hi-
dalgo, Mich., pero en 1897 tuvo que suspender sus estudios 
para volver a su lugar de origen, debido a la muerte de su padre. 
Ese mismo año fue electo regidor supernumerario del H. ayun-
tamiento de su lugar natal y en 1900 se le nombró secretario del 
mismo. En 1907, se casó con antonia Flores y tuvo seis hijos a 
los cuales les puso por nombres: Virginia, Héctor, Estela, Delia, 
Dolores y Gracia. En 1908 fue electo síndico y en 1909 se des-
empeñó como juez de primera instancia de su pueblo natal. Tra-
bajó en la recaudación de Rentas, en la agencia de Timbre y 
Correo y en el Juzgado del Registro Civil de su pueblo. En los 
primeros meses de 1910 fue perseguido por sus ideas en contra 
del gobierno y tuvo que abandonar su lugar de origen 

Barona, por quien es rescatado y se une a estas fuerzas con el 
grado de Capitán Segundo del Ejército Libertador del Sur. 
Forma parte del cuartel general del Gral. Emiliano Zapata y 
es nombrado delegado a la Convención de aguascalientes 
por parte del Ejército Libertador del Sur. En el año de 1915, 
es ascendido al grado de Mayor en la llamada Brigada Roja, 
de la que queda como segundo al morir el Gral. Santiago 
Orozco y tomar el mando el Gral. Prudencio Casals Rodrí-
guez. El 5 de mayo de 1916 es nombrado jefe del estado 
mayor del Gral. Prudencio Casals Rodríguez y en el mes de 
julio se le asigna como delegado del cuartel general del sur y 
representante del Gral. Emiliano Zapata en la Costa Chica. 
En el mes de diciembre de 1918 es ascendido al grado de 
coronel de caballería del Ejército Libertador del Sur y conti-
núa la lucha por los ideales del Plan de ayala al lado de Zapa-
ta hasta la muerte de este último. En el año de 1922 vuelve a 
su antiguo trabajo durante algún tiempo en la estación de 
Teocalco en Hidalgo, en donde se unirá las fuerzas del Gral. 
Álvaro Obregón. Transcurre el tiempo hasta que en el año de 
1924 pasa a formar parte del servicio activo de la milicia per-
manente del Ejército Nacional, comisionado a las órdenes del 
Gral. arnulfo R. Gómez en la plaza militar de México. allí 
permanece hasta el mes de febrero del siguiente año en que por 
disposición de la Secretaría de Guerra y Marina ingresa en la 
jefatura de operaciones a cargo del Gral. adrián Castrejón para 
formar el 109 Regimiento de Caballería con elementos ex zapa-
tistas. El 2 de agosto de 1925 por disposición del presidente 
Plutarco Elías Calles y de la Secretaría de Guerra y Marina in-
gresa en el Heroico Colegio Militar como coronel cadete. Des-
pués de concluir sus estudios es nombrado inspector de instruc-
ción de los Cuerpos de Caballería de la 17 Jefatura de 
Operaciones con sede en la plaza militar de Tepic. En el año 
de 1927 es comisionado a la Jefatura de Operaciones Milita-
res con cuartel general en Guadalajara. En el mes de junio de 
ese mismo año es designado jefe del 5º Sector Militar de 
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alfredo, Leonel y Héctor se pronunciaron a favor del Plan de 
San Luis. En 1910, tomó parte en el movimiento revolucio-
nario, incorporándose al Batallón Hermenegildo Galeana. 
Cuando atacó y venció a la guarnición de atoyac, que co-
mandaba el Myr. Perfecto Juárez y Reyes, fue hecho prisione-
ro por el Gral. Silvestre G. Mariscal. Se unió a los maderistas 
en 1911. Intervino en la lucha contra Huerta en la columna 
de Francisco de la Hoya en abril de 1913 y el 7 de mayo, 
como jefe de la guarnición de “La Unión”, se levantó en ar-
mas y combatió en Uruapan, Mich. Jefe político del distrito 
de ario (junio-agosto de 1913). Un año después tomó las 
armas contra el Gral. Mariscal, en el distrito de Montes de 
Oca; también libró combates en Zacualpan, Estado de Méxi-
co. En 1915 prestó sus servicios en la 5ª División del Noroes-
te y en marzo del mismo año tomó parte en la defensa de 
Tacámbaro, Mich., cuando la población fue atacada por los 
villistas, lo mismo que en el combate librado en San antonio 
de las Huertas. También participó en la batalla de Celaya y el 
ataque a Silao. alcanzó el grado de General Brigadier, pero 
se separó del ejército por un lapso de cuatro años. Por acuer-
do del presidente de la República, Venustiano Carranza, el 1 
de febrero de 1919 quedó a disposición del C. primer magis-
trado de la República. En 1924 causó alta en la primera reser-
va del Ejército Nacional y en 1932 se solicitó su reingreso a 
las fuerzas armadas. Murió en la ciudad de México.

lópez morales, anacleto

Nació en Durango, Dgo., el 13 de julio de 1884. Estuvo ca-
sado con Socorro Bretón. En 1910 se levantó en armas para 
derrocar a la dictadura del Gral. Porfirio Díaz, incorporándo-
se al cuerpo de carabineros de Coahuila a las órdenes del 
Gral. Pablo González Garza. En 1911 formó parte de la es-
colta del citado General y de la 9a. brigada que también esta-
ba bajo su mando. al año siguiente sirvió en la brigada Osuna 

para trasladarse primeramente a Michoacán y a Jalisco, y luego a 
Colima y al Distrito Federal. El 21 de diciembre del mismo año 
regresó a su pueblo y organizó formalmente, junto con un gru-
po de guerrerenses, el levantamiento en contra del presidente 
Porfirio Díaz, uniéndose a los maderistas para tomar las armas. 
Sin embargo, su movimiento se vio frustrado, ya que en febrero 
de 1911 fueron descubiertos y perseguidos por el gobierno. No 
obstante, en abril siguiente se volvió a incorporar al movimiento 
revolucionario y participó de 1911 a 1913 en la campaña contra 
el salgadismo y el orozquismo, alcanzando el grado de Teniente 
Coronel. Participó en el movimiento antihuertista bajo las órde-
nes de Gertrudis Sánchez de quien fue subjefe y jefe del estado 
mayor. De 1913 a 1914 tomó parte en tres acciones de armas en 
su estado y en Michoacán, en este último a finales de 1914, fi-
guró como secretario de gobierno y gobernador interino. Se 
unió a la campaña contra el villismo en la Costa Grande, Mich., 
y de 1914 a 1915 y fue jefe de armas en Celaya, Gto. En 1916, 
luchó contra el zapatismo y obtuvo el grado de General Briga-
dier. Dos años después resultó diputado federal por su estado. 
En 1920, se adhirió al Plan de agua Prieta, en contra del go-
bierno de Venustiano Carranza. Fungió como senador en la 
XXIX Legislatura federal. En 1925, fue gobernador de su esta-
do. Para 1937 alcanzó el grado de General de Brigada y en 1940 
se contó entre los dirigentes de la campaña electoral de Juan 
andrew almazán. En 1942 publicó el Diccionario Geográfico, 
Histórico, Biográfico y Lingüístico del Estado de Guerrero, una 
monografía de la misma entidad federativa y dos tomos sobre 
Anales de Historia de México; también escribió para el periódico 
Libre Prensa. Falleció en la ciudad de México, en el mes de abril 
de 1957. 

lópez mena, Homero

Nació en La Unión, dto. de Montes de Oca, Gro. En Coahua-
yutla, Guerrero, Homero López Mena junto a sus hermanos 
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permaneció fiel a este último y, con el grado de General de 
Brigada, luchó bajo las órdenes del divisionario Álvaro Obre-
gón. En 1915, participó en las batalla de El Bajío, en las Villa 
fue derrotado. Posteriormente, actuó como comandante de 
las 25ª y 21ª zonas militares. En 1918 fungió como coman-
dante en la 19ª Brigada de caballería. Desde 1922 y hasta 
1923, fue jefe interino de la 5ª jefatura de operaciones en 
Tamaulipas y gobernador provisional de ese Estado. Fue jefe 
de la 18ª jefatura de operaciones militares, desde 1926 hasta 
1936, cuando se le nombró jefe de la 1ª zona militar, cargo 
que ocupó hasta 1938. En 1937 se le nombró General de 
División. Para 1941 ocupaba el cargo de jefe del estado ma-
yor de la Secretaría de Guerra y ese mismo año resultó electo 
gobernador de Coahuila, para el periodo 1941-1945. El 26 
de marzo de 1945, fecha que Coahuila conmemora la expe-
dición del Plan de Guadalupe, ya como gobernador, colocó la 
primera piedra del que sería edificio de la Universidad de 
Coahuila, con la fundación de la escuela de Leyes, de la Nor-
mal Superior, la de Enfermería y Obstetricia y los preparati-
vos para la creación de la escuela de Ciencias Químicas; cons-
truyó la carretera Saltillo-Piedras Negras; amplió el plan de 
estudios de la Escuela de agricultura antonio Narro, de téc-
nico a nivel licenciatura e inauguró la Biblioteca Pública del 
Estado Manuel Múzquiz Blanco. Murió en la ciudad de 
México, el 9 de septiembre de 1969.

lópez payán, Donato

Nació en Balleza, dto. judicial Hidalgo, Chih. En 1912 in-
gresó a las fuerzas creadas para luchar contra la rebelión 
orozquista, dentro del Cuerpo Irregular de la Federación, en 
Hidalgo del Parral, Chih., y obtuvo el grado de Sargento 
Primero. Peleó en su pueblo natal y participó en los combates 
que tuvieron lugar en La Casita (vía angosta del ferrocarril 
que va de Hidalgo del Parral a Durango); en la Hacienda de 

y, en febrero de 1913, tomó parte de la defensa del gobierno 
de Francisco I. Madero en la llamada Decena Trágica. Poco 
tiempo después del asesinato del presidente Madero, se suble-
vó el 21 de marzo con la fracción del 2º cuerpo de carabine-
ros de Coahuila en contra del gobierno huertista. Fue jefe del 
estado mayor en la brigada alfredo Elizondo (1913 a 1916) y 
posteriormente militó en el 8º Regimiento de caballería 
(1916 a 1918). Estuvo en la 11ª jefatura de operaciones mili-
tares (1929 a 1931), en la 7ª jefatura de operaciones militares 
(1932) y, por último, en la 31ª zona militar (1935) y 25ª 
zona militar, en Puebla. alcanzó el grado de General de Di-
visión el 2 de abril de 1929, obteniendo los ascensos de la 
manera siguiente: soldado, Cabo y Sargento Segundo en 1912; 
Sargento Primero, Subteniente y Teniente en 1913; Capitán 
Segundo y Capitán Primero en 1914; mayor en 1915 y te-
niente coronel en 1917. Fue pieza clave para terminar con el 
movimiento cristero en la comunidad de Víboras, Zac., don-
de fuera su último cuartel la ex Hacienda del lugar. Se ignora 
la fecha exacta y el lugar en que falleció.

lópez paDilla, Benecio

Nació en 1888, en Zaragoza, Coah. Hijo de Ramón López y 
Petra Padilla, se casó con Carlota Duarte. En 1909, después 
de organizar sindicalmente a los mineros de Nueva Rosita, 
llegó a ser secretario general de la Unión Minera Mexicana. 
al estallar el movimiento revolucionario en 1910 se unió a la 
causa bajo las órdenes del Cap. 2º Juan Hernández, en el 
primer Regimiento auxiliar maderista Carabineros de 
Coahuila. abrazó la causa constitucionalista desde el princi-
pio del movimiento y el 26 de marzo de 1913 firma el Plan 
de Guadalupe como Teniente; ya como Capitán, primero 
combatió con las fuerzas de Lucio Blanco que tomaron Ma-
tamoros, Tamps., el 4 de junio del mismo año. Después del 
rompimiento entre Francisco Villa y Venustiano Carranza, 
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Fernando Castro. De allí partió al distrito de Hidalgo y fue 
derrotado por Gorgonio Beltrán en el Valle de Rosario. De 
1915 a 1920 dejó temporalmente las armas. En 1920 apoyó 
el Plan de agua Prieta; ocupó la Jefatura de Operaciones Mi-
litares de Nuevo León y participó en la defensa de la plaza de 
Monterrey contra las tropas carrancistas. al siguiente año 
pasó a formar parte de las fuerzas que comandaba el Gral. 
Joaquín amaro. El 5 de noviembre de 1923 causó baja en el 
Ejército Nacional porque se le consideró indigno de pertene-
cer al mismo. Murió en 1924, fusilado como delahuertista.

lópez roDríguez, Manuel

Nació en Ciudad Jiménez, Chih., el 28 de octubre de 1895. 
Hijo de José López y de Guadalupe Rodríguez. Cursó la 
educación primaria en el Colegio de San Luis Gonzaga. El 
20 de noviembre de 1910 empuñó las armas, bajo las órdenes 
del Cor. Mariano López Ortiz, para combatir el régimen de 
Porfirio Díaz. Participó en los combates de Gómez Palacio, 
Dgo., y Torreón, Coah. En julio de 1911 se retiró del ejército 
y volvió a su pueblo natal. En marzo de 1912 volvió a incor-
porarse, ahora a las fuerzas del Cor. Tomás Urbina, con el 
objeto de dar fin a la rebelión de Pascual Orozco. En febrero 
de 1913 desconoció a Victoriano Huerta como Encargado 
del Poder Ejecutivo de la nación. Formó parte de la Brigada 
Morelos que perteneció a la División del Norte y que coman-
dó Tomás Urbina. López llegó a ser jefe del Estado Mayor de 
este coronel. Cuando sobrevino la escisión en las filas revolu-
cionarias (noviembre de 1914) permaneció fiel a Francisco 
Villa y combatió a Venustiano Carranza; sin embargo, más 
tarde, ya con el grado de Coronel, se separó del Centauro del 
Norte y se dio de alta en la brigada del Gral. Ernesto García. 
Estuvo al mando del 4º Regimiento y con él combatió a sus 
antiguos compañeros de armas. En agosto de 1919 asumió la 
jefatura del 77º Regimiento de Caballería. En octubre de ese 

la Zarca y en Jaralito, Dgo. Ese año obtuvo los grados de 
Subteniente y Teniente. En 1913, se incorporó a la Brigada 
Benito Juárez dentro del Ejército Constitucionalista para 
combatir al régimen de Victoriano Huerta y colaboró en los 
hechos de armas que se efectuaron en Rincón de Romos y 
Estación Rosario, en el estado de Durango; en Santa Bárbara 
(24 de febrero); Hidalgo del Parral (febrero-mayo) y Estación 
Díaz (13 de julio). También combatió en Chihuahua; Ciudad 
Camargo (3 de octubre); Ciudad Juárez (15 de noviembre); 
Tierra Blanca (27 a 29 de noviembre) y en otros lugares más. 
Recibió los siguientes grados: Capitán Segundo, Capitán Pri-
mero, Mayor, Teniente, y más tarde fue ascendido a coronel. 
Durante el gobierno de la Soberana Convención Revolucio-
naria que se estableció en la ciudad de México a fines de 1914, 
ocupó el cargo de inspector de policía del Distrito Federal. 
Tras la escisión revolucionaria, apoyó el desconocimiento de 
Venustiano Carranza como Primer Jefe y permaneció fiel a 
Francisco Villa. Se le nombró jefe del Estado Mayor de la 2ª 
Brigada Manuel Chao y, en 1915, se enfrentó a las fuerzas 
carrancistas en Ojinaga, Chih., (1 al 10 de enero); Torreón 
(27 de marzo a 2 de abril) y San Pedro de las Colonias (9 a 
13 de abril), en el estado de Coahuila; también participó en 
la toma de Zacatecas (fines de julio). Ese año colaboró en las 
siguientes acciones de armas: en las batallas de Santa ana, 
Ocotlán y Cuesta Sayula, en Jalisco; en los combates de Ra-
mones y Los Herreras en Nuevo León; en Matamoros, 
Tamps.; en la toma de aguascalientes (8 a 10 de junio) y en 
la toma de Durango. Obtuvo el grado de General Brigadier. 
En octubre, siendo miembro de las fuerzas villistas que inva-
dirían Sonora saliendo de Casas Grandes, desertó en el Ca-
ñón del Pulpito junto con sus pares Petronilo Hernández y 
Rueda Quijano cuando se supo que Rodolfo Fierro, por ór-
denes del Centauro, había ultimado a Tomás Urbina. Fue 
alcanzado y derrotado junto con otros desertores en el Ran-
cho de Moctezuma por los generales Canuto Reyes y 
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fuerzas carrancistas; planeaba un segundo ataque a la ciudad 
de Laredo, habiendo estado en el primero entre abril y junio. 
alcanzó el grado de General Brigadier. Fiel a González, salió 
del país con él. Concluida la rebelión delahuertista solicitó 
amnistía desde Laredo, Texas, pero le fue negada.

lópez, agapito

Originario de Oaxaca. En las Fuerzas Defensoras del Estado 
alcanzó el grado de general, al frente de la 4ª Brigada Serra-
na. Participó en la batalla de Yalalag, que destrozó a la co-
lumna carrancista. Como jefe de la Brigada Ocampo se en-
cargó de la custodia del cuartel general de las Fuerzas 
Defensoras cuando se instaló en Villa alta, en 1919. Mantu-
vo su adhesión a Guillermo Meixueiro en los tiempos en que 
su liderazgo fue cuestionado por el resto de los jefes serranos. 
años más tarde, retirado a la vida privada, fue asesinado en el 
camino que va de Yalalag a Zaachila.

lópez, José agapito

Oriundo de Chiapas. Junto con otros chiapanecos suscribió 
el Plan del Suchiate, del 1 de mayo de 1914, por el cual se-
cundaban el Plan de Guadalupe. El objetivo del documento 
era desconocer al gobierno de Victoriano Huerta y en conse-
cuencia al gobernador del estado, Gral. Bernardo a. Z. Pala-
fox; en él se aclamaba a Flavio Guillén como jefe del movi-
miento y se le reconocía como gobernador de la entidad. 
Ostentó el grado de General de Brigada. Participó con las 
fuerzas que apoyaron este movimiento en la toma de la plaza 
de Tapachula en junio de 1914, aniquilando a las tropas 
huertistas que la guarnecían. asumió la comandancia de ar-
mas hasta principios de septiembre, en que llegaron las pri-
meras fuerzas constitucionalistas al estado.

año fue acusado de infracción de los deberes militares y abu-
so de autoridad. En 1920 se unió a la rebelión de agua Prie-
ta; al triunfo del movimiento, se le confió el mando del 52º 
Regimiento de Caballería y, en 1922, el del 58º con cuartel 
general en Linares, N. L. En 1923 fue ascendido a General 
Brigadier y recibió el mando de las jefaturas 35ª y 6ª de ope-
raciones militares. Ese año participó en la lucha en contra de 
la rebelión delahuertista. El 24 de enero de 1924, en Morelia, 
Mich., fue herido y hecho prisionero por los rebeldes a quie-
nes combatía. Murió en el Hospital Militar, donde se encon-
traba reponiéndose de sus heridas. algunas fuentes afirman 
que fue el Tte. Raúl López Lozano quien lo asesinó, en ven-
ganza por la muerte del Gral. Rafael Buelna. Sus restos fue-
ron conducidos a Ciudad Camargo y están sepultados allí.

lópez zuazua, José

Nació en Lampazos de Naranjo, N. L., el 12 de julio de 
1890. Desde 1913 perteneció a las fuerzas de Pablo González 
Garza. Fue aprehendido junto a los generales Cipriano Jai-
mes y Manuel V. Romo por ser propagandistas de la candida-
tura para presidente de la República del Gral. Álvaro Obre-
gón. En 1920 secundó el Plan de agua Prieta y ascendió a 
General Brigadier. Se unió a la rebelión delahuertista en 1923 
y a la escobarista en 1929. Después laboró en el Departamen-
to Deportivo del Partido Nacional Revolucionario, del que 
fue delegado en varios estados. Colaboró en diversos 
periódicos.

lópez zuazua, Luis

Nació en Lampazos de Naranjo, N. L. Jefe del 21º Regi-
miento Irregular maderista; luchó contra Victoriano Huerta 
en las fuerzas del Cuerpo de Ejército del Noreste, comanda-
do por Pablo González Garza. En 1913 era mayor en las 
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el segundo con su derrota, se rebeló contra el gobierno, apoyán-
dolo Eugenio López, quien participó en la rebelión caballerista 
como segundo en jefe, contra el gobierno de Venustiano Ca-
rranza. El 14 de mayo del mismo año, entró con 25 hombres a 
Santander Jiménez y se llevó los aparatos de telégrafo y el telefó-
nico, amenazando al presidente del ayuntamiento, Juan S. Sal-
dívar, y al telegrafista Luis Zepeda de matarlos, si a su regreso 
los encontraba allí. El 6 de junio siguiente, logró tomar la plaza 
de San Fernando. El 20 de febrero de 1919, en Santander Jimé-
nez, exigió préstamos bajo amenazas. Dos meses después, junto 
con Luis Caballero y Francisco Ávalos, asaltó en Puerto del aire 
el tren de pasajeros que venía de Monterrey. El 29 de junio entró 
en Ciudad Victoria, donde puso en libertad a los prisioneros y 
recogió armas y parque. En esta acción murió el Cor. caballeris-
ta Pablo Villarreal. Su pequeño ejército, compuesto por 70 
hombres, se incrementó con algunos presos. Después de la ren-
dición de Caballero, el 3 de enero de 1920, manifestó su des-
acuerdo y continuó con su rebelión; logró tomar nuevamente 
Ciudad Juárez. Ese mismo año secundó el movimiento de agua 
Prieta. Se ignora el lugar y la fecha de su deceso.

lozaDa vallejo, Rodolfo

Nació en 1888 en La Perla, Ver. Comandante de la guardia 
rural de su pueblo natal. Se afilió al constitucionalismo y 
combatió en diversos estados; alcanzó el grado de General de 
Brigada. Se le designó jefe de operaciones militares en tres 
entidades federativas. Ocupó cargos en la Secretaría de Gue-
rra y Marina. Muere en 1968.

lozano saaveDra, Gregorio

Nació en 1895 en el estado de Puebla. Estudió en la Escuela 
Normal de México. En mayo de 1914 se unió a la revolución 
como subteniente, combatiendo al gobierno huertista en el 

lópez, ambrosio

Nació en Jumiltepec, mpio. de Ocuituco, Mor. General. In-
gresó a las fuerzas revolucionarias del sur el 28 de noviembre 
de 1911, bajo las órdenes del entonces Cap. Porfirio Cázares 
y operó en los estados de México, Morelos, Puebla y en el 
Distrito Federal. Participó en el sitio y toma de la ciudad de 
Cuautla. Como Capitán, tomó parte en la sublevación de 
Emiliano Zapata contra Madero. Se cuenta entre los firman-
tes del Plan de ayala. Combatió a las fuerzas de Victoriano 
Huerta. Participó en más 12 hechos de armas. Murió en 
combate el 25 de agosto de 1916 en Ozumba, Estado de 
México, luchando contra las fuerzas constitucionalistas. En 
1949, fue reconocido como Veterano de la Revolución, en el 
Segundo periodo, otorgándosele, post mórtem, la condecora-
ción del Mérito Revolucionario.

lópez, Eugenio

Nació en Matamoros, Tamps. En 1913 se unió al constituciona-
lismo como jefe accidental de la 2ª Brigada de la 5ª División del 
Cuerpo del Ejército del Noreste en Tamps., jefaturada por Luis 
Caballero. Participó en la lucha constitucionalista, primero con-
tra Huerta y luego contra Villa. En diciembre de 1914, colaboró 
en la primera defensa de El Ébano, S. L. P. asistió a las acciones 
militares de Padilla, en abril de 1915; además de las de Linares, 
N. L., y Ciudad Victoria, Tamps., en mayo de 1915. Después de 
la ruptura entre Venustiano Carranza y Francisco Villa, se afilió 
al carrancismo. a mediados de 1915, ya como Coronel, luchó 
contra los villistas en Icamole, N. L., donde fue derrotado, pero 
días después triunfó en Mina, N. L. Por esa campaña fue ascen-
dido a General Brigadier por órdenes del Gral. Jacinto B. Trevi-
ño. Se trasladó a Matamoros para dirigir la guarnición de ese 
lugar. a principios de 1918 compitieron César López de Lara y 
Luis Caballero por la gubernatura de Tamaulipas; inconforme 
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lucas, Juan Francisco, 
alias El patriarca de la sierra

Nació el 24 de junio de 1834 en Comaltepec, Zacapoaxtla, 
Pue. General de origen indígena. Hijo de José Manuel Lucas 
y de María Francisca. Estudió la primaria en Zacapoaxtla. En 
1858 se erige como líder natural de las comunidades indíge-
nas de la Sierra de Puebla instalando su centro militar en 
Xochiapulco. Combatió en la batalla del 5 de mayo de 1862 
contra los franceses, llegando a pie a los cerros de Loreto y 
Guadalupe y formando así el Batallón de Zacapoaxtla, que 
comandó junto a Ramón Márquez Galindo, Manuel Molina 
y Miguel Negrete. En 1865 siguió luchando contra los impe-
rialistas. El 12 de junio del mismo año alcanzó el grado de 
General de Brigada. Colaboró con el Gral. Porfirio Díaz 
cuando éste llegó a la Presidencia de la República. Después 
de la guerra contra la intervención francesa y la guerra de 
Reforma, permaneció como jefe militar de la Sierra durante 
el régimen del general Porfirio Díaz. a medida que ese régi-
men se transformaba en dictadura, J. F. Lucas se fue alejando 
ideológicamente. En 1912, durante la revolución encabezada 
por Francisco I. Madero, él incitó a sus hombres de confianza 
para que se unieran a las fuerzas revolucionarias. En 1913 
apoyó al constitucionalismo y su prestigio sirvió al Gral. an-
tonio Medina para activar el movimiento en la Sierra Norte 
de Puebla. En 1916, antes de morir, el “patriarca” designó 
como sucesor intelectual al lugarteniente coronel Gabriel Ba-
rrios, quien había sido trabajador en su hacienda y soldado 
bajo sus órdenes. Murió en Xochiapulco, Pue., el 3 de febrero 
de 1917.

lucero pacHeco, Horacio

Nació en Morelos. antes de lanzarse a la revolución estaba 
dedicado a las labores agrícolas en el sur del estado. En abril 

Ejército del Noroeste. En marzo de 1930 ya era Coronel de 
Infantería. alcanzó el grado de General de Brigada con anti-
güedad del 1 de marzo de 1941. Jefe accidental de operaciones 
militares en los estados de Yucatán, Campeche y Tabasco, y de 
los batallones 90, 53 y 38.

lozano sáncHez, Gabino

Nació en 1890 en Tehuitzingo, Pue. General zapatista que 
operó en el estado de Morelos y en el sur de su estado natal 
hasta 1920, cuando reconoció el Plan de agua Prieta. De la 
gente del pueblo que entró a la revolución fueron 25 al prin-
cipio y después fueron cerca de 80 a 100 al mando de Gabino 
Lozano. Participó en la designación del general Gildardo 
Magaña Cerda como general en jefe del Ejército Libertador 
del Sur. Murió en 1927, en Cuautla, Mor.

lozano zambrano, absalón

Nació en Santa Rosa, jurisdicción de apodaca, N. L., el 11 
de julio de 1877. Hijo de Severo Lozano y doña Emilia Zam-
brano. Formó parte de los clubes políticos antirreyistas en 
1903. Colaboró en la reorganización de los partidos Liberal, 
antirreeleccionista y Constitucional Progresista. Mantuvo 
amistad con Francisco I. Madero desde 1909; se afilió al mo-
vimiento encabezado por éste en 1911. En 1913 se unió al 
Cuerpo de Ejército del Noreste, del Gral. Pablo González 
Garza, particularmente a la 1ª División que comandó anto-
nio I. Villarreal. Estuvo en acciones de armas en Nuevo La-
redo y Guerrero, Tamps., y en Salinas Victoria, entre otras. 
En 1920, con el grado de Coronel, luchó por el Plan de agua 
Prieta en los municipios de apodaca y General Zuazua, ale-
daños a Monterrey. Presidente y líder de los Veteranos de la 
Revolución, logró su retiro con el grado de General Briga-
dier. Murió en Monterrey, el 27 de noviembre de 1949.
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Vázquez Gómez en la ciudad de México. a principios de 
1910, junto con un grupo de guerrerenses formado por Ma-
tías Chávez, los hermanos Figueroa, Fidel Fuentes, Martín 
Vicario y agustín abúndez entre otros, se comprometió for-
malmente a apoyar al Ing. Octavio Bertrand, emisario perso-
nal de Francisco I. Madero, para propagar los ideales del an-
tirreeleccionismo en su entidad. Posteriormente, en octubre 
del mismo año, el Ing. alfredo Robles Domínguez lo nom-
bró coordinador general de las actividades revolucionarias 
maderistas en su estado natal, contándose entre los prelimi-
nares al movimiento armado que proclamó el Plan de San 
Luis Potosí. Debido a sus ideales, en febrero de 1911 fue 
aprehendido en la ciudad de México y consignado al Juzgado 
Primero de Distrito por el delito de rebelión, quedó preso 
formalmente en la penitenciaría de la capital. El 19 de mayo 
del mismo año, salió libre al confirmarse el triunfo maderista 
y en la misma fecha fue comisionado por el Ing. Robles Do-
mínguez y por Francisco León de la Barra, para que en repre-
sentación de Madero, entrevistara al Gral. Emiliano Zapata 
en el estado de Morelos, con la finalidad de exhortarlo a re-
conocer los tratados de Ciudad Juárez. Después de la entre-
vista, Zapata aceptó someterse a dichos convenios y el 25 de 
mayo de 1911 invitó a Lugo a formar parte de la columna 
revolucionaria zapatista que operaba en la ciudad de Cuerna-
vaca, en donde alcanzó el grado de Coronel. El 25 de julio del 
mismo año, el entonces Gobernador Interino del estado, 
Francisco Figueroa Mata, expidió el decreto número tres, 
para convocar a elecciones de gobernador y diputados. Una 
vez publicada la convocatoria, surgieron dos grupos políticos, 
el de Eusebio S. almonte y el del Gral. Canuto a. Neri, el 
primero postuló al Cor. Martín Vicario y el segundo a José 
Inocente Lugo para ocupar la gubernatura del estado. Los 
resultados de los comicios dieron a Lugo 25 897 votos y a 
Vicario 22 284, debido a que ninguno obtuvo votación ma-
yoritaria, la Legislatura estatal, de acuerdo a la fracción XVII 

de 1913, se incorporó al zapatismo para combatir al régimen 
usurpador de Victoriano Huerta. Participó en la toma de Jo-
nacatepec. atacó Ozumba, Estado de México y tomó Hua-
quechula, Pue. Siguió combatiendo al huertismo en Puebla, 
Morelos, México y Oaxaca. En 1913, participó en la toma de 
Chilpancingo, Gro. Fiel a Zapata, combatió al constituciona-
lismo en los estados de México, Oaxaca, Morelos, Guerrero y 
Puebla. apoyó al presidente convencionista Lagos Cházaro, 
combatiendo en San Luis Potosí y Zacatecas. En 1920, se-
cundó el Plan de agua Prieta. Estuvo al mando del “Luce-
ro”, regimiento de nuevo ingreso en la Tercera División del 
ejército; había estrechado relación con los Cedillo desde 1918 
y combatió con éxito en el sur de San Luis hasta que la Divi-
sión desapareció en mayo de 1921 y el General Lucero quedó 
a disposición del Jefe de Operaciones Militares. En 1923, 
combatió al delahuertismo. Cuando el Gral. Obregón inten-
tó reelegirse, Lucero Pacheco se levantó en armas. Fue captu-
rado después de intentar huir en “Vista Hermosa”, de la 
comprensión de Minatitlán y fusilado después de un juicio 
sumario, el 4 de diciembre de 1927.

lugo, José Inocente

Nació el 25 de diciembre de 1871 en Santa ana del Águila, 
mpio. de ajuchitlán, Gro. Perteneció a una familia acaudala-
da. Realizó sus estudios en la ciudad de Morelia y se tituló de 
abogado, además estudió tres años de ingeniería. Durante su 
estancia en el Colegio de San Nicolás, en 1896, participó en 
protestas por la reelección de aristeo Mercado, gobernador 
de Michoacán. En 1897 empezó a litigar en Coyuca de Ca-
talán; tres años después, en este mismo municipio, fundó 
junto con su hermano José Trinidad el Club Liberal Ignacio 
Manuel altamirano (antiporfirista), filial del Club Liberal 
Ponciano arriaga de San Luis Potosí. En 1909 se incorporó 
al Partido antirreeleccionista, que presidió el Lic. Emilio 
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Carranza, para que asistiera a la junta de generales, la cual se 
realizó el 1 de octubre de 1914 en la ciudad de México, con 
la finalidad de definir la situación del país. al llevarse a cabo 
decidieron trasladarla a la ciudad de aguascalientes, para que 
asistieran a ella villistas y zapatistas, Lugo se presentó como 
delegado. Durante 1915 combatió al lado del Gral. Gertrudis 
G. Sánchez en contra del Gral. Francisco Villa, en Tacámba-
ro, Mich., posteriormente se incorporó a las fuerzas del Gral. 
Héctor F. López en La Unión, Gro. Fue jefe de la Dirección 
de Trabajo en la Secretaría de Fomento, Colonización e In-
dustria, tomó parte como asesor especial en la comisión que 
preparó y redactó un proyecto del artículo 123 constitucio-
nal que se discutió y aprobó en el Congreso Constituyente de 
Querétaro. Fue miembro del Partido Liberal Constituciona-
lista en 1917 y apoyó la candidatura de Venustiano Carranza 
para la presidencia de la República; además, fue senador por 
su estado en la XXVII Legislatura. En 1920, se adhirió al 
Plan de agua Prieta en contra del gobierno federal. Desem-
peñó el cargo de subsecretario de Gobernación durante la 
presidencia provisional de adolfo de la Huerta, así como el de 
gobernador del estado de Baja California del 1 de febrero de 
1922 al 1 de noviembre de 1923. Lugo dejó el cargo en me-
dio de múltiples ataques de varios grupos organizados. Su 
gestión benefició a varios sectores de la economía, sobre todo 
en Mexicali y significó un proceso de centralización del po-
der y los recursos; los juegos de azar cobraron auge, a pesar 
de las órdenes de Álvaro Obregón. Sin embargo, su actitud 
provocó una reacción política inusitada y trabajadores y cam-
pesinos generaron movimientos en su contra, esencialmente 
en Mexicali y Tijuana. El 29 de septiembre de 1922, creó un 
plan de propios y arbitrios para el ayuntamiento de Ensena-
da. Poco después, nuevamente fue nombrado gobernador in-
terino de su estado el 6 de noviembre de 1935, para terminar 
el periodo 1931-1937. alcanzó el grado de General de Briga-
da en 1932. Murió en 1963 en la ciudad de México.

del artículo 21 de la Constitución del estado, designó a José 
Inocente Lugo como Gobernador Constitucional, a partir 
del 1 de diciembre de 1911 al 31 de marzo de 1913. En su 
primer discurso oficial se comprometió a llevar a cabo las si-
guientes acciones: sufragio libre y no reelección, honestidad 
administrativa, impulso a la educación pública y las comuni-
caciones, las reformas democráticas, entrada de capitales al 
estado, repartición de propiedades rústicas, terrenos naciona-
les y baldíos a los indígenas y soldados revolucionarios, entre 
otras. Su plan de gobierno estuvo basado principalmente en 
las aspiraciones del maderismo, pero no lo pudo llevar a cabo 
debido al cuartelazo por el cual Victoriano Huerta subió al 
poder, situación que acrecentó la inestabilidad de su gobier-
no, afectado ya por la crisis económica, por la inestabilidad 
política y por los constantes movimientos subversivos de al-
gunos cabecillas zapatistas que le ocasionaron serios proble-
mas. al terminar su periodo constitucional, el Lic. Lugo en-
tregó la gubernatura al jefe de las operaciones, Gral. Brig. 
Manuel Zozaya, el 1 de abril de 1913, y correspondió al Tte. 
Cor. Paciano Benítez, en su carácter de comandante militar 
de Chilpancingo, tomar la protesta al nuevo gobernador. En 
mayo del mismo año el gobierno huertista envió a Lugo pri-
sionero a la ciudad de México, en donde fue puesto a dispo-
sición de la Comandancia Militar, un mes después escapó de 
la prisión y se incorporó a las tropas del 2º Cuerpo Rural 
comandado por el Gral. Gertrudis G. Sánchez, quien opera-
ba en Tierra Caliente en favor de la causa constitucionalista, 
además figuró como Jefe del Estado Mayor de la División del 
Sur. En noviembre, fue comisionado como oficial de enlace 
entre las fuerzas de los generales Sánchez y Jesús Salgado, 
para unificar la acción de ambos elementos en su campaña 
contra las tropas de Victoriano Huerta. Hasta agosto de 
1914, con la derrota de Huerta, se presentó ante el Gral. Sal-
gado, para informarle de los resultados de la campaña en el 
estado. al mes siguiente, fue comisionado por Venustiano 



590  |  Diccionario De generales De la revolución

lugo cota, Juan

Nació en Cuauchichinola, mpio. de Mazatepec, Mor. Gene-
ral. Inicia su carrera revolucionaria a partir del 17 de enero de 
1912 en las fuerzas del Cor. Silviano Flores, dedicándose a 
asediar constantemente a las fuerzas federales que guarnecían 
los municipios de Tetecala, Mazatepec, Puente de Ixtla y 
amacuzac en los años de 1913 y 1914. Por diferencias entre 
compañeros, fue asesinado en su casa de Cuauchichinola, en 
1916.

lugo cota, Teodoro

Nació en el Estado de México. General zapatista del campa-
mento de Malinalco, en 1917. En noviembre del mismo año 
perteneció a la brigada del Gral. Domitilo ayala.

luna morales, Ricardo

Nació el 17 de julio de 1881 en Puebla. Constitucionalista. 
Con el grado de Coronel tomó parte en la defensa de More-
lia, Mich., contra el ataque de las fuerzas delahuertistas en 
1924. En 1932 se ratificó su nombramiento de Coronel de 
Caballería, hecho por el Ejecutivo de la Unión. ascendido a 
General de Brigada el 1 de enero de 1939, alcanzó el grado 
de General de División, con antigüedad del 30 de noviembre de 
1945.
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El Diccionario de generales de la Revolución tiene su ante-
cedente en el Diccionario histórico y biográfico de la Re-
volución Mexicana, editado por el inehrm de 1990 a 1994, 
con textos de investigadores de todas las entidades del 
país. En esta nueva edición se han reunido las trayectorias 
de los generales revolucionarios que actuaron tanto del 
lado maderista, como en la lucha constitucionalista, za-
patista y villista, sumando casi 1 100 semblanzas. Todas 
las biografías fueron revisadas y, en su caso, actualizadas, 
para ofrecer al investigador especializado y al lector co-
mún, una guía que los acerque a los itinerarios de quienes 
dirigieron las acciones bélicas, de cuyo esfuerzo devino  la 
construcción del México del siglo xx.

Es nuestro deseo que esta obra, con la que el inehrm 
participa en la conmemoración centenaria del surgimien-
to del ejército mexicano que puso fin a la usurpación de 
Victoriano Huerta, se convierta en un punto de partida 
para nuevas investigaciones biográficas sobre quienes se 
apostaron al frente de la lucha y guiaron al pueblo en ar-
mas hacia la victoria, que significó el retorno a la legalidad 
y llevó al resultado más trascendental de la Revolución 
Mexicana: la Constitución de 1917, también próxima a su 
Centenario.

Patricia Galeana
Directora General del inehrm
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