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ESTUDIO ETIMOLO{;I(O HEL VOCABLO MEXICANO AIIUEIIUETL 
AHUEHUET'E EN AZTEQUJSMO 

POR MARIANO J. ROJAS 

l'HOFr,SOH llE u:xct•A )lr(X!CA"NA I(X I\L ~lt'SI\0 Ni\CIO':'!A.L rn: J\.HQFEWI,OmA, 

llll'l'l'OH!A Y 1\TNOGlU\.FIA. 

Admirado de 1a majestuoi"a be11eza, corpulencia y dmnción dPl árbol 
conocido con el nombre de Sabino o Ahnehuete, ttwe la idea desde mi ju
ventud de inquirir la etimología. o sea, el significado (Jel Yoc:nhlo Almélmell, 
árbol cuya abundancia es admirable en mi tierra natal, Tepoztlán, Estado 
de .Morelos. • 

In Ye!-'>1 ig~cndo por doq 11iera y comn lt>mdo obra:; de at1tores llistoriógra
fo~ e ilnstrc·~ mexicanistas a11t.igno~ y contempodmeos. encontré, al fin, des· 
pué·s de 1111 minncio:;o y concienzudo estudio, a rni lmmilde modo de enten
der. el significado del vocablo al111él111efl. 

Aímélmd/. Nombre de 1111 árbol del género ciel , de g;ran altura, 
de ramas abiertas, conocido vnlgarmente por sabino o alHtelmete. 

nn el Diccionario de la I,engua Española se lee: '' Arbol de la familia 
de las coníferas, originario de la América del Norte, de madera semejante 
a la del ciprés, y el cual, por st1 elegancia, se cttltint en Jos jardines de En· 
ropa.'' 

Remí Simeón, en su Diccionario de la Lengua NáhuatÍ dice: ''Ahnéhuetl 
o ahuelmete, ciprés dístico; vnlg. ciprés calvo; gran árbol de Améric(l, per· 
teneciente al género 1'oxidit1m.'' 

El sabio mexicanista Lic. Robelo, en sn DicCionario de Azteqnismos. 
dice: "Arbol de la familia de los coníferos, originario de América; el made
ro parecido al del ciprés y de altura hasta de 20 metros.'' 

Los ilustres Olmos y Paredes copiaron del mexicano la siguiente or'a
'ción: "Jifa íuahuactzt~uco ti/mían in Tlahfoca Cihuapüti .Yttlzquin ma itzintlan 
ahuífhuet!." 1'rad. "Pongámonos bajo el amparo de la S:eberana Virgen ca· 
rno debajo de un ciprés.'' • 

El Dr. Hernández en su obra "Historia Natural," Ubro 3, capítulo 6.3, · 
dice: "el ahuelruete no es sabino, como suele decirse, es más bien semejante 
al llamado acebo." 

Anales. 'J', VI. 4~ ép.'-1. 



Hmprendí el pre~t-nte estnclio con (·] íin de clc~t:nt r:;f¡;¡r cctLO llu·o dí

clw.- ln verdadera intcr¡¡¡·d;¡cÍ<.>tl cid ll()lllhr<: <lt-1 lt·~:vndario ulnu'l111dl. 
Me es fácil c:u.-r en c·rror, <bda tni ín,uficil·ncia en lll<lltria de J¡·xic(llo

g-Ía, al prt:tendu an·rig11ar la exacta etin¡r,Jng{;,, d ori¡~<·tt, o •ca el signifi
cado del voc:llJlo all!ldlllrll, definido ya pnr ill1,.,1rr~ llH:xicani~taC'. 

Difícil tarea, porqttc es indi~pcn,:dJl.:- primera1llt'lltl', 'n conocedor del 
idioma mexicano y aplicar bien <:! 'entido del <•Ído para percil1ir con exac
titud el fottclismo de las palabrns. pne~ e~ un hecho ittlll:galJi<:, como dice el 
respetable Lic. Belmar. que l'll la formoción de ]a, lenguas la fonética re
pre~enta un importante papel y ~in ella, lo:-; es\ udios lingiíí,tirc' y filosóficos 
carecerían ¡\e nna l•::se ~úlida y ~egura (·lt ~th dedttcciotH>S científicas y se 
asentarían, ciertalll<:líte, int:xactitudt:s gnrruL1~<>-. Fl t1e-curHWÍlllÍft1to de la 
fonética dt• parte rlel I>r. l\Ji<·r motín'¡ que éste con\·irtitra :il ,\p<'>stol Santo 
'l'otnús en lemak. y en su serlliÓ!l que pronuttctr'l en la Coit:gi:lla. siendo Vi
rrey d Marqués de Branciforte, e~e mismo dc--,cotHH·imielllo de la fonética 
lo indujo a disparatar hasta decir: "qut· la Jlllagcn dt· (~uud:llu¡"~ fue· es\:Jut
pada en la capa de Santo Tomüs, que bahía n·nido a pr<:dic:tr a :\íé:-.:ico.'' 

Dice el sabio Dr. Rirera refiriénllose a e~e famost• sert11l'nt ,¡,_.¡ !Jr '.!in: 

" ...... i censuraron el sermón de una manera suficicull:, porque los clispa-
, 'rates que conte11Ía r:ralt tan atroces, que uo se nece~itaba saber mucho me

"xicano para censur:trlo. ¿con qué probaba el Dr. Mierque l'l Apóstol San
''to 'l'omás había \'t'llÍdo n pr<:·dicar a :\léxico? i:\lagnífica prueba! Una de 
"ellas era ésta: <JUl· uuo de los barrios de México es el de Tomatlán, cld que 
"no qnedan muy lejos las aguas saludables del Peñón; que la palabra 'l'o
"matlán viene de Tr/ma/1, (tomate) y que ésta se compo11e de Tomé, o 'fo
"mús, i, al!, agua; los censores dijeron: Hé aquí convertido Santo Tomús 
"en tomate, o el Tomate en Santo Tomús.-En fin, Mier y Boruncla clije
"rou tanta:; harbariclacles, que ac¡' • .1el ruidoso ttegocio t-?rminó con que el Vi
"rtey Branciforte desterró a Miera H~paiia." 

Interpretar uu vocablo tan sólo por el fonetismo induce a caer eu erro
res o barbaris111os ridí'cnlos como los que uos legarou nuestros conquistado
res nl espaiíolizar las voces mexicanas qne oían, como: Orizaba, que nada 
significa por Ahuílhcípan, que denota ''En el agua recreativa;" 1'emistilán 
por T'mochlillán, Chnrnbusco por lfuíl::i!opocllco; Cneruavaca por Cuahna
lmac, l-Inichilobos por 1-htit;;i/opodtl!i, y otros muchos por el e~tilo que po
dríamos citar. 

ETIMOLOGIA. 

El idioma mexicano es aglutinante, ~e forma de voces compuestas de 
vai íos sentidos, por medio de yuxtaposición; de palabras expresivas, ideo
lógicas, simbólicas, onomatopéyicas y filosóficas, que hacen un lenguaje rico 
y elegante. 
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AHPJ.:IH'ETL. 

Tratan'mo,.; en el pre;;ente e~t1Hlio de la ktra po!' entrar en com· 
posición ('!1 h1 pabhrn ,·1 !wél111dl ~· tel\er varias acepciones. ' 

La "A .. como inicial de entra en composición en ,·arias voces, 
ya eot:to protética. ~-a üenou;ndo derivación. 

l" acepció11: '' :\.'' de al!. agua, eH e o m po~ición con H11élmdl, 
q11e tambor. Aliit/lwdl, dcHota, "tambor del ag:na." 

.:;<í acepción: '·1\," de all. ag-na, en composición con el adjetivo 
lmr'lmr, que dcnot:1, viejo. Almdlllt', significa, ''viejo del agua." 

3'.\ acepción: "A," síncopa del adverbio aic, nnnca, en composición con 
el n•rho activo !wdnteh!i, envejecer. Alntcluu:lifi, denota cofa o persona que 
"nnnca enyejece. 

4'.\ acepción: ''A," síncopa del adverbione.!?;ati,·o amo, no, en composi
ción con el ,·erbo activo l!uthuehti, em·ejecer. A/welnuhti, denota cosa o per-
sona que ''no envejece.'' ' 

DEFINICION. 

Ahuélluc/1 y Aliuehue. 

1.-<lllliflwctl; vocablo compuesto de dos snbstantivos: atl, ::1gua y lmé
lmc/1, tambor; ele manera que Alntélmdl significa "tambor del agua." 

En una de las notables obras del ilustre historiador Dr. Francisco Her
nández, extractadas por fray Francisco JimézÍez, refiriéndose al almehuele, 
se enCl1entra un capítulo que dice: "El ¡Ífbolllamado atambor de agua atl, 
que tañ.en los indios ...... '' En el mismo capítulo hay un párrafo que dice: 
''No por otra cosa llaman los mexicanos a este árbol a/¡uéhuct!, sino porque 
snele nacer cerca de los ríos, donde más corren las aguas, y porque de su. 
madera hacen los atambores que', en su lengl1a llaínan lmllmdl, y teponas
tle;;; aunque otros dicen que no es esa la causa porque lo llaman así, sino 
porq11e nnce cerca de las aguas y en hiriéndolo el viento, hace notable ruido 
como los a tambores que usan los indios.'' 

2.-A/iuelme; vocablo compuesto del subsU'fnti\·o atl, agua, y t;l adjeti
vo hueliue, viejo: de manera que Ahtte/me significa ''el viejo del agt1a." 

El Lic. Borunda, eu sn Clave General, publicada por el Duque Loubat 
dice: " ...... alusión a la menuda hebra del árbol éonocido por atteue, vie-
jo del agna, en a, agua, atl; por su inmemorable duración en él." 

El ilustre señor don Jesús Sánchez, dice: ''Es común el que la cima de 
esta planta se cubra de la falsa parásita llamada en o, y sin duda se comparó 
a la cabeza de un anciano.'' 

El respetable historiador don Joaquín García Icazbalceta, en: su Diccio
nario de Mexicanismos de 1899, dice: Aliu.éhuetl, del mexicano atl, agua y 

h.uehue, viejo.'' 



Ahllflmdl y ./1/mdnu· tiellPt1 <lí~tinta ,,ígnificaciúll. Altlli~l!lldl denota 

"tambor del a¡.nta." y , 1/wdmr· " el \·icjr¡ dd n~;ua." 
Ahuf!ntd!: nomhn· dd :írl,r,J r·oJJOcido por ~ai>ino o, en nzll'c¡uísmo, 

ahnehtH:te, compuc:-;fo d~· a/1, ;¡~na, y d(· huf!wdl, tambor. 
J\lexicaní!--tas jJ¡¡,tn•s opinau q11c dicho rírlwl se llr.mn ''tambor del agua" 

porque nace en la orilla de los ríos, donde más corren Lts agnas, porque de 
S\1 madera se haCPll tambores y tepotwstles y porqne cuando io hiere el 
vietJto produce un n1ido notable semejante al de los ''atambores" que ta. 
íiían los indios. 

Ahut•hu(': "viejo dd agua'' y está formada la palabra cou el substan· 
tivo aU, ngua, y el ::djetivo ltudnu·, vit·jo. La interpn:tnción que se da al 
vocablo Ahue!me. s<: apoya en que dicho jrbol :-,e cría (;;'tl la orilla de los 
río,;, donde tnús ahundan las a¡:;oas, y porque se cubre de la parásita yerba 
llan)[lda euo, que: st:!lH'ja ¡¡la cabeza de Utl anciano. 

Ai(, nunca; tUllO, no. 1\mhos nch-erhios Üt!uotan 11 , y en compo-
sición con el verbo hud1111'hti. envejecr::r, forman dos acepcioues. 

}li-./lllldurddi, (aflj. n:rbail compuesto de a, síncopa del adverbio 
de negaciún ah, nunca. cm1 el yerbo attivo hutlmehli, /Jhudme-

kti, significa persona o cosa que "nunca en\'ejecc." 
Zfi>-Ahuehuchfi, (adj. verball compuesto de a, síncopa del adverbio 

de negación amo, no, y del verbo l~~tdl/ldtli, envejecer. Ahuelmchíi, (adje
tivo) denota ''qhe no etJV(!jcce." 

También la a es preposición prefija, equivalente a la silaba in, espafio· 
ln, que denota negación; como e11 Aca/mni, a, in, catca1lí, quieto; Acátcani, 
(adjetivo) i\tqtlieto; Ahudmdtfi, a, iu, lwelmdt!i, em·ejece; Alzuehuelzti, (ad
jetivo) insenescenll:, per~ona o cosa que no envejece. Para designar la 
persona. o co~n c¡ue no envejece, se suprime la desinencia h, y en su lugar 
toma ti, noulinal formativa, y el adjetivo alwdmellli se transforma en subs· 
tautivo A,huéluutl, que :;Ígnifica propiamente el noütbre del árbol llamado 
sabino o ubnehnete. 

Ahuéhuctt es nombre propio derivado del arljetivo verbal ahuchuehli, 
qtte no envejece, y en composición con máhuit/, árbol, forma la palabra 
almdwetudhuitl que denota, sin duela alguna y por las razones expuestas, 
''úrbol que nu.nca envejece.,.., 

Sabios y eruditos personajes, a -quiene~ tributo el homenaje de mi admi
ración y respeto, han o pi nado, unos, que el vocablo ahuélmetl significa ''tam
bor del agua,'' y otros, ''viejo del agua.'' íRespetable opinión! Sin embargo, 
esa interpretación es snpositiva, hipotéti<'a e ilógica por estar apoyada única
mente en el fonetismo, el cual induce a errores cuando tl'o se ft1nda en las 
leyes de la lingüística establecidas generalmente en todos los idiomas. 

En las lenguas aglutinantes, cada palabra, por separado, significa una 
.idea especial, y ya puestas en yuxtaposición tienen otra o varias acepciones. 



.-trl; o / tk l a u.Yoclu.: Triste ' ' t..·n I ' OJJ(JtÜI , n. 1:. 
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Sin embarg·o de que carezco ele los conocimientos indispensables en'Jin
giiística y e ti molog·ía del idioma mexicano, puedo decir que, sin lug-ar a duda, 
pero salvo siempre la respetnble opinión y sano criterio de honorables mexi· 
canistas, .'.!llllllmdl u o ~ig-nifica ·'tambor del agua'' ni mucho menos' 'vi e· 
jo del agua,'' y qne stt l'erdaclera interpretncióu es "q{¡e no envejece," por
que in a/1/{dlllcouílwil/ denota' 'úrbol qne nunca envejece." 

Inspiración neológica de los sapientísimos toltecas que en st1 peregrina
ción hacía el g-r,p¡ Continente ele Anahnac, hoy, República 1\'Iexicaua, bauti· 
zahan cuanto a ~n p:1so t'!ICOnlraban. 

013SFR VACIONES. 

Los almehnete.-; se crían en la ribera de los ríos, en la orilla ele los ma
nantiales y donde más corren las ag-uas; sn fronda se cubre de la parásita yer- · 
ba llamada euo qne lo~ asemeja a venerables ancianos, y cuando los hiere 
el viento prod u e en un ruido paree id o a 1 ele los ' 'ata m bores'' que taíí Ían los in
dios. Sin embargo, hemos observado a la mayor parte de ellos sin las carac· 
terística~ mencionadas. 

En el Bosque de Chapultepec se ostentan majestuosos, seculares y gi
gantescos ahuehuetes que se han conservado por muchos. años y se conser· 
varán aún. (Hasta cuándo? Sólo Dios lo sabe. Como muchos acontecimien· 
tos se han sucedido Juraute su existencia, son cual tomos voluminosos de 
historia antigua y contemporánea. Si pudiesen hablar, relatarían episodios 
históricos y sucesos notables desarrollados en ese hermoso y legendario bos
que. Con sn arrogancia retan y resisten vigorosamente los embates de tor
mentas y huracanes, permaneciendo siempre serenos, gallardos y potentes. 
Se dice que e uando los hiere el viento prod u e en el ruido ele los "a tambores," 
pero esto no pnede asegurarse, porque ningún paseante ni ningún guarda
bosc¡ue han expresado qt1e hayan escuchado semejante ruido. 

El ahnehuete de 1'acuba y el histórico de Popotla, en el Distrito Fede
ral, éste úllimo en donde Cortés lamentó su derrota en la memorable No
che Triste, ambo·s tienden a Jesaparecer; pero su estado actual de destruc
ción no es debido al transcur,.;o ele los años sino a la incuria y desprecio de 
nosotros mismos para con ellos. Si una mano piadosa amputara los brazos 
muertos y corruptos que los infectan y de vez en cuando se les proporcionara 
el ag-ua indispensable que todas las plantas necesitan, adquirirían nueva sa
via, recbperarían su vigor, recobrarían su lozanía perdida y perdurarían aún 
muchos años porque son alwelwecuame, ''árboles que nunca envejecen.'' 

Los qne ex.isten en la Hacienda de los Ahuehuetes y los del Paseo de 
Atzcapotzalco, aunque sin agua y sin cuidado, los contemplamos añosos, pe
ro bien desarrollados, frondo:oos y de agradable aspecto. Lamentamos la 
pérdida de uno en Atzcapotzalco que hace poco dejó de existir, pero no de 
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viejo, sino por la incuria, por la ig-norancia, por el filo del hacha desvasta
dora, por la ambición del valor de su madera y por la inJiferencia con que 
vemos a esos árboles que, como sagrados, veneraban nuestros ascendientes 
y que nosotros deberíamos respetar como monumentos arqueológicos de 
gran estima y admiración. 

En el atrio de la IglesÍ<t Parroquial ele la ciudad de IInichapan, del Estado 
de Hidalgo, se encuentra un notable ahnehtlete que llama la atención por su 
enorme tronco, sn gran corpulencia y Jo g-r11e'o de sus ramas abiertas, casi 
horizontales, el ctwl carece rle agua y del eno mencionado. Se dice que el 
llamado Emperador I\[aximiliano al admirado exclamó, que e~e árbol era 
una de las graneles notabilidades de la heroica ciudad de Huichapan. 

En la Villa de Tepoztlán, I\!->tado ele Morelos, mi tierra natal, hay un 
paseo conocido con el nombre de T!atlacua!(íyan (comedor,) donde merien
dan turista:-; y paseantes del pueblo. En ese sitio se encuentra un 8huehuete 
secular y de a~pecto venerable por su existencia durante algunos siglos, se
midestrnído por las continuas descargas eléctricas que ha soport~:do, una 
de las cuales, haní doce aííos más o menos, le desgajó una rama ba!'tante 
gruesa y de gran tamníío; esto 110 obstante, gente inci\·il e ignorante que no 
sabe estimur la valía de tsos árboles qne la naturaleza nos proporciona, les 
destruye cortándoles ramas verdes para stl uso doméstico o por ociosidad 
~implemente, sin gnanlarles el respeto que se merecen y la veneración con 
que nuestros ascendiente~ los conservaban. Sin embargo del lamentable y 
triste estado en que actualmente se eucuentra el ahuehuete a que me refiero, 
aL1n se presenta vigoroso y arrogante desafiando rayos y tempestades. Pem 
lo más notable, lo nuís curioso de dicho ahueiltlete,. es qne en su enorme tron
co hay una envidad espaciosa, nn hueco que lo traspa~a, originado por los 
ntyos, por el5::ual pue,de pasar holgadamente un individuo cabalgando sin 
tocar el árbol, y que los transenntes han convertido en pasillo a manera de 
peqneíío túnel. Recnerdo haber visto en el interior de e~a cavidad varias ins
cripciones y fechas conmemorativas sub~critas por los vi~itantes, que el tit'm
po y ht ociosidad han hecho desaparecer, y conservo en la memoriá los si
gL1Íentes versos que copié, por tener la fecha del año en que !18CÍ: 

Hste ahuehuete eminente 
de incomparable grandeza, 
debe admirar sn belleza 
todo hombre sabio y prudente. 

Año 1S42. 

Pbro. Manuel de Mata.. 

Bajo la fronda de dicho árbol, hacia el Oriente, se encuentran unos po
yos que utilizan los paseantes como asientos cuando cekbran sus festivales 
con tamales o meriendas campestres. 

A su poniente se halla una gruta que, aunque pequeíía, bien cacen ~n 
su interior de 15 a 20 individuos holgadamente, y en sn fondo brota un ma
nantial de agna fresca y cristalina. 
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Al :\orte. utw crnz de piedra se asienta sobre nnn peaiia e~férica de ca· 
lkanlo. alr;o Üt:tcriora<la por,,¡ l íempo, que todo lo tle~trnye; pero es opor· 
tuno y de justicia decir. qne su recou::tntet'ÍÓn :<e debe a iniciativa del n1t1y 
honorable e ilu,tre :-;r, D. Juan Galván García, cuando a la :-;nón, ftté an· 
Unidad del pueblo. 

Se aoeg·ura qne b 111C'tlC'Íonada crm fné erigida en el siglo XVI por fray 
Domingo de la ,\nuuciaciún, como llJOlllll!lettío COll!llt'lllorativo dela ímpo· 
sición del hntni;.o cou las aguas de Axilil/a (jtle corren por ese lugar, a los 
habitantes de :1qne1la gran com:uca qU(' habían sido catequizados. (Relato 
del Padre Caba:kro, v Relacióu lle TqJOztlán. Carlas de la Nueva E><paña. 
Tomo VI, ¡><Ígína 2;\7.) 

J)es(]C' el propio ln.:::nr en que e~t;Í situado el ahnehnete a que vengo ha. 
cienclo referencia, comienza la ascensión al peñón enorme en cuya cima es· 
t>Í situado el antiguo Tcoralli ''La Casa del 'l'epozteco,'' templo en el cual 
la cegata gen 1 iliclad adoraba a su ídolo Ometochtli, y a quien fray Domin· 
go de la Anunciación mandó precipitar desde esa gran altt1ra a la profundi· 
dad de la cañada conocida con el 'nombre dé Tlatzá!an. 

Desde el referido Tlat/antalóyan comienza igualmente una cadena de 
ahnehuetes q~1e atraviesa parte de la población y se prolonga por más de cin'· 
co kilómetros. En todo ese tramo se encuentran ahnelmetes de todos tama. 
ños, ctescle plantas recién nacidas, que pocas se logran a causa de que los 
animales que por nllí pacen se las comen, las pisotean y las destruyen, has• 
ta corpulentos y majestuosos como el que se admira frente a los peñascos 
de Tepopula, por su enorm::: tronco, desarrollo y gran altura. 

En 1\:poztlán vi la luz primera, octogenario hoy, y tamás be visto en
tre tantos almehuetes ni uno solo cubierto con la parásita yerba llamada 
en o, ni oído nn nca que suenen como '' atambores'' cuando los 11iere el viento, 
sin embargo de que en esa localidad suelen soplarperiódicamente·furiosos 
ventarrones. 

En el centro de la plaza de la población y casi frente al Palacio Muni· 
cipal existió un almehnete notable, eminente y corpulento, sus ramas abier· 
tas y frondosas, qne abarcaban un gran espacio, ofrecían tanta frescura, que 
bajo ellas se celebraban juntas y bailes populares y servía. para mercado. 

El honorable Lic. Sánchez Solís (Chiconcuauhtli) en uná visita que hizo 
a la población, y admirado de la ~ajestnosidad de aquel árbol, exclamó en 
mexicano: '' ilyo mahuizauhqui ahuéhuetl!'' ''!Oh maravilloso at.ueh uete! '·' 
Este ahuehuete no estaba en agua, pue~> la población apenas si ·tiene la in· 
dispensable para cubrir sus más urgentes necesidades, está fundada sobre 
un cráter, según un turista geólogo, de dond'e.se deduce que dicho árbol fué 
plantado sobre peñas cubiertas· de ~na gruesa capa de tierra. Prueba de ello, 
y es notorio, que en varins calles y solares del pueblo se encttentran peñas;, 
cos de gran tamaño, como el que existió frente al costado norte del Palac·i~ 
Municipal, que obstruía la calle, y para despejarla y acondicioqarla ft1é pre
ciso que una autoridad ordenara destruir ese peñao.co. 
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Ese notable abuehuete dejó de existir, a pesar de que todo el pnC'Llo lo 
estimaba como un tesoro inapreciable; .su desaparición pronJCó profnnda 
pena, pero no t¡;nníuó por viejo, sino que fué criminalmente derribado por 
mandato.de un Presidente Municipal con la justa reprobación de ese mismo 

pueblo. 

En la Villa de Hnaxlepec del Estado de Morelos, según historiadores, 
existió un ameno jardín en el cual veraneaba Moctezuma Xocoyotzin. E~e 
jard!n ha desaparecido por completo y en su Jugar, aliado de los manantia
les de agua que alimentan el famoso río de Yautepec, sólo quedan unos ahue
huetes y llama la atención uno de éstos, porque como a metro y medio de 
altt1ra de sn tronco tiene t1na abertura a modo de boca, por donde arroja un 
pequeño chorro de agua. 

Seda prolijo mencionar la multitud de ahuehuetes diseminados en todo 
nuestro 'l'erritori·~ Nacional y sólo me concretaré a citar los dos más notables 
y admirados. 

El de Atlixco, de gran corpulencia y aún más notable, que en su tron
co tiene una cavidad hecha por los rayos, en la cual, según refiere el ilustre 
historiador Clavijero, caben cómodamente catorce horubres a caballo. 

Se clice también que el Exmo. Sr. Lorenzana, Arzobispo de México, 
en el afio ele 1773, hizo caber hasta cien múchachos en la cavidad ele dicho 
tronco. 

' 
El ahuehúete .de Santa Mada. del Tule que es considerado como una de 

las maravillas de México, clel cual Humboldt, al contemplar Sl1 enorme cor
pulencia, dijo, que era aun más grueso que el ciprés de Atlixco, que el drago
nero de las islas Canarias y que todos los baobabes de Africa. 

Con respecto a este árbol gigantesco nada tenemos que decir, pues des~ 
crito está por el muy honorable y erudito escritor sefior H.amón Campos Or
tega, en su e'xtenso y bien escrito ''.Boceto sobre el Ah u e hu e te de El Tul e,'' 
publicadoen Oaxaca en el afio de 1927. 

Para terminar nuestro pequeño trabajo, me permito relatar una curiosa 
historieta que un anciano 'indígena me.refería hace muchos años, cuando yo 
era aún joven. ' 

Don ]t1atl Tzahtzapotla se llamaba ~se indígena, .era .de raza azteca pu~ 
, ra Y me decía que nació en elsiglo antepasado, (mil setecientos). Me entre· 
~uía relatándome en mexicanÓ, cuentos,' conseja$, leyendas e historietas, 
cual más curiosas y divertidas. . 

Con rel~ción a los ahuehuetes y a pregunta· mía, me decía: que sus 
abuelos le platicaban cosas de los antiguos; (palabras textuales) que cuando 
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tan1:~ba en llo\·er o ,:e suspendían las aguas, los campos se agostaban y las' 
milpas se torcían; qnc se reunían lo~ yecinos del pueblo y, etl noche 1óbre· 
ga, salían al cmn po en procesión ~olemne portando encemlidas rajas de pi· 
no (6(()//) p:na nlnmbrarse; que cnatro jo,·encitos llc\'aban en hombros una 
pequeiia planta de a huehuete (allllr'iwef!) sobre 111Ht.'> .1\ndas ricamente adór
nat1as, a las qne. con mnchu nmeración, se acercaban en turno jóvenes don
cellas con pelleteros ) y haciendo rc\·erentes gentrflexiones, iu· 
censaban al arbolito con el humo aromoso que de;, pedía el co¡mL La comitiva 
caminaba lloriqueando~· clamando l:lstimeras queja~, hasta llegar a la orilla 
de tlll lago, lllilllantinl o riachuelo, y allí, los ancianos oradores (/we!medliuh·
qut•) imploralr.m a los dueños de las aguas (almakqtíe) que le:' llHtndasen la 
lln\·ia, las ag·nas índispensnblel' para e1 riego de st1s sementeras. El pueblo, 
po:-:trado en tierra, pedín a los espíritus del agua khrcat/~üzbztin) qt1e llo· 
viese. pues de lo contrario perec<·rían de hambre. Concluído este ceremonial 
o el rito acostumbrado, los lwelmdtc!duhqur con gran ceremonia y ba.lbúcien
do frases quedas, con gran ceremonia y cual ofrenda sagrada, plantaban ef 
pequeño almehuete en la orilla del lago, manantial o riachuelo, como stnl· 
bo!o religioso o monumento de gran duración en l1onor de los illmahqtte {dio
$eS del agua) T!álotl y Chalchiuhllicue, y terminado el acto se retiraban sa~ 
tisfechos y confiados en q t1e sus plegarias había u sido escuchadas favorable
mente, 

Era costumbre celebrar afío jwr año soltmnemente ritos bajo la fronda 
de ahuelwetes crecidos. Adornaban el árbol con· diversas flores, de sus rq.· 
mas pendían luengas madejas ele musgosopacli!N (euo),.lo rodeaban de co], 
gajos de tul e curiosamente tejidos y adornados de di ,·ersas flores, sin faltar la 
pecn\iar palmilla (cílolü), de Cltcharillas blancas en forma de eF.tre11as relu
cientes. Los sacerdotes UeoPi:~:ques o tlamacazquc) ceremoniosamente ofre~ 

cían flores y aves como palomas, colibrí es, ~anejos .recién nacidos, panes de· 
maíz, frutas y toda especie de semillas, especialmente de maíz. El puebl& • · 
clamaba con alariuos pidiendo el agua para el riego ele sus sembrados, .p~ra 
que éstos diesen a.bttndantes frl1tos indispensable!> para la vida. Al terminar··· 
el acto, esparcían sobre las ag11as <le los lagos o manantiales plumás ricas-de· 
varios colores, puñados de aromosas :flores desmenuzada:,; y, fitHI1menté, ;e, 
retiraban tranquilos y satisfechos a sns hogares. 

¿será tnelitira, será verdad? ¿Serán leyendas o ... , :/·,;serán ·úall<lad? 

A:nalu. '!'.VI, M ép,-2. 



JUEGOS Y DEPORTES EN U NUEVA ESPAÑA 

POR Fmm«rco GÓ:Hgz DE ÜRozco. 

Al éonsumarse la sujeción del Anáhuac y la de los reinos, territorios y 
señoríos circunvecinos, unos por inedio de las armas los otros por volun
tad propia de sus habitantes, se puede romiderar con10 el tét mino de la cul
tjlra aborigen, y 1& inici<lción de la nuna, la occidental de los conquistado· 
res, impuesta y sostenida dnnmte tcdo el ptrícdo de· la dominación española 
en México, y de la que al mezclarse con usos y costumbres del país vino a 
formar la propia, típica y genuina mexicana. 

Mucho tomaron los conquistadon·s y colonos de la N'ueva España, de 
la manera de ser de los pueblos por ellos dominados, pero más fué lo que 
tlportaron, ya que st1 idio!iinc:racia, religión y lengna eran tan distintas a la 
de los americanos, que bieu se pudo aplicar a este continente el nombre de 
Nuevo Mundo. 

La obra de incorporación de la densa población del continente, a la nue
va éivilización. la realizaron de preferer1cia los mísicneros espafioles, y ya 

• se comprenderá fácilmente qne esta tuvo un fin principal, aunqt1e sin per
der de vista, todo lo que pudiera, más tarde redundar en propio beneficio 
ele qtlienes se imponían tan ardua como h111nanitaria tarea. 

Losconqnlstadores, hombres de guerra y para la gt1erra, prosiguieron 
casi sin excepcibn su vida de soldados, alternándola con algunas ~mprefas 
agrícolas y mineras, atentos sólo a sacar todo el provecho a sus repartimíen· 
tos de tierras y a. los numerosos vasallos que su esfuerzo e intrepidez les 
brindaban, al cosechar el fruto de sus empresas guerreras. 

Hombres, con muy raras excepciones, sin gran ilustración, habituados 
a la. vida errabunda de campan;entos y aventuras, es natural que tuvieran, 
dentro de medio, alg-unos esparcimientos, que en las horas de vivac, en 
los momentos hurtados a la lucha diaria, les permitieran yariar un poco la 
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dttra condición de :::.old~do~ y ~e entn:guran, por la facilidad qt1e daü a la vi· 
da en com\Ín a los juegos de los naipes y dado~ en qLte por otra parte cons· · 
titnía uno de los vicios inherentes nl 'oldado europeo. 

El mismo gran conquist;Hlor, n. Hernando Corté!', acusado por sus 
enemigoo; de ser el principal ínstignrlor del juego de naipes y dados entre 
sus soldados. decía en a esn uctH<ación; ~i es cierto qtH! yo· fomen
té el jtH:go, fué porqne más de una vez, sólo n;;1 consegní mant€'ner en vela 
a 'los solüados, y evitar una celada por Í)arte rle los indios, siempre atentos 
al menor descuido de lns tropas. 

Puede pues, decirse, en resumen que con los primeros europeos, apor. 
tó al país el juego ele los naipes y de los dados, y qne esa afición no sólo 
echó hondas raíces en la colouía sino que tomó tal arraigo, qt1e aún perdura 
como t1no de los mayores maJe:;; que nos aquejan. 1 

Gustaron también los conquistadores de ejecutar torneos y justas, de· 
portes que se avenían muy bien con su condición de hombres de armas. Po~, 
co después de la toma de México, residiendo las tropas de Corté$ en Co
yoacán, hicieron los españoles un Incido torneo en el QU\= tomaron parte 
varios de los buenos jinetes de quiene5 nos cuenta sns proezas.Bernal Díaz. 2 

Cuando se pudo tener a mano algllnos toros, traídos de las Antillas en 
donde, ya los había, se empezaron las corridas de toros, el deporte nacional 
hispano y el casi nacional en las C'oloniRs americanas. a -

Estableddo el virreinato, cimentada la colonia, organizada la vida co· 
m o un trasunto de la lejana metrópoli, lll1t\'OS juegos y variados dep-ortes 
se introdujeron en Méxi<'o, tomando cárta de naturaleza entre nosotros. 

Las juras reales, lc>s natalicios de soberanos, entradas de virreyes, ar· 
zobispos, visitadores y otros funcionarios, así como la dedicación de tem
plos, canonizaciones de santos, noticias de paces y triunfos de Espafia sobre
las naciones con las que tenía guerras, dieron al gobierno, a la nobleza y af 
pueblo neo-hispano, ocasión de celebrar fiestas en las que tenían cabida tO:. 
dos los juegos y deportes que en España estaban en boga, más a1gunos que 
como una supervivencia de los tiempos anteriores a la conquista, aún exis~ 
t.ían y se practicaban y practican todavía. 

Durante todo el siglo XVI y el principio del XVII, los torneos y las 
justas fueron diversión favorita de la nobleza y magriates de la Nueva Es· 
paña. Eran los torneos una de simulacro de guerra, en el qué ~arios. 
caballeros armados de lanzas, cnbiertos de armaduras y defendidos por es
c1.1dos y adargas, se atacaban en grupos, quedando vencedores los que logra-

1 Los juegos de naipes fueron v~:~ riadísimos y recibían distintos nombres ta;les co
ll10 brisca, malilla, conquián, rentoy, tresillo -el más aristocrático·, albures, siete y·me
dío, perico, burro y otros más. En los dados se jugaba p<lr puntos, o a determinado nú
mero de tantos, por ejemplo: el primer" que hiele: a cien puntos en sucesivas tiradas. 

2 Para consultar a Berna! Díaz véase de preferenciá, la edición pa\e(>grMica de su 
Historia Verdadera de la Conquista de México, impresa en esta ciudad-en 1904, por don, 
Gen aro García, en 2 vls. tn M'. ~ 

3 Historia del 'l'oreo en México, {época colonial). México, 1924, P.Ol' don Nicolás-· 
Rangel. 1 v. en 4~. 
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ba.n derribar a s11~ contrincantes o desarmarlos en la pelea. En las justas, 
estos combates tenían lugar en forma individual y en algunas ocasiones se 
dectuaban a pie, éombatíendo, los íustadores con espadas cortas, anchas y 

.desprovistas de filo y punta. 1 

Algunas yeces en lugar de lanzas se usaban cañas, lo que daba n:enos 
peligro ~1 deporte, y aumentaba la di\'ersión, pues siendo tan frágiles lns 
armas ofeu::;ivas, los encuentros :-;e efectuaban con mayor ímpet·a y destreza. 
Cuando se hacía a~í el torneo, llamábanloj11g·ar cañas, deporte que trae su 
origen de las zambras de los moros. 

Tuvo también nceptación en ese siglo. y mayor lHtge en el siguiente, el 
ejercicio hípico llamado correr !a sortija, juego que consistía en meter la pun· 
ta de una lanza o vara, en nna sortija, pendiente de una cinta, y colocada 
en el centro ele una pi !-ita; de este deporte dice Suárcz de Peralta 2 que los 
caballeros tuexicancs eran muy hábiles )1 tenían "nuevas maneras de :-acar 
las lanzas, thíntlol<·s e.xtremadí!'imo aire."· 

Los pasos de armas 1:11 que numerosos campeones a pie y a caballo si· 
mnlaban el ataque y defensa de una posición militar, tuvieron principio en 
Nneva Espaiia, eu lns fiestas del Corpus, celebradas en 'I'laxcala en 1538, y 

Motolinia los describe a minuciosamente. Representó el supuesto ataque y to· 
:ma de Jérusalem, por el Emperador Carlos V. Con los anacronismos pro· 
plos de lá época, y umy de art1erdo con las circunstancias y el médio en que 
se desarrollaba, figmuron entre Jos infiE-les -caracterizados J¡)Or actores
Cortés, Alvaratlo y otro~ capitaues de la conquista, y con el Em.perador. el 
Papa, los ca!'deuule:s, y otros más. señores y personajes de abolengo. 4 En 
Qcasi6n a la entrada del Virrey Conde ele Monterrey se hizo un simulacro de 
''Batalla Naval" entre indígenas de Xochimilco, Ixtapalapa, Tlaltelolco, 
etc., y un paso de armas que representaban el ataque de tlll castillo defendi
do por caballeros de Malta, contra un escuadrón de turcos. 5 Derivación de 
esos pa5os de armas son sin dt1da las famosas guerras entre moros y crístia· 
nos, que ha~ta hoy día representan en varios pueblos, y en Jos que el Após· 
tol Santiago tiene una tan importante participación. 6 

El teatro al aire libre con escenarios preparados por los indios actores 
y aun actores de auto~ ~¡1cram<:!ntale~. al estilo de los que se representaban 
en la Europa de la edad mt:dia, fué uno de los recmsos muy empleados por 
los primeros misioneros católicos para el mejor éxito de la implantación del' 
cristianismo e11 tre loii abprígen es. 

Conocida la afición de los espaiioles a la fiesta brava, se explica como 
las corridas de toros vinieron a constituir el número principal de todas ]as 

1 'L'orneos, mascarad;¡s y fiestas reales en la Nueva España, por el Marqués de San 
li'rancisco. México, 1018. 1 v. en8'i. 

2 Noticias históricas de la Nueva España por .Juan Suárez de Peralta. Madrid, 
·1878. 1 v. en fol. 

3 Historia de ios lndios el• Nueva l~spaña, por Fr. 'l'oribio de Benavente, Motoli· 
ni a. Barcelona. l914. 1 ·V. Cit89. 

4 Historia de las 1 ••dÍilS, t'tc. Motolinia. Capítulo X V. 
5 Historia, del Torco en ~·léxico. ltangel. 
{) Es costumbre en varios pueblos, efectuar simulacros de guerras llamadas de mo-
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fiestas de b colonia. N o existiendo en ton ces toreros profesionales como sbd•;< 
ra, no era raro ver a los ilustres señores de la colonia, bajar al ruedo 1 pára, 
lidiar, estoquear y rejonear a los toros con la misma o mayor habilidad qu~ 
en la corte lo hacían los nuís eÍ!cumbridos títulos y aún funcionarios. 

Las cabalgatas y mascaradas, los encamisados y juegos ·de cañas, eran 
comunes y muy practicados en todas las festh·idades. 

r:n las cabalgatas, los ~eiíores que las organizaban, hacían gala de os•. 
tentación y riquezrt en los lujoso,; Yestidos de ellos, de f'US pajes, criados y 
arneses de las cnhalg3duras; recorrían con tan vistoso séquito las calles en 
donde vi dan amigos y conocidos, entablaban conversaciones y en algunos 
casos hasta ,·erdaclcros galanteos con las damas, lo que daba lugar a pe!1den· 
cias y riñas. Otros, ataviados con ropas largas y blancas, lo que les valió el 
nombre de encamisados, a caballo y con hachas encendidas en las manos, 
iban por la cindad, timndo y defendiéndose con las adargas, de.los golpes 
de bolas de barro secadas al sol y llenas de ceniza o flores, que llamaban al· 
candas. Las mascarada!;, como su nombre lo indica, consistían en compar· 
sas de hombres a pie o a caballo, vistiendo trajes que querían representar,. 
personajes históricos, mitológicos o animales y motistruos, los hacíatt de 
preferencia, .los gremios de artesanos-y los estudiantes de la Universidad y 
Jos colegios. 2 Alternando con los descritos, subsistí:a. y se efectuaba por los 
indios para solaz del· pueblo, el juego del volador único superviviente de 
los deportes indígenas. 3 

La vida. y costumbres de la sociedad de aqÚella época tenía las Ulismas 
características de la española, si bien, en parte, modificada y hasta influen
ciada por el medio ambiente mexicano. 

Los vir;eyes y los grandes señores practicaban la caza, ya a la mal'l~ 
indígena, ya a la europea; en la primera, un la~o círculo de ojeadores ro
deaba una vasta extensión del monte o de la selva; a 1ma señal convenida se 
estrechaba el círculo con gran estrépito de gritos y ruido de teponaxtles y 
caracoles, obligando a las a huir al centro del circo, donde los caza'" 
dores emboscados, los cazaban a tiros de arcabuz, ballesta, o a lanzadas. 4 · 

La cetrería o caza con halcones -a la que fué ta11 a:b.cionado el virrey 
Velasco el 19-, las monterías con numerosas jaurías de s:ilbUesos espáñbles; 

ros y cristianos, y en algt1nos de los Estados de l\·lé:dco, Tlaxcala y Morelos,heptesen• 
ciado tan curiosos espectáculos; tras una serie de razonamientos, en que se imp'Ugnalli 
religión. pagana, surge el apóstol Santiago ya a pie, ya a ca hallo y tras una esca1:a m~.t
za, vence a los moros. Hay también varias danzas indígenas con. este tema y están des
critas con todo detalle en la obm "Po blaei6n del Valle de Teotibuacári."México, 1922, g . 
vols. en fol. · 

1 Historia del1'oreo en ;'11éxico, Capítuio XX. 
2 Torneos y mascaradas. Obra citada. . . . . 
3 ID! juego del Volador se practico durante muchos años, junto con elllaúrad..,.o paio 

ensebado, y como se comprenderá, los queJo practicaban eran losindios, aunque a. ro que 
parece sin sus atavíos antiguos sino sólo un penacho de plumas; ellugar en doride se J)o· 
nía fué la plaza que desde entonces se llama del Volador. 

4 'l'ratado de la caza y de la montería por 1\.rgote de Molitía. Sevilla; 1585.1 v, en 
fol. y Noticias de Nueva España. por S1.1árez de Peralta. 



no eran raras, y de algunas de ella~ dcctnaclas en loo llo:,quc' q¡:(· UJt<;nces 
existían cerca de México, quedan relatos en \·arias cn'¡¡¡icas.

1 

El juego de pelota, deporte netamente vasco, tuvo en D. Luí:; ele \'elas
co el segundo, un gran impulsor entre nosotros, al ponerlo de moda, hacien
do construir l111 lugar para jugarlo dentro del recinto del palacio virreina!. 
Años más tarde existía un lugar público destinado a e~e juego, en la calle 
que hasta hace relativamente poco tiempo, llevó el nombre de la pelota. 2 

La rara habilidad de los mexicanos como caballistas, fama loada por el 
gran Cervantes en suQnijote, 3 y la propagación tan rápida del ganado bo
vino en México, fueron los factores que determinaron el .iaripeo, 4 deporte 
ahora nacional. por más que haya qne reconocerse sn origen en España, y 

hasta el traje eharro sea una variación del e~paíiol así llamado. Los ejerci
cios con ella~o, la destre~a para colear y derribar al toro y otros más, se 
practicaron primero por necesidad, en haciendas y dehe~as, en ocasión de 
tientas y herraderos, llegando a constituir después un mero pasatiempo. Al 
establecerse en el país con reg;nlaridad periódica las ferias más renombradas, 
-la de San Juan de Lago~, Tlalpan, Tepalcingo, etc., etc., se generali
zarop las peleas de gallos, deporte a lo que parece, de origen asiático, pues 
en China se practicaba desde edades remotas. Tal vez la gran influencia que 
ejerció en la Nueva España el arribo de niws procedentes de Filipinas con 
objetos y artefactos chinos y janoneses, fué la causa del desarrollo de esa afi
ción. En Jalisco debió sin duda encontrar campo rilás propicio que en otros 
lt1gares, pues las complicadas y más antiguas reglas para el juego, lláman
las de Jalisco, aunque también las hay de Silao, Puebla, etc. En esas mis
mas ferias tuvieron.cabida otros juegos de los· llamados de azar, tales como 
lo~ albures, la bolita, los dados, rifas y otros que tenían carácter local, co
mo el ti~o <Íd gllajolote, eLfnal se practicaba por mera especulación aun en 
días comunes y corrientes. En t1n vasto lugar cercado, un corral, un huerto 
o campo f.Lhierto, se ataba un guajolote, co!ocábanse a conveniente distancia 
los tiradores, quienes previo el pago de una cantidad de dinero, tenían de· 
recho a disparar con escopeta o mosquete, uno o más tiros, obteniendo como 
premio el ave muerta aquel que la mataba. 

Los llamados juegos d«: salón, produ~to del ingenio y de la imaginación, 
fueron variadísimos. 

qe caracterizan generalmente por su ingenuidad, pero son divertidos, 
sobre todo si se tiene en cuenta que fueron un pretexto para reir y hacer 
agradables las reuniones, sirviendo con frecuencia para estrechar relaciones 
y crear la intimidad entre personasque acababan de conocerse. 

1 La obra citada en la nota anterior. ' 
2 También se jugaba a la pelota, en "carreras." IDsto es poniéndose las partidas 

en cada extremo de tm campo abierto; tiraban los de un partido, y los del contr.ario la 
volvían dando un golpe con la mano, sin dejarla caer al suelo, o cuando menos después 
del primer rebote; es dc~ir en lugar del frontón, los jugadores hacían el oficio de pared 
mand{tndose mutuamente la pelota. ' '' 

3 Véase el capit.ulo X, de la segunda parte del Quijote. · 
1 4. El Jaripeo en.México, por llon Juan Martínez, cuadernillo manuscrito en mi po-
der. 
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En nota adjnnta, catalogo los que he podido encontrar. Describo t1no 
para dar una idt'a de lo que eran. 1 Exi-stía uno llamado' 'Vuelen vuelen;" los 
jngadores ~entado,; formando un círculo estaban atentos al director del juego 
quien ,.a dicien(lr: \'nelen. vuelen los pájaros, acompañando a sus palabras 
con el ademún de \·olar; levantando los b1:azos, los jugadores repiten lo que 
ven hacer, pero en el caso qtte Jo citado sea un animal cuadrúpedo, el gato, 
el perro, etc. y el auditorio o alguien leyante los hrazos, y diga vuele, paga 
prenda -un anillo, nu paihtelo, nn fistol, cte.- y deja de seguir jugando. 
Cuan(]o la mayoría o totalidad ha perdido, se procede a imponer Jos casti· 
gos. tales como imitar l<)s moYimientos de un animal, sn canto, relincho o 
graznido. El castigado tiene derecho cuando ha ejecutado su penitencia, a 
dictar la del que le Stlcede. para cuyo efecto se le pide la diga, sin ver el ob
jeto que tiene en la mano el director deJ juego; idéntica operación se \ia ha· 
ciendo con todos, hasta agotar las pr~ndas y castigar a sus dueños. 

En Jos extensos jardines como el del Pensil Mexicano.:¡ en los sitios • 
" e públicos, tales como el famoso Paseo de Bucarelli, los pequeños y a.;\'eces. 

los grandes se entregaban a las delicias del columpio, del sube y baja, del 
volador modificación del deporte indígena, jugaban los niños al pan y queso, 
a la m omita o gallina ciega, '1 al burro, el volador'.¡. a las canicas 5 a bailar 
el trompo, al balero. a saltar la cuerda, o a jugar a Doña Blanca e· a San Mi
guel y el Diablo 7 a la "víbora, víbora de la mar," a los listones, a ojos a 
la vela y manos atrás, a la maruca, y a otros muchos cuya enumeración se. 
ría larg-nísi m a. 

También se practicaban los de origen indígena, cOmo el malacanton· 

1 Lícito Hecreo casero 1 o 1 colección 1 de 1 cincuenta ,Juegos 1 conocidoscomunmen
tc 1 con clnombrc 1 de JuegoH de prendas. 1 Po.r un Aficionado. México, 1806. 1 v. enSQ 
de 112 páginus. Los juegos allí descritos son estos: La Orquesta, B:l Organo de 'anima
les, la caja, el Hamo, los A bogados, el ~:nfermo, Las Pinturas, J,as l~statuas, Estatuas 
de movimiento, Vuelen Yuelcn, Si', no, que sé yo, Don Martín Garabato, Los tuertos, Los 
Despropósitos, Anton Perulero, La Música muda, Versos sueltos, 1~1 Conde de Cabra, 
Pero Pedro Perez Crespo. La Liebre, El Compadre, 1~1 Olivo, La 13erlinfl, g1 Tocador, R¡ 
Gato, El Zt:>pillo, La Guitarrilla, La ()aJlina ciega, Las .Bsquinas, El Nabo, 1~1 Gorrion, 
g1 Sombrero, El Cascabel, Soplo vivo te lo doy, La Ciudad de !loma, Fuí a Cadiz, Eres 
Casado, El Pito, l'ellizcotc sin reir. Apurar una letra. Apurar un metal, ID! Contraban· 
do. Ha ele la tierra ha de la mar, El Soldado, 1 ,os Medíos limones, Ln Gallinita, Sí dejac 
rá de ser, 1~1 que no haga y El Anillo. Hay también un catálogo de sentencias para cas
tigar a los jugadores. 

2 Gaceta de México, y varios periódicos del siglo XIX. 
3 Este juego se hada tanto en salones, corno en campo abierto. Consistía en poner 

a una persona vei1dada en el centro de un círculo, de personás que giraban a su derre
dor-lfl Gallina Ciega-el vendado tomaba a uno y tenía quedecir quién era, si acertaba 
el pillado, ocupaba el lugar de la gallina, y continuaba el juego. · 

4 ¡.;¡ Volador que entonces, y hoy juegan los niños, se compone de un mástil, del 
que penden varias cuerdas con una gaza en, su extremo inferior; puestos los jugadores 
dentro de ella, para sentarse, corren hací~ un lado y en torno del mástil, tomarido im-
pulso y levantándose del suelo, según la fuerza con que hagan la carrera. . 

5 J ,as canicas llamadas chichina s parece son de. origen americano; en la época colo~ 
nial, se jugaba un juego muy semejante, con unas semillas llamadas agua lula!<, 

6 Doña Blanca es un juego español muy antiguo, de él hacían alucióri; en varios 
romances medioevales, Es muy semejante al de la gallina ciega. · 

7 1~1 de San Miguel y el Diablo, es también muy antiguo. 
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che, 1 las matatenas, y con granos¡[(, maíz elmexicanísimo coyote, modifi

cación inclndable del jnego nalwa llamado patolli. 
El ajedrez y las damas Cll'.'a exi~tencia se prolonga a través del tiempo, 

y tiene hoy día tanto interés, sobre todo el primero, qnc las revistas moder
nas le dedican secciones qt1e son leídas con el agrado con qne lo fneton en 
la edad media, los preciosos códices miniados en qne ~e describía el arte de 
jngarlo, dispútanse la:; naciones cultas el llamado campeonato, siguiendo en 
lo substancial las reglas que dejara consignados en su ''libro de los juegos," 
el sabio rey don Alfonso X, c11a nclo m1estra rica, sonora y hermosa lengua 
castelldna estaba en sl1 infancia. 

1'al es a grandes rasgo~ el bosquejo de los juegos y deportes principa
les que hicieron las delicias de ntlestros antepasados. No una ligera reseña 
como ésta, sino un verdadero y muy interesante libro debe escrii.Jirse acerca 
del asunto, para que por 61 se pnetla conocer y apreciar mejor el alma na
cional en sus espontáneas, ~inceras y dusi1·as manifestaciones. 

Mas pasarán Jos aíios, c1•olucionnrán lo~ pneblos, se tran!:iformaritll qui
zá hasta los conceptos que hoy knemos por inmutables, pero siempre habrá 
para el nifío que entra en la semla de la vida, un único y encantador juego, 
el que-él se forje e idealice con la ¡nueza de su ilógica razón. Juego que se 
convierte én sublime y divino. cuandn arrlllla en sns bracitos a la muñeca, 
con la innata ternura maternal. 

1 El malacntonchces un jut·go in(1ígena, consistía en tomar u_n poco a modo deba
lancín horizontal, y <lar vueltas hasta aturdirse y caer al sutlo. 
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I 

La proclamación o "jura" ele un nuevo rey de los \'astos dominios de 
la Monarquía Española, especialmente desde el advt>nimiento de la Casa 
de Borbón al trono de San Fernando, revestía las propmriP!lt!'-de un ver-· 
dadero acontecimiento que venía a interrumpir la usual tranquilidad de las 
poblaciones de la Nueva España. El extraordinario y, en 11111Chor-; casos, ver· 
daderamente lujoso aparato con que se celebraba el no 1111w frecuente suce·. 
so, dejaba honáa huella en el recuerdo de losbnenos ~úbdito~ de ~n Majes• 
tad Católica aquende los mares. 

Tan luego como se tenía noticia en la capital del Vírnirwto dela muer
te de un rey y, por consiguiente, de la elevación al trono ele un nueYO' mo
narca, el Virrey despachaba órdenes a las principales ciudades del rein¿,, 
para que, alivi~dos rápidamente los lutos por el !'oberano extinto, se,.proce
diera a ''alzar pendones'' en homenaje del nuevo rey; con la mayor pompa 
y esplendicle;c qt1 e las circunstancias de cada Jugar permitieran. 

Recibida por el Ayuntamiento del lugar la cédula ru-ptrtiva, se fijaba 
por bando, para que llegase a noticia de todos, la fecha en que había de jt1" 

rarse al augusto señor de ambos mundos, y desde la vísp~ra del dí'a señá.Ya
do halJía repique general de campanas en las iglesias, salns de. artilieria' e 
iluminación ele edificios públicos y particul~res, mientra,_ .que alegres fflúsi
cas recorrían las principales calles. Estas se llenaban de gente alborozada y. 

Anal S, t,,\'1 Mé!'.-,3 .. 
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se conf11ndía11·las castas y las edades c·n una corriente fraternal qne hacía 
desaparr~c{;r por bn:ves in~lantes las barreras que separaban a pobres y ricos, 
a, amo~ y sin·ientes, Lkgado d día del acontecimiento, el Ayuntamiento en 
pleno montaba a caballo y, haci~ndo~e preceder por los Maceros del Cabildo, 
vestidos de cscarlaln, abandonabn las casas consi~toríales y se dirigía a la 
.1ilorada de la prinH'r<t antoridaíl del lngar, quien aguardaba en sn residen
da en compaiiía de los pdncipale~ vecinos. Naturalmente, a la comiti\'a ofi
<:ial, por decirlo así, se agregaba nnmt'roso acompfliíamiento de gente de to
da clase y condición, ~¡ bien guardando las.clebidas di~tancias, con el respeto 
que en aquellas épocas reinaba. 

Organizábase. de 1111evo la procesión de vuelta a la Casa üe Cabildos, la 
cual por dentro y por fuera se adornaba \'isto~amente; y transitaba la comi
tiva bajo arcos triunfales, erigidos por el comercio y losgremios y ostentan
do a veces muy· pen·gTinas y laudatorias inscripdones alusi\·as al nuevo mo
narca, poni~ndolo t·n los cuernos de la lllna. Llegadas al Ayuntamiento, 
cnyos bale<.Htes lttcían las Armas Reales jnnto con las de la ciudad, se insta· 

· ]aban en ellos las per~o.nas de más viso, como el Corregidor. si lo había, los 
prelado~. Jos roncejales, los títulos ele Castilla y bnen número de damas ala· 
via~as con sns mejores galas, para presenciar la imponente ceremonia que 
se aproximaba. 

Desde la víspera, el Alférez Real, que siempre era uno ele los vecinos 
de mayor prestigio y mús almndante lw.cienda, había colocado en la estancia 
principal de su morada y bajo dof'el, el Real Estandarte, bordado por un la· 
do con el escudo de las Armas Reale~. y por el otro lado con el de las de la 
dudad, ambos en :>edas de colores e hilos de oro y plata, sobre damasco o 
terciopelo. El pendón permanecía cn,;todiaclo por una Guardia de Honor 
día y noche, hasta que llegaba el momento ele ser empuiiado por el Alférez 
Real. 

B:.n cuanto las autoridades y su clistiuguido acompañamiento tomaban 
sns lug·ares, en los balcones de las casas consistoriales, despejaba la tropa la 
plaza mayor y salía una diputación de cabildantes en busca del Alférez Real, 
qt1e se convertía por el momento en el personaje más importante de la loca- . 
lidad. 

I.,legada la diputación a la casa de éste, se desarzonaba el Regidor deca· 
no y adelantándose, tomaba en sns manos el Real Pendón, para ponerlo en 
las del Alférez Real, que aparecía vestido de raso liso, calado el tri~ornio y 
ceñido el plateado espadín de ceremonia a la española antigua; enjaezada su 
caballería con cintas en las crines, costosa brida de seda, silla, tapafundas, 
mandil de borlas con pasamanería, gnald rapa y_ demás arreos asombrosamente 
bordados en realce de plata y oro, sobre terciopelo carmesí ó turquí." 

"Acto contím1o, y asiendo la borla Jerecha del Real Pendón el cabil
dante de mayor categoría y la opuesta el que le seguía, cerraba la comitiva 
entre millares de espectadon~s, al tañido enardeciente de trompas, clarines y 
redoble pausado ele atabales para marcar el paso regular a la adiestrada ca
balgata; abriendo la marcha un escuadrón de caballería con sable desnudo 
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a gui~a de h:tlidor de la repn·~entación de C:thildo, t'll cnyo centro ~e desta
caba t1 tordo corcel del ;\lfl>rez 1\cal. con sn lujo:;o tren de maza::;, reyes de 
anua~. laca\·os. pajes y \'Oiantes de flamante librea, mientras que otro es· 
cuadr{l!l con >'lb oficiales re~pectiyo,, el acompañamiento a caballo y veh1-
eulos de re~peto, iklll a ret;¡gnardia, luciendo escoltn al Real Pendón. En 
ese orden, penetraba en la plaza, cnbiert:< de b:lllderas, gallardete~, cenefas 
y tapices, encamináuclose lnego al tablado erí,lódo en ella para hacerse la 
deseada proclamación y el cual, clecoraüo con <lanw,;cos y tafetanes, osten· 
taha en sn C'entro el relntto cu m:nco de plata del i\Iayor Rey del Mundo, 
bajo dosel ele ti,;ú, entre colnmna,; de Hércules y la figura de la Fama que 
era sn compañera, con gnirnalclas ele laurel y clarín en las manos." 

''Ya incorporado el Alférez Real y cubriendo sus puestos Jos reyes de 
armas, alcaldes y e:-:.cribanos que debían dar fe del acto, el de Cabildo, te· 
uienclo delante una mesa con tapete de damasco y recado deescribir, lefa. de 
pie la Superior Orden preven ti va de la proclamación, a la que todos res pon~ 
dían: obedecemos. Entónces, se levantaba el Real Estandarte po·r uno de los 
Regidores de número y postrándose el Alférez Real en r~presentación del 
pueblo, prestaba el solemne juramento de fidelidad y pleito homenaje, según 
uso y fuero de España, quien le devolvía a los propósitos de la aclamación, 
e incontinenti, presentadas las armas por la línea formada en batalla, el 
acompañamiento a caballo, acalladas las músicas y los dos maceros de las 
gradas superiores del ámplio tablado, los cuatro reyes de armas distribuídos 
en sus extremos, encarándose al público, decían a gritos, pausada y sucesi
vamente, el de la faz principal: /Silencio, silencio, si!mciol; e! segundo: IOili, 
oid, oid/; el tercero: /Escucllad, escuchad, escucl~adl; el cuarto: !Atended, 
atended, atended/.,,, .... y restablecido un sosiego completo, adelantábase 
garboso el Alférez Real hasta el labio del tablado, fija la vista en la real efi; 
gie, ya corrido el velo que la octlltaba, y lnego de hacerle profunda reveren· 
cia, pronunciaba en voz alta y clara las palabras de fórmula: iCastilla y sus 
Indias, Castilla y sus Indias, Castilla y sus Indi,as, por nuestro Católico Nro:: 
narca y Señor Natural que Dios guarde y prospere m nchos y felices años, .•.• 
VIVA! a&itando por tres ve~es, a los cuatro frentes, el lábaro real que tenía 
arbolado, exclamación a que contestaban, autoridades y pueblo, con el eco. 
atronador é inmenso de "iViva! iViva! iViva!" .... ,1 

Repercutían las aclamaciones, entre el estruendo de músicas; repiques 
de campanas, cohetes y descargas de cañón y fusilería; y en ese preciso mo.
mento, los Reyes de Armas derramaban a manos llenas, entre lamuchedum
bre, fuertes sumas de monedas de plata y cobre, que sehabfan hecho acufíar' 
a propósito y a expensas del Alférez Real. . 

Estas medallas de proc!amaci6n, como generalmente se les llama, solían 
·ser de dos clases: medallas propiamente conmemorativas, con la efig:ie 'del 
monarca al anverso y alguna alegoría al reverso, y monedas que, si bien d.f-· 
ferían un tanto de las del cuño corriente, corrían sin embargo como tales por . . 

' ' --.'1 

1 Angel.Justininno Carranza, en "Estudios numismáticos,'' de IJ. Alejandro Rosá, 
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e1 valor qne representaban. E!'>ta!' eran las que se arrojaban al pueblo, puesto 
que las pril;;trns, de~tinadas al Rey, al Sumo Pontífice, al Virrey, al Arzo· 
bispo de itl6xico. a los principales funcionarios de la colonia Y a las perso· 
nas allegadas al Alfücz R<:-nl, se nc11ñaban en menor c¡¡ntidad y en plata 11 

<>ro, según la catcgorín del recipiend;1rio. 
Verificada la prndamnción a los cuatro vientos cardinales, proseguía el 

pa!-~eo del Real Estamhlrte. llevado por el Alférez Rtal, por las pll1zas y ca· 
lles principales de la cíndml. I,as casas de Jos principales moradores se col
gaban con danHlscos. tu·ciopelos y brocado~, o se ad01'nabnn con tapices, es· 

·pejos, conH1copias y ln:~ta con g-randes Íltentes de plata fJUe, al ser heridas 
por lo'l raros tlel sol. ~presentaban un aspecto deslumbrante. Otra~. ostenta
ban bastidores con pinturas alegóricas, pocsí::ts e inscripciones alusivas, y 

llll1ititud de adorno~ de di:-;tinta especie. La gente humilde adornaba sus 
modest:ls ca~as con colchas de colort•!i o simples gallardetes de papel. 

Al e¡wr la tarde, reg-resaba el Alférez Heal a In casa de su morada. Ha-
1lábase é·~ta <'Splé~mlidanlt:nte adornada, y, <l la lllz de innnmernbles hujias 
en arnfia:-; y nmdeleros de plata, depositaba de nuevo el Real estandarte al 
pie de la efigie de "u Catúlica ?\{;¡jestad. Seguía luego un espléndido StJrao 
q11.e &olía durar la noche entera, con abundantisima provisión de dt1lces, re
frescos y licMe:-; gem:ro;;os. y contimw música de instrumentes ele cuerda. 

Las fiesta;; po¡lll!are!' ~e repetían por varios días consecutivo& sin decaer 
para nada e::J entn:-hsmo. Se corrían canas y !"ortijas; :;e~ jugaban alcancías 
y se lidiaban y rejoJJeHbnn toros; 1wbía ilnwinación general, vistosos fuegos 

de artiticio e incc::sante estrnendo de cohetes. 
'Natuntlmente, en :;emejantes ocasiones el Alférez Real se veía obligado 

S et()g¡¡¡- forlÍSÍtlla St111HI de dinero, pero generalmente lo haCÍa de ttlUy buen 
talante, én pruebn de su afecto y lealtad al Soberano. 

Los ingenio!'! de la localidad ;;e congregaban despnés para redactar una 
relación de la;; fiel'\ta~ de la jura, relación que, en la mayoría de los casos, 
se daba a la e~tam~•H por una de las principales imprentas de la capital, ador
tHl.da con el escudo dé ¡.¡nuas' del Alférez Real, y bnjo ampuloso y culterano 
título, llei1o rle aln.-.ionesmitológicas. 

Labíb1iog-rafL1 de tales obras en la Nueva España están abu~dante co· 
mo curiosa y l!a ,;ido lllinuciosamente descrita por autores de prestigio como 
D. ]ose Toribio Medina y D. Adolfo de Herrera. 

II 

La primera jntade qne se tiene noticia que haya sido celebradaenQue· 
rét~rro, fué la ele don Carlos IV, efectuada el 16 de enero de 1789. -Para di- · 
cha ceremonia se erigió, en la plaza principal,llamada vulgarmente de'' Arri· 
ha,'' tm suntuoso tal_¡lado, adornado con cortinajes, columnas y estatuas, 

El Alférez Real nombrado para la solemnidad fué don Antonip Septién, 
Montero y Austri, prominénte vecino deQnerétaro, que fué ampliamente 
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estimado por sus C{)mpatriotas debido a sus numerosas virtudes públicas y 
prinHla:>. 

Des~:Taciadauiente, 110 q11cdó relación impresa de las fiestas de aquella 
jura, y solamente ,.;e salle que la proclamación del monarca se efectuó con 
toda pompa, sufragando el señor Septién, de su propio caudal, casi todos 
los gastos. 

Entre estos, fignró en primer t~rmino, la magnífica medalla que mau· 
dó acuñar para conmemorar el acontecimiento. Encomendó la tarea al cé· 
lebre don Gerónimo Antonio Gil, y en \·erdad nadie mejor que el insigne 
medallísta para encargarse de ~emejante trabajo. Como es bien sabido, este 
célebre grabador en hueco y de lámina, nacido en Zamora, Es pafia, ft1é uno 

·de los primeros cli~cípulos que tnvo la Real Academia de San· Fermmdo, de 
Madrid. Estudió bajo la dirección ele otro célebre medallista, don Tomás 
Prieto, y en vista de sus excelentes producciotH:s, obtuvo la plaza de gra· 
bador de la Casa de Moneda de México, en donde estableció m}a esc'uela ¡fe 
diseiio, escuela que, andando el tietnpo y a iniciativa suya, había de' COn' 
vertirse en Real Academia de Nob1es Artes de San Carlos. ' 

De ella fué don C':rerónimo Antonio Gil, Director General Perpett1o, y 

enriqueció la .numismática colonial con un copioso número de medallas, en 
las que no se sabe qué admirar más, si el exquisito gusto del diseño o el 
mag·nífico troquelado. Por cierto que la mayor parte de los troqueles de 
estas medajlas se conserva todavía en ia hoy Escuela Nacional de Bellas 
Artes. 1 

La descripción num ísmática de la mech.!la de la Jura de Carlos IV en 
Querúaro, es la sigui en te: 

Anverso.· Busto del Rey, ;1 la derecha, con rizos y coleta, casaca, cho
rrera, dos bandas y manto.- LeyetH.la: CARLOS* IV • REY .. DE• ES:P A· 
ÑA• Y •DE• LAS• YNDIAS. 

Rt'Verso: La figura de Marte en traje de guerrero a la romana, andanpo 
a la izquierda, con la cabeza vuelta a la derecha; tiene en la diestrá mano el 
pendón Real y cop la izquierda, sostenido por una cinta, t1n medallón con 
dos escudos, uno encima de otro, rodeados por el Toisón; el primero: es el 
de las armas Reales de España, cimado de corona, y el de abajo el de la:; 
armas de 1~ ciudad de Querétaro. Este es cortado y medio partido; ,prime
ro: sol radiante, surmontado de una cruz y dos estrellas saliendodelos can· 
tones; segundo: jinete a la derecha con un gallardete; y te-rcero: d~s ;ue• 
rreros andando a la izq t1ierda por tm plantío. Leyenda: PROCLAMAJ)Ó 
*EN *LA* NOBLE* CIUDAD* DE* QUERETARO* POR• SU* ALFE. 
REZ * RL * D *PEDRO* SETIEN.- En el exergo, la inscripción en tres 
líneas: EN • 16 *DE* ENERO* 1790.-Delante de España, en letras ni.tiy 
pequeñas, la firma del grabador: G. A. GIL. 

1 El expediente ele la donación de estos troqueles de don Ger6nimo Antonio Gil 
·obra en el Archivo General de la Nación, lnstmt:ci6u P(rblica, tomo Y, 6-$.-Bn 
las galerías d~ la Bscuela Nacional de Bellas lu·les se exhibe el tetrato.de GiL 



III 

La noticia de la exaltación de Jiernaudo VII al trono llegó a México 
por el hu que '' J\speranza" t:ll julio ele 1808 y fué trasmitida en el acto a las 
provincias. La lllltva cansó inmenso júbilo en todas partes, tal era la ven
tura que los !menos habitantes de la Nue\'a Espafia se prometían con el rei
nado del "Rey deseado;" y e'n Querétaro se hicieron demostraciones de ale
gría, un tar;to pereg-rinas, en las que tomaron parte los principales concejales. 
y vecinos, entre ellos -iquién lo diría!- la misnw Corregidora, doña Jose
fa Ortiz de Dou1Ín¡.¡uez.. 

''El sábado 30 del próximo pasado julio, -dice el Diario de llféxico
estan<lo el ilustre Aynntamiento de esta ciudad en la sala capitular, tratan
do puntos de la mayor funestidad por las circunstancias del Reyno, le llegó 
un expreso a las diez y enarto de la mañana, que tenía veinte y dos horas 
de camino desde esa capital, anunciando toda la felicidad que causó tanta 
alegría en Veracruz y México. La mnestra preocupó de tal manera los áni
mos, que sin saber lo que se hacían, estos Señores lloraban, corrían dentro 
de la misma sala, y no podían articular una palabra concertada.'' 

''En efecto, unos corrieron a prevenir un repique general, qué se echó 
a las once y cuarto; y otros, en con1pañía de la Señora Corregidora, incita
ban desde los balcones a que el pt1blico diera VIVAS a FERNA-NDO VII, 
y todos parecían locos. ta noticia se esparció en aquel mismo acto, de tal 
manera, que no habiendo media hora desde su llegada hasta el principio del 
repique, previnieron coh.etes en· toda la ciudad, cámaras, bombas, y otros 
artificios de regocijo." 

''En la tarde, se juntó el ilustre Cabildo otra vez, para tratar de misa 
de gracias en el domingo, y al inflnjo de uno de sus individuos, aún contra 
la voluntad de otros, porque no creían hubiera tiempo por lo poco que res
taba de la tarde, se dispuso otro repique, desde las ocho hasta las nueve de 
le noche; convite general para la misa y bando para la ilttpünación y salva, 
lo cual diligenció el mismo sugeto que es del cuerpo, c,omo que ya le iba el 
crédito, y tuvo tanta felicidad que logró la satisfacción de andar todas las 
calles mientras duró el repique, admirando en Querétaro iluminación que 
jamás se había visto, pue~ parece tenían ocho días ó m á~ de anticipación pa
ra p,.revenirse; las calles, hasta los barrios, estaban hE:chos una gloria, el re
pique no dejaba hablar; los cohetes y otras invenciones de fuego eran sin 
número; y para mayor gusto, un promontorio de tambores, clarines y pitos, 
paseaban las iluminaciones.'' · 

"Los corazones, tan llenos de gozo, qtte aclamando VIVAS por todas 
partes, tiraban los sombreros y saltaban las gentes como si no tuvieran jui
cio. Al día siguiente, se cantó la misa de gracias en la Iglesia de San Fran
cisco, con una asistencia innumerable y'la mayor solemnidad; descubriendo 
al Divinísimo, cantando al último el Te Deum con otro repique general so
lem nísimo. '' 



'''l\1Jo e~~ dia cstu\·ieron las c:1llcs ndornatlas con colgaduras de corti· 
nas\' galLHdctc·~. ven la t:ndc se puso una orque~ta de música admirable, 
en ·e] centro de b al::nH.:tla, dotHle el comercio desahogó su júbilo en medio 
de hh aclatnacioné's ~· Vl \'i\S más :1leg-rcs. '' 

· 'Cn:mclo cnt ró la Noble Ciudad n In s::da de Andiencia, viniendo de la 
función, se presentaron al c1bilclo dicz niños de todas clases, pidiendo con 
agraciada sumisión, lice!lcia para expre>'ar su júbilo, como lo ejecutaron del 
modo más gracioso y más inocente.'' 

"Es digna de notar la alegría y entusiasmo de nn bnen labrador, que 
casualmente llegó al corneo á tiempo de los repiques. No llevaba en el bol
sillo mús que nna pe;.;etil para pag-nr el porte ele su cartn, mas habiéndose in
formaüo del motivo ele la ~alva, dejó la carta y, montando en ~n caballo, co
rrió a comprar cohetes, y los prendió en la puerta de la esfafeta. Toda )a 
peseta había gastndo, y se fué sin su carta; pero lleno el corazón del j(¡bilo 
más dig-no de 1111 español, y casi llorando al considerar á su Soberano, entre 
el ludibrio de la perfidia, vengado por los españoles.'' 

"La iluminación se continuó basta anoche (2 de ag-osto), y nuestros 
coraiones todos, pidiendo al Señor de los Ejércitos, qu~ estos prindpios nos 
dednzcan la consecuencia de ver en su solio á nuestroamantísimo Soberano." 

''Se dispo;Je iguallllente una función de. honras en sufragio de las almas 
de los españoles, que hubieren perecido en la M.etrópoli y demás provincias, 
en el ataque del enemigo.'' 1 

Pero no fué sino hasta el día dos de septiembre ·del mismo año que lle
gó a México la confirmación oficial de la abdicación de Carlos IV y la con
siguiente elevación al trono de su hijo el Rey deseado. La RealCédtlla res
pectiva tenía fecha de diez de abril y en 7de septiembre ordenó el Virrey, 
don José de Iturrigaray, que se guardara y se cumpliera (Documento A). El 
28 del mismo mes, el nuevo Virrey remitió copia de dicha Cédula a l.os Ayun
tamientos de lns ciudades principales del reino, entre ellos al Ilustre de Que· 
rétaro, con una comunicación que rezaba a la letra: 

"Por la barca nombrada S. Vicente Ferrer, que dió fondo.en el puertó 
de Veracrnz el día 2 del corriente, se recibieron en esta Superioridad los 
Reales Decretos en que se sit:vió mandar nuestro Amadísimo y Deseadfsimo 
Monarca, el Sr. D. Fernando VII, que se le reconociese por Rey y Se:fior · 
Natural ele estos dominios, levantándose Pendones en su augusto nombre;. y 
aunque ya se ha verificado este solemne acto con la cordial aclamación. de 
que no hay ejemplar, acompaño a V. uno del citado Soberano Rescripto, 
para constanci.a de la legitimidad con que S. M. recibió y admitió la Coro
na que le corresponde, entrando a la posesión, propiedad y gobierno de los 
Reynos, Estados y Señoríos que tiene la felicidad de reconocer :el católico, 
suave y paternal dominio EspañoL 

1 "Dios g·narde a V. muchos años. México, 28 de Septiembre de 1808." 
-GARIBAY (Rúbrica. )-Al Ill~ Ayuntamiento de la Ciudad de Querét~ro: 

1 Tomo IX, pp. 166-8. 



I,os festejos comigt1icntc:s los clc:~cribe el Diario de ,1{éxiro 1 en los si

guientes túmínos: 
''Querétaro.-:-El día 13 del pa~fl<lo octubre, que recibió aquella cin"dad 

Ja plau~ible noticia, que se insertó en la Gazeta de esta capital de 11 del mis
mo, sofJre las csrH.,ranzas fundadas de la vuelta ele nuestro amabilísimo FER· 
N ANDO VII, mandado a E~paña por el Senado fnwcés, se celebró de un mo
do ex. traonlinario con repique g-eneral, vivas y aclamaciones de todo el pueblo, 
que se atropó en las casas consistoriales para regocijar:;e con el Corregidor 
de Letras, Licenciado D. Miguel Domíngnez, quien, a pesar de no estar cap
firmada la noticia, se unió con el Alférez Real D. Pedro Antonio Septién 
Montero y Anstrí, y ambos, acompaííados de Jos Regidores y muchos WCJ· 

uos de la primera distinción, ~acaron el Re¡d retrato para la satisfacción pú
blica, dirigiéndose en paseo a la Iglesia de San Francisco, donde se cantó un 
solemne Te Deum, manifiesto el Santísimo Sacramento, y concluyó el paseo 
con vivas y aclaniaciones universales, que se continuaron con la salva de re. 
piques y misa de gracias solemne el día siguiente del cumpleaños de nuestro 
amado Soberano. A la tarde se repitió el pa~eo, conduciendo el Real retrato 
a la Iglesia de Santa Clara, a petición de la~ religiosa~ de aquél com;ento, 
cantando allí el Te J)eum 5l111tt1osamente. El día 15, día de Santa Teresa, 
se llevó al Carmen, a petición de los religiosos, y al día siguiente, al con
vento de religiosas carmelitas; por h tarde se unieron las señoras principa· 
les de la ciudad con la esposa del Corregidor. y la del Alférez Real, y, pues
tas et) un orden \"istos·o, sacaron en paseo público el Real retrato, anhelando 
cada una por ser la primera q tle lo conducía, a cuya satisfacción se alterna
ban, llasta llegar a la alameda, donde aguardaba una famosa orquesta, y a 
la 11oche se celebró con bnile, vivas y aclamaciones de todo el pueblo." 

Don José Antonio Septiéu, por su parte, los describe,así en s11 Memoria 
Estadistica del hstado de Qucrélaro;· 

"El Alférez Real don P~dro Antonio de Septién, llevando el pendón 
regio, acompañado con el Corregidor, don Miguel Domínguez, y demás ca
pitulares; y con los señores curas párrocos y prelados eclesiásticos, dirigióse 
a la iglesia de la Santa Cn1z, en donde se ca!ltÓ el Te Dcum, estando descu
bierto nue~tro Soberano Señor Sacramentado. Concluida esta solemnidad, 

'Volvió la comitiva a la plaza msyór, en d011de el Alférez Real proclamó al 
u,nevo soberano, arrojando cantidnd de dinero al putblo." 

''Al día siguiente, celebróse solemne misa de Gracias en la Real parro· 
qnia de Santiago, a expensas del cura de ella, Dr. D. Rafael Gil de León, y 

volvió a ser proclamado Fernando VII por D. Pedro Septién en la sala de la 
casa del Corregidor Domínguez, ante una m1mero"a concurrencia formada 
de lo más florido de la cíuclacl, repitiéndose el acto de ~rrojar dinero al pue
blo, desde uno de los halcones de dicha casa, el referido Señor Septién, ha
ciendo lo mismo el Corregidor, sn esposa, los capitulares y otras personas. 
Prolongáronse estas fiestas durante cuatro días, no cesando en ellos de tocar 

l Tomo IX, pp. 539-40. 



la:: música" de la dndad en las n:inticuatro horas dd dfa e iluminándose el 
frente de la~ ca,;as por la;; noche~. Sin embargo, tales solemnidades 110 tenían 
aún por objeto la n:rdat1era procl:.mación d(:'lnne\'o monarca. Para arreglar 
las que cou este motÍ\·o debí~tll \·erificaro;e, fué comisionado el Alférez Real, 
ntendiendo al conocimiento qne tenía e11 esta materia por haber hecho la ju. 
ra de Carlos IV, y a la facilidad •Fte pnra de,; e m peiiar el:'e enc~ngo le pro
porcionaban los privilegios de !'ll empleo. •' 

"En tal Yirtud, n. Pedro Septién Ín\'ÍlÓ para las indicadas festividades 
al a la nobleza y personas distinguidas de la cinda<l y a otros de fue· 
ra ;\e ella, señalando el 24 de diciembre para hacer la solemne proclama
ción. Llegado al fm este día, un re¡.Jique general, una salva de diez y seis 
caiionazos y las bandas militares que se e!'parcieron por las calles tocando 
diana:i, auunC'iaron a los habitantes qne la aurora había ~1parecído, habiéndo
~e empavesado a pocos momentos la Casa de Cabildo, la del Alférez Real,. 
sita;; ambas en la plaza, y todas las demás del vecindario. A las tre~de la tar. 
de, los nobles y personas distingtJ.idas, montados en caballos lujosamente en· 
jaezados, fueron a la calla del referido Alférez para CQnducirle a la de Cábildo, 
llegando a la cnal recibió éste el Real pendón de manos de} Regidor :A.lgna.· 
cil mayor y Capitán del Regimiento de Dragones Provinciales, D. Fernando 
Romero Murtínez, en :-;eguida de lo cual, recorrió la cabalgata los costados 
de ht plaza mayor, dirígiéndo:;e por último a un elegante tablado que se le· 
vantó al frente y en la misma caRa de D. Pedro Septiéri. ta fachada de este 
edificio se compone de do:> amplias galerías, de lus que t1na estriba en la otra, 
y en la superior (que ya no existe) ~e preparó·un dosel de tel'ciopelo canne· 
sí, con flecos y galones de oro, bajo el cual fué,puesto el retrato de I<'ernan· 
do VII, y a,los lados cuatro de ·otro.s tantos de sus as.cendientes, alternando 
con grandes espejos, sustentados por mesas de madera fina. Del centro de 
cada arco pendía un candil de plata, y los demás adornos eran correspon
dientes a estos. La comitiva, como hemos dicho, al local descrito, 
y subiendo al improvisado salón por escaleras hechas al intento,· proclamÓ-' 
se de nnevo al soberano, después de cuyo acto, fueron obsequiados los con- · 
curren tes con un refresco en la sala capitular. El inmediato día 25, reunido· 
el mismo acompañamiento de Ja YÍspeta, montado a caballo, fué a reunirse 
con el Alférez Real, qt1ien salió de sn casa seguido de los reyes de armas, e· 
incorporándose a aquél, !le enca.minaron todos a la parroquia d.e Santiago, 
en donde se cantó una misa y despt1és el Te Dewn. Terminado· éste, volvió 
la comitiva al salón de la plaza, pasando luego a la casa.de cabildo\ en don· 
de se la sirvió otro semejante al del día anterior. Rstas fie~tas.conti· 
nuaron hasta el 28 del mes, dándose en la noche .de ese día un gran 
baile en el patio de la mencionada casa.'' 1 

1 A pesar de la evidente lealb¡d del Alférez Real, en ese mismo añ.o de.1808, dice 1}-' · 
José ,\ntonio Septién y Villaseñor, "fueron denunciados al virrey, bajo el velo del anérti •. 
m o, como adictos a la independencia, los señores corregidor de Querétaro, D. Migtielllo. 
mínguez, D. Pedro Antonio Septi~n. ·Montero y Austrí, regidor capitular decano oel M. 
J. r\yuntamiento y A lfén!Z Re.al de l.n ciudad, el. marqués de Rayas y el caiJallero F'ago<'!~ .' 
ga, individuo del 'rribunal general de Minería."-Yéase Docume!lto C. · 

Anak•. T. Vl. 4-Hp:~.¡,,· 
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Redaclóse una ponnenorin1da relnción ¡Je todas las ceremonias y feste
jos con que se había ceh~!Jrado la exaltnciún de Fernando VII al trono de sus 
mayores, y la n:mitió el Aynntnmícnto de Querétaro, en 25 de marzo de 1809, 
al Virrey ck la Ntteva España, don Pedro de Garibay, suplicándole que or
denara su impresión a costa de los propios de la Ciudad. Pero el Virrey, en 
vista del parcc(:r del Fiscal de Jo Civil, no tl1\'0 a bien acceder a la petición, 
mús que nada, por 110 sentar un precedent<: y para impedir que otras ciuda
des pretendieran hacer igual cosa. Sugirió. pnes, que la relación prolija que 
se le enviaba se reduje"e a una noticia sncinta, la cual podría muy bien 
publicarse en la Gar.da. (Docmnento D.) 

Parece qtH! no ft·,~ mtty del agrado del Ayuntnrniento de Querétaro 1a 
resolttl'ÍÓn virreina], pues no se publicó noticia alglllw t-11 la Gaceta y ra re
lación qne se había redactado permnneció inédita. Probablemente pereció 
cuatido la mayor parte del Archivo ;V[ttnicipal queretano fué destrnída por 
incendio en la jornada del 2 de no\•iembre de 1857, acaudillada por el ge

neral don Tomás Mejía. 
Las medallas qne mandó labrar don Pedro Septién fueron ele tres ta

maüos, corre:;pondíentes a los de a peso, cnatro reales y dos rca!":s respecti· 
vamente, y se repartieron profusamente, tauto en plata como en cobre. 

Su descripción numisnHítica es esta: 
1.-A'If.ve1·so: Esct1do pequeflo, coronado de las Armas Reales de l~s

paña, ~ntre las dos columnas de Hércules, también con corona, y rodeadas 
de cintas con la in:>cripción PI.US llLTRA, sobre una repisa.-Leyenda: 
l~ERNANDO· VII~REY • DE ESPAÑA •Y •DI•> LAS· INDIAS•. 

Reveno: Corona de lamel, y en el centro la inscripción en seis líneas: 
PROCLAMADO-EN QUERETARO-;POR SU ALF~ R~ D. PEDRO 
SEPTI ... HN, AÑO. 1808· B. R.• 

Anverso y Reverso, con g-ráfilas de pequeñas lineas. 
2.-Anv~::rsó: Tipo semejante al de la anterior.-Leyenda: FERNAN

DO • VII REY •J).f!•ESPANA• Y• DE• LAS• INDIAS· 
Reverso.-Corona de laurel, y dentro la inscripción en seis líneas: 

PROCLAMADO..-HN QUERETARO-POR SU ALP RL. D. PEDRO 
SEP'I'I-EN,-AÑO 1808.4 R.* 

Anverso y reverso con grMilas dé peqLleñas líneas. 
3.-Allverso: Semejante al de la anterror:~Leyenda: FERNANDO* 

VI! .• REY~ DE" ESPAÑA* Y* DE* T..AS • INDIAS. 
Reverso: Corona de laurel, y dentro la inscripción en cinco líneas: 

PROCLAMADO-EN QUERETARO-POR SU ALF1:' RL. D. PEDRO 
SETI-.,-JtN. Año 1808. ; 

Anver5o y reverso, con gráfilas de pequeñas líneas. 

IV. 

Al igt1al de otras ciudades y villas de la Nueva Espafía, Querétaro juró 
con gran solemnidad la famosa Constitt1ción política de la Monarquía Espa· 
ñola, promulgada en Cádiz en. marzo de 1812. Las ceremonias observádas 



fueron en L':t:>l toda~ partes iguale:-;. Se adornaron e iluminnron las calles 
priucipnk~ ~; H' erigió nn tablado en la plna mayor. en donde prestó la 
tropa d clehiclo juramento, que couclnyó con una triple descarga de artille· 
ría y fnsilería. En ~e¡nlida pn~ó la conlitiYa al frente de la parroquia prin· 
cipal, en donde fné leída la Con~titnción y aren¡:;ado el pmblo por el cura 
párroco; y se pro<llljeron 
coucnr:;o. Al día 
el cura, tle:-pnés de bren: 

aie¡rrt>~ YÍ\·as y otrn;; demo;:;traciones de todo el 
al terminar In misa mayor en cada parroqnia, 

Í-ct.:ihió el juramento, qut: hicieron el clero 
y los n:cino~. de ser fieles al y guardar la Con~titución política de la 
Z\Ionarquía española, sancionada por las ·'Cortes G!:'nemles y Extraordina· 
rias de la N ación.'' En la tarde de ambos días, se paseó el retrato del rey 
Fernando por la~ principales calles. COll gran acompañamiento de vecinos 
y c~coltndo por una compañía de dragones con su re:;pectíva música" Dt1· 
rantc todo el paseo, repicaron alegremente las campanas y en la noche hubo 
iluminación general y se quemaron vistosos fuegos de artificio. 

Es bien sabido qt1e casi en segtiida la Constitución fué desconocida por 
el rey Fernando, pero que año~ más tarde el tornadizo soberarío jUró guar· 
darla. L,a noticia de este último acontecimiento llegó a México en abril de 
1820 y el virrey Apodaca ordenó que de nuevo se j.urase.solemnemente la 
Constitución en todo el país. "En Querétar~, después de haberse jnrado el 
nuevo código en todas las parroquias y de haber¡¡e reuuitlo el Ayuntamiento 
constitucional últimamente electo, dispuso éste se erigiese en la plaza mayor 
de dicha ciuclaü nna estatua conmemorativa de los suce~os políticos que aca· 
baban de verificar~e. A e:;te fin, nombró nua comisión formada de los capi
tulares D. ] . M. Feruáudez de Herrera y de D. Pedro Llaca, quienes debían 
encargarse de llevnr a efecto el pensamiento indicado; pero habiendo tenido 
el segundo necesidad de retirarse de Querétaro, Herrera sólo desempeñó lá. 
comisión referida.'' 1 

Como principio a sus trabajos, hizo fijar carteles en los sitios públicos, 
invitando a los amantes de las bellas letras para qt1e formasen las inscripcio
nes alusivas que habían de grabarse en el pedestal de la estatua, si merecían 
la aprobación del padre ex-Provincial de Franciscanos, Fray José de Seria, 
del Bachiller D. Juan de Mendiola, Rector de los colegios nacionales de Que~ 
rétaro, y del Licenciado don Ramón Esteban Martínez de los Ríos, índivi
dtws n?mbrados por el Ayuntamiento para que examinasen las composicio· 
nes que se presentaran. 2 

Entre tanto, el eminente escnltor D. Mariano Arce, discípulo que ha~ 
bía sido de don Francisco Eduardo Tresguerras, emprendió la tarea de és· 
cnlpir una estatua de la Libertad. Era de tamaño poco mayor del natural y 

estaba simbolizada en una matrona. romana, calzada con sandalias de. oro y 
coronada de laurel del mismo metal, que hollaba un yugo hecho pedazos; 
con la ~ano derecha sostenÍa unaJápida de jaspe blanco, adornada COrl·1ltl 

festón de flores doradas, en la cual se leía el rótulo: ''Plaza de la ConstitU· 

1 Jfemorin EstMlística,dtada. 
2 Documento D. 



ció u," 111 ientras qn e con la izquierda recngía, con ademán mage~tl1oso, el 
manto qtte caía ele sus hombros. Colocóse la estatua en un pedestal de órdeu 
jónico, sn~tentado por un zócalo de siete octavas ele altura Y de tres y media 
varas de ancho, en el ~entro de la plna mayor, que desde entónces, y por 
órdc11 superior, ton¡¡', eluombre de'' Plaza de la Constitnción." 

"En d primer hdo ó faz que mira á las Casas Consistoriales. y en que 
había \k ir la inscripciún dd primer asunto del certamt:n (que como ya se 
dijo era dedicar ú FERNANDO Et CRA""DE este monumento) sé pusie· 
ron las insignaciou<:s 1 ~ic) Reales de cetro, corona y bancla. En el segun
do, destimtdo á la inscripción para felicitar á Querétaro por sn libertad, se 
pusieron las armas de e-;ta muy noble y leal ciudad. En el tercero, donde 
había d~: escribirse nna octava, preconi~.auüo la Religión Católica, Apostóli
ca Romana, se pl:l:'-0 el libro de la Biblia, con las dos llaves tle la Iglesia y 

un crucero; y en el cuarto lado, destinado á recomendar la unión de euro· 
peos y a1ncricano,.;, se pnsieron dos manos derechas, en aclemán benévolo de 
apretarse mótuamente; adornándose tCJllas e:->tas alusiones con flores, festones 
y demás que enseíia el arte, y bueu gusto." 

''Sobre todo esto se cou;;trny(J, para proporcionar la más decente y Yis

tosa ilnminacióu (en las tres u oc hes siguientes al descnbrimiento ele la es
tatna), un arco trinnfal en perspectiva, que formaba una especie de templete 
de diez y ocho varas ele altura, sostenido de ocho columnas estriadas y de 
órden jónico como todo lo dennís de la pieza. Las columnas sustentaban una 
cornisa que, dividida en dos partes, present:1ba á la vista, otros tantos ele
gantes trozos de an¡nitectura. Sobre esto~. y guardando un proporcionado 
claro á la e:-;tatnn, cerraba el arco qne estribando en aquellos dos cuerpos 
lnteral.es formaba una figura que por grados se iba haciendo piramidal. Arri
'ba sostenía nn macizo donde se colocaron con sus correspondientes Rdornos 
lbs cuatro retrntos de los inmortales Quirog-a, Riego, Baños y Arcos Agüero, 
terminando este macizo eu nna cúspide tn1uca sobre el cnal se pt1so nn óvalo 
con el busto ele 1-<'ernan<lo EL GRANDE. 

'' T•:n tal estado quedó la estatua (aunque cubierta de ricas cortinas) la 
tarde del día 13 de octnbre, y á las cnatro de ella salió por las calles más pú
bliea:; u u carro triunfal, con su correspondiente escolta del vistoso regimien-. 
to de Zaragoza, ttdtsica y el acompañamiento qne permitió la tarde fría y 
lluviosa. Annncíaba este lucido espectácnio mra danza de mecos y españoles 
al son del teponaxtl y guitarrillas, pero gnardando en todo eltnayor órden 
y concierto: y segnía una nmltitnd de pueblo que tiraba del carro con la 
alegría. más majestuosa.'' 

"Era tí-iunfal, como ya se dijo, sin más adorno qne tres hermosas tar
jetas, donde se leían otros tantos soneto.s, y lo demás pintado con sencillez 
y elegancia. En el ,asiento principal y al lado derecho iba un ni fío simboli
zando á la América, vestido á lo indio, con carcax, macana, un lagarto á 
los pies y el cnerno de la abtmdancia derramándose. En otro asiento infe
rior se veí~ .otro niño en figura de la Libertad, con el gorro de ésta, vestido 
de blanco, en la mano la Vindicta y 1111 yugo quebrantado á los pies.'' 
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"E,.;te: canL1ln 1·arias letrillas acompañado de música de viento, y luego 
las tiraba al aire e,;c'rita;; en papeles de colores, y curiosamente picados.,. " 1 . 

"Condt1ido el P<1oeo del carro. ya no permitió la lluvia ninguna otra di
versión públicn: pero sin embargo <le que i)or la mañana del día 14 aún con
tinnaln. fu6 nunJertl;;Í~imo el concm>'o ü la función de la Iglesia qne se ce~ 
lebró en el conYento de S. Fr<nJCi;;co por ~u mayor capacidad, habiéndose 
adornado con todo el primor y la nwgJJiílcencia qne fné pof.ible. En ella 
pronunció el cura de s~wtiago, Doctor y :\laestro D. Joaquín :t-.Iaríá deOtei~ 
za, elocuente oración, gr;mjl'ándo,e por ella llt1e\·os grados de aumento a la 
estimación y concepto que tiene tan bien merecido.'' 

·'Terminada la función, volvió el ilustre Ayuntamiento, el clero, las 
corporaciones reli.~iosas. la oficialidad y un inmenso ¡meblo á las Casas Cort
sistorinles; y colol~ados en los balcones, bajaron a la plaza los Regidores don 
José !I.Iaría Fern~\ndez de I-Ierrera y don Vicente de la Concha, preceaidos 
del Secretario del A) untamiento y de las mazas de la Ciudad; mandaron 
descubrir la estatua, y al tiet'npo de ejecutarse con la mayor dignidad, co
menzaron las descargas de fnsilería, el repique a vuelo en todas las iglesias, 
y repetidos vivas al Rey Constitucional, á la Constitución, á las Cortes, al 
Ayuntamiento, etcétera." 

"También se vieron volar por el aire multitud de papeles de colores en 
que estaban ~crilos \'ersos alusivos al asunto." 

"Por la tarde se repitió el paseo del carro con más acompaiíamiento y 
júbilo que el día anterior. Se aumentaron los adornos de las calles y casas; 
la iluminación fu~ completa, advirtiéndose que en algunas partes las luces 
formaban cifras y letras de Vh1a la Constituáón, y otras invenciones de
masiado significativas del placer, patriotismo y fidelidad ele que estaba in un-· 
dado aquel recomendable pueblo: sin que los Cllatro días que duró la fiesta, 
ni en las noches de éstos que fueron ele mucha concurrencia en la plaza y 
calles, se observase rifía, desgracia ni clesórden alguno.'' 2 

v, 

La ültima Jura que se celeLró en la Noble Ciudad de Querétaro fue la 
del Emperador Agustín I, de lturbide. En comunicación, fechada en'Qúe
rétaro el 24 de mayo de 1822, decía el Intendente don Juan José García, a 
don José Manuel de Herrera, Ministro de Estado del Imperio: 

''L-uego q ne recibí el Decreto Soberano que V. E. se sirvió comunicarme · 
con fecha 21 del corriente, en que S. M. ha tenido a bien elegir para Em
perador Constitucional del Imperio Mexicano al Señor D. Agl1stín de Itur
bide, lo mandé publicar por Bando solemnísimo en esta Ciudad, y quedó 
comunicada esta noticia tan plausible a los pueblos. de esta Provincia de mi 
cargo.'' 3 

1 Documento ID. 
2 Breve y sencilla descripcián de la lápida de la, Constitución. 
3 (hwetn di! México. ' 
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D. José Cayetano de Montoya, por :;u parte, se llirigía al Emperador en 
persona en los sig-uientes ténniuos: 

"Señor: Cuando tuve la dnlce satisfacción de recibir por condt1cto del 
Exceleutísimo sefíor Capitán General de esta Provincia la plausible noticia 
de h'aber sido por el ejército y el pueblo de esa capital prodamado V. M. 
Emperador, mi corazón rd>os<mdo en e\ más sobresaliente júbilo, no pudo 
contener sus implllsos, y dirigido por ellos, dispuse, en el mismo acto, reu
nir todas las antoridades, para que de acuerdo con ellas, solemnizar como 
debía tan fausto suceso. Así se verificó la tarde del 20, día memorable, par· 
ticnlannentepara estos hdbitantes, qne llenos del mayor gozo y embriagados 
de una incomparable alegría, al mismo tiunpo que gnardab~l!l d mejor Ór· 
den al manifestar por las calles y plazas S\1 fE"IicilhH!, no percHan iustante 
en pronunciar con las demostraciones más expresivas <:1 nombre de Agustín 
Primero, cuya voz fué casi ge11eral, a excepción de algunos que, poco pru
d<~ntes en sus reflexiones, no podían ocultar su antipatía, pero en tan corto 
número, qne deben verse con indiferencia, respecto a la uniformidad común 
de votos de los que deseaban ver remunerado el i mponderahle mérito ·de V. M. 

"Yo no hallo expresiones de qné valerme para tributar a V.M., no só
lo en obsequio de Ini gratitud, sino también en obsequio del bien de mi Pa
tria, los uHb respetuosos parahíeue:-;; mas V. M., disculpando, como le su
plico, en esta gra\.·e materia mi ineptitud, sólo impetro de sthSoberana bon
dad reciba ele mi corazón las efusiones de un verdadem afecto, las emocio· 
nes más acrisoladas de 1111 amor sin límites, los respetos más profundos de 
mi obediencia, y la más sincera enhorabuena que doy a V. M. por st1 alta 
dignidad, en la que espero del Todopoderoso le conservará largos años pa-

' rala felicidad de este Imperio. 
Dios Guarde a V. M. muchos aíios. 

Querétaro 24de mayo de 1822. 
Señor:-A. I~. I. P. de V.M.--José Cayetano de Montoya." 1 

Los tabardos qne r.saron los Reyes de Armas en la proclamación de 
Agustín I se conservan en la colección de indumentaria eh: la casa de los 
marqueses del Víllar del Agnila. Son ele terciopelo rojo, con 1as mangas de 
los colores de las tres garantías, y en el pecho el escudo ele armas del Im
perio, bordado en sedas de colores. Y lo curioso del caso es que estos ta
bardos fneron usados en las anteriores juras de Carlos IV y Fernando VII, 
pnesto qne se ve a las claras que las mangas son de época posterior al resto 
del traje, y elnt1evo escudo ocupa el sitio en que antatlo campeaban las ar
mas Reales de los Borbones. 

- Para conmemorar la proclamación del flamante Soberano, se enc:ugó 
la acnñación-de una medalla a don Francisco Gordillo. E':lte grabador, de la 
Casa de Moneda de Madrid, había pasado a la de México en 1801, y si no 

1 G:-wutn di! j\{éxico. Como muestra de las adulaciones de que fué ohjeto el efímero 
monarca, véanse do.:umcntos !•' y U. _ 



lleg-ó a b :dtnr<l el.: un Cerónimo Antonio Gil, produjo, sin embargo, nmy 
artístico~ trabajo~. 

La medalla lll' la proclamación de don Agustín de Itnrbide en Q\leréta· 
ro es como ~Iguc: 

A n:•erso: I,os hn~tos :-;obrepne:-;to~ del Hmperndor y la Emperatdz, a la 
ckreclw: aquel con l<Ínrt·:l y maulo, 0:-;te con diadema. Leyenda: EN LA 
l'ROCLA:\f:\CJO:'\-D-AGFST-l'Riivl-EMP-D-J\1EX0 : y D ANA 
l\IAR. S1- FSPO. 

Rc~·aso: El escudo de Quer~taro, en nn cartón snrmontado del águila 
imperial y acolaclo a banderas y trofeos de guerra, ~obre núa repisa. Leyen
da: Q1TERE1'1\RO FIEL V AnRADECIÜA. A los lados del escudo: AÑO 
1822. En el exergo, la firma del grabador. F. GORDILLO F. 

Anverso y reverso cou grúfilas c1·e líneas. 

DOCUMENTO A.. 

EL REY 

Con fecha diez y nueve de Marzo próximo pasado se sirvió e'xpedir mi 
Augusto Padre el Real Decreto del tenor siguiente: Como los achaques de 
que adolezco no me jJ('rmi!nt soportar por más tiemPo el grm1e peso del gobier
no de mis Re:vnos. y me sea preciso pru·a rtparar mi salud gozar en ,clima .más 
temp!ado de la tranquilidad de la vida privada, !te dctermznado, después de la 
1111Ís seria deliberación, abdicar mi Corrma en mi heredero y mi muy caro hi;o 
el Prínript: de Asturias. Por tanto es mi Real vo!zmlad que sea raonocido y 
obedecido como Rey y 5:díor natural de todos mis Reynos y Dominios. Y para 
que este mi Real Dccrdo de libre J' espontánea abdicación teng-a, su exacto y de
bido cwnplimiento, lo rollmnhaJ éis al Consejo y demás a quienes corresponda. 
Dado eu Aranjuc,'i: a diez y nueve de 111arzo de mil oclzocientos y oclzo.=YO, 
EL, REY.--A Don Pedro Cevallos. En consequencia tnve a bien expedir 
otro Real Decreto con fecha del siguiente día veinte del expresado mes de 
Marzo, por el que vine a aceptar, y acepto con debida forma dicha abdica· 
ción y renuncia de la Corona hecha por el referido Rey, mi augusto Padr~, 
y mandar se levanten en el Reyno los Pendones por mí, _y en }DÍ Real--nom
bre, y me tengan tlesde ahora en adelante por su Rey y Señor Natural, exe
cutándose todas las ceremonias que se acostumb1an en semejantes casos •. 
Publicado en mi Consejo de las Indias acordó su cumplimiento, y expedir 
esta mi Real Cédula por la cual mando a mis Virreyes, Presidentes, Audien
cias, G·obernadores de las Provincias de mis Reynos de Indias é Islas adya
centes, y Filipinas, que respecto haber recaído en mi Real Persona todos 
los Reynos, Estados y Señoríos pertenecientes a la Corona de España, en 
que se incluyen los de Indias, y hallándome en la posesión, propiedad y go
bierno de ellos, dispongan publicar el contenido de esta mi Real Cédula con 
la solemnidad en que senH:jantes casos se hubiere ac'ostumbrado, pára que !le, 
gue a noticias de aquellos mis amados vasallos, y me reconozcan por sule
gítimo Rey y Señor natural, obedeéiendo mis Reales órdenes, y las que en, 
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nombre mío les dieren dichos mis Virreyc,, Presidentes, Au9iencia5, Go
bernadores, y demás (a quienes he habilitado para coutimÍar en sus respec
tivos destinos por otro Real Decreto) en todo lo perteneciente al bnen régi
men, conservación y 3\llllento ele los expresados Dominios de Indias, a fin 
de que se mantengan con la qni<:tud y bnena administración de justicia que 
conviene al servicio ele Dios y mío. Asilllismo mando a los Consejos, Justi· 
cías y Regimientos, Caballeros, E~cnderos, Oficiales y hombres bL1enos de 
las 'Ciudades y Villas de dichos IJJÍs Reynos de Indias, que lnego que reci· 

· ban esta mi Real Cédnla alcen PendOIJes en mi Real nombre con el de Dott 

Fernando .SéjJiimo, y hagan las demás solemnidades y demostraciones que 
e11 semejantes casos se requieren, acreditando el amor y fidelidad que siem· 
pre han manifestado al Real servicio de los Señores Reyes mis predeceso
res, lo qual espero continuarán en aclelaute; teni.eudo por cierto qne atenderé 
con mayor cuidado a todo lo q ne tocare para hacerlas merced y en lo que 
fuere jt1sto y ngraciahle, manteniéndolas el! paz y en justicia. Teniendo pre
sente que en los mencionados !llis Reynos y Provincia~ Indias, se halla el 
necesario papel sellado para el con~umo de algún tiempo, he resuelto que 
las expresadas mis Andiencias den las providencias correspondientes para 
qne en el que se hallare en el distrito ele cada una se ponga la suscripción 
signiente: VAL(;¿¡ PANA l:,'L RI:'YJVADO DE S. ¡Jf. EL SElVOR DON 
Ji'E'NNA NDO SEPTJ !110: rubricada del Oidor Comisario del papel sella· 
do, quien deberá comunicar la orden correspondiente a las demás partes que 
convenga, para que teu.g·a puntual cumplimiento. V últimamente mando a 
dkhos mis Virreyes y Gobernadores, Capitanes Generales que en mi Real 
nombre participe!} mi exaltación al trono a todos los Títnlos de Castilla que 
residanen los distritos de sus respectivos mandos para su inteligencia y sa
tfsfacciótl. Y del recibo de este Despacho, y de lo que en virtud se executa
re, se me dará puntal aviso. Fecho en Madrid, a diez de Abril de mil ocho
cientos y ocho. 

YO, EL REY (Rúbrica) 
Por mandado del Rey Nt1estro Señor, 

Antonio Porcel. 
P<trticipando a los Virreyes, Presidentes, AudietJcias, Gobernadores y 

·Ciudades de Indias é Islas Filipinas la abdicación que ha hecho de la Coro
na .el Señor Rey Don Carlos Quarto en sn muy amado hijo Don Fernando, 
para que execnten lo que se expresa. 

:México, 7 ele septiembre de 1808. 
Guárdese y cúmplase lo mandado en esta Real Cédula, y acentada en 

los Libros del Oficio de Superior Gobierno a que toca, agréguese un ejem
plar de ella con copia certificada ele su obedecimiento al Expediente del 
asunto, ejecútense los demás que se acompañan y pásese a los Sefíores Fisca
les para que pidan lo que tengan por oportuno.-José de Iturrigaray. Es co
pia. México 8 de Septiembre de 1808. 

VELiZQUEZ. (R6brica) 
(Archi,·o General de la Nación, Historia, Tomo 432.) 



DOCUMENTO B . 

.\[t:xico, .!S de ~Inrzo de 1S09 . 
. \1 lll:n~·en: :\1 :--;,,~üor Fiscal de lo Civ.iL-J/aillo. 

l•:xmo. Sr. 
:h·omp:n];¡ a\~. H. es!t.: A~·unl:unienlo la ~eneilh relnción de las fundo· 

n(·~ y demo,;t racione,.; con qn<: se soh'mnizó en esta Ciudad la Jura de Nues. 
1 ro .tnl:td,> y ,lc>st:tclo So1>l'nuw ti S. D. Fcrnandt' Séptimo, en los últimos días 
del inmediato pasado Dkiembre; y si la Snperiorídtllllle V. H. estima con· 
\'(:HÍl'llll' que se imprima a costa de los Propios, con esta fecha da la orden 
corn::<pondiente a sn Apoü<.> D. Tomás l)aradela para que inmediatamente lo 
n~riliq u e. 

Dios guarde a V. K ms. nñ~ Sala Capitular de Querétaro, Marzo 
21 de 1809. 

Exmo. señor: 
I)cendado Miguel Domínguez, Fernando Marín Romero, AntonioL0· 

renzo Ortiz, T;cenciado Ramón Hsteban Martín e;.:, Mannel de la I.lata Saenz, 
/ . 

1'omás Rodríg-uez, Francisco Guevara, Doming-o de Barasorda, Antonio Ra-
món de Gii.emes, Licenciado José F;strada Navedas, Juan Domíngnez. 

J•:xmo. Sr. Virrey D. Pedro de Garibay. 
l•:xmo. Sr.: El Fiscal ele lo Civil dice: que el Ayuntamiento de Queré· 

taro acon1 palía a sn anlececlente representación, dos Cuadernos que compren· 
den nna menuda rclacióu de las demostraciou~:s y solemnidad con c¡ue en 
aquella ciudad ,;e cxeentó la Jnra de Nuestro Amado y deseado Soberano el 
Señor Don Fernando VII, el día 24 y los ct1atro del próximo pa· 
sado Diciembre, después de las Prodamacione¡; hechas en los días 30 de Ju
lio, 13, 1+, 15, y 16 de Octubre anteriores, y expone que ha dado orden a 
stt apoderado en esa , para que ;,j la Superioridad de V. E. estima 
conveniente que se imprima a costa de las Propios, lo ponga en execuciÓ11. 

Son muy landables el celo y afecto con qne manifestaron en estos actos 
;;¡¡ fidelidad al Rey las principales clases del vecindario de Querétaro y ellas 
acreedoras a la satisfaccióu a que se hag·an público~, y se perpetúe su noti
cia y memoria; pero para conseguir este, comicleTa el Fiscal necesatia la im· 
presióu de los Cnadernos c¡ue forman un volúmen considerable por la proli~ 
xidacl con que se refieren todas las circunstancias y con que explicaron su 
afecto en ,dichos días las autoridades, vecinos y habitantes de Querétaro y 
ante;.; bien le parece que mandará hacer nota que en compendio describa las 
demostraciones más pri1Jcipalcs y las agradables sensaciones del contenido 
de ellas, y que se inserta en la Gaceta pan1 la inteligencia y satisfacción del 
Público. ' 

Eo.;to es lo qtte se ha practicado c9h las noticias de lasdemostraciones 
que otros cuerpos y vecindarios han hecho por motivos, y de"estc 
modo se excusa el gasto de los Propios que demandaría la impresión y el 
abrir un exemplar gravoso a los fondos públicos de otras ciudades, pues ha· 

Anales, T. VI. 4~ ép<~5. 



viéndose emulado todos a competencia en la manifestaci6n de su lealtad y 
amor a nncslro Soberano, todas igualm<.'nteqnerrían hacernnas prolijas des
cripciones de los actos con qtle han ~olemnizado ias jtuas, y pretenderían 

que 1os Pr<Jpios costeen las impresione~ . 
. Jbjo (;'sl:\ C0!1'"iÍ!kracÍÓ:¡ y la de t¡\1C si a]gl\JlOS de Jos indÍ\"ÍdllOS que ~e 

hau <:lllí)(:iiado en d lttcÍJllÍcnlo de los r¡:gocijos y denHh\racioues pttblicas 
he2has con motivo de la.~ Prr¡•.:iantacíonc..; v jnras de N\lc:<lro Soberano, tu
vieren inter¿s en qne :-;e d;:~cril>dll p:-olijamente y que se publiqneu, pueden 

ello~ mismos snfntgar los <:o·itos ncc,:saríos: pudní. \-. E .. ,.icndo de su ;;gn!· 
do, mandar se conte:;te al Aynntamiento de Querétaro, manifestlíudole que 

ha sido muy ngradahlc a V. E. el r!i-:tinguit!o celo y expre~ívos medios con 

que aquella Ciudad ha sokm11izado la Jura y Proclamaciones ele nnestro An· 
g-thto Soberauo, y que n fin dcqne lkgue a !JPticia del Público y se perpetúe 
sttmemoria, se pnede formar nua Nota stbcinta que tenga bgar en la Ga
ceta, pnra que inserte en ella, l~xcus:indosc la impresión a co~ta de los Pro
píos, de lr.H Cn:tdernos o rclacióu que !Ja remitido, para e\·it;n d cjempl;:r 
qttc esto haría y qtH::rrían seguir las dem:í~ cindade~. como ini!amacbs del 

mismo c~lo y amor h~tcia Nuestro Soberano, y cleseos:1s ele manifestarlo. y 

a reserva de c¡ue si algunos de los individuos que coutribtlycron al lucimien
to de los reg·ocijos y demostracionts públicas tuvieren inter~s en la publica· 

ción de dha. relacion, costeen si quieren la impresión. México, 31 de Mar· 
zo de 1809. 

LAG:\I{ZURIETA, 

Se devuelve en 1\l de Abril de 1809. 
A RRI1\GA' 

México 28 de Abril Llc 1809. 

Como dice el seíior Fbcal de lo CiviL 

1\-1 ¡.;¡, J :\'o ' 

Me ha sido mny agradable el llistin.~~·uitlo celo y expresÍ\'OS medios con 

Qt1e V. S. ha solemizado la jnra de Nue~tro ang·tlsto Soberano el Sor. D. 
Fernando 79 seg-. n consta en los dos quadernos qne aconqwñó V. S. a su 
oficio del 27 ele Marw Ílllimo, solicitando que se impriman a co,ta de los 
Propios de esa Ciudad. 

Yo accedería gustoso a ello, si no ad\'Írtiese que esto haría un ejemplar 
que querrían segnir las demás ciudades no menos inflamadas de igual celo 

y amor hacia el mismo desearlo lVfonarca'CJlle cle~eosas de manifestarlo; y <11 

e'ta inteligencia, conforme con lo qne ha pedido el Sr. Fiscal de lo Civil, 
devuelve a V. S. los refcriclos qn:derno::; para que Iwga formar un:1 nota 
su:;cinta de !';U co~1tenido (]\le tenga lng:tr en la Gaceta, a fin ele que se inserte 
en ella, excusándose la impresión a co~ta de los Propios, a reserva de que 

si alguno de los inclividnos que cotltribuyerou al lucimiento de Jos regocijos 
y demostraciones públicos t11vieren interés en que se impriman íntegros los 

q uadernos, podrán hacerlo a s11 costa añadiendo e'sta prueva, de su .lealtad 
y patriotismo. 
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l )Í,ls a Y. S. ms. n:;. 

~léxico. :t :::¡;de abril de 1809. 
~\la N. C. de Quer~taro. 
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DOCUMENTO C. 

'' 181 L Diciembre 26. A bs tre~ de la maiífltH\ murió D. Pedro Ant. 0 

Sept." ¡..[ont." yAustrí, Reg:orcleCano, Ale.'' H ... " q. fuécleestacit1dad, 
cnyo ult." empleo sirvió mús de 40 años. En ~tt tpo. jmó a dos Reyes, q. 
lo fueron el Sr. D. Carlos 41.1, y el Sr. D. Fernando 'J?, qne actualmente go· 
hiema. Ft1é venhJ." padre de \a P,ltria. Procuró siempre todo .el bien q. 
pulo a esta Cindad, Amante de lo~ pobres. Zeloso del cnlto divino, Propa~ 
gwlor de la deboción del Ca:;tísímo l'atriarca Sr. St1. José, por cuya solid· 
tnd había misa de doseto,Jos !Qs meses el día 19 en la Parroq ni a de Sr. San t. 0 

Convt 0
. de Sta. Cima ele jesús y Colegio de Sta. Rosa. Procuró sienlP,té la 

paz de este w~ncínd.", y finalmente su carácter polít.0 y afabkle llizo acr~e; 
dora que todos lloremos sn falta" .-(Diario de Querétaro, Año de 1841. 
Seg·{m se dice, su autor f11é nu seíior Argomaniz.) 

DOCUMENTO D .. 

Las inscripdones qne se aprobaron fueron compuestas por D. José Ig· 
nacio de Cárdeuas y el Brwhíller D. Anflstasio María de Ochoa. 

LA DEL PlUMER LADO: 

A FERNANDO SÚ~PTIMO 
REY CATOLICO. DE LAS ESPAÑAS 

DIGNlSil\10 PADRE rm LA PATRIA 
POR HABER JURADO LA CONSTI'HJCION 

I.;t, J'UEBJ,O QUERETANO 
EN TESTIMONIO DE SU GRATlTVD 

c. g: l\L 
á 14 de Octubre de 1820. 

LA DEL SEGU;..;vo LADO: 

TUS VIRTUDES CIVICAS 
iO QUERETARO! 

TE HAN HECHO SIEMPRE DIGNA 
DE SER UBRE: 

GOZATE PORQUEYA ERES . 
LO QGE SIEMPRlS HAS MERECIDO SER. 

iVIVATU UBERT-AD! 
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LA IIEL TERCEí~ J.,\110: 

"La Reli¡:óón Católica, Romana 
''La Española será pcrpctnanJ<.:llt,·; 
"Otra ninguna la Naci<'>n Hispana 

'' I"'uera de la Apm>tólica con~ie11te. 

iO enérgica expresión y Soberann! 
iO J.e,· funtbmental, L<:y excele1;~, 
Que así prokge, ensalza y asegura" 
La única H.eligi(m, Divina y pura'\ 

Lt\. DEL CUAI{TO. 

A rlfmlo 5SJ dr: la ((mslimriúll. 

itJnión! ipreciosa unión' sin qnicll 110 puede 
Probar ellllÍsero hombre las dnlznr~1s 
De amable sociedad; de qnil·n procede 
Stwn· torrente de de1ici:;s pnr:1~: 

Haz qne en Jos pechos espúioks q¡¡cde 
Fijo tn inflnjo, firllles tus venturas; 
Y qne jamlÍs la de,;unión ndanda 
l.,a paz pertnrbe, qne la Ley nos manda. 

Ptíes las cadenas 
Del d~spotismo 
Al hondo abismo 
Cayeron ya·; 
Por siempre acatíen· 
I,os simmbores, 

DOCUMENTO E. , , 

Odios, rencores, 

Rivalidad, 
Ya solo prneben 
Los corazones 
Las 'efusiones 
De la amistad. 

Por siempre acaben, de. 

Y todo sea 

Desde este día 

'De ser ya libres, 
Entre el contento, 
El mopumento 
Se levantó .. 
Y así por siempre, 

ib ciudadano~! 

Paz, armonía 
Fraternidad. 

Cese entre hermanos 
I,a desnn ión 

Pérfido nadie 
Rompa perjnro 
El lazo pnro 
Qne nos unió, 

Y así por siempre, de. 

En nuestros pechos Reinen t1nidos 
De gozo henchidos Unión y amor. 

' ' 



Ctwndo por lt•n:•s 
Fu llthlmenl al es, 
Nos hizo iguales 
Ya la Nación; 
Digamos todos 
Con \'OZ fcstiYa 

Sigamos íinne~ 
En paz dichosa, 

Pues de ser libres 
La Ley amada, 
Ya sancionada 
Por siempre está; 
Viva digamos 
Con voz festiva 

Y entre nosotros, 
Con mil dt1lzuras, 

{;u grito heróico, 
Cual ele leon tiero, 
Lanzó el ibero 
Al dispertar: 
Y sacudiendo 
La garra fnerte 
Anuncia muerte 
O l,ibertad. 
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La Nación \'Íva, 
\'iva la unión. 
En dulces lazos 
Por siempre unidos, 
Cesen partido~. 
Odio y rencor. 

J)igamN lodos, de. 

La ventt1rosa 
CO NSTI1'UCION. 

La Patria, y vi va 
La Libertad. 
Que somos libres 
La Ley pront1ncia 
Ya todo a n tttJcia 
Felicidad. 

Viva diJJamos, ele. 
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Y mil ventpras, 
Reine la paz. 

Libertad claman 
Las ht1estes leales, 
Y ecos marciales 
Se escuchan ya, 
Viva la Patria 
Dijeron luego, 
Qniroga y Riego, 
Baííos y Agar. 

Salve vencedores 'Y habéis arrancado, 
De/f;oder tirano, Al fiero opresor: 
Salve Sl{e!o hispano, Vosotros patriotas 
Cubierto de honor. Que habéis acudido 

Tomad la corona Al triste gemido 
Que os había usurpado, De nuestra Nación. 

::,atve venced01-es, ele. 

Venganza· clamada 
La Patria inocente, 
Y al ver vuestra frente 
Consuelos halló; 

Al ver vtles,tro brío, 
· Cobardes huyeron 

Ministros q.ue fueron 
Oprobio y baldón. 

Salve vencedpres, etc. 



nL REV bondwloso, 
FERNANDO el amado, 
Que estaba engañado 
Del Aulico vil; 

Al grito glorioso 

Ile \·nestrus querellas 
Pone ltll·go ;(ellas 

t!n plácido fin. 
~'J'a!vc '<'('Jltcdores, etc 

iViva! sí, que viva 
El grande FERNANDO, 
Y vi van m:m da mio 
Los hijos del Cid: 

Estos son guerreros 
Valientes, y bravos; 
V no Jos escla\·os 
Del bando servil. 

DOCUMENTO F. 

Señor:-1'ransportaclo de júbilo el Jlatallón de Milici[<S Nacionales Lo· 
cales de la Cinclacl de Qnerélaro (que tengo <:1 honor de llWIJ(l:n) por la fe

líz exaltación de V. M. T. al antig11o Trono de los Césnn.:s i\Icxicano~, no 

halla expresiones adecuadas para celebrar tlebidatJ:cntc d acontecimiénto 

más grato y venturo:;o que va a consoliuar la frlicíd;¡(] de·! Imperio. 

Gloríese en hora buetta la cnlta Enropa de la anligmt diu;:stía de ,u;; 

Monarcas o-Potentados, que la América j\[exicana, no menos ilusti-:tda que 

agradecida, blazona de Yolver a ceñir las sienes de sus hijos cou la Diadema 

de que mano atrevidi y ambiciosa)es privara para imponerles por tres siglos 

el pesado yugo de una depetÍdencia humillante. 
-'¿pero quién había de .ser el primero que ocupase el Trono de Anaht1ac 

sino. su 1ibertador? ¿y quién merece tan glotioso renombre sino V. M. !.que 
con su valor, talento y virtudes, logró en siete meses redimir a la Patria de 

la esclavitud en que yacía? 
-Así lo publica aquella reconoCida; y todos los pueblos del Imperio, exal

tados de gozo, compiten con noble en~ulación en tributar a V. M. I. los más 
sinceros homenajes de amor y de respeto. iFelíz, exclaman, el decreto en 
que las Cortes de Esnaña declararon nnlos los tn>tudos de Córdova, pues a 
él debemos la dicha de colocar en el Solio al Héroe de Iguala que reinaba 

en nnestros corazones! 
Tales son, Señor, los votos .de los Pueblos, y tales Jos afectos del Bata

llón de Milicias_Nacionales dé esta Ciudad, qne tiene el honor de haber sido 
el pril11ero ele su clase que se erigió, en virtud de las 6rdenes.de V. M. I. 
desde Jos primeros momentos de &u regener::tción política. 

Goce en buena hora V. M. I. dilatados años el excelso Trono a que una 
Providencia especial le ha conducido, y dígnese V. M. I. aceptar el peque
iio tributo de su fidelidad y obediencia que con el mayor acatamiento pro
testa a V. M. I. el 'l'enien te Coronel Comandante, a nombre del Batallón 

referido. 
Dios guarde a V. M. I. dilatados años, como se lo pide su humilde 

súbdito. 
Querétaro, mayo 31 de 1822, segundo de nuestra gloriosa Indepen

dencia.· 
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S('iior.-,\. L. S. P. de\'. i\1. I.-Junn José de Jó.uregui. 

1\Iini:-;t<.:rio de (;uerr:l y 1\Llrina.--·S. ~f. Et 1\mperador a qllien dí ctten· 
ta Ctlli ]a c:1rta de\', dl~ ,'! de] ÓilÍ!llO mayo, ha VÍ~tO COtl agrado y reC0110• 

cin1icnto, la~ ex C<)ll qm~ sigui ílea el Cuerpo de Nacionales de estn 
c:udad. y V. ;¡ ~n 1Hn1hn· como CmH~u~<lantl'. el regocijo que les ha causa· 
do sn c:xalLKión :d trono(\,.¡ lm¡:(·t Í(> de ,\!i:,ln:ac: y me ordt'llH dig·a a V. 
en C<>llk~l:tcit.'il y le~ 1ll<lllil!t·~te <l ~us ;-;uhnn.li11:1do~qtte S.M. no es má~ que 

!lll e i ll< h(Llll o como In~' km:\~. dc:-;<:(>:o de q t: t' la 1 i he1lad de su l'a l ría, que t ie· 
11e Li ,t;lnri:: de nT cons~.·~:uidn. :-e cou:--olíde cr.n <:! nuxilio ele sus compatrio· 

lu;-;, labrando l·ad:1 uno con el de"empciip de ~us deberes, la felicidnd común, 
~in de"men:n:r (:·! hÓHw:-o lÍtnlo de CÍlHladano, co!lservnndo In unión como 
ln..;e fnudamental d<: la sociedad, el re~p<'to a lfls autoridades. el amor ast1s 
h~nll.tml;;, la di::;ciplina y subordinación militar y el buen orden en todas 
:i'l' O;J':r.t:~ÍO!Je>, sin olvidar,;e de que quien sabe ser am-igo y compapero de 
h l mejor,~.> hij0.> de la Patria, sabrá ser inexorable y severo en el.castigo 
con los qn~ vergonzosamente delinquieren, 

Dios guard~ a V. muchos afios. 
México, 12 de Junio de 1822.-MediJJa.'-Señor 'I'eniente Corouel D. 

Juan Perná!Jdez de Jn(tregni. 

(Gacela de México.) 

DOCUM.ENTO G. 

Seíior:·--Liep;<'l el momento fclíz en qne el hijo predilecto del Septen
triéni Americano le diese uno de su> más afectos Ia debida en hora buena; 
sírvase V. M. I., por lo mismo, admitirla corno el obsequio más cordial de 
quien le ama y de;:;ea la prosperidad de este grande Imperio, del que justa·' 
mente se halla V. '1-.L L proclamado Emperador. 

Yo me complazco, y deben complacer~e todos, porque ven premiadas 
en V. }.f. I. sus virtudes, sustalentos, sus trabajos y su anhelo de"'dejarlo 
libre e independiente, como lo consiguió del modo nHÍs singular eu.b:m poc9 
tiempo llevando al cabo su plr[n sin extorsiones ni derramamiento de sangre, 
y si hasta ahora ha sido V. M. I tan benéfico al Imperio, ¿qué debemos de 
esperar siendo su cabeza? El que mediante sus luces y sublimes conocimien· 
to,;, sabrá proporcionar las mayore~ ventajas a sus súbditos, fomentaudola 
agricultura, las artec;, la industria y el comercio, perenn.es manantialesto, 
dos de consegtlÍr infi11itos bienes. 

Dios gn~mle la importantísima vida de V. M. I. los muchos años que·· 
puede y ha me\E::,ter este 1Ht'2ien te Imperio para la felicidad presente 
tura. 

Querétaro, 24 de Mayo de 1822. 
Señor.-A. I,. P. V. M. I. queda ~endido su más áfe9to slÍbdi.to; ..... ?e

dro Tclmo Primo. 
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DOCUMENTOS 
RELATIVOS A. LA ClUOAU DE LA CONCEPCION EN EL VALLE DEL MAIZ 

SAN LUIS POTOSI 

Hn 1735, indios y españoles avecindados en el ¡ntchlo de NtmsTRA S~t· 
Ñ'ORA DH T.A LIMPIA CoNCEPcrf>x HEr, VALT.E nm, ivfAíz. nombraron sendas 
representaciones, para que translacladas a Sa11tia¡:;o de los \·alle~. expusie
ran: despu~s "de una canción de rato _¡::·rato'' Jo.; motivo' que ocasionaban 
el viaje:-Hace algunos años, d<?hí a la a111abilidad dd cma párroco de Cin
dad del Maíz, D. Victoriano l~eyna, una copia del ''Testimonio Re!nti1·o a la 
FundaciÓll y Situación de Tierras" .... deposilndo 011 elllrcbin> flc la 
sia, y pareciéndome que pttdiera despertar algún interés, sobre todo 011 los 
que vimos allí la luz primera, lo saco del olvido, creyendo así contribuir con 
tní ptedrecillá al monumento de la verdadeu.1. hístoría, que debe ser, según 
décfa A nato le .Francf:, la de las máximas y opiniones, más qt1e la de las gue· 
rras y tratados ... •.' 

.Por aquella mís,nla época, escribía el señor D. José Antonio Villaseñor 
st1 famoso ''Teatro Americano" y en la parte relativa de~a:-"La misión 
det Valle es administrada por un religioso misionero y puéblanla 107 per;;o. 
nas de espaiioles, y 1123 indios de la Nación Pames, y de .e~tos, sólo los 2.1 fre
cuentan los Sli!tltos sacramentos, porque los demás habitan los montes y pa· 
rajes más intrincados: ha más de setenta años que están reducidos, y en todo 
ese tiempo no se han congregado a la vida civil, y política, no reconoceumás 
superior Qt1e a los dueños de estas tierras, ~ntre quienes es el principal, el 
Teniente de Alcalde Mayor. y sólo cnida de congregarlos para sus labranzas. 
I,a nación es tímida y pusilánime y andan armados de arcos y flechas que 
sólosirven para la caza de que se mantienen:-Por esta parte están. a la fren· 
te de los bárbaros infieles, y dista esta misión ele su capital 1'ula, veintidós 
feguas .... '' 

Por estos breves datos, y el testimonio relativo a la fundación y sitna· 
ción de tierras, cttya copia va a contim1ación, podemos tener una idea de lo 
que era la LIMPIA Y PuRA CONCEPCIÓN DEL DEL MAíz, pronto ha
rán dóscientos años:-Conforme pueda obtener nuevos documentos (que 
abundan en su iglesia pahoquíal) los iré sacando a luz, como homenaje a 
mi tierr<l y en memoria de nuestros mayores que tienen allá sepulcros de frío 
y olvido. 

San Luis Potosí, 17 de agosto de 1927.--:Marco Rodrfguez Barragdn. 
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'l'ESTIMO~IO 

ltl-:1.\TI\'0 .\ L\ 1-T:-:P.\CIO:\ \' S!'l't:,\1.'10.;.; lll<: 'l'llciUL\R QPE GOZAN I.OS ESPAÑOLJ:~S 

E>: l·:ST!' l't'J-:Hl,O llJ.:L \':\!.LE PE!. >1.\JZ, <..'0}!0 tlE~TRO Slt COMPRENDE 

En \'lila de Santiago de los \'nlles, a quince días dd mesdeoctt1brede 
mil sctecicuto;.. treinta y ci~:co ;n)cs:-Ante mí, Don José de Roñalba, Co· 
rrcgi(lor, Teniellte Capitúu General y Capit-.ín a Guerra de esta villa y sn 
juri~Liiecióu por S. :\·f. que actuó como Juez Receptor con testig-os de mi 
asi,tetlcia. a falta de .E"cribalio l'úblico o Real, que 110 lo hay en ella, 
p:trecieron de una parte. el Goberuador y Alcaldes del pt1eblo de Nuestrá 
Seiíora de la Limpia Concepción del Valle del Maíz por sí, y en nombre d.e 
los de111ás común y natttrales de el, por. quienes prestaron voz y ca11ciól;¡. 
de rato grato en forma. y por ser ladinos en lengua casteÜana y no nece¡¡i~ 
tar intérprete, dijeron estarán y pasarán los .demás de .·dicho !\U púe., 
blo, por lo que irá expresando por convenirse .su efecto en su utilidad,, cpaz 
y quietud, y de la otra. D. Juan de Dios Andrade Moctt:ztllna, b. Felipe 
Andrade Mocte7,!11JHl, D. Felipe de Apresa, D. Diego Villalón, Juan Anto· 
nio Sánchez,y otro~ muchos \·eciuos españoles de dicho Valle del Maíz, tam
bién por sí y en nombre de los ,!emás, prestaron la mi~ma voz y canción, 
me representarou qt1e cacln día teníatl discordias y pleitos entre unos y otros, 
sobre la policía y gobierno de la República de que originaban varias disen· 
cione,; entre los dichos naturales, y ellos pretemlienclo los unos entrometer· 
se a inquietutle,; sobre que se han presentndo nnios escritos, y atendiendo 
a la tranquilidad. unión y quietud de elles pcr !-.er aquel Valle, frontera re· 
cién congregada y freno ante mural para el bárbaro chíchimeco, y servicio 
importmlte a ambas Majestades su t1nión a que atendiendo se han compac• 
tado desde hoy en adelante para $U conservación se gnarden y observen uno$ 
y otros las condiciones signientes: 

Primeramente:-Qu"e los naturales hayan de dejar libre la circunvala~ 
ción de la plaza e parroquial, dividiéndose ésta de esta mánera:-:-:
La tierra que coje por la parte del norte el arroyo que baja la cañada.et:i que 
está la plaza, e iglesia para que ¡meblen los españoles y gente de razón e1J 
ella los que cómodame!lte necesitare cr.da nno pnra la fnndaciónde sus ca· 
sas:-Item, qne han de qllitar los indios un corra.! de vacas que está en la 
mismn plaza, y lo han de hacer desde el arroyo citado para el occidente que 
son los términos qt1e se les señalan, y si al presente tienen. algunos solares. 
señalados inmediatos a. los de razón se han de mudar y poblá.cden:tr:o.deliln 
mes en los que se les señala.reu en st1s términos y por su omisi6'nel,,:Teni:en" , 
te lo pueda hacer:-Item, que el Goben1ador les a los .. naturale~ tie~ 
rras repartiéndoselas igualmente y a los que se les señalaren se -lEs haga 
sembrar para su mantenció.n en que ha de tener especial cuidado delGobei:-, 
nador y Alcalde de aquel pueblo:-Item, qne los'que f11erep soldado,s y re~ 



cibidos por tales, nn ¡•ued:¡n (·ntrar en c;,~.a dt' connmidad a yotar las elec
cíone~ ni pm·da11 ;,er dc:ctn~ c-ncarg;,<]u~ rl<· República rle íos n~tundes:
Ilem, t¡tH· han de l1:w~·r Corral de Cnn,.,ejn clundv iwn de cut rar las bestias 

qm: hicieren dafln en ];¡-. ~cmc·ntt>ra~ y t:17.ado pa.~uc el dneiio el que hubie

ren hec•ho, v ~i n·ÍuC'ídit'rPn lo" mi,.,mo~ J.:anadns hasta la tercera vez, los 

puedan alancl'ar:-ltun. que d Cohl·rn:l<lür actual o el que le sucediere ha 
<le mandar hacer ca~a de cmJlllllidad donde se hospeden los pasajeros:

Itcm, que ¡;e ha de poner como t·~tá lll<ltHlarlo por mi anttce~or, escueln pa

ra que los indíztwlns <' indiz11elas aJlll'lldnn la doctrina cristiana y ellos a 
leer y escribir todo <'11 lengua t'a~tdlana como S. ~f. tiene mandado y que 

es la, ha <l<: estar p(tl,Jicamt~nte enfrcnt~.: dd ct·mcn~u io donde \·ea el minis
tro la (loctrina y la justicia ~¡ <:1 lllnc~t ro cumple con s11 obligación de b¡¡jo 
la~ cnyas cotHliciotles, aproh:índolas como las apruebo. Yo el Corregidor, 

por !-er justns y cnllv<:nicntes ;¡ la can~~~ pública, dijeron lo5 otorgantes, que 

dcbajn de ellas se tratJ!-ÍjÍnn y conu·rtnhau y qne no les irritaban ni altera
han cu uwut·ra alguna. ank~ ~i les gtwrdarall y cum¡>lieran con1o se contie· 

nen debajo de la pcua cotJYcncional, qu~: ~e imponen lo~ dichos naturalE-s de 
ciuetlenta azote¡.; y sei:; mc~es de drcd ~·a los espafioles de do~cientos pesos 

aplicados pBra la fü!Jricu mateJ ial (k la i).!Jt.;;ia parroquinl de dicho pud)]o:
y encaso de qnt·rer ~ll~L'Ítar pleito o dt•utalldar sobre '~ste particular, no quie
ren ser oídos ni en juicio ni fucrn de d, y podido o no sacada la multa siem

pre ha de qttNlar c,¡;ta esnitnra en ~u fuerza y vigor, a cuyo cumplimiento 

se obligaroh ron ;;m; per~onn:-; y hien(·s ltal1ídos y por haber y dan poder a 

los jueces y justicias de S. ~¡. ue t'ttalquíera parte que sean a cuyo fuero se 

someten y renuncian el suyo, sn domicilio, \'l'cindad y ley, si convenir it 
dr•jutisdiclione OI/11/Ílllll j11dimm, p:tra qnc a su cumplimiento les cnmpl<Jn, 
exenten, y apremien como por s11 sentencia pa;;ada en cm;a juzgada, rennn
ciuron lt·yes en su ftwor y ddensa hasta la federal del derecho y así lo otor
garon y firmaron los testigos insttnmentnks con el e~criba11o de los natura
les y fueron presentes por testigos Don 1juan Franci~,co de Burben:na, D. 

Beruardo Stienz de Rosas y D. José ~Ianuel <le Súenz como vecinos de esta 

jurisdicción y a los dichos olorgantes.-\'o el Coi:regidor doy fé y Jos co

nozco. José de Roiialba. Ll. jnan de Dios Andrade y l\loclezurua, D. Felipe 

M,octeznma, Juan de i\g-uilar, Pedro de Aguilar, Juan José de Aguilar, Die
go Lncas de Villall,n, Felipe de Apresa 1\loctewma.-Por los otorgantes,. 

Jttan Francisco ele Ilarberena, Jnan ,vranllel de Sáenz Cano.-Asistencia Si
món Amandarro, llernabé Sáenz <le Ro~ns.-Concnerda con sn original que 

qne<ifl en el protocolo de escritnrns públicas que ante mí pasan en e~te juz

gado y por la ¡mrte ele los e~pniioles del Valle del l'vlníz doy el pre~ente hoy 

día \le Sil otorgamiento en estas tres fojas útiles, en cuyo testimonio de ver

dad lo firmé con testigos de mi asistencia, José ele Roii:tlba, Juan Manuel 
Stl.enz Cano, Beruardo Sál~llz ue Rosas. 

El Dr. D, jua.n AntoniodeVisarrónyEgniarreta,ArzobispodelaSan

ta iglesia metropolitana de la Cindad de México, del Consejo de su Majes
tad, stt Virrey I,ngartenient~, Gobernador y Capitán General de esta N. E. 
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v l'rr·,;idcmé: <.k 1a !~cal At1dícnda ele ella, etc. por'cuanto ante mí se pre· · 
,;(·ní,\ el mt·morial del tenor siguiente: 

:'ll ¡;_:\[\ )R L\ L. Excelentísiuto St•flOr: I.11ego que tomé posedóu de este 
empleo,¡,. L'orre.c:ic1or de In Yilla de los \'alles hallé inquietos los ánimos de 
lü,; Yecínos de este l'uc·hlo de1 \'alle dd MaÍ;t., r siendo mi mayor aplicacióu 
a la p:1z púhlic:t, con,·oqué n In:-< ~spaiíoks e iudios dt:· este para su unión y· 
plHJsto,:. de lni parte hls mejnn·s mcdi,Js qnc me parecil:'roll cntl\"CJlientes, pro· 
mdicron 1111ns Y otros Yivir en unión :v tr:mquilíclttd otorgando aute mí es
critura, !:\transacción con bcnephkito ¡\e todo~ lo~ vecinos y del gobern:1clor 
y akaldc::: otros nalurale:; qne fuen>ll (le la Villa n cnmplimentarme; pero 
sefíor, a pocos días después quiz,:t influidos de nlgunas persolHis enemigas de 
la paz voh·i<·ron los indios ante mí con el escrito que principian las diligen· 
cias que remito a V. E. en cuya visita me ví precisado u valerme de medios 
pruclencia\e~ para qne este partido tan necesario ante mural contra él bátl)a
ro chichimeco no lleg-are ha::;ta el tíltimo exterminio de la perdíci6n. pores
tar los ánimos de los UIJOs y de los otros encontrado[;; los i11dios por.no.que· 
rer hallar en esta frontera españoles ni gente de razón, y los españoles por 
hallarse extraídos y dispersos en distancias largas, por no tener eri el pUeblo 
habitación, ni casa siquiera para hospedan.;e los días festÍ\'05, que vien1~na 
oír mi:-;a, por lo que pasé en. persona a este pueblo, donde hallé, vi y recono
cí ser el incentivo a estas inqnietndes, una parcialidad hasta de veinticinco 
iudios que llaman los Agnilares, qne con voz de Roldados no pagáll tributo 
ni asisten a los necesarios de lo,:. tres religiosos misioneros que de continuo 
moran en e~ta misilm, sobre qne hice vista de ojos de la situación de e&te 
pneblo, y de ubicación del paraje donde pretenden los españoles y gente de 
razón, fu miar sns casas y halló que la partición qt1e se hizo, y consta en la 
escritura de transacción es ~in perjnicio de los natnrales, porqne en la c.ir· 
cunvaluci6n de la iglesia no hay casas sino tres jacalillos o '€hozas de muy · 
poco momento cercadas de palos y cubiertas de palmas y en la ¡xtrte donde 
se les señaló a los indios es donde tieuen sus casas, con·ale!l, cocinas y de
mús necesarios para sn servicio, en en ya atención informándome de personas 
desinteresadas, de ciencia y conciencia, he detenuinado dar cuenta a vues· 
tra excelencia como lo hago, para que en vista de los ~mtos que remito de· 
termine lo conveniente que será como siempre, lo mejor para la pal y unión 
de es1e vecindario que tanto se necesita en esta frontera por ser ante-mural 
tan precioso para resguardo de los internos pueblos, qne ... desamparada, 110 

tiene el bárbaro resistencia algttwt para cometer sus hostilidades.-:-VaHe del 
maíz y diciembre veinte de mi!.setecientos treinta y ci,nco años.-{\ los pies, 
de V. E.--José de Roií.alba. - . · .· ·. 

En s11 vista m anclé darla al Sr. Fiscal de S. M. y confonüándóse cOtl 

que en su reconocímien to y de los autos que lo acompañan pidió eri re¡;pu~s: . 
ta de veintíseís de febrero próxi¡;no p~sado, atento a.ellos consta,cO:moé~te 
alcalde mayor refiere que COD· OCasÍÓil de haber habido varias familias de es· 
pañoles dispersas queriendo asentar su vecindad en el citado put.bló cch-
vlnieron y concertaron con los naturales de él, escriptuándose pbt instru. 
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mento, que pasó a los qnínr:e de octnbre del año próximo pasado bajo de 
varias condiciones según a la cuarta foja, y siguientes de dichos au
tos de que inmediatamente arr<:p<:ntidos lo:; indios a Jos veinte de dicho mes 
entraron impug-nando la referida pohlacíbn 110 (Jhctanie que la justicia tenía 
hecho el recouocímiento que expresa ''11 su constdta inserta y vista de los 
ojos de 1o que a los e:;pafioles se había seiialado, que era en la circunferen
cia de la igJe¡;Ía donde con efecto se l}allaban añn di~ptrsos y con total in
dependencia de la parte donde se hallaban sitnados los naturales, y aunqt1e 
e$ así, que por las leyes 21 y 22 del título terc~:ro libro sexto de la Recopila
ción de estos reinos está prohibido que viyan negros, espaiíoles, mulatos y 

mestizos en las reducciones y pueblos de lr¡s indios, ftté su Cilltsa impnlsiva 
y expresa haberse experimentado que algunos cspaiioks que tratan traficar, 
viven y andan entre lo;, indios son homlnt:s vicio;;os, inquietos y gulte per
dida, y todo reciben agravio Jos indios y se p<:-n·icrtcn, pero según el infor
me que parece en di,~hos autos del ren:rcndo padre curn m in i,tro de la doc
trina de aquel pueblo, y los demás que con;;l:t en ellllí~mo proceso, confesado 
es ser un ante-mural con qne se defiende aquella poblnciúu de 1;¡, invnsioncs 
de los bárbaros, y los es¡wííoles y tlemás gente eh· razón sen·ir de sold:1dos 
:meiHcianos al Estado, qne a sus propias expensas y ;,in co:-to ai¡nmo de la 
Rea.lB.acienda resi5ten y ejecutan todas las' funciones militares, y haberse 
expethnentado que con su resistencia se han edt&do aquellas frecuentes en-

e 't~(ias ~ori que los bárbaros hostil izaban y se halla han en frenados contra sus 
antTg110es arrojos, por lo cual el cí~ado cura mir:istro se tomó y es muy vero· 
st'mil que si se apart.acen de allí los españoles y d.:n;ás gente vol vieran los 
estragos, debiéndose tener también la primera con!óidemcí6n en tanto el pe
Ligro :9; estar etl la iglesia mencionada colocado el Divinísimo Sacramento 
que con. la defens8, y propugnáculo e de los españoles habitadores en su cir
cunf'erenci~. s.e.quita la ocasión de cualq11iera indiferencia y atrevimiento 
de los eneu1igos y siendo la gente qui.eta y aún aplicada al culto divino, es 
contraíble la decisión de. dicha ley a este caso y por la ley veintitrés del tí
tulo séptimo, libro cuarto de la misma Recopilación se dispone q11e !ii los 
no.tmales impidieren la población, se les per~>uada la paz por medios suaves 
y se procure su· copsentimiento y si toda vía le resistieren habiéndoseles re
querido conforme a la ley,. se pro:;iga la población sin hacer perjuicios a los 
indios más que el que fuere iuescusable, para que se evite todo cuanto 5ea 
posible, respecto de lo cual en conformidad de mi s.ttperior decreto de cinco 
de este corriente mes, por el preser1te mando que se mantengan los referidos 
espaiiole,s en el mencionadopueblo del Valle de~ Maíz conforme al reparti
miento contenido en dicho it~strumentb el qne a mayor abnndamiento aprue
bo, confi:rmo y prevengo al teniente dt; dicho I?artido, rnego y encargo al 
expre::;ado cura y ministro, cuiden se !>itÚe en forma que no tengan mezcla, 
ni importación con aquella parte en donde estuvieren poblados los indios, 
para que no tengan ocasión de agraviarse, ni cansen disturbios y embarazos 
si no fuere en aqt1ellas consecuencias ineyitables de las iglebias, y semejan· 
tes se les dé a entender a los indios que esta superior resolución conduce a 



s~t mi,;nu ddens:1 \' n.·;;~·;::ndo '"que ;;e procnra e\·itar ;;us dafios, y que se 
tc·nd;~Í partictiiar :1 qtt<-' no se ks siga alguun en ~u g·ohierno ni en sns tie
rra~. !lnt i f-icúndolt's did10 t.:·nÍt'llÜ' al mismo tiempo. YÍ\·au con obediencia n 

sus tuini,tros cdc:-i;bt icos r oc-cnbtt~ y en lo rcspe,·tivo H percibirles que se 
le; castigar:í cualqttiera trasgn.>t'i<'l!l :-· desacato C\ltllO com·enga principRl· 

mente a los Agnilarcs, y que no fomenlt>n 't·diciom~s para perturbar la quie· 
tu el :.· bu cua correspondencia e u t re es paii o les y naturales y dicha justicia 
que es fuera de dicho partido, cek'H y velen t'l cumplimiento de todo, bajo 
la pena que le:: impong-o de quinientos pesos, notificándose asimismo a di· 
chos AguiJares exhiban el despacho que se nmmcia tener sobre relevación 
tle tributos, para que tomada razún de sn calidad, condiciones y Yidas ha
biéndose cumplido, se les cobre el dicho tributo, y para st1 matrícula se ten· 
ga presente en las tnzaciones y cuentas qne en adelante se hícieren. 

México, a i de marzo de 1736. 
JUAN ANTONIO, Arzobispo de Iviéxico por mandato de su exéelencia 

Juan il:farifmz de Soria. ' 



DOCUMENTOS HISTORICOS MEXICANOS 
Cor.nccroNADOS l'OR Do:-; L~;Is CAS'l'ILI,o LEDÓN. 

Cuando el M u seo Nacional preparaba la edición de los documentos re
lativos' a la guerra de Independencia, uno de los mejores investigadores, en 
el Archivo General de la Nación, fué el señor don Lt1is Castillo Ledón 
qnien años después fué Director del Museo. De los innumerables doctlmen
tos cotejados, copiados y estudiados por él, hemos tomado este índice de pa-

. peles curiosos que están entre los volúmenes de "Provincias Internas." 
Son, pues, fmto de ttna cuidadosa selección y, como toda biografía histélri
ca, de interés capitaL 

Contlando en que es difícil por ahora obtener t111 índice completo de 
doct1U1eÍ1tos catalogados en el Archivo, anticipamos estos trabajos que si 

' bien son pequeños no por eso dejan de representar nn esfuerzo digno de 
encomio. 

INDICE N'1 4. 

PROVINCIAS IN'tERNAS. 

Asuntos extraños a la Independencia. 

"Provincias l n· Pieza 1818, a] finaL-Es una solicitud del brigadier An-
t "'1' N1'2--ernas. ·' .m. tonio Cordero, Gobernador Intendente de la Provincia de 

Sonora y Sinaloa, pidiendo al Virrey R11iz de Apodaca, des
pués de cincuenta años de servicios, lo cambien a otro pues
to.-Tíene algún interés porqtte Cordero énnmera entre sus 
servicios haber "contenido á las tropas de los Estados Uni
dos, que se iban introduciendo en ntHcstros terrenos,'' lo cual 
es una confirmación del intento de invasión que los norte
americanos hicieron antes de la Independencia, en fSOI). 

"Provincias r 11- "Pieza sin n{tmero señalada C0lll11la tira de papel -Con-
ternas." 1'. NI' 257. . , . '. , . , · 

tiene ocho pagmas y t1ene algun mteres porqt1e en ella se da 
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a conocer el origen de :1\gunas poblaciones importantes ~el 
E~tado de San Luis Potosí. 

Pieza sin uúwero, scíialada con una tira de papeL-Re-
ferente a la extinción de las provincias de Nayarit y Co}o
thín, que se cot!\·irtieron en Subdelegaciones ''para evitar 
qt1e el carácter de sns indio::; tuviese en contit1no cnidado al 
gobierno." Año de 1806. 

•·l'n>YinciR~ In- N"-- \- 1 -so E 1' 1 . 1 .d b. 
terna~:· 'l'. :¿t1s. · 1 :J. :e no (e lt . ~xpe( ¡ente re atlvo a esct1 n-

¡; l'roYÍIH;:ÍaS fU
ternaS.'' '1'. 2GO. 

I~:nero de 1 7D l. 

miento de las minas de Sonora y población de aquel Estado 
por Juan Pujo!, comisionado por el Qobierno para traer cien 
familias catalanas. 

Pieza señalada con t1na tira de papel, (dos fojas) .--:Co
pia de un documento en que aparecen las cantidades cou.que 
el clero de Nuevo León contribuyó al soste;1itnient9 de las 
guerras de España con Francia e Inglaterra. 

"Pro~;i~1;ia~ In- Copia de una orden real previniendo que la Nneva <Es· 
ternas. 1 . 120. _ . . 

!Dxp. 3. foj. 1. . pana se manteng-a neutral en la guerra de los Estados, Um· 
Agosto de 18113. dos con la Gran Bretaña, para que los americanos no tengan 

· pretexto de hostilizar a México. 
Historia. 1'. 284. I 1 ¡ E S. D M t' d l\f v· ...:.."Virreves" Ex p. ngreso e e -<.xmo. 1. . ar 1 n e · ayorga, 1rrey 

N94.--12 fojas. interino par fallecimiento del Virrey Bucareli. 
· M ay() a ngo~to 

177\J. 
lrlcm. ldem. ldem. Bando excitando a los que tengan que demandar contra 
l•;xp. N'!5.--4-0foj~. el Exmo. Sr. Dn. Manuel de Flores, Virrey que fué de Nue-
Nc..;vhrc. ele 1789. l' - l ¡ t 1 C d d l" '11 · d va \spana, o tagan an ·e e sucesor, on e e "evt ag1ge o, 

en el término de cuarenta días. 
~}i;.toria. ·~~- ~8t. Comisión conferida al Ex m o. Sr. Dn. Félix Berenguer 

-- \ 1rreyes. Lnu- d '·I . v· d N E - . ·¿ derno l.-135 fojaB. e'' arqmna, trrey e ueva .. ,spana, para tomar rest en~ 

Mayo y junio 1800. cia a sn antecesor el Ex m o. Sr. Dn. M ig·uel José de Azanza. · 
Jdem. Idcm. ldem. Testimonio del expediente formado sobre cumplimien-' 
Cna?ernr: 2.-22 fs. to de la Real Cédula en qne Su Majestad comisiona para el 
Jumo a Sep. 1800. J . . 1 'd . d 1 J' S l) lv·•· 1 J. é d utcw ce rest enc1a e .<.xmo. r. n. :~.Jgue os e 

Azanza, al Virrey Don Félix Berenguer de Marquina. 
I·clem. Idem. Idem. Expediente formado sobre las finanzas de residencia que 
·Ex p. N9 6.-24· fojs. debe dar el Exmo. Sr. Dn. Félix Berenguer de Marquína, 
Febro. á Sep. 1803. v· d N E - , trrey e neva .<,spana. 

Historia 1 Virre- Informe sobr,e el estado de la Nueva España, rendido 
yes1. 'l'. 282. l~xp. l v· M , · ~.. ¡·· y· ¡. · 
N94-110 f,>js. Año por e 1rrey ' arquma a St1 sucesor e . nrey tnrngaray. 
1804. Documentos relativos a los funerales .de la M.arquésa 
Healesl'édulas.1'1' · ·• ··. L. 

195_--!Dxp. ¡-;<:> 6 __ del Jaral,· rlenunctando como una contravencwn a la , ey. 
3 piezas.-6 fojs.- el lujo desplegado en ésto~.-Contienen datos curiosós p¡;¡ra. 
Junio 26 de 1804· la historia de la:; costumbres. · 

Tdern.-Ex. 7- Providencia tomada sobre las corridas de toros. que. te~ 
1 foja.-l~nero 7 de , l 1 ¡ 1 ·d 1 V 1 d , .·1 · .· 
1805_ man ugar en a p azue a e o a or para que novo v1eran 

a verificarse allí, sino en la plazuela de ·Tarasquillo. 
Anales. T~ V J. 4.~ ép.--7. 



iiO 

Ir.lcm.-Exp .. s.- Sobre moderación en pompa y gastos en In toma de há-
2 pteza~.-4- fo¡s.-1 . [ . l l . e . 1 l J•:nero 2G ele ÜH)+. ¡¡tos y pro t:SIO!les e e as monJas.- 'oBtiene e ato~ para a 

historia eclesiástica y de nuestras costumbres. 
'ido; m.- Ex p .. 1 O- Prevención de que se ejecute lo mandado en el bando 

l foJrL-;\fatlrtd, 7 l J ¡· . - C · J ' de enero lflü;), (e 23 e e e 1uembre de l/83.- ontiene e atos cunosos para 
la hi:>toria de nuestras costumbres. 

ldem.-!;;xp. 11. Manda tomar pro\·iclencias en punto a alnmbrado, patru-
-2 fojas.-l•:nero 7 . . . . 
de 1.!-!05. !las y vtvaqnes de la ctudad.-Interesante para la h1stona 

ele las costumbres de nuestra metrópoli. 
lde~l.- Ex p. 1_6. !\-landa examinar por medio de experimentos prácticos, 

-2 ptczns.-7 f<>J!:l. . . 
-Noviembre 7 de las bombas establecidas en las tmnas.-Abunda tn datos pa-
1804. rala historia dé la minería. 

!_,dc-fm:··- !i:x¡
1
); 2H. A¡Jrueba la fundación de ttn seminario ele corrección 

-~~ ,OJtl.S- 1JI1CI'O • . - . . . , . 
21 de 11-!05. clencal en Gnadala¡ara.-Para la h1stona ecleswst1ca. 

Iden!.-l•:xp; 2H. Aprueba el nombramiento en comisión. de Don Joaquín 
- 2 f.JJHs.- ''·tlcro l\1 o· 1 1 1 A ¿· · d M, · 21de lHOG. ozqnera, ICor ce a u 1enc1a ex extco,paraqt¡evaya 

a visitar la de Caracas. 
ldem.- r•:x¡;. ·t-2. Recibo del Estado en que se manifiesta la moneda acn-

-lfoja.- gnero 2G _ \ l\I, - 1 · d 8()4 de 1805. nac a en J ex1co en e pnmer semestre e 1 .. 

Cédulas llealcs TQ Avisa haberse retirado de la Corte el Ministro Extraor-
·'liJS.:-I·~xp. 187·-clinario de Estados Unidos porque no se accedió a sus incle-

1 fop.- Mayo 24 . . . 
de1805.-Copíado. corosas pretenswnes, y prev¡ene se tome.n las p~ecattc!Ones 

nect:sarias a la seguridad de la Nueva España. 
Jclem.-l•:xp. 1:19. El Ministro espaiiol Pedro Ceballoscomunica al Virrey 

- 2 foja1s8.-0 ~" Mr:ro Iturrigaray las noticias que ha recibido S. M. del Marqués de 
27 de . .J.-vo-
pi'ado. Ca.;a de Calvo, sobre los movimientos militares de los ame-

ricanos y las fortificaciones qne preparan los colonos fron
terizos. 

Idcm.- !•:x. loS. Manda que contra intenciones hostiles que pndieran te-
-l foi<~.- .Junio :i 1 I' ·' U . 1 ' l l . d d 1M' . de HlOi'í.-- Copia· ner os ~stauos . 111( os, a ra1z (e a retira a e mtstro 
do. Jaime Monrrol, se tomtn las medidas de seguridad con-

venientes. 
!de m.;__ l•::{p HFi A 1 1 ¡ 1 · · ¡ ' 1 d ' · --a fojas.-.lt~nio's pruna e esta J ec1miento (e una catee ra e qufmtca 

de 1H03. en el Hospital de San Andrés. 
Cédul<ts Heales. -- Previene que todos los oficiales militares asistan con 

Tll 196 - Céd N\l 
23.--1 foja.--Julio'espacla, o bastón (según el grado) a los actos públicos. 
30 de 'I.S05. 

fdem.-. Céd. N\l Declara las reglas qne deben observar los religiosos en 
78.-·4 foJaS.·- Ag. A , . . b . . 
12 de 1805.-lm- menea para Impetrar . reves en seculanzacwnes. 
preso. , 

Cédulas Reales.-- Manda que todo español ré~sidente en el extranjero se 
'f9 197.- Céd. N<.> . ~ ~ . . 

'4.---1 foja.--l~nero restJtuy?. a hspana en plazo cleterm111aclo. 
20 de 1806. 
" ldcm.·---. Céd. N<.> Ordena se aQ.opten las fumigaciones minerales y se vnl· 
.>9.-2 foJiiS.-Ju- · 't t · M · ¡¡

0 20 de 1806. gancen para ev1. ar con ag1os.- uy cunoso. . -

ldem. - Céd. N~' Avisa que una nueva expedición de piratas ha salido de 
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1'2.-lt(.>ja.-.\gos- los Estados 1'nidu,; rumbo a la Nneya 1\~paña, y ordom se· 
to :-\ ~~~ 1 ~\H). 

forme y n·mita la cuenta de los gastos que por perjuicios 

lkalc~f'(>dn);ls T9 
l!li'. :\'! 1:!1.-1 fo

haya ocasiowHlo Lt expedición del traidor l\<Iirandn, para ha
cer la reclamación al Cohierno americano. 

Enterado ele la compra de las perlas para Reyna, orde· 
ja.· -!"cpticmbre :n nando se g-uarden hasta qne se haga la paz. 
de 1 ~OG. 

Idclll ... l'éd. N~' Rdet·ente a las quejas del Comandante de la ~xpedidón 
lt>

1
s -:1lfo.i 1as.1 -:_,(0l\~·de la ,·acuua. D. Francisco Balmis, dirigiclns al Rey. 

tn Jre d t.. e o L 

ldcn1.- ('éd. N~' Onlena la extinción del Gobierno en la Provincia de 
2t>D -G fojaH. ·lli- Colot!án y Navarit y la división de ésta en nueve snbdele-
cielll hre 1 \'de 1806. . · , 

gacwnes. · 

ld.-Céd. N'·'270. Representación dirigida al Rey propóniendo el establecí .. 
;-¿-ld~o1~;¿_·· Marzo miento de doce ferias anuales en otros tantos pueblos de. la 

Nueva Espaíia.-Sumamente interesante y curioso por los 
datos que contiene para la historia den u es tras costumbr'es. 

ld.--Céd. N"'287. Declara las ocupaciones en quedebeemple¡¡rse el Cuer-
d"c21~b~~· --Dic. 17 pode Ingenieros en América. 

J·d.-· Céd. N'> 294. Manda que se examinen los secretos del maestro en pin• 
-1 foj~. --Dic. 26 tura, D. José Espinosa, el cual dice haber descubierto pro-
delSOI:i. d' · 1' 'd 11 1 b fi. ce umentos para conservar tqut o e H1 e y para ene ctar 

plata en los patios. 
Hca\eR Céds. T<i Recuerda el informe pedido acerca de conceder a los' 

1 !.JH ... -~·écl. N'; 28. maestros de primeras letras los privilegios que disfrn tan los 
-- G fops.- ~nero . 
2ii de 1807. de Maclnd. 

Id.-Céd. N'7 81. Niega la solicitud para fundar cátedra,s de Gramática, 

201J~'jts07 ~cbrero Lógica. Historia y G-eografía en el Colegio de Minería. 
[d.-Céd. N<' 113. Aprueba las determinaciones con que se sostuvieron lo.s 

-2 fojas.- ~far:zo límites de Texas contra las tentativas de los anglo-ameri-
24d~ 1807 .-Cop1a- - l v· · h ·¡· d t do. canos, y ex:trana que e trretnato aya anxt ta o con ro-

pas inJisciplinadas. 
HealesCédulas'J'V Instruye sobre lo conveniente al ramo de Consolidación 

195. Ex p. 30.-2fs. d l b' l l "! Enero 2lde 1805. e os tenes e e Cero. 
, Jdem . ..:..I~.xp. 40. Delación relativa a las ventas de frutas, loza y bebidas~ 
B lojas.--l•;ne;·o 2\) qne se hacían en los cementerios y en .el tránsito de las pro~· 
de 1804.-2 piezas. . · · .. 

cestOnes. 
ldem.-l<:xp. 71. Manda a los Virreyes que cuando no puedan conq:trrir 

a J'ojs.-_:-I<'ebrero 16 a los incendios, remitan al primer Alcalde de Corte para 
de l80a. · 

que cele el buen orden. · 
ldem. ·- Exp. 78. Trata de la erección en universidad del Seminario de 

2 fojs. · ' 
Mérida, Yucatán. 

ldem.-I<:xp. 96. Declara que en ausencia del Virrey recaiga el mandó en 
1 foja.--olarzo 16 1 A d' . f 1 d é 1 O'd · ' · · -de l805. as u tenctas, y por a ta e stas, en e . ·J or mas antJguo. 

Jrlcm.-r•;xp.109. Informe .de los abusos qae se cometen en la procesión 
10 fojs~-Mar;.o 30 de San Felipe de Jesús. 
de 180n.-2 p1ezas. 
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ldem.-Exp.112. Aprneba las reglas establc:ciclas para el juego ele pelota en 
~:~jg~~.-~larzo i!O la capital y manda que un Alcalde ele Corte sea juez privativo. 

ldem.-Exp. 115. Niega el privilegio exclusi\'O a Don Manuel Ferro, in-
~:~~js1~5:-.\lnrzo :.1o ventor de una máquina ele moler trigo, por no considerarla 

ventajosa. 
ldem.-l·~xp.120. Se pide diseño del bordado antiguo que los Regidores 

i~'~;s.-Abril 6 de de México usaban en su uniforme y del que se estaba usan
do arbitrariamente. 

Idem.-Exp. 1 3·5. Comunica las pretensiones del Gobierno de los Estados 
2 fojus.-.\layy 22 Unido; acerca de varias indemnizaciones injustas que recia-
de 1805.-Copwdo. , . , 

ma, y sobre cuestion ele l1tnites con la Nneva bspaña. 
Historia ( Virre- Informe militar rencliclo por el Virrey Marquina al Vi-

x,es)-T'·~ ~? :2S2 .. - !Te\' Iturricraray' al entregarle el mando de la Nueva Es-
bxp. N'-'o.-4-0f<JJS. ; "' 
Año 1804. pana. 

RealesCédnlas.--- Comunica las sospechas de inteligencia oculta entre el 
'J'V 1.98.--Cé~l. 127. General \Vilkinson y el General Btur, previniendo seco
l f,,¡a.·-Abnll2de 
180.7.-Copiado. munique la llegada y residencia de este último y se le vigile 

hasta su marcha. 
ld.--Céd. NQ 135. Contestación de enterado de la retirada del General 

lfoja..--:-Ab~il 1 6de Wilkinson a N. Orleans, previniendo las medidas ele pre-
:1807.-Coptado. . , 

·· · cauc10n que deben tentarse en P:rovincias Internas. 
'rd.~Céd, NQ170. Aprueba a lo~ abogados de la Audiencia de México el 

2 fojs.~Octuhre 19 establecimiento de una Academia Teórico-Práctica v orde 
de 1807, . . . . ·. ' • . • 

na que comiencen sus ·eJercicios y se remttan las constitu-
ciones formadas para ese cuerpo. 

ld:-c6d. ~Q 182. Instruye ele las intimidaciones que el General Wilkin-
l foja.-.:.~1a.yo 7 de son hizo al Comandante de las tropas de Provincias Inter-
1807 .-Uop~t:tdo. . 

nas,· habiendo pasado el río Sabinas, y ordena se auxilie a 
dicho Comandante. 

Id -Céd. N•11 04. Relata los partes que el Comandante de Provincias In-
2 fojns.-~lnyo 14 ternas dió al Rey sobre los movimientos del General Wilkin
de 1807. 

son en las márgenes del río Sabinas y límites de Arroyo Hon-
do, con 6,000 hombres, y ordena se hagan los aprestos 

1' 1 r"d 1 necesarios para contener al enemigo. · .en es, .,J. u as.-
'1.'? 199.- Céd. núm. Manda evacuar lo más pronto posible el in forme pedido 
l!3.-6 fojns.,:-.lu- sobre si es ele amnentarse los jornales a indios y gañanes. 
mo16de 1801. 

Reales Cédulas.- Aprueba el establecimiento de una nueva población con 
T<;> 19D.-9éd. nú::1• el nombre de San Carlos de Marín, en la Provincia de Mon-
17.-5 fo.Js.-Ju.w 
l6 de1807. . terrey. 

Id:-Céd.l'\1' 37.- Manda que en todas las escuelas se lea el libro intitu· 
2 foJAS.-Agosto 7 " , ·- 'd · · b " de 1807. lado hl Nmo Instn11 o por la Dtvtna Pala ra. 
1 d. -Céd. N9 43.-4 Ordena la moderación en lós lutos y la p.ompa en los 
foJas.- Agosto 14 . . 
de 1807. · entierros. . 

Re1tlcs Cédulas.- Acusa recibo de la carta en que el Virrey daba cuenta 
'r9 200 -Céd. núm. de otra carta del General \Vilkinson en que p~día ciento 



12.-1 foja.-Encro Yeint:icinco mil pesos para acabar de librar al Reino de 16$ 
15 rl,·l,lSOS.l atncp1es de lo:-; instlrgeutes . 

. op1ac o. • ... 
ld.-('éd. 1\'~37- Aprueba la propos1c10n del Consulado de Veracruz de 

I:./:{·~n;so:-/'el.>rei'" hacer \'en ir a Nun·a Espaíia todas las familias espafiolas re
~idcntes en Lui~iana, cediéndoles terrenos y eximiéndolas 
del pago de contribuciones. 

ld.-C<'cl.l\'.> Ga.- Comnn ica haber S. .tvi. Don Carlos IV renunciado '!a 
1 foja.- ~Jarzo 1!1 Soberanía, y con ella el mando de sus Dominios, haciendo 
de l808. 

recaer una y otro en su hijo primogénito Don Fernando, 
Príncipe de Asturias. 

Icl-Cérl.l\\>7Fl.- Referente a la comisión con que se comunicó a S. M. 
1 f,>ja. --l\larzo :ZD por este Virreinato la desaprobación que tuvo por parte del 
de 1808. 

Gobierno anglo· americano el convenio de 1806sobre límites. 

INDICE NQ l. 

Provincias lnter- Causa tontra Fr. Tomás de la Peña, por haber niatado 
nas. 'r. 1 Q 171:l 7 · a palos a un indio. , 

Expdtes. Núms: 4 y 6 de 77 fojas el 19 y 85. el 29 

Era religioso del Convento de San Fernando, en California, 
y salió absuelto, castigando la Justicia a sus acusadores. 

Provincias lnter- Causa o averiguación "Sobre haberse ausentado de la 
nas.'l'omol\>17H3. . . , d S R 1' d .,..,. 1 'é 1 p d M' . d Ml,!Oll e ,_anta osa 1a, · e m u e] , e a re 1mstro e 

ella, Fr. Antonio Berraq u ero." 
Expdte. NC? 10, 42 fs.-l or haber guerra no fué depor

tado a Espaiía y sólo ft1é amonestado seriamente por sus gra
ves pecados. 

Pr?vincia~Intet "Información del Provincial de Sto. Domingo, maní-
nas. l'omo 1 179.J. f . . · · · d 'f · · estando que la nllsena de las mlswnes e Cal! orma hace 

Provs. 1 nts. To
mo 5') 1788. 

que los indios anden desnudos, que se mantengan con raíces 
y semillas silvestres, comiénd~se por segunda vez el· excre
mento, piojos y animales muertos y corrompidos; que cuan·
do encuentren un pedazo de carne lo amarren con un hilo, 
se lo traguen y lo vnelven a sacar varias,veces, hasta que se 
cansen, para estar saboreando el bocado.'' 

Expdte. N° 11, 41 fojas. 
''El R. P. Guardián del Colegio de San Férnando, na-

ciendo presente que varios religiosos venidos de Espafía p~ 
las misiones de la Nueva California, se le han pasado a la. 
Provincia de Observantes, de Michoacán, con admisión de · 
s\1 Provincial, p;;tla fundación en Guanajuato, y ·pide pro-
videncia p;¡. atajar Jos inconvenientes que se siguen." 

Expdt. N 9 12, 27 fojas.-Por díscolose indisciplinados, 
los sentenciaron a reclu~ión continua en Chtirubusco. 

Provs. Ints. To- ''Noticia de todas las misiones actualmente estableci-
mo 59 1793· das en este Reino.'' 
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Expdte. último, 55 y 7 estados.-fnteresante. 
''Parte qt1e da el Conde- de Sítrr~l (;orda. Comandante 

Militar de Nue\'o Santander eu Lnredo. ele la persecución 
hecha á los comanches por el Capil!ín J. Ramón Bustaman
te, con la 3'·' comp~ de la punta de Lampazos y auxiliado 
por algunos Ji panes; estos últimos Yinie:oná arreglar trata-· 

dos de paz con el Virrey.'~ 

Provs. Jnt¡,¡ 
mo 12. 179íl, 

To- Hxpdte. 2, 166 fojas.-'l'iene documentos ctuiosos. 

Provs. Ints. To
mo. 12. 1799. 

Provs. lnts. 'l'o~ 
mo 12.1799. 

Pro,rs, lllt&. · '1' o
m o 12; .1799, 

,Provs.l ntli. '!'o
m o 13.1795.· 

"El Teniente Coronel Félix Calleja, Inspector de La
recio, da parte de que se eucoutró 1111 indio muerto, á resul
tas de que, estando robando el maíz, el dueño le dió nn ba· 
lazo; .Y toda la ranchería se alzó amenazadora, temiéndose 
por esto que los indios vuelvan en 'ón de guerra y á la ven
ganza ele su compañero.'' 

gx:pdte. N9 3, 20 fojas.-Tiene documentos cnriosos. 
"De las inmediaciones de Laredo se robaron los indios 

50 nmlas; la fuerza los persiguió como l 00 leguas, pero no 
logró alcanzarlos, según avi~a el Concle de Sierra Gorda." 

Expdte. N\> 4, 3 fojas.-Tiene documentos curiosos. 
''Tratado de paz que D. Ignacio Escandón, Conde de 

Sierra Gorda, celebró con los lipanes. '' 
Hxpdte. N<> 7, 29 fojas.-Muy curioso. 
"Cuenta de los gastos hechos en obsequiar á los bárba

ros, que remitió el Teniente Coronel Félix Calleja." , 
Expdte. ·NQ 6, 3 fojas.-Curioso. 
'' Docttmen tos relativ.os á la revista de inspección que 

pasó la 1~¡~. Comp~ volante, que remitió el Teniente Coronel 
Félix Mlf Calleja." 

Provs. Ints. 
ttlO 15. 17~7. 

Expdte. NQ 5, 14 fojas.-ats interesante o, cuando me
To- nos cnrio!:lo? 

Comunicación de Pedro de Nava al Virrey, en que le 
manifiesta que ya procura avivar el odio entre los lipanes y 

cotpancbes, á fin de que se destruyan mutuamente y no den 
gnerra a los españoles. Chihuahua, 31 enero de 1797. 

Provs, lllts. To
mo 201. 1809. 

Expdte. N9 l, pieza 2~, 1 foja.-Interesante. 
'·Noticia de las naciones indias de la Prov~ de Texas que 

me dió D. Samuel Davinport en Nacogdoches, desde cuyo 
punto se han de considerar sus situaciones y distancias." 

Pieza sin núrnero (señalada éon la tira de papel N" 8), 
4 páginas.-La creo muy interesante. 

En ese!ubmotomo hay varios ''Diarios'' depersecu· 
siones a los bárbaros. Son de poco interés, porque rara vez 
se trababan combates. 

El v. 29 del t. 244 de Provs. Ints. contienedatos~obre 
la sublevación del Nayarit. 



UN COMPAÑERO DE RAYON Y DE MINA 
HSTUVO E~ EL FUERTE DE COPORO, MILITO A LAS ORDENES DE MINA 

Y FUE CO.NFlDENTE DE LA ESPOSA DE ITURBIDE, 

POR ]OSE DE]. NUÑEZ Y DOMINGUEZ 
SECRHTARro Y PROFES9R DEL 1\iusno NAciONAL DE ARQtrEOL,oC:fA, · 

HISTORIA Y ETNOGRAFfA. 

M11y conocida ha sido y es en esta capital, principalmente entre médi
cos y farmacéuticos, la familia Patiño, porque varios de sus miembros han 
ejercido la ciencia de Hipócrates o se han dedicado a regentear estab1eci
mientos de botica, acreditándose como gentes honorables en :m profesión y 
gozando de aprecio y consideración get1erales. 

Nadie, sin embarg-o, sospecharía, cla,1as lns actividades ele dicha fami~ 
lia, que ella desciende de un héroe de la Independencia Nacional y que por· 

'sus venas corre la sangre de un paladín que la derramó en aras de la libertad. 
En efecto, la familia Patiño desciende del tenient~ coronel don Pe,d;o 

Patiño Gallardo, qne en sus mocedades peleó al lado del benemérito gene. 
ral y licenciado don Ignacio López Rayón, del denodado don ¡<'rancisco Ja· 
vier :Mina y de los principales jefes del Ejército Trigarante. 

Uno de los bisnietos de este olvidado adalid de nuestra nacionalidad, el 
señor don D.1vid Patiíio, conocido artista fotógrafo de esta capital, qUe con.
serva celosamente toda la documentación relativa a los eminentes servicios 
que prestó a la patria el teniente coronel don Pedro Patiño Gallardo; y q~e 
llegara a sus manos por herencia de su padre el conocido doctor don Carlos 
M. Patiño, fallecido recientemente; conociendo nuestras aficioúes históricas 
no,; facilitó el leg-ajo en que constan las hazañas realizadas por su bisabuelo. 

--No hago esto, nos elijo, por afán de exhibición; sino porque, d~se9 
que se rinda justicia a uno de tantos mexicanos patriotas que contribuyeron 
con sn sangre, su influencia y su dinero, para ma~umítirnos y .colocar a Mé· 
xico en el concierto de las ,.naciones libres. 

Y secundando la noble mira del ,·ástago de. nuestro héroe, vamos a per' 
geñar en seguida lo que hemos averiguado acerca del teniente coronel don 
Pedro Patiño Gallardo. 



G6 

* * * 
El señor don Peclro· Patiño Gallardo fué híjo de don Pedro Patiño Chi· 

rinos, que en st1 tiempo gozó de buenos ¡me~to!-. en la cit1dad de Querétaro, 
en donde desempeñó entre otros cargos el de escribano de Cabildo de aque
lla población. Por 1~ línea materna descendía de gentes de noble prosapia. 

Víó la lt1z primera en la ci t1dad de Cela ya en el año de 1797 y después 
de hacer sus estndios primarios, sentó pla7a en el Regimiento de D.ragones 
que guarnecía la clttdad de Qnerétaro. El movimiento iniciado en Dolores 
por el Cura Hidalgo lo sorprendió cuando aún era un mozo sin experiencia, 
hasta que dos años desrmés y con el objeto de &diestrarse en el manejo de 
las armas y poder servir a stt patria, se enroló bajo las banlleras del réy, 
como ya queda asentado. 

En líll5, seguro ya de Sll~ conocimientos y más qt1e nnnca decidido a 
ep.grosar las legi<mes de los insurgentes, en vista de las crueldades cometí· 
das a cada paso por las tropas realistas, don Pedro Patiño, que ya había al
canzado el grado de 'l'eniente, abandonó la ciudad de Querétaro y por ca
minos extraviados se dirigió en busca del general don Ignacio I,ópez Rayón, 
que entonces encabezaba una de las divisiones del Ejét:cito Insurgente. 

Indagando aquí y allá, pudo saber el joven teniente que el general Ra. 
yón :;e encqntrHba en el pueblo de Jnngapeo, y hacia. allá se encaminó inme
diatamente. Hse pueblo, cuyo nombre en tarasco significa ''lugar de pie
dra y de aire," se encuentra situado en el hoy distrito de Zitácuaro, (Mi
choacán) comarca en donde Jos Rayón había u consnmado sus más sotJadas 
hazañas. 

Inme.diatametlt'e se presentó al general Rayón y después de engrosar sus 
filas, estuvo en el fatlloso sitio del Cerro de Cóporo, que empezó en enero 
de 1815 y que no terminó sino dos años después, tras una admirable defensa, 

A este ;especto el ge11eral Rayón extendió el siguiente certificado eiL 
que· consta la parte que tomó don Pedro Patiiio en tal sitio y en otras ac
ciones: 

''Certifico en toda forma de clero. qe. Dn. Pedro Patiño en el año de 
1815 guiado en nn Patrioti1>mo extraordinario, abandonó el Regimto. de dra·
gones de Queretaro en el qe. servía en clase de 'I'enieute'y se me presentó 
en el Plleblo de Jungapeo, donde estaba la dibision de mi mando por la con
tinua persecucion qe. habían entablado las tropas enemigas, de cuyas resul
tas aquella baliente y brillante divicion qe. sostenía el partido de Indepen
dencia, sufrio algunos descalabros qe. aunque fueron constantes á Patiño, 
no .fueron suficientes pll> apagar el vehemente deceo de abrasar nuestro par
tido; han tes bien pa. descubrir un celo tan si guiar, qe. se ofrecia á servir en 
clase de soldado, manifestando en esto, qe. no un interes sino el deceo de 
la salvasion de su Patria lo animaba, cónfirmando este concepto con el balar 
qe .. despl~gó en la inmediata accíon qe. se presentó el enemigo, en la qe. a 
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!>e~ar <le 1a der:icion de mis :-;olda(\os tnbe qe. sostener una retirada honro-sa 
\ ohlig-<Hlo de la multitud de conhatíentes qe. pretendían dominarnos) del 
Cerro de Coporo. domle la ''i\·esa ingenio y Patriotismo de Patiño en lttdoll 

de aquel honrrado cnerpo de Oficiales, cooperó a la constru<:cion de aquella 
fortuler.a, siendo uno de los qe. con mas acierto discurrían para st1 seguri; 
dad, comprobando::;e este acerto con lo celebre de aquella Fortaleza. Igual
m. te certifico qe. Patiño hauuque se vio descender de la clase de Teniente a 
la anterior. lejos de receutirse procuró decempefiar las funciones anexas 
á este empleo, lo qe. habiendo hed10 pa. probar Sll adhecíon, me obligó á 
dejarlo en su mbma clase de Teniente, y encargarle ademas la Ayudantía 
de uno de los Hatayones del Regimtu. Infantería, fijo de aquel Campo, lle~ 
nando todas sns obligaciones á satisfaccion mia, y decenrrollando un tino 
tactico y diciplina militar nada comun; pues asi en la Subordinacion, como · 
en lo demas concerniente á la buena instruccion de dho. Batayon·, todos sus. 
indibiduos fueron los qe, mas sobresalieron en aquel campo; cuyas operado·. 
u es unidas á una condl1cta irreprensible, lo hicieron cada dia mas acredor a 
mi consideracion y conf(l, por la qe. le encomendaban. tareas agentls qe sp. 
empleo y comicion; siendo una de ellas lade nombrarlo Gefe de día, apeS).t'rle 
haber Gefes qe. desempeñaran este encargo, por la persuªcion qe. m:e acistia 
de su buen obrar. Patiño no reusaba ninguna tarea, y asi es qe. Haunque 
estaba exeptuado como Ayudante de otro serbicio qe, no fuera el de este em~ 
pleo, con toda la compa. de Cazadores del propio Batayon estaba á suman
do, 6 infatigable pr. servir á la Patria se deshelaba en cumplir con la economía 
y diciplina de ella, tanto qe. de los soldados qe. la conponian haun en el corto 
numero de quatro o seis, en un ion del mismo Patiño, salian de la trinchera 
a escaramucear con el enemigo, con tan buen exito qe. nunca bolbieron sin 
haberle hecho algunos nmertos. 

''En confirmacion del balor y Patriotismo de Patiño, y en 'obsequio de la 
just. Certifico, qe. encendido en los deceos mas behementes de ver d,estrui
dos los estandartes del Gobierno opresor y los medios de qe. se baJía pára: 
dominarnos, en un ion de otros oficiales de la misma Fortaleza, fué el asalto 
qe. dispuse contra la Tropa qe. cuidaba de los operarios que trabajaban 'tres 
caminos cubiertos con direccion al citado Campo, y en cuya accion se portó 
Patiño con tanto balor y denuedo qe. en brebes momentos logramos la fuga 
deshonrrosa de aquella fuerza qe. abandono las armas y la herramienta, sú
friendo ademas un conciderable numero de muertos. Siendo el resultad.o 
de una vida tan activa la enfermedad de llagas en todo el cuerpo\:le qe. ado· 
leció Patiño un mes antes de la rendición del Fuerte. Por ultimo: certHko 
qe. solo la desgracia en qe. se vió embuelto el campo porfaltadeviveres, pudo' 
obligar al referido Pa.tiño á no continuar los cervicios qe. ent;iend~ .. $e pro': 
puso, y qe. en otras circunstancias lo habrían hecho acreedor á tener unlu-' 
gar muy distinguido en la Sociedad. . 

"y pa.-qe. conste y sirva de satisfac;n al interesado, d~y laprecente a 
su pedimento. Méjico 30 de Octubre de 1821." . 

Lic. ao lgn. 0 .Rayón. Rúbrica. 
Anales, 1'. VI. 4~ ép.-8. 
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* * 

Cnando llegó don Francisco Javier Mina a nuestro país y avanzó rum
bo al Bajío, se le unió don Pedro Patiño, quien se encontró en Yarias aedo· 
nes de guerra dirigidas por el célebre militar navarro, príncipaimente en la 
sangrienta batalla del Jaral, en el sitio y rendición de San Luis de la Paz. 
en la incursión a Guanajuato y en otras. Se hallaba con el general Mina en 
el Rancho del Venadito cuando este caudillo fué sorprendido por las fuer
zas realistas. Batiéndose valientemente· el teniente Patiño pudo escapar no 
sin que saliera herido de gravedad. 

Hecho Patifío prisionero en las inmediaciones de Querétaro, cuando se - . hallaba al frente de una partida de patriotas, el jefe n~ali~ta tlcbastián Gon· 
zá1ez int~ntó pasarlo por las armas, junto con el cura y vicario de Silao; 
pero Patiño, que no perdía la sangre fría en Jos momentos decisivos, d1o 

muerte al centinela que lo custodiaba y pudo huir, volviewlo a uuirse con 
su~ compañeros de lttcha. 

A pesar de que el virrey Apodaca, Conde del Venadito, había decretado 
.el indulto para tod~s aquellos insurgentes que se quisieran acoger a sus be-

;,c;~eficios, don Pedro Patíño no hizo uso de esta gracia aunque si se presentó 
a la. ciudád .d~;: México. Dadas SltS buenas relaciones, y en calidad de 1'e
niéitte Re~irado de Dragones de Qnerétaro, regimiento en el que sentó pla· 
za .~117 de mayo de 1806, obtuvo bien pronto un empleo en la Secretaría 
del Virreinato, siendo ésta una nueva fase. de .los servicios que prestó a la 

, causa revolucionaria. 
En efecto, habiéndosele nombrado Secretario de la Comisión reservada 

contra el Plan de Igtlli\Ja, pudo enterarse de todas las disposiciones que toma
ba el Virrey ~n contra del movimiento encabezado por Iturbide. A pesar de 

¡ . 

que· todos los aéuerdos se decidían a ptterta cerrada, el señor Patifio, con su 
carácter confidencial tenía conocimiento de ellos y por eso inmediatamente 
los eomunicaba, pol: medio de propios fieles y bien instruídos, al primer Jefe 
del Ejército Trigarante o sea don Agustín de Iturbide. 

No conforme con ello, el señor Patiño iba diariamente y con todo sigi· 
lo al convento de Regina, en donde estaba recluída la futura emperatriz de 
rv!éxico, Doña.Ana María Huarte, esposa del coronel Iturbide, a quien co
municaba todos los planes del gobierno para destruir al Ejército Tri garante. 
Como en una ocasión se tratara por el Gobierno virreina! de apoderarse de 
la Sra. de Iturbide, .don Pedro Patiño, que lo supo a tiempo, puso de acuer
do a gran parte de la guarnición para que no ~catara las órdenes de los rea
lístas.y se pasara al Partido Tiigarante. 

Deseando prestar de manera más efectiva sus servicios, el señor Patiño 
abandonó la capital y se incorporó al Ejército Trigarante el 2l·de junio de 
1821, dándosele .desde luego el empleo de Ayudante de Campo de la briga
dá que mandaba el general Quintanar, a cuyo lado entró a México el día 
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27 de septiembre de 1821, y I.tabiendo estado antes en los combate&'lltie.se'.· 
efecttlaron en las cercanías de la 1netrópoli. · ·">:<;:,,:· 

Por st1s servicios meritorio:; se le condecoró con la Cruz dé Ptitii~fii~:y; 
se le diÓ el grado de Teniente Coronel graduado. He aquí el d<kcim~tó;:r~~ < 

lativo a esta última distinción: >, · ' S.' 

Tres sellos al iuargen:-Al centro:-Sello 4Q 1 Cuartillo, aflos .de 1822 
y 23.-Hahilitado jurada por el Rey la Constitución en 9 de ntarzo de 1820. 

Al centro:-AGUS'I'IN POR l,.A DIVINA PROVIDENCIA Y pr. el 
Congre,;o de la Nación primer Emperador Constitucional 'cte Mejico gran 
Maestre de la Orden Imperial de Guadalupe.-Por qnanto atendiendo al 
merito y sen·icios de vos D. Pedro Patiño, Capitan vivo y efectibo de Ca, 
ha llt•ría de Exerci to, he beniclo en conferiros el grado de Teniente CoroneL 
Por tanto, mando á los Capitanes Generales, üovernadores de las Armasí 
y demas Cabos ma'yores y menores, oficiales y soldados de los exercitosim= 
periales, q, os hayan o tengan pr, tal Teniente Coronel graduado de Cába" 
llería, y os guarden y hagan guardar las ho¡uras, gracias preeminencias y. 
exenciones q. pr. razon de este grado os tocan y deben ser guardadas bien 
y ct1mplidamente, y q. el Intendente de la Provincia ó Exercito doride fue
reis á servir dé la ordt>n combeni en te pa. q, se tome razon y forme asiento 
<le este grado en la Contaduría general de Ct1entas, prebiQ el cumplase del 
Capilan General ele la Provincia donde sirviereis. Dado en el Palacio de 
.Mejico á \'eiute y ocho de Enero de mil ochocientos veinte y tres"tercero 
de la Indeper;dencia.-Agnstin.-Manuel de la Sota Riva.-V. M. 'v. con
cede grado de Teniente Coronel de Caballería al Ca pitan vivo efectivo de la 
misma arma D. Pedro Patiño. 

Mejico quince de Febrero de mil ochocientos veinte y tres.-Cumplase 
lo q, S. M. manda en este Imperial Despacho.--.,-José Antonio de Andradé: 

Tribunal ele la Contaduría Mayor y Audiencia< de Cuentas de Mejico 
Lliez y siete ele Febrero de mil ochocientos veinte y tres, tercero de la Inde
pendencia.-Tomese razon.-Vna rubrica.-Antonio Silva. 

Queda tomada razon y copia de este Imperial Despacho en la Cartera 
respectiba Meza de Memoria~ y alcances de la Contad~ Mayor de Cuentas· 
diez y siete de fehrero de 'mil ochocientos veinte y tres.-Miguel José Vssi. 

Queda tomada razon y copia de este Imperial Despacho en la Meza de 
Guerra de esta Tesorería generaL Mejico diez y siete de Febrero de. mil 
ochocientos veiÍlte y tres.-Rafael Mangino. . 

Queda tomada razon y copia de. este Imperial Despacho' en estacomi
saria GraL de Guerra de mi cargo.-Mejicodiez y siete de Febrero de mil 
ochocientos veinte y tres.-Frandsco de Paula Tamariz. 

El Ciudadano Felipe Santiago Sauz Intendente honorario de Prov. y 
Comisario gL de Grra. interino del Exts. 

CERTIFICO: Que la copia q, antecede está en todo igual con el Des
pacho original q, me presenta el interesado á quien lo debolvL Mejico Ju-
lio 19 de 824.-F. Sant9 Sanz. Rúbrica. · 
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También recibió, conferido por el mio;mo Emperador rturbíde, el grado 
de Capitán de Caballería del Ejército. 

Don Pedro Patifio, que había sufrido una larga prisión el at1o de ll:ll 

enQnerétaro, por hallar~e inodado en una conspiración que ~e tramó con
tra el Gobierno español, siguió desempeñando varios ¡me~tos públicos, haO<

ta que falleció en el puerto de Mazatlán en el año de 1836, el día 2. de jnlio, 
:_rod~dodel aprecio de sns conciudadanos que conocían sus relevantes mé
.ritos de 'patriota. 

· En la anterior narración, no hemos podido, como es natural, detallar lo;;. 
$érvipioa prestados a la Nación por don Pedro Patiño Gallardo, pues la do
cumentab'i6n. qt1e al respecto posee S\1 bisnieto don David, es copiosísima; 
peto los hechos que hemos mencionado bastan para demostrar que etJtre los 
nombres de los fundadores de nuestra nacionalidad, debe fignrar el de dmJ 
Pedro Patiño Gallardo, como uno de los primeros que supieron batirse por 
t'a Independencia de México. 



EL CURA DON MARIANO DE LA FUENTE Y ALARCON, 
ILUSTRE INSURGENTE VERACRUZANO • 

POR MIGUEL ARROYO CABRERA, 

DELIWADO DE l,A ACADEl\IIA MEXICANA DE LA HIS'l'ORIA, 

HN VERACRUZ. 

Como veracruz:ano que soy y amante de las glorias·del terruño, beque· 
rido sacar del inmerecido olvido en que se hallaba, la figura de un modesto 
patriota que luchó como los buenos por la causa de la independencia mexi· 
cana. El es el cura don Mariano de la Fuente y Alarcón. 

Además, he tenido la fortuna de tratar a los familiares supervivientes 
del guerreador sacerdote y de examinar muchos documentos y reliquias 
que poseen y qt1 e hoy se dan a conocer. 

Todos los historiadores de la patria chica como Lerdo de Tejada, Arró· 
niz, Rivera Cambas, Herrera Moreno y otros, se han ocupado de las proezas 
del cura de la Fuente y Alarcón, y Alamán y Bustamante, sobre todo este 
último que fué su personal amigo, le consagraron algunas páginas de sus 
historias. 

El cura don Mariano de la Fuente y Alarcón tomó parte activa en la 
guerra de independencia, en la entonces provincia de Veracruz, desp-aés de 
haber servido la presbitería de muchos curatos en las jurisdicciones de Ve
racruz y Puebla. 

A principios de marzo de 1812, siendo·párroco del pueblo de M~ltrata, 
en compañía de don Miguel Moreno, admini~•trador de la hacienda de San 
Antonio, en las cercanías de Orizaba, y de don Miguel Montíel, levantó. en 
su curato del citado pueblo Úna guerrilla para co~batir contra el espafiol\ r 
abrazó con tanto fervor y con tam to ánimo la causa, que mandó bajar la cam
pana mayor de su parroquia para fundirla y con ella construir un ehorme 
cañón de artillería, que, por cierto, no prestó ninguna utilidad. en hí'lucha. 

La topografía del ·risueño ptteblecillode Maltrata y su .sitttád6l1, ¡j'reci~ 
samente sobre el camino que de Tehuacán coriduce a Orizaba:, pertnitier~íl 
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a esto!\ insurgentes ho;,tilizar \'ent;~jo;,amtntc: lo;, ~oldados realistas q11c 

g-narnecían a esta última población . 
. Los independientes de Maltrata, a raíz de :--11 lenwtamit•nto, :-=.e ocupa

ron en hacer pequeños reconocimientm por Jos alncdedores de Orizaba Y se 
po,;esionaron de lal'l cumbres de Andcingo pnra interceptar todo lo que, del 
interior de la Colonia, iba a Orizaba y al puerto de Veracruz. 

Poco después este caudillo y ct;ra venerable aumentó sus soldados con la 
gente del padre Juan Moctt!zuma Cortés, cllrn de la fortaleza de San Juan de 
Ulúa y del plleblo de Zongolíca, así como digno descendiente del empera
dor Moctezt1ma Illmicamina, quien había sublevado a la. gente de su curato 
el día 24 del mismo mes de marzo de 1812, la del cnra de Tlacotepec, el pres
bítero Sánchez de la Veg>1, la de Leyva y Arroyo. 

N o obsfante que se !'mnaha n las filas insurgentes y se medio organizaban, 
la guarnición enemiga de la villa de OrizHba, al mando de su coronel don 
José Manuel Panes, perma11ecía sin atacHra los independientes, conformñn
dose sólo con levantar una estac:1da en el puente de Santa CatHiina, a mát> 
de dos ~kilómetros de la villa, y re'iguardarln con un d~stacamento de cien 
infantes, treinta caballos y 1m cañón. . 

Engrosada más y más la· partida de independientes, puso stÍs avanza
das en la cafiada de Aculcingo y. en la que va de Maltrata a Orizaba, y el 
día 3 de abrí! se aproximaron a la villa por el rumbo de Santa Ana Atza
can~,de)ándose ver en los cerros de Acatlapa. Así permanecieron un tanto 
inquietos hasta que, el día 3 de mayo, un pufiado de valientes, después de 
hácer flamear en· el cerro tradicional del Borrego una bandera de guerra, 
penett'ó. a la .villasitl ser visto de los soldados del Rey, disparando sus ar
mas por lascalles y sembrando la consiguiente alarma entrt sns habitantes. 

La guarnición, de la plaza de Orizaba estaba compuesta de 500 hombres 
al mando de! expresado coronel Panes y del mayor déi regimiento de Tlax
cala, don .Miguel Pá;¡:.: 

El 22 de mayo de 1812, comenzó el cura de la .Fuente y Alarcón a ata-
' car vigorosamente la población por el rnmbo del puente de Santa· Catalina 

y el cura Moctezuma Cortés y el guerrillero Leyva con su famosa división 
de la Perla, por los rumbos del Carrizal y el Ingenio, repecti va mente, Cua
tro días f'.e lucho con denuedo y, habiendo sido reforzadas las huestes in sur. 
g·entes con tropas del franciscano IrbagO)•en, de .don Ramón Ledesma, de 
''El Bendito,'' de Machorro, de Osorio y otros, el día 28 de mayo quedó en 
poder de los independientes la posición de la estacada, no sin haber hecho 
uso de rea.tas para salvar el foso y la estacada. Ese mismo dia, a las seis de 
la mafiana, cuando aparecieron por el cerro del Carrizal y el Ingenio, Jos in
:smgentes, amagando la plaza, el coronel rea1tista Panes envió prestamente 
al referido pu~nte de Santa Catalina, un cañón y 200 holi,lbres, los que lle
garon demasiado tarde, pues el enemigo se había apoderado ya de la posi· 
ción; entonces regresaron a su cuartel sin disparar un tiro. 

Dueño del puente de Santa Catalina, el cura de la .Fuente y Alarcón 
ordenó levantar inmediatamente los muertos y heridos, así como la organi· 



:.-.ación de las tropas para hacer su entrada triunfal a la plaza. A las dos de 
la tanle comenú1 ~'entrar para pernoctar etJ Orizaba, la vanguardia del ejér· 
cito ín~urgente, sieudo objeto de \'ÍVas demostraciones de simpatía. 

A las cinco de la tarde hacía su entrada victoriosa el cura de Maltrata, 
como general en jefe, scgttido de los curas Mocteznma Cortés y Sánchez de 
la Vega y los demás guerrilleros. I,os habitantes de Orizaba, sorprendidos 
y temerosos. veían a la vez con CLtriosidad a aqnel\o~ pobres soldados defi· 
cíentemente pertrechados y mny mal armados, pnes mnchos de ellos lleva· 
han, a g-uisa de lan:zns. largo~ pnlo~ cou agujas de ensartar tabaco en sus 
extremos. 

Embriagado el cnra de la Fuente y Alarcón por la fácil victoria obteni
da sobre los realistas, perdió lauJentablemente el tiempo tratando de organi· 
zar un gobierno, sin pensar que bien pronto sería atacado, pues la villa' de 
Orizaba era í m portante para el Virreinato, porq ne en ella almacenaba la Réal 
Audiencia más de 52,000 tercios de tabaco. Además, una vez tomada la plaza, 
lo::; soldados independientes se entregaron a la orgía y a quemar gran cantidad 
de pólvora en salvas a la Virgen de Guadalupe, en lugar de acabar con el ene. 
migo y preparar Ia defensa de la villa, pues el brigadier y comandante mi· 
litar: de la Puebla de los Angeles, don Ciriaco del Llano, que sa:lía de la 
misma ciudad con un convoy para Veracn1z, sabedor de la insurrección~del 
valle de Orizaba y de la caída de la población del mismo nombre, déjó a la 
retaguardia el com·oy al cuidado del coronel don José Antonio Andrade y, 
a grandes jornadas, al frente de 2,300 hombres, se dirigió a prestar socorro 
al coronel Panes. , 

Veamos lo que sucedía, entre tanto, con los defensores de Orizaba. El 
coronel don José Manuel Panes, al ser derrotado por los insurgentes, se en· 
cerró con 350 soldados en el convento del Carmen, único lugar donde creyó 
estar seguro, pues siendo españoles los miembros de esta comunidad religio
sa, era segura su fidelidad y adhesión al Rey e indiscutible su aversión por 
los insurgentes;' pero temeroso el coronel Panes de ser atacado y de faltarles 
provisiones de boca y de guerra, en el caso de sostener un sitio, previajun~ 
ta de guerra, resolvió retirarse con sus tropas, con los carmelita;; y los es· 
pañol es avecindados en la población, por la noche, a la villa de Córdóba, 
no sin destruir antes todos aquellos artículos de gnerra que no pudieron lle
varse y los que fueron después arrc;Jj a dos al e~tanque de la huerta del convento. 

En su retirada, el coronel Panes fné rudamente atacado por el coronel 
insurrecto Moctezuma Cortés, por orden del brigadier dela,Fuente y Alar· 
eón, a la salida de la población, en la cuesta del cerro del Cacalote o ile ViÍk 
gas y en el puente de Escame la; pero el mayorrealisfa don Miguel Paz, cóns~ 
regimiento de Tlaxcala, contuvo el ataque, derrotando al.cura Moct~zplÚJl. 
Cortés, quien abandonó tan precipitadamente aquel pnnto, qu~ dejó enlá,ca,~, 
sa de los guardas de la garita su eqnipaje y su levita con los galones decot'otiel .. 

Resuelto aquel combate en favor de los españoles, prosiguieron s,U:ll1ar· 
cha en completo orden, sin ser molestados, llegando a la.s seis de la mañana 
del día signiente 29 de mayo, a la ciudad de los Treinta Caballeros .. 
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Dueños absoltltos lo~ ín:-tng-entt!'> de Orizaba, so:: pre~tntó al público, el 
día 29 de mayo, el cm a de la Fuente y Alarcón, e::l jefe supremo de aquellos 
patriotas, acompañado del cura Moctezuma Cortés y de ]o, delllás jefes pa
triotas. Desde luego acordaron salir a la villa de Córdoba, en persecución 
del enemigo, e intimada que fué la plaza, el día 3 de junio ele nn2 inició stl 
ataque el brigadier don Mariano de la Fuente y Alarcóu con sus demás 
compañeros de armas, excepto el coronel don Juan Moctezuma Cortés c¡uien 
se retiró a Zongolica, dos días después del descalabro q\le sufrió en el puen
te de Escamela. 

No obstante el arrojo con que acometieron Jos independientes a la villa 
de Córdoba, cuy¡¡ guarnición se mantuvo firme detrás de los fosos y las trin
cheras, no lograron ning-una ventaja y, después de 1111 asedio de más de once 
días, tuvieron que levantar el sitio con bastantes pérdidas, dejando cien pri· 
sioneros y tres cañones; pues hay que advertir que inmediatamente que llegó 
el coronel Panes a Córdoba, la puso en estado de defensa, colocando a su 
división en los portales de la misma y abasteciéndola de víveres. 

Sabedor de la Fuente y Alarcón de la aproximación a Orizaba del jefe 
español del Llano, qt1e, como se dijo ya, avanzaba de la ciudad de Puebla a 
Ulat'Chas for-zadas, se regresó con violencia a aquella población. 

· El 6 de junio entró del Llano a Orizaba no sin haber tenido un tiroteo 
~n los .cerros de Huíloapan con los soldados del guerrillero Moreno, en el 
C'UálJína bala de cañón le mató su cabalgadura, por esto mismo y antes de 
petiÜoétar este brigadier realista, so pretexto de que los insurrectos habían 
pretendido quemar eltabaco y de que los vecinos no habían dado ningún 
ayJs,o del estado de ,Ja población, dió orden para que la caballería entrara a 
degij;ello, por los- Ct1atro puntos, orden que, felizmente el cura de Orizaba y 

la comunidad d~ los misioneros apostólicos de San José de Gracia, hicieron 
que se revocara, .pues objetaron que los soldados jndependientes estaban 
saliendo de la población y que, de llevan;e a cabo tan bárbara disposición, 
solo se sacrificad~ a.gente pacífica e inocente. • 

Recuperada Orizaba, disp'uso del Llano que se hicieran t0dos los prepa
rativos de defensa en prevención de cualquier ataque, Qrdenando a la vez al 
sargento mayor don José Ignacio Illueca (mexicano,) que, sin pérdida de 
tiempo, partiera a Córdoba con 200 soldados y 50 dragones a socorrer a la 
guarnición. 

Los insurgentes en su actitud hostil se posesionaron de las cumbres de 
Aculcingo, para esperar al coronel Andrade que formaba la retaguardia de la 
división de del Llano; otros colocaron én un lugar d~l cerro de Huiloapan, 
muy próximo al Ing~'>nio~ algunas baterías. 

Así en en estas Clrcunstancias, el 10 de junio atacó el brigadier del Lla
no con la columna de granaderos y el batallón de Asturias al enemigo,. des
alojándolo de su posisión, no sin que hubieran hecho grandes esfuerzos los 
granaderos para .quitar la batería, pues tuvieron que pasar a nado el Río 
Blanco por encontrarse destruído el puente. 

Se luchó también el día 11, siendo siempre adversa la suerte para Jos 



as que. en e::-ta o''«SÍ(,lll, Jl<T<li<,ron In hiltería qnc tenían t'll1pl<1zada en, 

Lt .\n,,:o~lur:t. cnn lo cual se ll'lmiuú pdetic~llllt'nlc el problema militar de 
Orizaha. pues h,; ~:uerril\u~ iud('pC!Idi,•ntc;; se di;;per~nron por los nlrededo· 
re,; de Orizaha. n'-núo;;e 1:'1 bri;..;adier :\hrdm al pu(b}o de San Jnan Cos· 

eomatepec. 
Conjnrado el peligro. nnmlnó d brigndicr don C'iriaco del Llano al co· 

ronel don Jo:-é 1\ntonio "~'.tldr;ulc. de IJ i~le ll1tmorin, cnnwmlante lllilitar de 
Orizaha y al coronel don ~latHn•ll'ane~. CC>níaJHlante de Córdoba, pnes 
pnr ser (•;,l(' último me:-;;i<,·nno y por b aclitllll qtlc asHmió C>Tl lo;; combates 
de ma:ro en Ori¡,aba, se le cn·y(, de idt·as indepcmiieutes. 

¡,;n el pneblecillo de Chocamftu se nnió al cura de la Fnente y Alarct'm, 
qne se diri.C:'Ía :1 lluatJJsco·;· elcélehre guerrillero V~lix Luna, müural de Ix· 
tnpa, notable por s11 valor, y por la tlctivitlatl que de~plcgú siempre como gl1e

rrillcro cnanto por las atrocidadt•s qtw conH:tió, 

Dcspnés de los desastre~ tk Orizallu y C6nlob<1, lleg:<Í el brigadier y Ctt· 

ra don 1\fnriano de la J.'nente y Alarcún a Huntusco, que era un ce11tro mi~ 
litar de ·importancia en el cual pnlulaban ÍHnÍlmems partidas de patriotas, 
indisciplinadas y absoluta~. Allí fné donde lo desconoció el jefe militat: de 
aqndla plar.a, el coronel dou José Antonio Bárcena, porloque se retiró de la 
carre:-ra militar convirtiéndose ea ct1ra propietario de la población. 1:\n este 
Jug-ar fné donrle lo conociú el hi;;toriador don Carlos María Bustamaute, 
qtlÍell lo describe n,;í: ''Deho n~egnrnr en honor clcl cura Alarcón, que an11· 
que la inya::;ióu de Orizaba tlo se lo lwce en lo militar porque no era ésta su 
profe~ión, sí le resulta y mucho, por el carácter y firmeza de principios polí· 
ticos con que después se mantn vo; pnes cllando cesó enteramente la revolu
ción en aqne11os paíseR, él se metió en el interior de las á~; peras montañas de 
Quimixtlán, a hacer carbóu: ocupación dura y penosa en que se mantuvo 
para u o rendir su ~Cerviz al yugo español. E~te modesto párroco no se jacta-

como muchos inrlependie11tes, de PAN TIERNO, de haber hecho servi
cios importantes a la patria; pero sí abrig-ará e11 el fondo de su alma la dul
ce sati~facción de haber obntdo bien, única recompensa y consuelo del hom· 
bre bueno. Yo me h01uo con sn amistad, y ele haberle acompaiiado en algu~ 
nos trabajillos en Hnatusco, de tlonde lo hizo marchar pre::;o. (noviembr·e de 
1814) para Tehuadn el doctor don José Ignacio Couto e Ibea, atribuyéndo
le ideas siniestras ele partido a favor del general Rayón, de estuvo muy 
distante aquel párroco y hajo cuyo concepto lo consignó a la vo.:'!.'lntad del 
licenciado don Juan N. Rosainz, que dominaba entonces en Tehuacán con 
ah~olutísmo insufrible,'' 

Esclarecida la condncta política de mi biog-rafiado ante el géneralísímo 
don José María Morelos y PavóuJ fué pue~to en libertad, pero decepcionado 
por las intrigas ele que fué objeto, se retiró a Qnimixtlán, pequeño pueblo y 
cabecera del mnnicipio cl'e su nombre, en el antiguo distrito d:e los Llanas, 
eu el E.':ltado de ·Puebla, en donde permaneció por más de. seis años ,hasta 
que triunfó el Plan de Iguala. 

Consumada la Independencia, fué el cura de la Fuente y Alatcón ara·. 
Anales. 't. v¡. 4" ép.-9. · 
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dicarse a las Vigas, cabecera del municipio del ruismo uolllhre, en el ex-c8n 
tón de Jalapa, en el Estado ele Veracr11z, en donde unni('J a una unmzada 
edad a mediados del siglo pasado, habiendo sido sepultados sus resto~ mor
tales en el altar d~ la capilla derruícla del viejo cementerio pueblerino. 

El cura don Mariano de la Fuente y Alarcón nació en el entonces ¡me
blo de Atzala, hoy cabecera del municipio de stt nombre, en el ex-cantón 
ele Jalacingo, Estado de Veracruz, probablemente en el año de 1767, pues 
habiendo ~urgado el pequeño archivo eclesiástico de aquel lugar, falta pre
cisamente el libro de partida de bautizos correspondiente a este año y en los 

-demásnoaparece ninguna inscripción. Por esta circunstancia, que de mo
mento no puede resolv!:'rse por no tener a la mano dato alguno respecto de 
su vida estudiantil, ignoro el nombre de sus pach·cs, que deben haber sido 
espafioles, pues era requisito indispe11~Hblc éste, para todos los que abraza
ban la carrera sacerdotal. 

El culto historiador veracruzano don 1\lignel Lerdo de Tejada, en st1s 

Apuntes Históricos ele Veracrnz, dice qt1e era un ho!llbre ignorante. Sin 
embargo, hizo sns c~tndios en la Puehla de los i\ n.~·c]e~, donde recibió en 
1797 las sagradas órdenes, pasando despu~s a servir mncl10s e importantes 
curatos, lo que revela que no era tan lego en letras y ciencias. 

Por SL1 vida agitada y la libertad que adquirió en su carácter ele mílite, 
ash::omo por sus ideas independientes, tuvo dos hijos, Iviiguel Mauricio y 

Gal:¡riel; quienes a pe~ar ele figurar como hijos adoptivos, todo el mundo sa-
bia que eran de ér y llevaban su apellido. , 

Los miembros de la fa111ilia Sal azar Alar2ón, de las Vigas, son dignos 
descendientes del ilustre cura de Atzala, y guardan con veneración las reli
q úias siguientes de sn bisabuelo: l1Tl retrato en madera y al óreo del patriota 
sacerdote, unas mangas de paño negro finísimo bordadas de oro c~n las in
signias de,brigadier, un anteojo de guerra, unos libros, unos lentes y otras, 
cuya autenticidad ha certificado mi querido maestro el cnlto historiador don 
Nicolás Rangel. El óleo es muy notable y típico, pues representa al cura 
recién ordenado, estilo siglo XVIII, pues parece un abate francés. I.a · ins
cripción de este retrato dice fragmentariamente: " .... Don Mariano de la 
Fnente y Alarcón, originario de Atzala, fué el primer cura q. hnbo en Zo
melalmacan, de .... y de allí a Quimixtlan, también lo fué de Zongolica y 
Atzitzintla, y Tepeyalmalco; fué cura propietario ele .... Hnatusco, Tequi
la, Maltrata, San Juan de los Llanos, 'l'ezintlan, y ahora lo es de Atzala y 

Juez ecco. de dicho Partido: fué uno de los ~ocios del Exmo. Sor. Dn. José 
María Morelos dmante la primera Epoca de nnestra Independencia con la 
investidura de Brigadier, General de Brigada. Hoy ya es retirado con el go
ze dt¡: sus honores por la lealtad .... siempre cot? su amada Patria para ho-
nor de su Pais y parentela .... años .... cuando se retrató en Puebla el 
año de 1797 y en el día ya lo es de .... '' En este retrato se ve al cura ves-
tido con su sotana negra, cuello azul, el color de la cara es rosado, su cabe
llo abundante y de color castáño y muy expresivos y azules sus ojos grandes. 

Doy, para concluir, el siguiente árbol genealógico de la familia del es-
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furz:ulo guerre::ch•r: ill\'O, como dc,·ía. do" hijos, Miguel Maurkioy Gabriel· 
,\\;¡n·,·>ll; ~-~le' u o 1l1 \'ü d~:!-<c't>JHiellcia: aqnél 111\'0 por hijos a Honifacio, Mo· 
dc-.'>10 y Jnann. Bunifacio ~(·llo tuYo un hijo: Filnnón .. Modesto ttwo por hi
jo;; a Ctrmen. Euft·qsina, Virginia, tlfa¡¡nel y Grcgorio. Doña ]t1ana Alar· 
cc'n1, nieta del cura y que casó con el e"'tinwble caballero don Miguel Sula-, 
ztr, h:1hieron por hijo-; n Clnrn, .\l:nía, lidefou~o. i'\Htivi'dad, Ignacio, An· 
:-.e: !!lo, Dolore~. :\Iagtlah:na. Carmen y L11i,::r, r¡ne como los anteriores, todos 
"'Hl bi~nicto,; dd ilustre <'al!díllo ín:Hlrgente desaparecido. 

Ikhn aclarm·, como se n:r:\ por el autó¡.:;nrfo que inserto, que los apelli· 
do" <lt:l cnra 0ran DEL\ FFE;..J'i'E Y i\ LAR CON y no de la~ Fnentes Alar· 
c1Ín, como lo consígoan los historiadores en general. 

Estov preparamlo una amplía y bien documentada monografía, con el 
nLí.n de completarla lo mrís po~íble y se publicará en breve en mi libro inti
tulado' 'Caudillos de la Independencia casi ignorados;" pero ahora en esta. 
síntesis, sólo he qt1erido sacar del injnf'.to olvido en que se tiene a un verda
dero héroe de tmestras luchas por la libertad, de un ilt1stre varón que ha si
do ya juzgado por el supremo tribnnal de ia historia. 



BIOGHI\F1AS DE VERi\CRUZANOS DISTINGUIDOS 
POR 

MAHGAHITA OLlVO LAHA 

Au;:.IX,\ ngr, Ct:Hso AxALÍ'I'Ico n¡.; II¡s·roHu m; 1\lf.:xrco 
nm, 1\! os¡,;o NAcrosn e m~ "\nw: cucucL\·, Ilrs·ron 'A v LT.:'<)<:RAFíA 

J\ {';\HCO PEL !)HOJ<'ESOJ.t 

(:h-:1~:-.:o ~\LA FJHTI/l'i\D v~-: FJLosoFí.\ "LE'!'lus 
IJJ.; f.,\ lJSI\'EHSllJ.\JI 

Con eltflulo de ' Noticias JJio-/Jibliográ/zcas de af.¡;unos hijos réle-
/6res del Estado de Veracntz," dejó escritas d se?lor /.f{twt-io B. del Castillo a!
g~ma$ biograjfas, que comjwc?ldtan las !dras A .-·C. JJesgraciadamenle, una le
/1Tíó!e áifermedad Únpidió al señor del Castillo COllclUir, con·egir y aumentar Szt 
·trabajo, como él. se lo /J7'ojJouftL 

E1t vista de dio, el suscrito, con su carácter cü: Pn?(eso7 de Historia de es/e 
1/Iuseo, deselmdo que .esa labor no se perdiera, dea'di6 qzu: una de sus más dis
tinguidas alumJtas, la sclío!ila prqj(•sora /llm'gm-ita Olivo Lara, completara 
ta obra del señor del Castillo, llaáéndo/e /iJs áumeulos dándole ci111a 
hasta la letra Z. 

La seiíorita Prt?fesora 0/h!O iérmi!ló sus bi.;g·raf!as col! d mejor éxito, como 
se jJodJá z•a, hadt·Ndofigurar e!l es/a compilación d mayvr mí.mero posible de 
¡¡om/Jrcs de Z.'l't·acnt:mnos distinguidos. JJirha sci7.orifa /¡a !cuido una aduación 
bri/lauk romo ed11mdora, j>ues duraulc <.•an'os lustros edm·o al.fr('7tfe de la Di
rccciólt ele ltl Hsme!a de stiiorifas anexa a la Nor!llal de Pnl}i'soras de Jalapa, 
li'dado de l.cuu:rur:, t:ll do11dc ualú:lí estudios notables. 

El sdior del Cir.dillo fué alumuo y Pro/e sor de Historia Pail·ía en este ,11u
S<!O y Ól la Escuela 1Vachmal Preparatoria _y es autor de varias obt·as históricas, 
muy apraiadas en nuestros círculos cullura/es. Varias corporat:iones denffjicas 
y literarias 1<> an:ntan entre sus m iembro4. 

Las biografzas que esrribi6 el smior dd {"astillo ostentan al calce las úzicia
ies /; JJ. del C. 

fosé de J. 1Vfíñcz y Domhzg-ua:. 
, Sccrel"Hrio y Ptoü·sor de Historia 

dt·l .. 11a.r;co ~Y. de Arqw:Dlogíll, fllstoria .r Et11ografla. 
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:\!l\"I•:ln'E-:'\CI.\ PF i'O:\ IC?\.:\l'IO B. DEL CASTILLO 

La presente galería de n:r:<CrL1zanos comprende a hombres de todos los 
cn::du:; ¡nlíticos y religiosos y dt< toJn~ las conllidones sociales. No. quedan 
-exclt1Ídos ni la destcli\'Uelta :'11alintzin, ni el realista Andrade, ni el ÍJ,lllestp 

Santa:\ na. ni el imperiaiista An·;ttJgoir.. 1\st:in aquí sabios e ignorantes, 
místicos, y laico;-;, lihemlcs y consen·adorc~. ci\·iles y militares; eu fin, todos 
cl!auto:> por sus propios lH:·clws han descollado nn codo siquiera sobre la talla 
común. Fig·uran, a,;í, en las signieutcs páginas, nombres de personas cuyo 
único título es el de haber publicado un desmedrado folleto, o el de haber 
cometido una ::-ola acción notable. A los clásicos parecerú esto demasiado 
\'Ulgar y poco digno de un biógrafo que se respete; yo lo creo sencillamente 
útil, y con eso me basta. 

He querido proceder con cspíritt, amplio y liberal: de tal nwdo,si al· 
g-Ún veracrnzano notable no pasa lista de presente aquí, cúlpeseme po.r ll'li 
ignorancia, mas no se crea que deliberadameqte lo he despreciado. Téngase 
como prueba de mi deseo de incluir en estas JVotiáas a todos los n1erecedo
res de ello, el hecho de gne constan en sn respectivo lug·ar"Ios nombres, por 
ejemplo, del P. Bn::;tillos, nacido en España, y de Fr. Nicolás del Llano, ex
tranjero también en el Estado, pero qLte hicieron más bienes a éste que mU· 
chos de los hijos de él. . 

Si mi criterio ha tenido para la selección de nombres toda la eíasticidad 
qne !te qt1erido darle, no hnbría sncedido lo mismo ;;i hubiera yo intentado 
siquiera erigirme en supremo juez de mis biografiados. A tui pesar, lrabría 
yo fallado siempre-porque soy hombre- en favor d.; los CuaL1hpopoca, Rin

cón y tenlo de Tejada. v·para evitarlo, he procnrado·no emitir jtticio nin~ 
gtmo, sino presentar los hechos desnudos a Ia.consideradón del lector, para 
qlle cada qnien aplauda o censure, absuelva o condené, según su modo de 
pensnr. Arido y monótono re:mlta así mi estnclio; pero prefiero que se me 
taclie de pé~imo escritor a que se me acuse de biógrafo parcial. 

Hago presente mi agradecimiento u mi sabio maestro el Sr. LiC. D. Ge· 
naro García por lwher puesto a mi disposición su riquísima bibliote~a para 
escribir esta peqneiia obra, y a mi respt:tado y ya difunto amigoel Sr. Ca
nónigo Lic. D. Vicente de P. Andrade, por las interesantes noticias qne me 
proporcionó para la misma, ya personal y directamente, ya por medio del 
artículo qne con el seudónimo lgnotus publicó-en La Libertad de Guadal¡¡jara. · 

* * * 
Por ahora doy a la publicidad solamente .esta primera parte de dJis.No'-' 

ticias, con el objeto de despertar la atención y el interés de mis conterrárieo~ 
sobre la importancia qne tiene para nuestro Estado el conoCimiento de la 
vida de nuestros anteP,asados. Nadie se ha ocupado hasta hóy, que Yo· 
de allegar datos para escril5ir la Biografía Veracruzana, y tiempo 
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hacerlo, con tanta más razón ctlnnto q11c \'cr:ternz C•<'l1p:¡ uno de \oc; prime

ros Jugares -y no digo el primero para que no ~e llle Lildt:: de provitwiaiis
ta- en· la prodncción de hombres notables. 

Invito, pues, a los veracruzanos amantes ele los cstndios históricos a qne 

colaboren conmigo en esta obra, que jnzgo útil y patriótica. Sírvanse en
viarme datos para completar y rectificar esta primera parte, nsí cotno para 

perfeccionar las siguientes antts ele que vean la luz pública, y todos que
tlaremos ccm'!a sati;;facción de haber cn¡nplido con un alto deber. IIay mu
chos héroes.locales cttyos nombres ruedan de boca en boca, ora porque los 
ha conservado la tradición, ora porque los ha consagrado una placa que ban· 
tiza una calle, y de los cuales no hay una sola noticia impresa que sirva de 
pnn to ele partida para escribir sn biografía. Díganme de ellos lo que sepan, 
quienes quieran obsequiar mi ruego, y de ese modo abrirán la brecha para 
investigaciones más formales. 

ACUÑA, VICENTE. 

Defensor de los principios liberales y de la antonomía nacionaL Nació 
en -Córdoba a 27 de diciembre de 1825 y fLH~ hijo de sn homónimo y de do
ña María Manuela Palacios: Como Jesús, pasó la primera treintena de años 
de sn vida en la obscuridad, ya al lado de sus padres, cuando niiío, ya de
rtamando sudor sobre los bancos de una carpintería, cuando adulto. 
· Llega,n;m para la patria los crítico~ días de la guerra de Reforma, y fué 
Acttñáttno de los que acudieron a sostener con las armas la causa liberal. 
Inscribióse, en efecto, en la Guardia Nacional de la ciudad que lo vió nacer, 
y bi.en pronto fné ascendido, por sus compañeros, a subteniente, primero, 
y a teniente después. Así, cuando las fuer~as reaccionarias que acandilla
ba.O>oÚos,.fuertes cle·l,800 hombres ele las tres armas, se presentaron fren
te a Córdoba~ al atardecer del 9 de diciembre de 1856, IHlestro teniente te· 
nía a su cargo la trinchera levantada en la calle llamada hoy del Cinco de 
Mayo. Con valor y élenuedo defendió Acuña "u posición; mas, novel eiÍ 

el arte de la gnerra, fué obligado por el enemig-o, inediante una oportuna 
operación, a de,;alojar sü puesto, que no entregó, sin embargo, a aquél sino 
que lo liizo pasto del fuego. 

El combate continuó al día siguiente; y ct1anclo ya Osollos estaba pró
ximo a penetrar en el centro de la población, el valiente Acuña se posesio
nó eu la manzana en qne hoy está el Hotel de Diligencias y desde allí logró 
hacer retroceder a los asaltantes. Vino la noche, y éstos no habían podido, 
a pesar de que tenían a su favor las ventajas del número -los nacionales ape. 
nas eran 280-, del armamento y de la disciplina, apoderarse de la plaza. 
Noticiosos, a la sazón, de que las fuerzas liberales mandadas por el general 
Moreno se acercaban a ]a ciudad, se preparaban·a desistir de la ocupación 
de ésta, precisamente en los momentos en que los defensores de ella obta
ban, por sn parte, ignorando que les venía un auxilio inesperado, por aban
donar la población. A esto se opuso tenazmente Acuña, y triunfó en su 
propósito. 
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Lo,.; reaccinn.n i<l" ~e retiraron en efecto al día siguiente, no sin qne an· 
Í;l J'Cl'ibíera el ,-iril em¡,uje de la cotnpafiía de nuestro Acu-

,-I,L Cúnl•lha ahriú '\ls puertas al Cn1L l\loreno y le proporcionó a sus hi
jn,. p:ua ir a Co::-eornatt·pec a in11ing·ir n11a nue\·a derrota ul enemigo, u In 
en al. por cierto, conl ribu vó considera blenn·n te el sujcto de esto!' apnntés. 

F'te luda ya la,: ími de Capít~i11 cuando l'1 Golpe de Estado de 
Comonfort encendió nue,·:nnentc la tea de la Rtterra CÍ\'ÍI, apenas aparente·
¡¡¡c·ntt· apag:Hia. El :\yunt:tmienlo tle Cónlohn, en \'Ísta de la situnción tnn 
anúmala en qll<' se t'lll'il!ltraba d paí;;, e;,.taba ntsi a punto de secundar en 
los límites de ~lt e:,fera el fune:sto plan de Tacubaya; y así habría :mcedido 
s<:·gnramenlt', ~¡ el c:1pidn Acufia, por mznnamiento;; y aun poranH!IJn<.as, 

1\t) ~e lnthiera hecho valer. f.Ierced a él, pues, Córdoba no desamparó ni un 
momento la causa const ilucional. 

Casi resnlta iuút'il decir que Acuna continuó sosteniendo esta hasta su 
total YÍctoria, ltnllándose en diversas funciones de annat\, la dell1 desep~ 
tiemhre ,de 1850, entre ellas. Y es oportl1110 hacer constar qne este bueu li
bemlBo quiso nunca originar ga::;tos al Gobierno a que servía: en Vel'!!Gt'l:lz, 

por ejemplo, aprovechaba las horas que el servicio militar le dejaba libres, 
para ir a ganar el pan en una carpintería.' 

V1 planta dd soldado' extranjero holló el C!)ro suelo deJa patria, y el 
capitán Acniia dejó otra ve;o: su taller, ni cual había vnefto,, para irá defen' 
der lo,; derechos de la NHciún, y ya como miembrode:la GnardiaNo.cional, 
ya como subalterno del Gral. Alatorre, ·peleó y peleó, siempre con yalor, 
;;in que por haber ;,.ido destrozado uno de sus brazos en laacciónde Texcall 
(1'lapacoyan), e11 noviembre de 1865, amehguaran sns bríos ni decayera su. 
valentía. De tal modo fné así, que se rehusó a prometer que no combatiría 
al llamado Imperio, cnando se dísol vieron las tropas del GraL Ala torre; 
y poco tiempo despnés se alistó bajo las,banderas victorfosas del. GraL I>íaz. 
A las órdenes de éste, y con el grado de Coronel, asistió al asalto de Pwe,·
bla, el 2 de abril de 1867, y alli tnnrió, herido en el vientre, no sin,.quetu. 
viera, nntes ele cerrar para siempre los ojos, el inmen:<o gozo de ver a sus 

üígnos camaradas enseñorearse de la 1-arago~na- ciudad. 
El general Díaz expuso lo sigtliente a un redactor de El Iíc•raldo, en 

mayo de ·1909: 
"Aqn( fné (en la esqnina del portal de Mercaderes de Puebla), en 

doude, al entrar á la Plaza de Armas, me encontré,. tirado en la banq\le~ 
ta, en medio de un charco ele sangre, á Acuña, quien, al' :verme, e:xcla· 
rnó con robusta voz, los ojos brillantes de entusiasmo, alzando la ltJano e 
intentando incorporarse: ''Mi General .... me han matado:, .. me hari rila· 

tado, pero .... hemos ganado! ... , " 
Córdoba recogió la espada de Acuña y. la guarda con 

salón de acuerdos de s\'1 H. Ayuntamiento, ' 

l. B. delC 
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ALARCO:-.: Y OCA5;A, JUAN .\NTONI O 

Pri mc·r Aku.l dt.: la Colq.ti al;t de e n;¡d;dupe. Jleri~túin asit:ll ta (j\\C f¡:~ Ol'Í· 

gin!lrio de la Habana y lo mi;;n¡o a;n11ltÚ en clos libros rlíslintos el s<:·iíor CanÓ· 

nigo Audrmle, si bien me dijo yerbalmcnte con posterioridad a la ¡mhlicación 
de a e¡ uéllo$, que ya se i ncli!lnha tu á>' bien :1 creer qtH' el Sr. Alar eón naciú <::11 1

( e· 
racruz, como lo ascg11ra n ]) . J o~f .M nri:tno )):Í\·i la y n. Miguel Lerdo de Teja
da. Dando por aceptado esto, tl iremos q !He el Sr. Alarcón vió la hn prímern, el 
año de t690; que tuvo por hermanos al Cap¡t<Ín de ::.ravío y Alcalde Mayor de 
b::UJk¡uilpan, D. Diego, y nl Oficial Re;¡] lle las Cajas de Vemcru:-: y Consejero 
de Ha>cienda, D. Francisco; qne ejercí<'¡ en Mf>xko la profesión de nbcgado, 
que se ordenó eh: prc·sbítero y· fué ded11rado Doctor en Ctmones ailí mismo; 
y que vívió tenqJOralmenle en Espafía, en cuYa Uuiver,;idnd de AYila rc·cibió 
el grado de Doctor en Lere:-:. Cnaudo regresó a sn p;1tria traía consigo los 
noml1mmicntos de Consultor de la Nnnciatum de Espaiír1 y fHÍmer Abad de 
la Colegiata de Gnadnlupe, cu:.·a ert:cciún se debió a los const:Jllles ofller
zos ~nyos. A la sazón qne desen1pefíaha las fnneioncs <le t;;\ .-\bnü, murió en 
México, a lns 11.45 a. m. rlel :~1 de agosto del í57. Su cad;{ver fué tnm~Ja
dado en procesión por los religiosos de San Hi¡;ólito y Ullfl grnn concurren
cía con hachas, a la Colegial:.<, a donde llegó a las 9.45de la Boche de aquel 

-día.,. cttando sonaba la última de las ochenta campanadas que anunciaban la 
,\"ntanté¡ eld{a 2 de septiembre se le hiw solemne fttneral, pre&idido por el 
ari,í3bíspo Ru.bio y Salinas, y al clía·siguiente se efectuaron magníficas y pom
pQi?ashollfBS· El retrato de Alarcón fné colocado en la Sala Capitular de la 
Coh~gíl).tac'on una efocuente inscripción latina . 

. Escr1hJ6 algunos estuclíos jurídicos, y el más notable de ellos fué el qt1e 
.diÓ a l«sprensas con. este título: 

"M'emoríal ajnstado de los atttO!'I que han girado sobre ln erección de 
ltna iglesia colégiata en .elsantuario de Ntra. Señora de Guadal u pe, extra
muros de la cLndad de México.'' Madrid, 1749. 

Al decir de B':rlstáin, sin retribución ninguna escribió el Sr. Alarcón 
esta obra, no obstm1te qnelos .. nnís rmenos letrados mexicanos exigían, para 
escribirhl, $eis mil pesos de honorarios con más seis años de plazo. 

l. B. del C, 

ALCALDE, AMBROSIO. 

Defensor de Ir~ integridad nacional. El año de 1827, \'ió la luz primera 
en Jalapa como hijo de D. Diego María Alcalde, que fué por algún tiem
po Gobernador de la fortaleza ele Perote y que era diputado a la Legislatura 
del Estado en 1825. Veinte n1íos después tomó las armas para combatir al in
vasonlnrte-americnno, r¡nien lo hizo prisionero en Veracn1z, al tiempo de cu
ya capitulación, Alcalde, forzado por las circunstancias, y con la inexperien
cia propia de su edad, empeñó :m palabra de no Yoh·er a hostilizar al enemigo 
de su patria, en tanto que no fuese canjeado; mas apenas se vió libre, se unió, 
en su calidad de teniente delll 9 Regimiento de Infantería, a la guerrilla que 



:\c:ludilhl.:¡ d ('ornnvl D. _lwlll Clinwco Rcbol!t:do, natural de Contepec, y la 
~·~ul PJ>"i.lba llll rk Jatlpa y e~a pobladtnL De~gral'iadamente, unapar
túh \":l!nnle del t·j~rcíto inva~or surprt'IH1iú, en JalL'Omt!lco, 11aciae119 6 20de 
no·.-ic•mhn: de 10-n, a dicha gucrri 1 h y a pri:·dmJÚ a sn expn·sado Rebolle
do, a 11\le,;tro .\kaldc, al tc·nicntc Antonio Carcía y a otros dos o tres ofi
ci;lle~. todos lo;, cn~t!es fnnon condut'ÍLlos a Jalapa, e11 donde se le:; encerró, 

de 1<1 Posadrr ¡·,n~rnurwa. Sumnriamen-
te fuc•ron jazc;·a,]nscnnfonn:.: a las 1<:\·e~ mil l<lrc,; ~-, al íiu, el 23 de aquel mes, 
qm:dmoH cmHI,·uado,; .\kaltk y ('rarcía a ser pasados vor la~ armas, por te
ner, sobre :-us comp~!1eros, la durísima agnn•ante de haber faltado a la so· 
lem!le promc~a que habían hecho anteriormente a los in\'asores. 

l•:u vano la familia de .Aicalde solicitó la connmtación dela pena, y. su 
defensor, el escocés D. Dic·go Kenndy, hizo nÍultítud gestiones con el 
utismoohjeto an1e el GobertH!dor y Comandante Militar (parece que era, 
el coronel Hl1gues) y el umyor general Pátter~on\ presente en Jalap~ 
aquellos días. El tÚisino liugties sugirió la idea de IJ11e el Ayuntamiento pi, 
diera tal conmutación; y cuando 1<~ comisión non'lbmda al efecto éintegr~da 
por d alcalde 19, el síndico y tres regidores se presentó a Pátterson, éste 
alegó gran níunero de m,;one::; c·n apoyo de la sentencia y uadacot1cedió. · 
Fueron i ufmctuosas asim ismn la,; solicitudes de las autoridadeseclesiásticas 
y las de las scüoras jalapeí1:1,;, qtte en la tarde Ílwadieron en masa la casa 
dz: IIH¡:;lle,; y invicron por representante a D. José Ignacio I~steva, .quien 
p<:roró enn elocuencia; no bastó, en fin, a conmover a los jefes norteameri· 
canos la pn.:';;encia de una niiíita de muy corta edad, hija de Alcalde, lleva· 
da ('ll brazos por sn nwdre. 

Consiguientemente, Alcalde y García pasaron, aquella 1llisnra tarde, de 
la Pasada Vcraouzana a la capilla de la cárcel municipal, sita en el Palado 
del Aynntamiento; allí se confesó Alcalde en la noche con el gnardián del 
convento de San Francisco, P. AguiJar, y al día siguiente,. 24 de noviero. 
bre, recibió muy temprano la conntnión. Visitáronlo los miembrosrle.sn,fa
milia y sns amigos, se af<:itó, vistióse de rigt1roso uniforme; se de~ayunó. 
frngalmente y, por fin, hi~o que elpintor Castillo lo retratase. Despidióse 
por última vez de quienes lo rodeaban, entre ellos, D. José María Roa Bát" 
cena, a quien dió estrecho abrazo y pidió alguna pieza de ropa, ser.ena· 
mente se encaminó a píe, con sn compañero de desgracia,. Garda, y.~urí sa· 
cenlote, a la plazuela ele San'José, en la cual, y junto a la pared del cuartel, 
ft1é fnsilado, al tiempo mismo en que, ya vendados"los ojos por ruegod~l 
sacerdote, se descubrió la cabeza para :vitorear a su patria. 

Manos piaclosas recogieron el ca<láverdeAlcalde y el deGaré,fa y lqs 
condujeron a la parrm¡uia. e11 clonde, 1;\Uard¡¡dos en ataúdes colocadps sobt~· 
una me:-:a cttbierta por un paño negro y rodeado:;;· por, gruesos drios, . .fu.er6l.J 
objeto de las' .;eremonias religiosas q\te en tales. casos se. ac;:osthmbr~n. Lo.s 

' .... ·· : ~ .. · .....• .,·~: 
e,;tablecimientos ·comerciales y la;; casas particulares cerraron sus,e_nettas 
como demostración de .duelo, y los habitantes vistieron rop¡¡.s p~g;r¡¡:~.·NQ 

habiendo conseguido el padre de D. María Roa BárcenaflP~r,t.Ü·iS? ~e 
Anales. T. 'li; 4'! ép;_;;:1 Ú. . 



tra1ísladar los cadáveres a su cnsa, 6stos fueron condL1CÍtlos en la tarde al 
cementerio, en medio de una columna de gente que encabr:zaban la cruz 
alta. y los ciriales que llevaban unos sacerdotes revestido~ con orn<tlllento~ 
negros, y de la cual columna formaba parte tambiél1 nna banda de música 
que tocaba a la sordina. Al pasar la comitiva por la 2'.1 calle PrincipaL l'ú" 
tterson, q11e allí vivía, y su Estado Mayor salieron a los balcones y !"C des 
cubrieron respetuosamente ante los cadáveres. En el cementerio, uno de Jos 
concmrentes lanzó un vira a México, al tiempo ele la inhumación, y fué ~e
cundado por todos los presentes. Los i11vnsores uo hicieron lét 111enor obje
ción contra e:;tas manifestnciones de patriotismo. que constituían una pro
testa contra la guerra injusta que ellos hacían a í\léxico. 

Jalapa levantó nn monumento a Alcalde y García en el mismo !LJg:ar 
en que fueron sacrificados, 

l. R. del c. 
AJ..CORTA, I ... INO JOSE. 

Ministro de la Guerra. Hijo de n. Jo~é Pedro Alcorla y de D? Jmtr.a 
Felíciana de {)!loa, nació en Veracn1z hacia 1786. Parece que sus padn:,, es
.pañoles; fttéron expulsados del país en nnión de sus comp<ttrioUis, en la época 
en que el Gobierno mexicano expidió nn de;;ac:crtado decreto con eoe objeto. 
, ·D. Lino José perteueció al Ejército Kacion:~l, y, ya General, fué nom

bt~go_J~fínistrode la Guerra con fecha 24 de mayo de 1847; ellO de septiem· 
b~~'~jiu:iente, mes en qúe dejó la cartera, fué ascendido a General de Di vi· 

·.dárxtena-850, fué Dipt1tado alCongreso de la Unión; ·más tarde, Ministro 
delStt.premo .Tribunal Militar y, finalmente, Ministro de la Guerra por se
gnndá .vez, d~sde el 28 de septiembre de 1853 hasta el mes de enrro de 1854. 
. .}yn;]a;.gu'erm contra·los Estados U1~idos, el Gral. Alt,orta luchó perso
nall1:fénh~ .. lil-a :;azón que era Ministro, en defema de su patria. 

·Sü profesióntnÜitar no lo alejó de las letras. Debe haberse distinguido 
en éstas, pttesto que la Sociedad de Geografb y Estadística lo elig-ió Vice 
pteside11te. ¡¡u yo· enJS5l y colócó ::m retrato en el ~alón de sesiones. Nosotros 
conocemos la siguiente obra suya que, a juicio de conocedores de la mate
ria, es excelente: 

D. Lino josé murió en México a 20 de diciembre de 1854, y sn cadáver 
fué sept1ltado en el panteón de San Fernando. 

I. B. del C. 

ACEGRE, FRANCISCO JA. VIER. 

Concienzudo historiador, profundo latinista, erninent~ teólogo, poeta 
refinado, y no profano en ninglma ciencis; uno de los sabios mexicanos u; á:; 
grandes, en fin. A 12 de noviembre ele 1729, nació en Veracr11zestehíjo 
D. Juan Alegq~ y de TW Ignacia Capeti)lo. comerciante el primero y pen;onas 
am~"1s de distirrnuida alcurnia. Tuvo por hermano mayor a D. }oFé, ql1Íel;, 
habiendo· vestido el hábito fninciscano y alistáclo~e en las filas de los misione
ros apostólicos, llegó a ser Provincial de la Provincia zacatecana de su ·or-
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den. D. Francisco Javier ttn-o también una hermana nombrada:~.i'l:llt)~-~~~1~ 
ra Í nteJÍgencÍa \' acri~ol:H.la virtud y que fllé buena espOSRY excei~nt~:;tll~~~¡~ 

Nne,.;tro bíografiudo n:cihió al lado de sus p<,dres las prÍl1lera$e.Qs~ñ~n~ 
za;;, .\- de;;p11é~ e~t udió. en u na eseueLt pi'¡b]icn ele Veracn1z, por los hñó.s•,.d,~ 
lí..J.! y 17L', Cram:ítí1:a Latiua; cu el Colegio de San Ignado, de_ "Pueo1~. 
Filo,;ofíu; en d de San l Jddou:-;n, de :\!éxit.'O, por 1744, Derechos Civily 
Canúnico. y, nnc·\':tlllt'Hie en d de San Ignacio, TenlogÍ<J, Filo~ofía del De· 
n-ello y otra,; matt:ria;;. Instruído <k tal !llodo, tomó el lu\bito de ln Cotupa· 
f\ía de Jt:,;Ús, a l'l \le marzc. dt: 1747. en elno\·iciado de Tepotzotlán.· Ale· 
jó.;e así del mtHHlo y pudo entreg-arse de lleuo al estudio de l:<s obras de Sau 
Fwnci,;co de Sale:<, Fr. Luis lle Granada, el P. I,uis de la Puente, Alv.aro 
de P<tZJ' Niérembcrg, al mismo tiempo que aprendÍú por &Í solo las 1en;gl.1as 
italíaua, francesa. hebrea, griega y ntexicnt1a; esto no le impedía, ~ill em· 
lnrgo, cumplir con lo que le ordeuaba su Provincial, quien, por cierto, lo 
hab[a pnesto al frenlt.: de los .novicio:; en ando apenas tenía tres t.nesesde in$:~ 
crito en la Compañía. Se dedicó también a estudiar Humanidades y a lolLhle~
jores autores latinos, tanto poetas como historiadores y oradore~. PasqJuego 
n Mé:):ioo, en cuyo Colegio de San Pedro y San Pablo tuvo.a:·su cargoAas · 
das es de. Retórica y I.,atinidad; y habiendo abrazado con, mu~)l~ ca tiño el 
Cf>tudio de la Teología, materia en que llegó a ser una eminensia" dañóse 
gra\'emente su salud, en lm>.ca de ctiyo restablecimiento se tras¡i;1.dó .a Vera
cnn, donde permaneció dos años, dando cátedra de Gramática a p'esar de 
su enfermedad: vol\'ÍÓ después a México a presentar un ti¡.n hrilfttnte exa. 
men de Tcoloda, que el presidente del jurado examinador no pudo menos 
de decir que Alegre daría honra al lugar donde la ense(iara, asíft1esela Uni· 
v~rsídad nd.s famo:;a. A esta sazón volvió a enfermarse Aleg¡¡e de un módp 
alarmante, po~ lo que su Provincial decidió enviarlo a la Habana. AperHI~:· 
aliviado, y a pe,;ar ele que en el Colegió ese ptú:rtole confiaron las <ilases 
de Filo:;.ofía y Retórica, se dedicó a perfeccionar con ahinco sus.conocimíen· 
tos en la lengua griega y a adqüirir los de la inglesa y de la ardua ciencia 
de lrts Matemáticas. 

De;;pués de más de siete años de pern1ane¡1cia en Ct1ba, se transladó a 
Méricla, en cuyo Colegio fué maestro de Sagrados Cáno.nes y -de. Itellas Le· 
tras o Derecho Eclesiástico, y por fin volvió a México, al Colegio de San. 
Ildefonso, en donde se le díó el puesto de Prefectu d.e Letras Humanas y. se 
le encargó la continuación de la Historia deJa Provincia de la Compañíade 
Jesú~. de Nueva España, principiada por el P. Flor~ncia. Fecunda en bie
nes fué la presencia del P. Alegre en dicho Colegio, pues gracias a él las 
ciencias y las letras comenzaron a verse desde un ptú1to d¡: vista:más ver· 
dadero, útil y bello. Eú esta época hizo Alegre profesión de cnarfo~·~to, 
( 15 de agosto de 17 63) y fundó una J}.cademia de Bellas Letras y lv.fatetllá•·! 
ticas, que dió ópi m os frutos. Desgraciadl;lmente, la prden expulsión d.e< 
los jesuítas obligó a éstps, y con ellos al P, Alegre~ a dejar.estepaf~,Í04\le 
verificó el 25 de octubre de<1767, embarcándose en laf;agat?- LaPt;>
rada, surta en Veracruz. Una de tantas penalidades ·que sufrió elP.Ale:gre, 
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en su travesía marítima, consistió E:Jl d p:ran pe] dE' llll:é·rtc en que est\1-
vo, al volcarse, frente a Ajaccio (C<'1rccgn i, C'l botC' c11 qne nan:gnha con 
.otros diez compaíieros, el l'. Castro entre ellos. 

Radic6se primero en San Pedro, pnchlo verino a Ho1onia. y de:-pné;; c.n 
la propia Holonia, donde a la vez qne impartió gratuitamente la enseii:1nza 

de MatemMicas, Bellas Letras y lenguas a los jesuítas jóH:ncs, escribió mu· 
chás de las obras que emnneratemos en segtJida. Hodeado de ndmiración y 

respéto, mm::ió a consecuencia de nn tercer ataque de apoplejía (padeció el 
primero en 1787 y el segundo a 13 de jnnio de 1788) en las inmediaciones 
di! :Uolonia, en una casa de campo, el 16 de agosto de 1788. Con grandes 
honores· fué sepultado sn cadáver en la iglesia de Sau .Bias, de la citada 
ciudad; 

'renenws noticia de las sigLtientes obras impresas clel P. Alegre: 
' Inscripciones y \'ersos ql1e adornaron el túmulo 1evanbdo en la catedm1 

de México con mo~ivo de h1s honras fúndlres eh'! Dr. D. l\Iannel lZ11bio y 

Salí nas, Arzobispo de allí. Se hu11nn en la obra titulada así. ( i\giieros, 
VI,1·42.) 

Aunque afirma Herislúin que m:ís de me(lio eonsetTaron en bs 
paredes de la catedrfl! de M~xico Jo:- lienzos que: revis\icron dicho t\nmllo, 
tan sólo porque. en ellos estaban las inscripciones del l'. Akgre, (~arda 
IcazbalcetR opit1a que las de eu castelbno, son "muy malas." 

•; Álexandriados, si ve de e;t:pugnatioue Tyri ab A lc~t·mzdro ;1!audone, libn: 
/Tl" Forolívii, 1775 .. 

Escrita, en Puebla dur<tnte la última estancízy del a1.1tor allí, y corregida 
enltáliá. 

"Fnl.ncisd Xaverii,Aiegrii Americani Veracrttcensis }fmneri llias latí· 
·no canúme expresa, cni accedet ejnsdem Alexandrias, si ve de expugnatio
ne 'l'yri ab Alexandro Macedone, libri c¡natnor. Bononice, T;,¡pis Fer(limm
di Písarri. 1776;'' Snperíomnt Permíssic. 2 vols. 

Hay otra edición de la Ilíada col! este pie: 
"Edítio Romana Vetntst:eor et emendatior. M. LXXX\.'JII Apucl 

Salvionem, tipographum (sic) Vaticanmn. Snperiorí])\15 amH~Btibns." 
Y otra hecha en Fodi antes que estas dos. Fué e!'crit(l en Bolonia. 
'' Franci scii Xaverii Alegrii Presby leri Veracrm:e!l':iÍoJnstiiulionum Theo

!o.R·icarum Libri )(V! 1 !. Int}nibn~ omnia Catholicoe Eclesiae Dogmata, Proe
ceptá, Mysteria, Sacram~nta, Ritus adversus Paganos, Hacreticos, et Re
ceiltiores Ph11osophol'> a;¡.;¡.;enmhw, et explicfmtur. . , . Venctiis, Typís Antonii 
Zattoe, et filíornm. ::luperiorum Pennissu, ac Privilegio. M.D.CC:T-XXXIX· 
-M.DCC.XCI.'' 

"Historia de la-Compañía de Jes{ts en Nueva España, que e;;;taha escri
bíe¡;Ido el P. Francisco Javier Alegre al tiempo de su esr:inlsión. Publica¡¡J 
para prÓbar la utilidad que a la Américtl MexicatJa la solicitada re
posícion de dicha Co1!lpaí;íía, Carlos Maria de I3ustamante.'' México, Im
prenta de J. M, l,ara, calle ele la Palma núm. 4. 18'1-1···1842. 3 vols. · 

El M. S. de esta obra permaneciÓ' dnrante algunos' años en el archivo 
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<le la 0e<:rcLnia <ki \'irn·inaln: en tt;:;:::-; existía en poder del e:xlllarqnés de 
l\a1·:;,;, P. J'''L' :\!aria !lo ;-;ardencta: en lS~ 1 :-;e lwllnbn en lns nwno:;; del be
lH'lllL'ritn l!istori:1dor Bn::ta!llante, quien l:t puhliccí: perteneció unís tarde al 
ohi;,po n. Jnnquín Femúndez <k ?IIaclrid, y vit1o a parnr, en fin, en la bi
blintec:t del ilu~tre (~:1rda kazbalceta, quien lo legó tal yez a ~u hijo D. 

Lni~. de ctl\·a prupicdad debe ser lwy. La ohra e:-;taba próxima a imprimir· 
~(' enando ~ohrL'\·ino la cxpubitÍII tle lo:-; jesnítas, y la e~crihió el P. Alegre 
durante ~n' últimas pennaneueia~ en l\lé-:-::ico, en mcuos de tres aiios. 

"Opúsculo' in~ditos latinos y castellanos del l'. Francisco ]a\·ier Ale
gre ( veracrnznno) de ln Compaflía de Jesús.'· l\Iéxico. Imprenta de Fran
cisco Dín de León . .\yenitla Oriente G, J:\9 163. 1889. 

Editado,.: por D. Joaquín Ca reía r cazbalceta; este YOlt1tllell contiene: 
"Arte poética de ~I. B~Ji!'ean, en tres cantos, precedida de una Epístola 

dn1icaloria ú nn atnndo discípulo del traductor.'' 
liacia 1869 el M. S. antógrafo ele esta obra pertenecía a D. Aurelio Fer

núudez-Guerra y Orbe, en España, quien proporcionó una copia aGarda Icaz
halceta, de la que éste :-;e valió para su publicación. D. Leopoldo Augusto 
de Cueto cree que esta obra es ''más notable ~ún por las notas que por el 
texto y muy adecuada, entre las de sn tiempo, para comprender la trans
formación hi~tórica de las letras castellanas de aqnella época." El P. Ale
gre hizo e~ta tradu~Tión en Bol~nia. 

'l'radncción de algunas piezas de lloracio: Sátiras 1~, 3~, 6~ y 91¡1 y 
Epí~tola 6''1 

Dice IcazLalceta que ''Algunos inteligentes opinan que por su escaso 
mérito uo sou dignas ele la luz pública; otros; sin tenerlas por obras ma~s
tras, creen que deben conservarse." 

''Homerii Hatrachomyomachia, latinis carminibn:;; expressa nonnullis 
additis, liher ;;ingn!aris. '' 1 

' 

Versión qne "re\'e1a al elegante traductor de Homero." Comeíizó a es· 
cribirla en Puebla y la conclttyó en México,· cuando pasó a esta ciUdad, a 
hacerse cargo ele las clases ele Retórica y Latinidad•. El M. S. existe en nues· 
tra Diblioteca Nacion¡tl; también están allí los de las otras obras qne contie
ne el volumen. 

''In obJn Adolescentis. Epicedinm." 
"Horte dedicatio Diance." 
''Ecloga Nistts.'' 
''In obitum Francisci Platee.'' 

Escrita cnancio el antor estuvo en Puebla por última vez. 

''In obitu ejusdelil. '' 
"Aci Joann Berchmans Iconem.", 
''Ad B. Aloysii et Koskoe Iconem .'' 
''Natalia Munera. '' 
''ProlusioGrammatica De Syntaxi.'' 
"Ars Rhetorica ex preceptis Tullii. '' 
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La escribió en la Habana y fué cn\·iadn a Sírilii.1, parn sn imrresión, por 
el P. José A laña, ~icil:ano. lll<u::--1 ro dt'l P. Alegre t~n lengt1a griega y Mate· 
máticas. I¡:;11oramos ~¡ por fin s<: im¡¡¡·imi('l. 

Hn nnestra Hiblioh~ca N;wional cxi~tc· :\f. S. la siguiente: '' c\leja1Hlria-

dos, sen de Obsidione 1 ah Alexandn, .\lagno, lib. IJI. Antore Francisco 

Xaverio Alegre, Soc. Jesu." 
Muy distinta de lu impre~a en cuatro libros. 
Y tenemos noticia también de los i\L S. inéditos cuyos títulos siguen: 
"Lyriat q:taedam d cliam i11 .1/ariam l '. de Guada!upanc.'' 
E.;crita en Puebla, lllÍ(;IllLIS residió allí el autor por última ;-ez. 
''Opnscula 1'heologica.'' 
"Boclavii Ars Podit•a e g·allicc n:rsu in ITi:;paunm opportl1nisqneanno-

tationibns ad patria m Pocsim accommodatis.'' 
''Ekmtnlofum Gt'oml'lrimnun lihri XIV.'' 
'' Sationum ( ímirarum !ióri 1 l'.'' 
''Tracia tus de D'uomim.'' 
Entas tres obras fueron c~cri1a:-. en llolonia. 
"De !vfathematicorurn Instrumeniortllll fHbrica et mm, ex: Bionc et Stor

ni<>. in compend i u m redadns." 
Escrita en América. 
''A tvari Ciettj1u:r{os de V ita abscondila in comj¡mdium rcdadus. '' 

,.<" ."Rosaliae poenitentis lagrimae tribus volnminibns comprehensae." 
3 vors, 

. "Cancio.nes.'' VoL III. 
, nHoratii Lyryc:a, Satyrae qt1e rrionnullae." 
6 

''Biblioteca critica." Vol. VI. 
, "Miicellanea poetica et oratoria." Vol. n. 
'' Ap.notationes iu Epítomes Azevedi de Legibus Ca;,tellae.'' 
''In Deéretalil1tll Libros.'-' Vol. I. 
'' ParentaÍia Ftlizabetbae Farnesio. '' 
"Poematía (hispano é:rédo).'' 3 vols. 
"Synopsis Grammatic:ae l,ingttae Graecae.'' 
"Philo.'lophia Novo~antiqua." 2 vols. ' 
"Canciones; responsa, Literae que qnamplurimae." 
"Crítica de los príttci pales poetas latinos.'' · 

E:i:.istía en la biblioteca del obispo Castañiza, la que perteneció después 
al Seminario de Duraugo. 

"Uso de los instrumentos matemáticos para su nuí.s fácil manejo." 
, Figuraba también en dicha biblioteca y era tal vez copia de la obra res

pectiva ya citada. 
"Carta geográfica del hemisferio mexicano." 
Se hallaba en el Colegio de la Santa Cruz, de Querétaro, y Bllí la utili

zó el Gral. Calleja, en 181 O. 
Además, escribi6 en defensa de. la autoridad pontificia, atacada: dura

mente por los jansenistas con motivo de las irregularidades conteuidas en el 



hren· v:-.:pcdido por Ckmt'llte xn·. n !1 dl· ag·o;;to de lí73, que 
fin Lt C'llPH'O'iún de la C\l!llpaíii:l de JeC'Ús. 

''Compendio de la lií;,;toria ,\c<]:t Compai'liadcJcsth~('ll Nuev<'l 
l•::-;crito de nwmoria c·11 Bulnnia. 

/,B. dd (', 

ALVAUEZ, LUCAS. 

Pn<"h1.-La cimlal! y pncrto dt• \'ernernz fné <-'lllHl de c~te poeta, ha
biendo nncido d :!.í de octubre de 1 (1~8. 

11 izo ~tts e,.;tndio,.; en la t'Íud~Hl rk México y en C:"tn misma ciudad tomó 
el hábito de lrt Compafiía de Je~ús el 18 de ::;eptiembre del afio ele 1706. 

Disfrazado con el nnagrnm:t de Vakrio Villa .t\szoca, escribió dos poe
mas titulado~: "La Angdomachia" y "La Josefina." 

"En el pritnero, dice el señor Beristáin, parece qt1e quizo describir 1a 
guerra dt• Luzbel en el cielo r acaso tendría parte ''El ParaísO Perdido' 1 d'e 
l\iilton. El segt111do quedó manuscrito en la biblioteca de la Universidad 
de México con es'te título: ''jo:o;ephina panegiri~. sen B, josephi vitae $~{i
temlibrís moclulata." Comienza por nna elegia latin.u qnees ladedicátbría 
de la obra al patriarca S(ltl José)' concln)'e con un libro 8 que denomina fo· 
llinctorico o fltm·ral en qne canta la muerte del s:\llto e~poso de ·:rvrarín en 
4i0 hexámetros y se conoce qt1e no está condnícto el canto.'' 

Escribió adctuás el seíi<Jr Ah·arez un tomo titulado ''Anagramas, Epi·· 
gra!llas ~· Elog:io~ sobre la Letanía de la Virgen." 

Murió este poeta \'eracrnzano en ]as misiones de Sinaloa, el afi.~ ·de 1760. 

ANDRADE, JOSE ANTONIO. 

l\1 ílitar real í sta. "Criollo veracruzari~" lo llama el Dm'eo A meriw~?O d't!l 
Sur, periódico insurgente, <:'11 su número XXIII, de 29 de jLllióde 181.,3; 

El 10 de jt111io de 1812, siendo Coronel de los Lanceros de 'I'úlancingo, 
entró en Orizaba en compnííía de las fuerzas mandadas por el Brigaclíerrea· 
lista De Lbno, y desde luego fné nombrado Comandante Militar deJa villa, 
qne había estado en poder de los iusurgentes dtsde el 28 de mayo anterior 

hasta el día ya citado. Con fecha 13 del mismo junio, Andrade expidió de·· 
creto de indt1lto para los rebeldes. . 

En octubre del mismo año, e1 glorioso More los decidió tomar a Ori:z:;,ba 
y, para el efecto, ordenó a su subalterno Leyva, el día 19 y desde San An· 
drés, qne se situara entre Orizaba y Córdoba con el. objeto de cortar lareti' 
rada a la guarnición de la primera de dichas villas; enterado Andradedetal 
orden y del movimiento que le era consiguiente, destacó, el día 24, una par· 
te de sus fnerzas, qt1e apena!-:> montabana 600 hombres, .endiretC:ió~1d~·:(a 
Perla. por donde se hallaba Ley va, quien fué derrotado hacia l\1.o11t.e (;~11~: 
de, perdiendo 1111 estandarte con la imngen de la Guadall.lpanayaJ~i-¡nas 
armas y caballos .. El día 2i:l, Moreíos, al frente deJO,OOOsoldados, !JegÓ~Nc\., 
gaJes, puebfecillo distant~ una legua de Orizaba, y desqe all{~~vH'> p~rt~ ·· 



mentarios que propnsicr:!ll la rendici¡\n a :\11drad(~. F;,k, a pe~:1r rh· que k 
nía a su hijo Martín pri~ionero de :\lorelos, dió nna conkst;¡¡·j(q¡ c:-p;ntana: 
"Que entre d Sr. ivforelos, ,i put·dc.'' Y dectiv~IIncutc !IIon•!oc; entró, jJ(•r

qne pndo. Tres columnas mandadas pnr D. J ooé 1\ntonio, D. l'ablo y D. 
I-Iermeneg-ildo Cnleana y JJ. Vicl:nte Cncrrero, h·astaron para lomar la ciu
dad. Cierto es t¡l1e l\Iordos sufrió f~l'aYes p6rdiJas en uno de los ataques, di
rigido por él mismo y r'c·chaz;¡rJo por Allllradc en persona; pero no lo es me
nos que Anclracle, qtte salió herido, viú reducida sn tropa a ciento y tantos 
hombres, que este resto fné hecho prisionero en S\1 mayorÍa Y que :\mJrmJe 
ttlvo qne retirarse a uiia de caballo a Córdoba, acompañado sólo por algunos 
jinetes. El historiador Bnstamantc a~ienta qne uno ele los beneficios <¡He 
produjo la toma ele Orizaba, fué que' 'e! Comandante i\ndrade ya mudó de 
tono en el modo de tratar á los prisioneros, pt1cs no volvió¡[ fusilar;[ ningtt
no de los que hacía." 

Anclrat!e permaneció cu Córdoba, u o sin pc·lear, pncs Jo atacal>all con
tinuamente las fuerzas insurgentes de San Juan, Utwttl:ico, etc., hasta d l~ 

de .novie111hre signiente, dÍ:1 c·n que reg-resó a Orizaha, <thando11:1da va por 
Mor~los, para reasmuir Jos mandos políticcs y militares qne antes tenía. 1':1 
27 de diciembre de ese propio afío, jnró e hizo jurar la Constitución cspailo
Ja. En octttbre de 1813, fué clestitnído por no haber sabido defenderse ele una 
.g\l~rtillainsttrgente que atacó el <líH 5 al destacamento ele la garita ele la An
góstma y se llevó 1800 mulas que por allí pastaban. Más tarde fué reha~ili
tado., aunque no, volvió a ejercer el mando en Orizaba. 

En 182,1 era" Coronel veterano del Regimier1to de Dragones de la N neva 
Galicia, y en 1822 fué nombrado Mariscal de Campo. 

Ell3 de mayo de l 824, ftté aprehendido, y después desterrado, por or
den del Gobierno, a causa ele estar complicado en la conspiración sorprendi
da, la noche' nnterior, en una c::asa de la calle ele Cela va, en México, que te
nía por objeto Vt;lver al poder al ex-emperador Iturbicle. Para esta época, 
Andrade ~ra General de, División. ~-

Para tenninar, diremos que algunos insurgentes le llamaban "mala bes
tia," en tanto que l3ustam~nte, historiador e insnrgente también, dice qne 
Audrade oblttvo gloria en la defensa ele Ori;-:aba, pu~:s obró como un jefe de 
valor y disciplina, y qne las cicatrices Qtte tuvo después su cuerpo, lo enno
blecieron como a valiente y fiel soldado. 

l. B. del C.. 

ANTUÑANO, ESTEBAN DE. 

ltltrocluctor de la industria fabril algodonera ~n el país. Originario de 
Veraeruz, en donde Yió la luz primera a 26 de diciembre de i792. Después 
ele haber recibido una 1:wy huena instrucción, se apre~tó a luclwr por la in
dependencia de su patria, con el cual objeto creó y so~tuvo de ~u .peculio 
un batallón llanJado" del Comercio, a cuya cabeza se halló en diversas funcio
nes. de armas. De este modo alcanzó el grado de Coronel, que 1;,)nía a!" tiem
po de concluir la guerra de ind'ependencia, 



81 

,\IJ:tnd<>!l{1 L\~ :um:1~. qnc súlu había tomitdo en defensa de los derechos. 
de ;;u patria.~·~.' <'ntrq,,·) a :tdmiuistrar y girar su no pequeiia fortuna, octlpa· 
ción en r¡uc lo ynhTmos :1 encuntrar en 1831. 

1\st" afi,l, el lLllll'O l'\'acion:d de ,-\.\'Ío, fundado entoncc~ en :México, de· 
lcTlllinú a D. E~tchan ;t formar sociedad con dos casas, contando con los 
fondos que <HJllL:¡ ofrecía proporcionar y con eienln cincnenta mil pesos que 

const ituí:tn s11 c:~pital. para establecer una f:íhrica de hilados de algodón de 
l ,800 malacate~, pedidos l-sto,;, ~e contt·stó a los a~ociados que ya 110 los ha· 
hía, por lo que n. Estvban -·sus socios se sepantron de élmny poco tiempo 
de;;pués- sl~ YÍÓ obli.~·~tdtl a recibir 1.ma llHH]t1Ínmia de 3,840 malacntes. El 
Sr. ele Antnfí:tn<> cnntinnú sólo en la empresa, y, pnra colmo ele male,;, el 
Banco, por circun~taucias fortnilns, no pudo darle toda la aynda que le ha· 
bía ofrecido, pues t'tnicuneJllc le prestó, en los años ele 1831 y 1832, alrede· 
tlor de 'trescientos mil pesos, qne no debían ganar interés· algúno durante 
dos aíios y si cansar uno de cinco por cicuto en los tres siguientes. A tal falta 
de elcmetttos recnniarios venía a agregarse la guerra sin cuartel que por do· 
quiera se hacía al proyecto ele Antuñano. Calificába,.;e aquél de atentatório 
a los intereses de los pobres en general y de los tejedores en particular; és· 
tos llevarou a·tal extremo su inquina contra Antuíiano, qnecuando el Gral. 
Santa·Anna entró victorio::;o en l'uebla, el año de 1832, hicieron condúcira 
D. Este ha u, en mcclio ele una pnn:ja de ::;olclados armndos, ante el fu tino dic
tatlor, acus(llldolo de qne, al pretender establecer su fábrica, preparaba la 
ruina ,¡e ellos y de las hilanderas ele torno. Santa Anna, afortunadamente, 
no dict(J providL'llcia alguna contra Antuiiano. 

La e~casez ele dinero obligó a éste a suspender la construcción de la fá-~ 
brica, al afio siguiente. l'vlas para entonces, había solicitado a los Estados 
Unidos a diez ingleses pe,Títos y maestros en la industria que trataba de im-' 
plantar, los cuales llegaron dicho afio y tuvieren que transitar ocultamente, 
para llegú al punto final ele su clestin.o, por detrás ele los cerros qne ro~ean 
a Pnebla, porque las autoridades ele ésta y el mismo Antuñano temieron qne 
si el pneblo se daba cnenta de su presencia, podía asesinarlos, ora por ser 
protestantes, ora, principalm~nte, porque venían a laborar en una obr.a que, 
como dejamos dicho, consideraban enemigas de sus intereses. 

Los expresados ingleses permanecieron sin dar fruto hasta que D. Es
teban logró abrir la primera fábrica ele hilados de algodón, llamada por él 
La C(mstanria ,Veximna, el 7 ele enero de 1835, cuando había perdido ya to· 
do sn capit¡~l propio y las cantidades que el Banco y.algunas,personas le ha· 
bían prestado. Esto no obstante, pagó religiosamente sn deuda al Banco 
en 1838. 

Largo y doloroso sería continuar relatando todos los trabajos,. penu:;: 
rías y peligros que Antnñano padeció hasta su muerte para lograr mantenér, 
abierta su fábrica. Bástenos decir qne muchas veces se intentó asesinarlo y 
otras tantas incendiar sn establecimiento, y que la pérdida de,su capital lo 
forzó a hipotecar aquél a un extranjero, en cien mil pesos.· · 

Abrigaba, a pesar de todo, vastos y benéficos proyectos, que quedaron 
Anales,. T:v. 4~ ép.';-'ll;, 
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desgraciadamente privados de realización a cansn de la mm:rte rk tm1 bene
mérito ciudadano, acaecida en Puebla el afío de 18+7. Esta cindad, recono· 
cida al antor de nna gran parte de sn progreso, le ha erigido una c-;tatua en 
el Pa~eo Bravo, la que hacepcndatd a la del ilnstre filósofo D. {~ahino Ba

rreda. 
D. Esteban escribió muchos folletos y artículos en la prensa; tenemos 

noticia, entre los primeros, de los siguientes: 
"'reoría fuudameptal de la indnstria de algodones en ~léxico." Imp. 

en.1840. 
"Discurso analítico de algunos puntos de moral y economía política con 

relación á su agricultura cereal, ó sean pensamientos para un plan, para 
animar la industria mexicana." Impre~o. 

"Economía Política en México. Acción productora de riq t1eza materia 1. 
Emblema que ¡·epresetJla el .-;istemn indu~trial ele l\Iéxico, inventado por Es· 
tevan de Antufiano, quien cordinl y re~petnosamente, lo dedica a sn patria; 
representada en e1 soberano Congreso twcionaL Aiio de 1844." Pnthl~l. lm· 
prenta antigua en el Portal de Flores. 

"Documentos para la historia de la industria moderna de :VIéxico, p01· 

D. Este van de Antuñano." México: Imprenta de J. l\L Lara, callt· de la 
Palma nú01ero 1845. 

E,s indispensable la lectura de este folleto para conocer la vida del Sr. 
.deAntuñano y la historia de la indttstría fabril en México. 

f. B. del C. 

,iRRANG(HZ Y BERZABAL, FRANCISCO DE P AULA DE. 

Hi:o~toril:l.dor, diplomático y Ministro .de Haci'~uda. Vió h primera lm~ 
en Veraéru.z. Fné Cónsul de México en N neva Orleans; el 24 de marzo ele 
1849, se 1~ nombró por inflnericia de prominentes personajes consenadores, 
Ministro de Hacienda, y prrmaneciú como tal hasta el13 de jnJío del mismo 
año; convenida en 1854 por el dictador Santa A 1111 a la venta a los Estados Uni
dos del territorio llamado La Mesilla, Arrangoiz pasó a aquel paí~ a. recibir 
el importe de la venta, del cual tomó ar[)itrariamente una crecida cantidad 
a título de honorarios. Esta acción lo desprestigió, obligándolo a expatriarse. 

Se hallaba en París, relacionado con los mexicanos que solicitaban allá 
el restablecimiento de la monarquía en México, cuamlo', en mayo de 1S63, d 
archiduque Maximiliano lo invitó a pasar unos días con él en el Cflstillo 
de Míramar, adonde fné desde lt1ego Arrangoiz. Permaneció allí S\ó!ÍS días, 
a partir del 21 de dicho mes. Seguramente que el Archiduque quedó bien 
impresionado de su huésped, porq1.1e tres meses d·e;;pués, el 18 de agosto, le 
telegrafió a. Snint Nazaire, llamándolo violentame11te para confiarle, por 
acnerdo de Napoleón III, la delicada misión deir a Inglaterra a procurar 
saber <lJllé p~nsaba elGabinete inglés respecto de la intervención en México. 
Aceptó Arrangoiz tal encargo y, después de estar en París y en Bruselas a 
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recoger rc·l'omendacionc"· llegó a Londres. Allí l.lwo una dilatada entrevista, 
el ll de ,.;l·¡>tiembre. l'Otl lord P:llmer~tou. qnic:n, cu re:;umen, prometió que 
el ( ~o!,ívnw inglés rernnoct•!Ía a la Rt'gt~ncin establteida aquí, luego que ésta 
lo lwhíera sido pur la nu;;oría de la poblaci(m de i\Iéxíco. C<:lebró cooferet1· 
<'Ía.; a·.,imi~wo. para dar cneula dt> aquella c~ntn·\·ista, con ~I. Drouyn de 
Llu11·,;, en Parí~. y C<l\1 :\;qH•le('>ll IIl. en Biarritz, y con i\L Fould, en 'l'ar· 
k•.;, p:1ra j¡¡formarle de~ la~; finanz<~-> mexicnnas, 

\'ol\'ÍÓ a :\liramar, el :Hl de ,;cpliemhre. y allí formó parte de una espe· 
cíe de Con,.;ejo de Miuistros que reunió 1\[aximiliano. 

En novÍ('I\\hre ,;íguíente. propuso al Archiduque un "Plan para coloni
:::ar á ,)'ononr J•or otcmla a'd {,'obicrno.'' 

~[aximilíano h llamó de ntle\'O para que lo acompañara a Viena a arre· 
;;'lar a,mntos particu!are;.; y para que informara a Francisco José de los asun~ 
to,; de ~Iéxico. Con tal fin. Arrangoiz llegó a Miramar, el 6 de enero de 1864. 
g,tuvieron en Viena, regTesüron a :VIiramar y volvieron a esa capital a prin• 
cipios de febrero. Arrangoiz fné luego a París por orden de. Ma:xímiUaEo, 
y a fin es el el mismo mes se reunió otra vez con éste en Bruselas, de donde m:ar. 
charon a Parí,; en los primeros días de marzo. Allí el Archidi.tqueofrecio a 
Arrangoiz, y éste aceptó, las Legaciones de Bruselas y Lomlres,en vez de 
la de Madrid, de qt1e antes habían hablado. 

De París salió Arrangoiz con los Archiduqnes para Londres, el p de 
nrarzo; a los dos días, celebró aqnéJ. una 1iueva entrevista con lord Palmers· 
ton, sin obtener mejores resultados que en la primera. El 15, partió para 
Bruselas, allí dejó a lo,; Archiduques, \'Oivió a París y después marchó a 
Trieste. Estuvo presente, en lVfirmnar, en el momento en que MaxinÍiliano 
aceptó oficialmente la corouade México, el JO de abril de 1864. y el mismo 
día recibió el nombramiento de Ministro Plenipoteuciario en .Bélgica e In· 
glaterra. Mfi,; tarde se le confió la Legación de Holanda. Estuvo aLfrente 
de las tres Legadones hasta qtte, no estando conforme cou la política de Má
ximilíano en :\léxico, renünció a ellas, el 31 de marzo de.l865. 

'l'rece días después escribió una carta a Maximiliano, en la cual le ex
puso todos los motivos de st1 rent1ncia. 

Desde entonces se retiró de la poi ítica militante y se dedicó a escribir 
la hístoría de México que mencionareinos en seguida. Murió en Madri~, el 
año de 1889. 

Se dice de él que tenía ''inteligencia ordinaria, pero cier-ta distinción 
en sus maneras.'' Fué Comendador de Número de la Real Orden America
na de Isabel la Católica y de la Pontificia de San Gregorio· y Gnm Oiicíal 
de la Orden de Gnadal u pe. 

Las obras suyas de qne tenemos noticia, son: 
''Proyecto para hacer navegable el do de 'rampico hasta Villa de VaJl!is; 

en el Estado de San Luis Potosi, y paraconstruirun eaminodesdeesa,villa• · 
hRsta la capital del Estado.'' M. S. presentado al Congreso Nac·ionalenlS52. 

·'Plan para colonizar á Sonora por cuenta del Gobierno.". M .. iS.•J,:tre·· 
sentado al archiduque Maximíliano en noviembre de' 1863. 
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''Manifestación de D. Francisco ele Arrangoiz y Berzába1, á sns conciu
dadanos y amigos." Nne\'a York, 18)5. 

''Apuntes para la Historia (lcl segunrlo Illlpcrio \[ejicano.'' Puhlic::tclos 
en Europa, en mayo de 1860. Edición de muy pocos ejemplares. 

"México desde 1808 hasta lSb'i." Rclaciún ele los principales aconteci
mientos políticos que han tenido lngar desde la prisión del ·virrey It urriga
ray hasta la caíd<~ del ~egttndo Imperio. Con una 11oticia preliminar del ~is
tema de gobierno que regía en 1808 y del estado en que se hallaba el país 
en aquel año. Por D. Francisco ele Panla de Arrangoiz." Madrid. Imprenta 
a cargo de D. A. Pérez Dnbrnll, calle del Pez, núm. 6, pral. 1871·1872. 4 
volúmenes. Es segnucla edición, mucho llll1Y atu::uJtada, ele la anterior. 

!. B. dd C. 

ARRONIZ, JÓAQUIN. 

Historiador y periodista. Hijo de D. José Joaquín Arróniz y de Da. Fe-
1iciana Fcntaues, uació en Cosamaloapmu, a 2 de mayo el·~ 1838. Allí estu
dió música y, habiéndose translaclaclo su familia a Oriz~1ba cou el exclnsi

; vo objeto de proporciouarkamplia instrucción, uprendió Latiuiclacl y Filo
soffn en el colegio ele esa ci uclacl, recibió clases parlicuiares de fraucés y 

dibujo y por sí solo adquirió conocimientos de historia sagrada y profana, 
·de las lenguas mexicana, inglesa e italiana y de otras varias ciencias. Era 
tarsu dedicaCÍÓn aJ CfitUdio, que, por entregarse a éste, sólo dormÍa tres 
horasy aún a veces llegaba el ámanecer cuando él todavía tenía el libro en 
las tnanos • 

.Muy joven todavía, Arróniz fundó el periódico joco·-serio que aparece 
en prime!' lÚgar en la noticia de sus obras que adefante ponemos. El que 
le sigtte ftté redactado por é~ en la época de la intervención francesa, de 
la cual fué crudo enemigo, y le valió ser .encarcelado, sin que por esto 
él dejase de escribir en contra, principn1mente, de la 1éy del 3 ele octubre 
de 1865; el periódico desapareció p.or intimación del general Uraga, heclta 
al dueño de la imprenta de donde salía, Cllflllclo este personaje pasó por Ori-· 
'zaba eu compaííía de la archidúqt1esa Carlota. i\rróniz publicó también, 
después de la restauración de la República, el periódico que ocupa el tercer 
lugar, que tuvo corta existencia por haber emigrado de Orizaba el litógra
fo que lo tiraba, y el que ílgura en cuarto término, que logró vivir más. 

No obstante SL1s tareas periodísticas, pesadas de suyo, Arróniz se dedi
caba al mismo ti'empo a estt1dios y trabajos de otra índole, más serios y tras
cendentales. Se dedicó, así a publicar el "Vocabn1ario de la Lengua Mexi
cana" ele Fr. Alomo de Moliua en la biografía de éste, y fué tan poco afor
tunado en esta empresa, qne no pudo dar al público, por diversas circuns
tancias, más que una sola entrega de la obra. 

Acometió también, con ernpeíío lauclabilísimo y abnegación suma, la 
tarea de escribir una Historia ele Orizaba, la qne por iin vió impresa, de~pués 
de haber padecido mil contrariedades ele varios géneros. 
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Continuó t'n riqucciclldo la bibliografía nacional con las otras ob¡'as que~ 
en ~cguida mcncion·1remos, y lwllábase 1le Secretario del Aytl!ltamiento de 
O,rizaha, cnau<lo \'ÍIIo a sorpren1lcrlo crnclmcnte nna trágica_e inesperadn 
muerte. Sucedió qne el !S de enero de !S/() ~.:·~t:l\ló en ec-a cindad un violen· 
to motín local. cunl:·; autnrc:; ~e <tpod<::rarnn dcc-¡1<,> lncgo de 1G torre de lapa· 
rroqnia y· otra~ po;;icinne:.;. Ik~<le allí dirigí:w ~t1S fuegos sobre el Palacio 
~lunicipal, }'a t',;tn sazún. Arróniz. ignor:tntc de Jo que f'ncedía, salió a t1110 

de In,; h:dcotH's l1 e c,v cd i f!cio a \Tr lo qtH' ocurría: una baln, salida de aqtH> 

lla (r¡rre, ,-in o a atr,l\'e,;arln. catt~:índole UIJa mnerle in~tant:.í.nca. 'l'an lamen· 
tahle suce;io aconteció a L1s once v media de 1<1 mnñana de dicho día . 

.t\rróni7. fné micinhro de la Sociedad de Geografía y Estadística y sns 
oh ras sou: 

''El Diablo Predicador.'· Periódico joco·-serio. 
"El Ferrocarril." Perióc\ico ele oposición al gobiemo'de MaX:imiliáno. 
''I._a Ceringa.'' Pt•riódico ele curieatnra~. 
"El Eco de Oriznba." Periódico de política, literatura e información. 
"Biografía de Fr. Alonso de Molina." Escrita para la edición que co· 

mcnzó a hacer, del vocabulario de éste. 
"Ensayo de una Historia de Orizaba," por Joaquín Arróniz, hijo. Im

prenta de]. H. Aburto. ll367. 

Obra ele incalculable ntilidad, escrita con excelente método, buena do
cnmenlación, apropiado estilo e inalterable serenidad; su imparcialidad no 
es ~uma, tal vez, pero es muy superior a la ele la mayoría de las obras 
históricas mexicanas. 

"GeogTa fía t:special de Ivié·xico." Orizaba, 1868. 
"Libro apreciabilísi 1110, y que puede servir de modelo a lo~ que inl:en~ 

ten formar compendios para la instrucción de la niñez.'' 
"La costa de Sotavento." Imp., 18(,)9 (?). 

Hscri to _a favor de la proyectada erección del Ef'.tado de Zaragoza. 
juicio crítico de la comedia "Co>;as del día," de Gorostiza. 
Biografía del poeta mexicano L. Anastasio Ochoa. Impreso. 
Discurso pronunciado en Orizaba el 15 de septiembre de 1868. Impreso. 
Ahnnda en levantadas icleas. 
''Revistas'' publicadas en ''El Monitor Republicano,'' y otros artícu

los s11eltos. 
Hscritos inéditos y apuntes para la obra ''Historia General de las Re

voluciones de México," que proyectaba escribir. 
'~Apuntes ele alg-nnas escur~iones en el valle de Orizaba.'' Inéditos. 

l. !J. del c. 
ARRONIZ, MARCOS. 

Historiador y poeta. Nació en Orizaba y acaso fu4 hermano del ante~, 
rior. Residió en México, d'onde amó apilsionaclan::ente a una señorita rica~ 
quien' según parece, primero correspondió a su cariño y luego lo despreció:··~ 
Un crítico lo considera, por algunas de sns composiciones poética·s; ''conro 
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representante, entre nosotros, del ultra-rouwntici•;mo: poeta de la eluda, del 
delirio, de la del5tsperaciún." JuzglÍtld(,¡o como IJi('¡gr:tfo. crccmo, que(·~ dig
no de mucha .estima, así por el mérito propio de stt oln:1, cn«lllü porque fné 
el primero c¡t1e reunió en un \'olnmtn las biograiías de los principak,.; tnexi_ 
canos. Arróniz fué asaltado y asesinado por unos bandidos etl \111 camino 
real. 

Sus obras más trascendentales son: 
"Manual de biografía mexicana ó g-alería de hombre~ célebres de Méji

co,'·' por Marcos Arróuiz. París. Librería de Rosa, Bourel y Cía. 1857 .J. 
''Mannal del Viajero en Méjico, ó compendio de la historia ele la ciu. 

dad de Méjico, con la Descripción { historht ele sus Templos, Con ven tos, 
Edificios Públicos, las Costumbres de sus Habitante,;, etc., y con el plan de 
dicha Cindad." Por Marcos Arróniz. París. Librería ele Ro~a y Bonret. 1858. 

En cuanto a sus poesías, una de las más notables sou las tituladas "Ilu
siones," "A la Virgen," "Al Arco-Iris" y "Los Celos," y se hallan en 
"La Ilustración l\lexicana," ·"El Presente Ami~ loso," "La Guirnalda 
Poética" y otras publicaciones. [\rró11iz también tradujo poesías inglesas y 

francesas. 
l. B. dd c. 

BARRANCO GABRIEL. 

El Sr. D. Gabriel Barranco, cuyo verdadero nombre es Gabriel Romero, 
nnció en la ciudad de Orizaba, el día 13 de junio de 1796, Fueron sus pa· 
dres D. AntotÍio Romero natural de Acacingo y la Sra. D~ María Petra 
Escobar, ortnnda de la ciudad de México. 

El cambio ele apellido del arti::;ta de c¡nien nos vamos a ocupar, seg'ún 
refier~ el Sr. D. José María Naredo en nna biografía que hizo del citado 
Sr. Gabriel Ban;anco y de la que tornamos estos datos, obedeció a lo signien· 
te: "La calle de esta ciudad (Orizaba) llamada del Derramadero porque por 
ellas se derramaban en el río de la Borda las corrientes de aguas pluviales 
qtte venían de la parte alta de aquel rumbo, formando allí un derrumbadero 
o barranca, dió motivo al pueblo para que el honrado jefe de una familia 
que habitaba allí una casa de su propiedad, se le conociera con el sobrenom. 
bre del Señor del Barranco.'' Y se extendió de tal manera esa costumbre, que 
no siendo ya conocida esta persona por otro apellido, st1s hijos prescindie
ron de su verdadero sobrenombre y e.doptaron el de Barranco. 

Conw sus padres poseían una mediana fortuna, se encargaron ellos mis
mos de proporcionarle la debida instrucción al joYen Gabriel, enseñanza que 
comprendía aritmética, escritura, lectura, religión y música, lo mismo que a 
sus demás hermanitos, cinco niñas y un varón llamado Ramón. Este último, 
siendo ya joven, obtuvo en la catedral de Pt1tbla la plaza de segundo orga
nista, y Gabriel, cuanclo apenas contaba poco más de ocho años ele cdacl, fué 
uno de los músicos qne festejaron la colocación del tesoro o piedra angular 
del templo grande de San José de Gr¡¡cia. 
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F11é ;¡ :tpr<'!Hkr pnr:1 pintor con el mae~tro ll. Ensebio delCastillo, p!;· 
ro cnmu en lo~ seis lllL'S(':\ qnc esturo <.:on (·1 ;,Ólo lo d~'dicaron a moler colo· 
rc.;, pintar ptterta,; :-· \'entan:ts va alr,;two~ otros qndwcere;. domésticos, llll 

da nprendi6. r por haberlo l:1~tim:Hlo llllo t!e lo~(1llcialcs lo retir~ron de sea 
casa. 

En el ai'w de 1 Slll falkcir\ ;.n padre, n. Anto11ío Romero, dejándolo hnér
f:lllo r sin tem•r una profesión. 0ficio o índu;;tria con que poder subsistir y 
aynda¡· a ~u,; familiare,;. 

Con lllolÍ\'O dd Crito de Imlqlt"tHlencia dat1o en Dolores por el Padre 
de la Patria D. T\!iglld Ilidalgo, aparecieron enln~ mont;:Jiias de la región de. 
O rizaba mucha-; f¡¡erzas pronunciadas en C'OtJtra del Cobíerno virreinnl, tu-an
da u do Coste le\·ant:n fnerz:ts militart:s pnracOIÍihatirlas. usando el recluta· 
miento P'H medio de la odio:;a leva. AHnque el joven Uabriel porn ;;nbstrae.rse 
de dla, se ocult<'l, fné desp11és (k~enbierto y tu\·o ql:e tomar las armas, sien
do derrotado en 1812 en la garita de In Angostura, euundo entró el Sr. D, 
José: M a ría l\[orelos t~ll Ori zaba. 

Hn el año ele 1813 regresó a stt hogar, encontrando a la familia en con: 
diciones apremínntes, p\H's ecmo cOIHit~nH:ncia de h1 gnerrfllrabíati. termina
do los recursos que les (]ejnra su padre al morir y ahora no bastaba a cubrir 
sus necesidade!'l má~ ÍlllP{'rio~as el producto de lns labores propias de su.· 
:o;exo a qt1e se dedicaban madre y hermanas. 

No aband'>nando la idea que desde varios años a11tes había abrigado de 
ser pintor, trató de llevarla a cubo. Aunque difícil era esto; pues se recor
dará que nada hnbía :~prendido en la c:-tsa del Sr. del Castillo y no conocía 
d dílmjo. Sin embargo no por e:;to se de~mnimó; si11 ma<'stros y. sin .mode-. 
los, él solo, sin·iémÍo~e de nn e~pejo, copiaba con tnt1chísim? trabajo y difi
Cl\ltad slls ojos. sLt boca, sn cara, sus miembros e iba también al conveuto 
del Carmen a est ntliar lo~ cund ros que allí había y con .tanto esfuerzo y cons· 
tancia llegó a poder pintar algo; aunque segím decía él mí;-;mo a s1.1s. ami· 
gos, qne su primer cuadro qne pnso a la \'etlta en el mercad~, ni los indios 
lo quisieron comprar. 

Como a11mentahan las escasects en su familia, ingre,:ó como meritorio en 
una casa de comercio donde nada faltaba a su persomt, pero esto mi;,mo hi
zo qne abandonara esa casa, al considerar que mientras él comía muy bien, 
su familia quizá ni probaba bocado y n:ia mny lejano el día en que pudiera 
recibir allí sue!Jo para ayudarlas. Pasó algunos días con S\1 familia ydes·, 
pnés ingresó a una fábrica de pnros, pero la abandonó luego,. porque a pesar 
de hacer dos y tres rollos al día, nada le pagaban. . 

Firme entonces en sus propósitos, decidió dedicarse nnevm;nente a la 
pintura y con esa constanda y fuerza de voluntad qne caracterit.a .lo~ Qt\e 
pers ígu en un id e al, llegó a ver realizado*' sus de~eos y coronade~ por eltriu;tlfo. 

Como era un fervoroso creyente, fiegún dice el citado Sr. l';l):t~~d!),·s·e 
dirigió al santuario de la Virgen de Gnadalupe de la ciudad de Ori,zapa, po· 
niendo unos garbanzos d¡;.:ntro de su calzado a fin que lamo.rtificacion 
acompañara a la oración, y le pidió con todr, su alma lo ayudara parlt $et.un. "·- ",- __ - .-.•,'- -·, n.---~ , ' 
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bnen pintor. En seg-nirla se <lirigiú a la ca-a del Sr. Eusebio dc·l l'~1slillo, pi
díéndole que lo admitiera de pi11tor. Sor¡,rC'll(lido e:-.tc :-.cfior. le dijo: pvro pi11 

tor de qné, tú nada sabes, ni aprendiste !Ja<la; pt:ro c:l jon:n in,;i~ti<í con 
tanto afán, asegurándole que él h:lhía aprC'ndiclo solo, que lo citó ¡ara el día 

siguiente para que lo ayndara a pintar un San ]tWil-Nepomnceno en hojalata. 
Puntual a la cita se presentó el joven Gabriel, se apre,;uró a hacer el trabajo 
y cuando se lo prese:1~Ó :1 su maestro, qnedó éste sorprendido de su habili
dad, admitiéndolo desde !tttg-o con nn peso diario de sueldo. Es de imagi
narse la alegría qne esto le causó y el contento con qne cotl}tinicaba tal nuent 
a Slt madre y hermanitas, cliciéHdoles que ya no tendrían privaciones, ni que 
trabajar para subsistir. 

Así trabajó rlurnnle algún ti cm po, perfeccionando su arte y haciendo ya 
a.lgllnos'trabajos particttlaresqne le encomenJahan; pero clehiclo a que la seño

ra de la casa del maestro donde trabajaba le encomendaba ocupaciones que le 
eran mortifican tes, como el acarreo del agua desde el río y otras, se ,·ió obli
gado a separarse de la casa del Sr. del C'a:-.tillo. 

Desde entonces comienza la brillante carrera dPl joven pintor. Se entre
ga de lleno al sublime arte de la pintura y con sn talento y dotes especiales, 
llega a conquistar lllnchos triunfos, realizanuo obras de verdadero m~rito y 
valor artístico. Su taller era visitado por mnltitnd de personas ele lo más se-

.lecto ele la ciudad y por las más notables que act1dían de otros lugares. 
Como desde sus más tiernos años se entregó a la práctica de las virtudes 

cristianas, tt1VO predilecciÓn por pintar asuntos religiosos. 
M:ultitud de cnadros y pinturas revelan al diestro arti~ta que ¡,in más 

escueln,· rii maestro, qtte Sll genio, produjo trabajos qlt~ llamaron poderosa
mente la atención de inteligentes mexicanos y extraujeros. En todas sus 
obras presenta .tlll estilo peculiar y característico. 

En m.uchas casas y templos ele la ciudad ele Orizaba se encuentran mues
tras ele su art¡e. También hizo algunas obras para otros lugares ele la l~epú
blica y fuera de ella; unos cuadros de la Vida ele 1:1. Santísima Virgen le fueron 
mlly elogiados en Madrid y llamaron mucho la atención, tanto que en 1862, 
un oficial de las fuerzas intervencionistas que vinieron a i\Iéxico, le pngaron 
a peso de or'cl los cuadros que tenía para su casa. 1'ambiéu a Francia lleva
ron algt1nos de sus cuadros. 

En Orizaba ya dijimos que hay muchas de sus producciones y aunque no 
todas muestran una perfección completa, esto se debe a lo signiente:· como 
nunca contó con rectusos su.ficientes para pintar, sólo por gusto o inclinación, 
tuvo que atenerse al producto ele St1 trab::~jo para cubrir sus atencione~ y las 
de su familia, resultando ele esto que las obras que le encom':'ndaban o las ha
da por 1111 precio cJ:Jve:Iiclo previamente y como era muy modesto, limita
ba su im¡):)rle y desptié,; tenía que reducir los dí as ele t ra bj o pa r:1 q ne le res u l. 
tara, o bien, cuando tardaba en la ejecución de una obn\, consideraba que iba 
a parecer excesiva la cantidad qne tenía que cobrar al interesado y se daba 
prisa a concluirla, aunqueyano quedase satisfecho del todo con ella. Ejem
plo de esto: ocho grandes cuadros con pasajes de la Vida de Jesucristo que 



se comprometit) a h:h:er par:t el lt'mplo qnC> en aquella épocet perten(>CÍa a la 
S.1ul:l I•:,.;euel:l. ¡><H t:l nÍtlL·anle prc;.:ío tk \'(:intit:inco pesos cada 11110, y 
así ocurriú con olros t rah:1jo: .. 

FnL' nn Jwmbre mn~· \'Íri\10:-'0 y mnv nlCldcsto.· Por la suma Jmmildad 
qne lo caracteri;;:,·,, rdmsaba todos los aga:<ajos () lauro:" que con justicia se 
merecia. Cuando el elllpermlor :\!aximíliano e~ttwo ell la t'ittdnd de Orizaba 
en 1062 y ,·isitú las le llamó poderosamente la atención nn cuadro 
qn<> e>taba en el altar de sn capilla y habiéndole dicho que sn al1tor era ll!l 
pintor ori~::llwiío quiso cono,x·rlo ~-Liarle uua condecoración por sus méritos. 
E! Sr. Barranco rehn,;ó tal di'ltinción, snplicándoles a Jos señore:; comisiona· 
do:;;, e u ,·iaclos por .\L1x i mili ano. q ne bici er:tn presente ~m grati tüd al Empera
dor y qne no toaura a mal rehu,;ase tal distinción, por no considerarse dig
uo de ella. 

La iglesia parroquial de Ori:~.abu s:ontiene mnchns prodncciones del ar· 
tista Sr. Barranco y puede comdclerarse como una galería de su¡.; pinturas. 

El citado Sr. Naredo divide éstas en tres series: considera en la pri
mera los q ni nce cuadros pequeiíos del Santo R<)sario qtH~ decoran la cápiÚa 
del Sagrario y Jos catorce del \"{a-Crucis del templo grande; en la segu»da, 
Jo¡; de santos qnc eshin colocados ctl los espacios existentes entre altar y al· 
tar, de las dos naves laterales, y por último, en la tercera serie, ocho cuadros 
de grandes dimensiones. 

Entre los quince primeros, clescnellan por Sl1 belleza y natl1ralidad los de 
la A nuuciacióu, ]'\ acímit·nto y Oración de! Huerto. Entre los del Vía-Crucis, 
toc.lo~ :;on muy elogiarios, pero priucipalrpente el del Descendimiento, que es 
tma excelente copia del cnadro original de Pedro J'nblo Rnbens. 

De los de la segunda son notables, también a juicio de los peritos, 
los de San Luis Gonzagu, San Felipe de Jesús, San Juan de Dios y Santa' 
María :tvlagdalena. 

Los ocho g-randes cuadros son: San Pedro recibiendo del Salvador las 
llaves de sn Iglesia, La Samaritana, Moisés recibiendo del Señor las· 'l'ablas 
de la Ley, El ~iiío jesús explicando la Ley a los doctores jnaím>; La Oración 
del Huerto, c:l Lavatario, La Cena y,Ell3autismo del Salvador; Todos ellos 
son buenos y de gran mérito, attlHJUe algunos son superiores a otros por su 
belleza, naturalidad, colorido, corrección en el dibt1jo, expresión de la idea, 
etc. Entre estos últimos e~.tán La Oración del 'Hnerto, La Samaritana, La 
Cena, ~· El Bantismo dd Salvador. El cuadro de La Cena es copia del de Leo· 
nardo de Vinci, y el último que mencionamos, o sea El Bautismo deiSalva· 
dor, está ejecutado con tal maestría, que se considera como la mejor· obra 
del inteligente pintor y que por s1 solo basta para hacer sú nombre .impe- . 
recedero. 

.. 
Hl Sr. Barran.:o contrajo matrimonio el año de 1824 con laSra. D~.Ra.-' 

faela Mateos, viuda de D. Rafael Llanos, llevando dos hijitos suyos a)lS.diJ 
del Sr. Barranco, a quienes sostuvo y educó. . 

Contaba D. G·abriel Barranco que cuando su estaba próxima a. 
morir le dijo: "Gabriel, hijo mío, Rafae.Ja tu esposa ha de morir primero 
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qne tú: te encargo que vuelva~ a casarle, porque Dio,; te lw de dar nn hijo q11e 
haga contigo lo qne tú has hecho conmigo." Y así fu¡: en efecto, como se 
verá en seguida. 

Falleció su esposa en 1852. Contrajo segnnclas nnpci:1s con D'·1 María Jo· 
sefa Fentanes, el 10 de mayo de 18.'54, ele la que tuvo dos hijos: José Cabriel 
y María Dolores. 

Don Gabriel Barranco en sus últimos años perdió la vista y fué atendi
do con gran solicitud, cariño y esmero, por su hijo José Gabriel, heredero de 
sus virtudes. 

Fué el Sr. D. Gabriel Barranco primer profesor de dibujo en el Colegio 
del Estado de la cinclad de Orizaba. Atendió esa cla,;e con g-ran dedicación 
y entusiasmo dura11te \"arios aiios \" atttl en épocas difícile;;, en que por la 
escasez del Erario público no recibía su remuneración. Prestó útiles y gran
des servicios a esa in,;titución conquistando simpatía entre sus alumnoo. 

Fné el artista de quien estmno,; tratando 1111 honrado cil1(bdano, Yirtuo. 
so por todos conceptos, respetnoso con sns superiores, excelente hijo, amó 
muchísimo a sus padres, especialmente a su madre, a la que ateudió lo mejor 
que pudo: cariñoso padre y hermano, amante esposo y un fen·ien!C' y cjeJJI· 

plar católico . 
. El día 16 de noviembre de 1886, a las 4 de la tarde, falleció el notable 

pintor que con sus virtndes y talento honró al snelo en que nació. 
Su cadáver fué depositado en la iglet>ia ele San José de Gracia, donde los 

saéerc:lotes religiosos de aquel convento le hicieron las honras o sagrados ftt
nerale.s, en la mañana siguiente al día de su fallecimiento, y por la tarde, sus 
discípulos que tnucho lo quisieron, se disputaron el honor de cargar el fére
tro y llevado al panteón de Escamela. seguido dé numeroso acompañamien
to·, donde ·reposan sus restos, habiendo dicho una sentida peroración en su 
honor el Sr. D. Gregorio Mendizábal. 

BASADRE, JOSE IGNACIO DE. 

9 

Ministro de la Guerra y Marina. Nació en Veracruz. Se afilió en el 
Ejército y tanto se distinguió en él. que llegó a ser Ministro de la Guerra y 

Marina, carácter qne tuvo desde el 23 de noviembre de 1844. A la sazón, el 
Presidente de la República, general Santa Amia, que disfrutaba entouces de 
licencia, había sido comisionado por el Ejecutivo, representado por el general 
Canalizo, para batir a los revolucionarios de Jalisco, acaudillados por el ge
neral Paredes. Al llegar Santa Auna a Qnerétaro (24 de noviembre), se en
teró de que la Asamblea Departaií1ental de allí se había adherido al Plan de 
Paredes; indignado por esto, exigió que aquella se retractase, so pena de ser 
enviados a la prisión de Perote los diputados que la componían, y como éstos 
se negáron a obsequiar tal orden, fueron arrestados (27 de noviembre) y a 
punto estuvieron de ser efectivamente conducidos a dicha fortaleza. Supié
ronse estos acontecimientos eu México, y el Congreso exigió desde luego al 
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l\fini,;terio que 1.:~ infnrmara de lo ~ucedido; se resistieron tanto a hacer tal. 
Cc)~:t le"' :-,¡in i ,t r''", nttest m Basad re entre ellos, que fneron acusados en sesión 
"lTn:ta ( .2') de ltu\'Íemhre). l'H·,;entárnnse al fln, e1 30, sólo Rejón y Basa
d re, y <'on:cnl:tron por pedir que la ~v~ión no fne~e pública, y luego qne lo 
<'ll!i,;íg·uieron, h:thbron Illttclw, pero ;-in informar na el a en c0ncreto; dícese 
qttv lb,;:tdrc "emplvú tltl let:gu;~je altanero e irrespetuoso, !'VJJ/0 pudiera mt 
s,u:~:oJf¡.J a una t'.vr·.'tt?Jra dt F((/nta.,·. 1

' 

:\1 dí:t :'>Í~;ni\,nte, C<llllu Bac>adre \'Oh'iera a Jesatentler nna nueya cita de 
la l';imara y tl l\linistro 1 !aro no sttpiera informar, los diputados previnie
t on a é·,;tc que recabara instrucciones del Presidente interino y se presenta
ra a d:u· cuenta Cll l:t tarde. Llegada ésta, los diputados se encontraron con 
la nun·a de que no se les permitía la entrada al salón de sesiones; vanos 
fncron los pa;;os que en eot1trario dieron, hasta que determinaron, en se5ión 
cid 2, efectuada fnera del local, celebrar sus sesiones en ellngar que jUzga, 
sen con ve u i cn te. 

Al caer la tarde, el Ejecutivo hizo promulgar dos clecnetos: uno, fecha: 
dGJ el 29 de noviembre y firmado por el Presidente y sus Ministros, iricluHi
ve !hsaclre, en que suspendía las sesiones del Congreso, lo cual equivalía casi a 

dar un golpe de Estado; y otro, de fecha 2 de diciembre y calzado con irts 
mi~ums firmas, en qne se obligaba a las autoridatles y empleados pt'iblicos 
qnc jnra,;cn obediencia al anterior, si no querían ser clestituídos. 

E,;to <tcah<'> de excitar los ánimos, que al fin hicieron explosión, el día 
6, el! q\H' las l':imaras de~conocieron a Canalizo y nombraron Presidente al 
g·eneral He:rera. Ftll; cntonce~ cuando la plebe destruyó nna estatua de 
!:hnla Anna y arr:htró por las calles la pierna que cinco años antes había 
sido amputada a é.ste. Cou~umóse el pronunciamiento, y Basadre, que dis
frazado de fraile huía ru1~1bo a Querétaro, fué aprehendido y encarcelado e.n 
el comrento de San Agustín. 

El 21 ele diciembre de 18H, la Cámara de Dipntaclos declaró que había 
lLtg:u a formación de cau~a contra Basadre; cinco meses después (24 de ma· 
yo de 18~5) antorizó por decreto a Basndre a pedir el sobreseimiento de su 
causa, siempre qne se obligara a salir por diez años .del territorio nacional. 
Tal fné el fruto qae recogió por Sl1S trece días de .1\Iinistro. 

Cuando Santa Anua ejerció su última dictadura, clió a Basadre el grado 
ele General de División ( 30 ele enero ele 1854). A la caída de aquél; 'l3asadre 
entró en relaciones con los canelillos del partido tri11nfante. Escribió al Lic. 
DJbbJo (21 de septie:11bre de 1855) felicitáhdolo y recomendándole una car· 
ta para el general Comonfort. A la sazón estaba enfenÍ10 de gota y residía 
en México. 

Al tiempo de la intervención frant:esa permaneció fiel a la Repftblicay 
fué a unirse con el Gobierno Constitucional en Sarí Luis Potosí, a donde 11e· 
gó el 6 de octubre de 1863. P<1ra entonces ya estaba viejo y achacoso y ~i~ía 
bajo la protección del Lic.· Doblado, a quien daba informes sobre la niar.cha 
del Gobierno de San Luis. . . . . · 

.. El último dato que tenemos sobre Basad re, es que en noviet1lbí:e ªe.1863 
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estaba próximo n ha<"<:·r nn viaje nl Snlii!lo, con fundos proporcionados por 

Doblado. 
Conocemos el ;,ÍguicJJte escrito snyo: 
''El General Basad re ú sus compatriota~.'· :\léxico, l1nprenta de Vicente 

G. Torres, calle del E~píritu Santo, llÚlll. :2. IHH 
Es la defen;,a qne presentó a la Cámara de Di cwmdo ésta dis· 

'cutió si había lugar o no a la formación de can;,a. 
l. !J. del C. 

BECERRA Y .JIMENEZ, JOSE M.t!RIA LUCIANO. 

Obispo ele Chiapas y de Puebla y :'diuistro ele Jnsticia y Negocios Ecle
siá~ticos. Originurio de JahqJn. w JoJl(le nació a 12 de tiiciembre de 1784. 
I'ueron sus padres U. Jo;;é i\IarÍfl Becerra y JW Petra ]iménez. españoles, de 
familia decente· y de regular posiciún ~ocial. AllÍ estudió Gnnwitica Lati11a 
y pasó luego a Puebla, en cuyo sci!!Ínario cur;,Ó Filosofía y Teología, como 
beca y con tan grande aprovechamiento, qne mereció ser Hombrado Vicerec
tor u los veintiún afios de edad, dcspué:-; de haber sido bedel y Secretario de 
Aca,demia; poco después fmf sttcesh'amenle catedrútico dC' Filosofía y Lnga· 
res Teológicos, Presidente de la Aca'Jemia interior de Dnen Gusto y Bellas 
Letras y Catedrático de Mayores y Retórica y de Vísperas ele 'l'eología. Gra
Jl~ladode Bachiller en esta facultad, se opnso a dos togas del Colegio de San 
Pablo, de la niisma ciudad, .y en el respecto complació tanto a ese coleg-io, 
que se ganó indirectamente las plazas de Conciliario y Rector con que aql)el 
plaptello distinguió más tarde. 

. Muy·cerci! de ciuco años fué cura, vicario y eclesiástico de Acat· 
zingo· (Pue.), lngar que fortificó y armó a fin de que pudiera resistir los ata· 
ques de los insurgentes y a cuya parroquia hizo no pocos donativos; fué nom
brado por Acat:dngo y 'l'epeaca elector de di pu taclos a las Cortes de Es pafia 
y a la Suprema Junta Provincial ele México; se opuso a una Canongía Ma
gistral de la catedral de Pueqla; sirvió en propiedad el curato de Tepeji de 
la Seda {Pne.), en donde, entre otras cosas, reedificó uua capilla; hizo opo
sición en 1818 a una Canongía Lectora! de la catedral de Oaxaca, y pasó a 
Tecali 'Pne.) en calidad de Vicario foráneo. 

La Universidad de MéxiCo le confirió el grado de Doctor en Teología, y en 
1820 ftté nombrado Diputado suplente alas Cortes de Puebla le con
fió igual carg-o, pero en propiedad, para los años de 1821, 1822 y 1823. Con 
la representación del Estado de Veracruz figuró varias veces en el Congreso 
Nacional ora como Diputado, ora como Senador; en Puebla ocupó dos veces 
el puesto de Consejero del Gobi'erno del Estado y Canónigo Magistral y Chan
tre de la Catedral. 

Itl Presidente de la Repúblicct Io.elevó a Ministro de Justicia y Negocios 
Eclesiásticos, a 7 de enero de 1846, y se 111antuvo eón este cargo hasta el 20 
de julio siguiente. 
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Habiendo tnnerto el obispo \":ízqne;:, de Puebla, el Cnbi!do eligió Vioa
rio Capitular a Beet,rra y lo propmo al Pnntiilce romnno P<Ha Obil'pO de esa 
dióct:•sis: pero como Heccrra ya había si(lo preconizado Obispo de Chiapas 
de,de el 23 de diciembre de 1 S3'.J, la Santa Sede, lejos de aceptar semejante 
propo~ición. le ordenó ;;e con;;agrnse y fuera a tollwr po~e!'ÍÓn de ¡;u cargo 
en Chi,lpas. Así Jo hizo ést<>. rt·cibiendo la con:·mgración en Oa:x:aea, a27 de 
diciembre de HHS. Pero en Puebla suspiraball aún por él y por fin se logró 
q11e el Papa lo nombra~e de esta dióce;;b. l'reconizndo como tal a 27 
de septiembre tle l S52, salió dl: Chiapns a 20 de diciembre ele! mismo año, 
se hizo car¡.;o por poder de su nneva plaza a 17 de f~brero de.l853 y entró 
en Pnel 1la a 21 del m Í1-'lllO mes. 

W Gral. Santa Auna le coucedió no mneho después el título de Comen
dador ele la Orden de Guadalupe. 

Stl fallecimiento ocurrió en Puebla, a 18 de diciembre de 1854, y su ca
dáver fné sepultado en la catedral a 21 de ese mi,;mo mes. 

En las ''Semblanzas de los representantes que comptuderon el Congre· . 
so Constituyente de H!36," se dice del Sr. Becerra, que tenía piedad sólida .. e 
ilustrada; que era 1110derfldo por su carácter y que uingún partido extremo 
adoptaba; que sin oq::ullo ni jactancia poseía conocimientos en la difícil cien
cia de Estado; que un Congreso compnesto de representantes con1o Becerra, 
sería el Areópago: que un concilio e11 que se rennieran prelados como él, se
ría el de Nicea, y qne la Nación y la Igh.>sia debían preciarse de hflber pro
ducido semejante hombre. Un ilnstre biógrafo de Becerra asegura que éste 
de::;eaba en Chiapas que su clero le hablase de rodillas. 

Sabemos de estas obras suyas: 
·'Voto particular en el proyecto de la acta: constitnliva." México, imp; 

del Gobierno, 1823. 
Ocho pa,torales publicad m> en Pnebla en las siguientes fechas: 24 de fe· 

brero, 2 de agosto y 19 de diciembre de 1853, y 12 de agosto, 12, 18 y 21 de 
o<'tubre y H' de diciembre de 1854. 

\"arios sermones. 
J. B. del C. 

EETANCOURT, JUAN MANUEL. 

Abogado. El distinguido jurisconsulto Juan Manuel Betnncourt nació en 
el puerto de Veracruz daño de 1860. Sus padres fueron D. Pedro Betanco)lrt, 
veterano del 47, soldado de la vieja guardia republicana y doña Rosario de 
Caravantes. De su padre heredó el temple de,alma. y la fuerza varoniLque 
lo hicieron triunfar en todas las actividadeí' a que se dedico. . 

Por su constante estadio y esfnerzo personal, por su inteligencia reco: 
nocida, pudo abrirse paso en la vida y llegar a ocupar l111a posición envidiable. 

Hizo sus primeros estudios en $U ciudad natal. Va en las aula& de1 In's·' 
tituto Veracruzano, hoy Escuela Preparatoria, se distinguió com¿ .buen es· 
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tudiante. Desde muy joven terminó sus estu.díos preparatorios y se dedicó 
a la educación <ie la niñez por la que '"-Ínliódnranletoda sn vida gran nmor. 

En el ejercicio tan noble del magisterio sedi~tingníó ;,Íempre como bnen 
maestro y honró dignamente la en;-;c:fíaJIZa. Obtm·n por o¡·osícíón Ya ríos em
pleos, entre ellos el de Director de mm Escuela Primaria en Vcracruz, hl 
Escuela Municipal N9 1 para Varones, habiendo siclo Direct('r de 
ella el año de 1876 y organizúndcla conforme a los +>Ístenws v métodos 

demos de 1a época. Más tarde fué profesor del Iustitnlo Veracrmano, dan
do las·c~tdra,; de I,ógica, Historia, Latín y Raíces Griegas. 

En Verácroz comenzó a tlgmar también en las Jidt:~ de la prensa y se 
tornó en periodista. Fundó en esta mis,ma cindacl /,a Ojn"1áón dd Pué'b/(} pa
ra Juchar por los derechos de la patria. 

Pasó después a la capital de la República a continuar sus estndios pa
ra hacer la carrer;l de: abogado y allí se le presentó nn atnplio horizonte a 
sll vista. 

Por s11 carácter leal, su vida laboriosa lle severas costumbres, sn cora
zón abierto a todo lo noble y bucuo, por sn palabra elocuente y lu:rnw:-:a, 
bien pronto se hizo querer de las personas lJl1C lo rodeab311 conqnist:mdo 
amigos íntimos y despertando simp3tÍas. Hizo suse,;tudios b;1jo la sabia di
t'ección del hotable jnrisconsn1to Dn. Francisco Hernán~lez y Hernánclez 
por quien tuvo siempre Juan Manuel Betancourt un monumento de amor, 
veneración y gratitud. 

·Si·enuo e:>ttHliante ele jnris¡'lrudencia, como el periodí>'mo le atraía, es
. críhió en México en el periódico La Libertad, pero sin abandonar por es
to. StlS estúdios, ni faltar a 1a escuela. 

ObtuvoeHítulo de a.bogado en Méxicodespués de un brillante examen 
y ejerciÓ su profesión durante algún tiempo en e::;ta ciudad, conquistando 
nombre y simpatías. 

·Decía de él Juan de Dios Peza: ., 'Todos, jueces y litigantes miraban en él 
al discípnlo millladoy predilecto de Hernández y Hernández, al.e1ocl1ente 
joven que al pisar la tribuna para llevar la defensa de alguien, desbordaba 
de sns labios torrentes de ciencia revestida en las más ricas y deslumbran
tesgalas de la oratoria." 

A fines de 1883 sirvió la Jefatnrá de la Sección de Gobernación y Jus
ticia en la Secretaría del Gobierno en Orizaba (Edo. de Ver.) redactando 
entonces él solo La Gaceta 01·iiabeña. 

Fné Dipntadoa la Legi;;latma del Estado en dos períodos sucesivos. 
Fu:1dó el periódico ·Lcl Bandera Veracruzana durante el período gu

h~rnativo del Gral. Juan de la Luz Enríqnez, secundando vigorosamente su 
acción administrativa en dicho periódico. Fué abogado consultor del citado 
Qral. Enríquez y entusiasta colaborador para dar impulso a la ed u e ación 
pública, tamo que mucho favoreció el gobernante que sn nombre a la 
ciudad de Jalapa.· 

'l'ambien flté Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y Dipntado 
al Congreso de la Unión. 
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l'otnn :<h<,gadn fue~ experto:-· gozó de g-ran popplnridad adquiriendo lllt' 
ntcTo~a clicutch, pues dv dircr,;os lugares del I·:~tado, en Orizaba primeto 
\'en Jalapa de.¡m0:<, :<iempre :<u hufde ~e \'ÍÓ lleuo de client.;'S de distinta 
condición :-.oci:d . 

. En la ciudad de Jalapa vol\·ió a la c:Ítedra, compartiendo en la nscue
Ja :'\ormal \'cracrnzana. con D. Fnriqne C. R~b!'amen y ctros maestros¡ 
las lalJOrc's ele organización del citado plnntel, dura11te m~is de cinco añós. 

i\ytl(l<'l con solicitud de pedagogo en tan ardua labor y <lió las clases de His
toria :> Uncd10 Co :1st i tuciotíal, donde tuvo amplio campo y oportn n idad 
para difnndir su,; \·a:--tns cotH•cimicntos y cantivar a HlS alumuos. La juven· 
t1HI :1maha \' adllliraha a cst e \-eracrnzano ilustre. Inf' nornwlistas de aque

lla (:pnca coiJ~CJTan sien1pre por su ~nbio maestro, admiración, respeto y 

\·l'rdadero caritio, pmeha esto último de que existían las relaciones espiri· 
t ll:tlt·s qnc tan provechosns son entre maestro::- y alumnos. Y es que como de· 
cía de él D. Hnriqne C. Rébsatuen: "Juan Manuel Betancourt era anteto· 
do hombre de corazón bien puesto, dotado de una sensibilidad exquisita, 
excesi,·a quizá pa1'a las luchas de todo género que tienen que sostener los 
hombre¡; políticos. Se inflamaba por todo lo grande, por todo lo noble, y su 
entusiasmo se comunicaba al oyente, encendiendo el sagrado fuego por los 
más santos ideales de la humanidad en los pechos de esa juventud que :;e 
senbba a sus pies en las cátedras de Historia y ele Instrttcción Cívica. 

Sólo el corazón puecle hahL1r al corazón, y él poseía eri el más allo gra
do ese precioso don que e~ indispensable al maestro." 

Jnan iVIannel Betancourt era un hombre de verdadero canícter y férrea 
voluntad; un liberal tan firme en sus convicciones y fiel a sus principio::; que 
siempre se le veía defendiendo la justicia y la verdad. 

Er:l de una poderosa energía intelectual; después de sus laboriosas fae
nas profesionales, gustaba de reunirse con algunos amigos predilectos y es· , 
tncliar y disctltir sobre asuntos científicos, ya de Biología o Sociología, estan· 
do al tanto ele todos los progresos ele la época en las distintas cie11cias. 

Si fné nota61e como hombre p(Íblico, como jnrisconsulto, como escritor, 
orador y maestro, no menos cualidades y méritos tuyo como nmigo y en sn 
vida íntima como hijo amantísimo y hermano abnegaclc. De él decía Juan 
de Dios Peza: '· .... es un amigo que cuando tiende !a)nano da con ella cuan· 
to de. bueno de generoso y noble abriga en el alma.'' Y su hermana la Srita. 
Profa. Carmen Betancourt, aún recuerda con Jág·rimas en Jos ojus, sus ex· 
celsas vi'rtudes. 

Mnrió trágicamente en la ciudad ele J~lapa, a las ocho de la noche del 
día 25 de mayo de 1898. Su muerte fué hondamente sentida por la sociedad 
jalapefia, por la juventud ·normalista, que además del maestro veía en él al 
amigo y por toda la sociedad veracruzana que perdía al insigne tribuno, 
al hombre el<: vigoroso talento para las lnchas periodísticas y al probo y sa
bio letrado, Jegítima gloria del foro nacional. 

Sus restos descansan en el puerto de Veracruz. Uno deJos epitafios di· 
ce: "Fué hijo de sus obras" y realmente, aseguran sus familiare-s, así fué: 
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porque para hacer su car¡;era de abogado, no ¡wrm¡tHJ qne ,., 11 padre le ;¡yu
d'ara pecuniariamente para que ;10 faltara alg-o a los suyo~. 

Jn'ln ~1annel Betanconrt es tlll g-ran ejemplo de qne l>a-,tan el talento, 
la fe, la constancia yla hon,·adez, para llegar a couqui,.,tar una po~ición (!1· 

vidiable y prestigiar a la patria. 

SUSTO, FRANCISCO DEL. 

Poeta y orador sagrado. Hijo de una familia distí11g11ida de Tehuauín 
de las Granadas, nació el señor Francisco del Bu~to en la ciudad de ()rizaba, 
en el último tercio del siglo XVIII. 

Rizo st1s estttdios en la cindad ele Pnebla y concluyó con notable éxito 
stt carrera literaria; pasó despnés al Colegio Mayor de San Pedro y San Pa
blo de la misnta ciudad, abrazó la carrera ¡\e la iglesia yej~rció l•Or algllnos 
años el ministerio sacerdotal, di~tinguiéndo:;e en el ejercicio de sn mísióu, 

Más tarde entró en d oratorio de San Francisco de Neri de Oríznlm. 
Allí se entregó al c:studio y a la predicación llegando a brill:1r notable

mente en el púlpito, porque sns sennotles y discur~os eran lógicos y llenos 
de .unción. Adenab pot su ciencin, su corrección en el decir, sn \'OZ sonora 
y ·~uJO mnneras distinguidas, el señor del Busto llegó a ser uno de los ora
dore,s más notables. 

No ob;;tante slls grandes tareas como predicador, se dedicó al cultivo 
deJas Bellas I,etras, llegando a ser un poeta correcto y elegante. Escribió 
vari!l.S poésías, y muy notables, pero desgraciadamente se han extraviado. 
. Trad·l1jO las obras de Racine muy correctamente; hito tamhiéu otras 
haducciones, pero no se conserván. Sólo se conoce el Poema de la Gracia 
y en: él se descubren l<LS bellas cualidades con que escribía el poeta: Arte 
y Candencia. 

En .b\1sca de sn salud qLtebrantada y para aprovechar los efectos del 
b11en clima, se retiró a Tebnacán, donde se dedicó a prácticas piado~as, pues 
por prescripción m,édíca no podía dedicarse al estudio ni al CL'ltivo de las le
tras, a fin de no fatigar lin cerebro. 

El si:ñdr del Btlsto fllé ajeno a cuestiones políticas y sólo figuró stJ no m· 
breen la hi!;toria de nuestro país, nna vez, cuando el Gral. Terán interpuso 
la influencia del ilustre sacerdote para conseg·t1ir la capitnlacíón y se evitara 
el. derramamiento de sangre, de la fortaleza de Cerro Colorado. 

El señor del Busto falleció en Tehuacán en el aiío de 1822. 

CA.BA~AS, LORENZO. 

GeneraL-Nació este di~tinguido patriota en Corral de Piedras, lugar 
perteneciente a Jalapa, Ver. 

El 6 ele febrerQ, de 1854 ingresó como alumno al Colegio Mil'Ítar. ~:n ju
nio de ese mismo año fu.é Subteniente de Infantería Permanente, al cabo de· 
tres aiios y medio ascendió a Teniente, enl860 a Capitán y así sucesivamen-
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te~ f 11 ~~ a><ccndicnd\l l1a~t:1 obtener el gr:1do de General de Brigada del ltjérci· 
!<) d 1.~ de diciembre de lSíl.. 

::-;:n·iú c11 .¡¡,_tinto:-; cuerpos en el Tijército, distinguiéndose en varias ac~ 
cionc; q tw ln hicieron acreedor a rt!<censos inmediatos o a recompensas y pre~ 
wins de <Jira indolc. 

J•:n ~¡¡ lwj:¡ de Sl.'l'VÍCÍOS (]\ICes bastante bttella, Se le COnsideratl4Ü affoS 
3 lll\'Sl'>' ,. 22 dias de ,;cn·icio ncti\·o. 

Sn primer l!Oillbrnmicnto cxpe<Údo el 28 de junio de 1854, con el carác, 
ter dl' Snhteuientc de hdnnteria e11 el primer Batallóu Ligero Permanent~ 
e,;t:Í fir111:1do por el Cr:ll. don 1\ntonio Iilpez de Santa Arma. 

Sur1 mu,,hí~illlas lus cawpaiias y acciones de guerra en que se encontró; 
pero citarenws aunqne sea algunas de las más tJotables. 

Fi)!;uró en la defensa del pnerto de Matamoros y en la ocupación dela 
plaza de 'l'olimán en 1855; en el ataque y toma de la plaza de ~uepla,,e:", 
JSS6. -

Por su distinguido comportamiento se hizo acreedqr al ascens.ó ln:pied.;íii; 
to en la defensa de la plaza de San Juao de los I.,lanos en abril de :u¡'S,s.>EI;i . 
ese mismo año también estuvo en la toma de la plaz'a de Oriz~J;¡~:,' enel.~iÚo · 
dt: la Fortaleza de San Carlos de Perote Y. en la acción. d.e Tlacolúlam, 

En el aíio de 1862 figuró en la acción de las Cumbres de Acultziogo con· 
tra d ejército francés, en la batalla del Cinco de Mayo y en la acción de la 
Barranca Seca. 

Hn 1SG3 estuvo en el sitio ele la plaza de Puebla y recibió una Cruz de 
Honor como premio. 

También figuró en la oct1pación de Monterrey y en la perseccyción del 
imperialista Quiroga en 1864. 

En las camp<~ñas de distintos Estndos ton1ó parte activa, como en los de, 
Tamaulipa5, San Luis Potosí, jalisco. y Oaxaca. Ftté uno de los defensl)tes· 
de la plaza de 1'elinacán en 1876 y figuró en la batalla de Tecoac y en tnu'
chas otras acciones. .. 

Por lo q tle antecede se comprenderá cuán activo era este pu,ndon,orosÓ' 
militar que prestó grandes servicios a la Patria.., ·. ·. , '· 

Además de las recompensas que hemos m~ncionadq recibió;· le .fue,ron 
adj t1dicaclas nna patriótica condecoración de la Paz creada por decreto deUL: 
de abril de 1856; medallas de honor por las acciones de las CttmQr~s,~e·J\:~ú( · 
tt:í ngo y Cinco de Mayo de 1862. Las I,egislaturas de los E~tadosde'V~t<l} 

• ' ,. • • ·, • • • ' • J J-. • ; '•' ' '• n ~ ' 

Crll'l. y Puebla le concedieron también medallas de honbr y recibió. al~~ti,as' 
cruces de constancia y otros premios más. · · . ; ·. 

Desempeíió varias copisioues distinguiéndose siempre po~ sri<h~nt~dez .· 
y acti,•idad. · · ·' 

Fué hecho prisionero de guerra por el ejét;cito. francés. :Fué jefe de ia 
Prisión I'viilitar de Santiago Tlalte.lo!co.. . .. 

Prestó grandes servicio~ a la Patria este. distinguidó.militar 'y es digno 
ele la gratitt¡.d nacional. 

Anales. T. VI. 4' ép.-1 S. 
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CAMACHO, SEBAST IAN. 

Ministro de Helaciones y G()lH::rnador dd E~tado de Yeracruz. }\¡eren 
sus padres D. Antollio Cnmacho y JW .Tw111a Castilla y vió la primera h1z en 
Veracruz, a 11 de enero de !7!Jl. Trece años llespué>s se inscrihici como alt1m

no e'n el Seminario de Pl.lebla y luego pasó dt colegial seminari:->ta al Colegio 
de San Il<lefonso de .\Ié-xko, a concluir los estudios JJC<:esarios para obttner 
en 1821 el título de Abogado, que lt concedió la AndietlcÍn. No mncho des
pués fué a l11lÍr!'e a :-,n fandlia en Veracrnz, de donde ,;nlió con ella (11 1822 
para radicarse en Jalapa. E~te mismo aiío rcpn.·senl(J a su E,;taclo en el pri
mer Congreso General ~h:xicano, y, sucesivamente, sus concindadm10s lo 
nombran;m miembro del Congrc~o Co11stitnyente del E!'t<:~lo, en 1824, y, de 
la primera Legislatllrn del mi,mo en l 825, y dtl Congn·>o de 1a 'CniÓ11. J•:n 
enero de 1826, el presidente Victoria le hi;~o venir a :.réxíco, expre>illllente 
para confiarle la cartera de Relaciones Exteriores, que po~eyó, Siiti;-fncción 
de todos, no ob::;tante sus gnn·es e11fermedadc's, hasta jnlio del mi;,mo 
mes en que se le nombró Ministro Plenipotenciario y Endado Extraordir;a

, flQ de:Méxicb en Inglaterra, puesto qne aceptó y cnyas fnncíones <le~empe
!íó:coti-'gran acierto. No sólo en Londres díó mnestras ele sn habilidad y tac
to, <::E;lebrando el26 de diciembre de 1826, el primer tratado de amistad, 

·:fiitv€g¡¡.~íqn co~nercio entre Inglaterra y México, sino también en París, 
d,oíÜ:leiog-ro elreconocimiento de la Independencia de México. Terminada 

\$~tmisiora.yolvjó a Mé:;icoa encargarse de la Seéretaría de !{elaciones, aun· 
qne (;Ólp ~asi,nominalmente, pues por estar muy enfermo, quien despacha
ba ;ló$'á~u-ntosde eseramo era el Oficial .Mayor, D. Juan José Espinosa de 
los Mont~rosf.l)oco tiempo .permaneció así, porque no estando conforme con 
la.políticl:l.qú.e segl1Ía el presidente Victoria, ren onció a su alto pllesto y se 
retiró ajalapa, sin aceptar el nombramiento de Administrador General de 
Correos que se le quiso dar. 

Ya en el Estado de Vei!acruz, logobemó a éste, con: o Vicegobernador 
interino, desde el. 14 de diciembre de 1828, y, como Gobernador constitu
ckmal, desde el23 ele enéro de 1829 hasta e17 ele febrero del mism'o y des, 
,de e19 de marzo de1830 hasta el 24 de septiembre siguiente. En este año, 
volvió a ser nombrado Ministro en Inglaterra, pero no asumió este carácter. 
Siguió, pl1es, ejerciendo la primera mágistratura del Estado desde el 18 de 
febrer.o de -1831 hasta el 19 de noviembre de 1832. En enero de este _año 
trató ele evitar las consec\1encias del pronunciamiCJito de Santa Anna en Ve
racruz, y nada logró. 

En 1835, se opuso a la pretensión del Congreso General, de \•ariar la 
· fornia de gobierno de la República; y en septiembre de 1837 vob:íó a la capi
tal, con el carácter de Senador. Sns talentos no eran olvidado;, en la capítaí, 
y, así, fl1é comisionado porel presidente Bnstamante, en 1839, para orga· 
ni;;;.ar 11n nq.evo \fi nisterio, lo que no pudo hacer por no haber sido aceptadas 



99 

las condiciones que para ('!lo pu~o. 1'\o pudo tampoco, por ~us enfermecla
cle~. dc-;u¡¡pcílar bs f11nciones de J\Iini~tro de México en Rema y en' lo~ Es

t:Hlc·s l.:nillos. qne el l'rcsilkntc le enc1rgó. 

El ::'1 de' maYo de 18-l-1. tomó po'~csit:nl lllEoV<!lllente de lacarteradeR.e
Llc·i,Jn..:s, que dejó el 10 de octubre del mismo ailo. Al sig:nienle, fué Dipu
t.t.lo pDl' \' era,-r\E al Cou,c;Teso Cnnstit ny<•nte, disnelto éste, fignró en la 
/~·;:u11hlea dt :-Jotallks enc;¡r¡;:Jcla (lt~ rccbclar las B:1ses Orgánicas, y en ella 
fué d P:·esidente de la co1ni,;ión tle provecto de ésbs. 

I<"inalmcnte, en J.S·H dimitió el cargo de Ministro de la Snprema Corte 
<le J11sti•:Ía, (¡t:e se ic h:1hía dado; en 10+5, fucS Ilipntado a la Legislatura de 
V<:racnt:~., y d",;clc el eJ. tle febrero de 1S46 hasta el 23 de marzo sigt1iente 
g·c.lhernó e ese Estaclo, CO!UO \'peal de la ,-\samblea De¡.nrtamental, y, como 
Cobt-rrwclor, el cHic el 2+ de marzo lHISl a d 9 de ag-osto del mismo año. 

Si :mn dllc:nle su jttveatLt.J había padecido Cam:.:cho largas y molestas 
<::Jt~rmechtd6, nalurallll~nte se habían recrudecido éstas para la época a que 
hemos lle¡::·ado. De tal morlo filé así, que bastó h presenoia del 1nvasor en 
uw~.;tra patria, pará que el \·icjo servi(}or de ella perdiera la razón y nmrie
ra, ;1l frn, ;< 16 ele septiembre de ló47. 

L.os escri~o~ ~11yo:; ele que tcnen1os noticia, son: 
''América I)bre." Oda compuesta en 1821 y qne mereció grandes elo

gios ele Jos críticos de entonce". 
''Jlreve nuwife:;tacióu, del que snbscrii.Je.'' Jalapa. Impreso por Abur

to y 1-)Ltnco. 1832. 

"Contestación que dió el señor licl'nciado don Sebnstiún.Cam~·ho, co
mo miembro de la Honorable I,egislatura de Veracrnz, al oficio que le pasó 
el Ciobieruo del mismo, para que concnrrie:-;e al nombramieJJLo de la Junta 
JepartamenUd.'' M 6xico. Im].Jreso por Francisco Torres, en las Escalerillas 

núm. 13. 1835. 
Traclucciólc ele las ''l\ioches Romanas'' y de rnt:chos de los di:ocursos de 

Benjamín Consí.ant. 
Escritos anónimos sobre política y adnJinistr~1ción. 

''Trntado de procedimientos judiciales." ?vi. S. 
Se rd!ere a la partici¡-¡ación qne tnvo en los convenios celehraclos en Co

rral Falso, a 13 de junio de 1832, entre lo~; representantes de los generales 
Santa ;\nna y Calderón. 

J. del B. c. 

CAMPOS, SEBASTIAN I. 

Defensor de la autonomía nacional e historiador. Fué hijo ele un liberal 
y m.ció en Veracruz. En 1N9, era pupilo de D. Ignacio Cumplido, quien lo 
em¡_¡leaba, en calidad de aprendiz o medio oficial, en s11 imprenta, sita en la 
calle Lle Rebeldes, ele México. En 1883 ,.e ha1iaba en su ciudad natal, don
de, como Subteniente de Cnadores, se dió de altit (15 de agosto de 1855) 

en el Batallón de lufanterín "Guardia Nacional de Verncruz." Con ese ca-
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rácter contribt1yÓ a la defensa de la misma plm:a, amagada por Salcedo, qne 
se había pronunciado en Ulúa \febrero de 18S6 l, y mereció, por ~t1s sen:i
cios en esa ocasión, el diploma y la cruz <ie "La PHz." Uos afios despnés 
(febrero de 1858), ascendió a Teniente ele la 6(1 Compaiíía, cnyo Comandante 
accidental ft1é también y con cttyo grado mandó el fuerte '' Pri mcr Gemelo,'' 
cuando el Gral. Mi ramón sitió y atacó a Veracruz ( 1859). Se le nombró Ca
pitán (febrero de 1860) y, como tal, defendió el fuerte ''La Gola'' al tiempo 
del segundo sitio de dicha plaza (marzo de 1860). 

El Gobierno lo condecoró y le dió el diploma de "Con~tancia." Reti
róse temporalmente del se.rvicio (jnnio de 1860 y volvió a él cuando la pa

,tria- se vió amenazada por enemigos extnllljcros de diciembre de 1861); 
después de una corta lice11cia (febrero de 1861), fué a luchar contra el in
vasor en la costa de Sotavento. 

En Alvarado fué Fiscal de Causas :'septiembre de 1802) y Ayndante y 

Secretario del coronel I,ar-cano, encargüdo de la campaiía en e:-;a región; coo· 

peró a la pacificación de Acayncan (octubre de 1 • cuya Jl>IZ se lJahia al
terado por una sublevación local, e instruyó la causa contra los m1tores de 
ésta; tomó parte activa en el e&tablecimiento de los campatuen tos de "Cone
jo'' y ''Buena Vista'' y en la formación de los cuerpos ''Zaragoza'' y ''Qr. 
tega;!' En la costa de "Los Fierros," ayudó a salvar a los náufragos del 
bergantín español "El Pablito" (6 de febrero de 1863), y la recompen!'a en 

'· ntnuerario que por .esto recibió, la cedió, con sns haberes correspondientes 
·a los n:if;lses de diciembre de 1862 y enero, febrero y marzo de 1863, a su 
Bdgad~ Et1al)ril siguiente, desempeñó ante el Gobernador del Estado una 
cdtnisfÓn del Comandante Militar. 

f.uegd que el Gral. García se hízo cargo del túando de la costa de So-
taventO; confió el del cantón de los Tttxtlas a Campos; éste envió desde allí 
reemplazos, armam.ento y víveres para la fort11ación de la sección de opera· 
cionessob¡-e.Acayucan y Minatitlán. Poco después, pasó a 'I'lacot<Ílpam, 
dot1de fué ayudante del Gral. García y substituto del Secretario de Gobier
no. Fué ascendido aComandante.de Batallón ( J'/ de diciembre de 1864), y 

cuando el Gral. Garda marchó a 'l'abasco y el coronel Aldama quedó de Go
bernador deí Estado de Veracruz, Campos ejerció las fnnciones de Secretario 
de Gobierno. Durante todo este. tiempo, Campos 110 dejó de tomar parte en 
CL<anta acción de guerra se presentaba.' 

En noviembre de 1866, pasó a Veracrt1z a curar::;e de grave enfermedad 
y aprovechó su estancia en el pnerto para comprar a las tropas francesas, 
que ya se retiraban, parque, municiones y cápsulas para sus compañeros, 
los republicanos de Sotavento. La autoridad imperial mandó aprehenderlo 
(enero de 1867); pero él pudo escaparse, aunque no así sn padre, qne fué 
desterrado a la Habana. 

Campos vivió en Oriu~ba d nrante los últimos años de su vida. Allí di
rigió el periódico liberal El Peusamieufo Libre. (1890-1891). 

Su obra principal, cuyo título sigue, fné impresa a costa del Erario na
cional por ofrecimiento espo11táneo del presidente Díaz; 
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"Rccnenlo lli~tórico de la ciudad de Ven1crnz :v co,;ta de Sotanmto del 
Estado d11nmle las canJpaiLb de "'i'rcs ¡\[¡o:-;," "La Intl"r\'ención" y ''El 

. " Por <::-l :\Iayor de Infantería Sebastiún l. Campos. l\Iéxico. Ofici-
IU Ti p. lle la St·crct~lrín de Fomcn\ll Calle dt~ San Andrés Núm. 15 (i'lxe-
nida Orit:n te. S!.) 1 ~os. 

l. JJ. dd c. 

CAI{PIO, MANUEL. 

Xota!lílí:oillln poeta religío"o y descriptivo. A J\l de marzo de 1791, YÍÓ 

la luz primera en l\•:'<<llt:tlo:lpaw. si cHelo hijo de D. Antonio José Carpio, 
comerciante nacido en ?llonte Mnyor (Córdoba), y de D:¡. 

Atana:sia 1 n:nlcrt1/.an~1. Tu\'0 por hermanos a D. A!l(lrés, quien 
llllllÍÓ en una expedicióu nlllilar ~alidn de la Habnua n la isla de Santo Do
lllingo, por orden del Gobierno (·::;paftol, con objeto de s01neter a los negros 
rebelch:s de allí; a D. José l\faría a D. J\.utonio, que fueron comerciante~; 
a D. Alejandro, qne estudió cu el Colegio Mayor de San Pablo en Pmbla y 

fné primer catedrático de :.1 atemáticas en el Seminario Collciliar de la mis· 
ma cínt1ad, diputado por el EsLaclo del mismo nombre al Congreso General 
Constituyente de 1824, miembro de la Comisión rNlactora de la Constitu
cÍÓll expedida ·por ese cm:rpo, snb~critor de ella, y el primer guitarrista de 
sn , '\' quien mllrió, pobre y per;,e¡.:;nido, en 1829; a lW Cnrmcn, que 
f:dlecíó cuando er;~ Yirg:t:tl toda\"Ín: n IW jmllla, que se unió eu matrimonio 
CO!l ü. Joaqnín Hidalgo; a n. Carlo~. que, después de haber sido dominico 
de la Provincia de l'uebla, Lecto¡- de Teología en Sll Orden y predicador fa
moso, se secularizó y vivía en l\Iéxico hacia 1 860; y a D. Ignacio, menor 
que D. l\lanuel y que murió antes que él. 

En el Seminario Conciliar de Puebla, ciudad a la cual se transladó con 
su familia desde el afío de 179() y en la cualmurió'su p;¡cJre, el mismo año, 
estudió Latinidad, Filosofía, 'l'eologíay de Derecho, ¡uateria cuyo cul· 
tin> dejó pcmt entregarse definitivamente al de la :VIedicina. El estudio ele 
ésta lo hizo más bien en nnión de algt1no~ ccmpañ<:1os suyos, fuera de los 
establecí mi t'!l tos públicos; e, u competenci ~1, sí n le valió ser titula· 
do Címjano Latino por el Real Protomedicato de México (enero de 1819,) a 
donde se había trnnsladado desde algnnos me:-;es antes,' pen~ionadopor el Obis
po de Pneb\u, qne le profe-;aba gran cariño y quiso que Car·pio recibiera le· 
galmen te sn tí tu Jo; en esta capital se inscribió en la U ni ver~idad de México, 
lá cual le concedió el de Bachiller; más tarde Carpio recibió de la Fa
cultad de :Yiéxico del Distrito previos los exámenes respectivo!> (30 de abril 
y 1 '~ ele mayo de 1832), el títnlo ele .Profesor, y de la Universidad el de Doc
tor en Medic'na, así como en Filosofía (1853). 

Aun antes de coronar su carrera profesionnl, Carpio figuraba en la po
lÍlica del país. Así, había sido, adcmá~ de redactor de actas ele la Legisla
una del Estado de México, diputado al Congreso General por d mismo Es
tado ( 1824), Presidente de ese Congreso y Dipl1tado a la Legislatura del 
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Estado rle Veracruz (1827 ú 1828). Para segnir1oen sn carrera política, di
rel11QS de una vez qne el J<;!;tado <le :\I éxito Jo c!t·cl ar\'1 ci ndad:\ no ~u yo ( 1830), 

· qne hnho de salí r del J<:,t;hlo de Vera<·rnz, a cansa de una pcr,;ecnción ( l 828) 

y.quefué JndiYid11o de la Junta DC'partamelltnl de :Méxiro (1837 ú 1841) 
Diputado nl Collgre~o General (1845 ó 11.'l4ú y 18'18) Sen;\{hJr :mplente, en 
éjerddo, por el propio Estado y en el mi::.mo Congr<::>o 1 J S51) y Cnmeje

ro Stlplente de Ihtndo por.el Departamento de NtH:\'o Ldm (1858) . 
. . · l:tn cn~nto a s11 carrera profesional, la ej•~rcit'¡ también ccll1 gTan éxito 
y, .sollre t<ídn, dedicando a ella tHl gran amor. De~empeñó las labores de 
:~té4ico ele Artlltería en el Cutrpo de Sanidad Militar ( 18,30); de Catedrático 
el~ Fisiología e Higiene de ta Escuela Nacional üe Medicina de México 
{~833 n 1860); \le Secretario y de l.)re~idente de la Academia de Medicina 
PráctícR del Estado de México (de la cual fné académico de número desde 
l824); de redactor del periódico cic11tífico de la misml:; de ).fiembro de la 
Comi::dón General de Estl1Clios <l 838) y cie la Jnntu Consttltiya de Instruc
ción P(thlíca ( 1839); de Vicerrector de la Es en eln de Medicina ( 1843); de 
ln,l,iíviduo de la Juata Directiva General de Est.ndios ( 18H); de Viccpre:i
dente del Consejo. Superiorde Snlubrichld (1850), nl cnal pertenecía des(]{: 

iB.4J, en qne fu6 electo ?.1iembro Adj1111to y del cual fué también Titular 
~l$48, 1853, 1854 y 1858), y de Catr~drático de Hígit·ne Pública (1854) e 
Uistoriadelas Ciencias Médicas (1858), en la Unh,ersídad de México, la 
•cttall~ non1br6 Conciliario suyo, y ele An:i!tomía en la Academia de Bellas 
.A:.rtesdeSan Carlos, (1855). Ade1nás, fné socio fundador de la Academia 
~\;l~·M.edlciuadeMéxiC'o (hacia 1842), <k la thcicdad Filoíñtrica {4845), de 
la:Ntt~vnAcadeluia de Medicina ( 1 857) y t1e la lleneficencia Médica ( 1853). 
l?er:teneci6'tinnbién al Ateneo 1Jcxicnno (1841), cuyo Vicepresidente fué 
. '4.s46).;t\.laSoci(.7'dad l'vl~xicana de Geografía y I·>tadí:~tica (1849); a la Aca

demia deJas '1~t'f,$ Nobles Artes de San Carlos, como Académico Honorario 
0852)y•cot!U'> Secretario Interino ( 1855); a las Academias Nacional de His
toria y Mexicana del~\ Lengna Castellana, como Socio de Número (18$4), 
y,. con.elmismo carácter, a lade Ciencias, en la sección de Literatura; fué 
asimismo soCio C0!TCSpptH%llde la Acudcmin I\lédico Quirúrgic:\. de Puebla 
(1825), de la }\cadt:lnia de Medici11a .y Cirugía de Madrid y de otras muchas 
corporaciones científicas extranjeras.· 

Mas no sb11 los honoríficos puestos que ocupó Carpio, ora como políti
co, ota como hombre deciencia, los que le dan cabida en esta obra; es su 
calidad de poeta renombr¡¡do y admirado la qne le abre lugar aquí. Carpio 
íné. UllO de üuestros poeta~ mús conocidos, así en México como en el extran
j.ero; ha)' quien lo con~ídere el prime:ro en su género; aunque así 110 sea, no 
cabe dl1dar · ft1é un gran poetn. Su primera composición apareció en 

. l$32 y desde entonces siguió prodt1ciendo con gran. fortuna. Pesado reunió 
e.n un volumen todas las poe:;(¡¡s qnc había escrito hasta 1849: en 1860 se 
hizoótrá edición má:< completa, acompafiacla de nn0. biografía del autorpor 
Couto, y últimamente acaba ele ser f.mblicacla 11na nt1eva edición de las 
m-ismas. 
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Además. en la hoja de ~ervicios qne como escritor tiene Carpio, ~ánstá: 
qn0 tradujo del latín los Aforismos y l'ronósticos de Hipócrates, y delfran~ 

cés el artÍCt1lo Pectoriloquio del Diccionnrio de Cienciás Médicns: qttee~krF 
bió la obratitnlada :Medicina Doméstica, qne e,-cribiúy ptominció la Ohl" 
cíón Fúnebre del Ar. J•:scobedo ( 18H) :y q Ut' trab:,jó mucho· en JaJormaóic'lí 
de la ohra denominada La Tierr::~ Santa, publicada por D. Mariano. Galyán 
en tres volúment>s. Por otra JVlr!t·, era copocedor profundo de la arqueo..' 
logía extranjera y de la historia v litemttua de los griegos y latinos, 

c~rpio tl!Hl por f'Spo:<l a la Sra. Gtudt<lupe- Bennecos, bennaua.del LiC: 
n. Rafael, que fné Ilíputc:clo por d E:otado de Puebla al Clmgreso Cenéral 
C(m~titU)'Cnte de 18H y snbscritor de la Constitución de esa fecha 
murió en enero de 1359. Fnerou fruto de e~te mntrimonio DIJ: 
espo!->a del Profesor de Farmacia, D. Martín Mayora y notable 
te de la pintura; D. Carlos, Abogado; D. Manuel, :f.'rofesor de 
Angel, .estudiante de la misma cie11cia et1 1860, y 

diez y siete año;< ele edad, en esa fecha. 
Un reblandecimiento agudo cerebral, qt1e padeció ~..-~IHJ>.Jo:a(=scLe 

cipios ·de 1859, determinó su n'Luérte, acaecida a las. cii1co y. 

mañana del 12 de febrero de 1860. Su cadáver fmé trans1aaado a 
Nacional de Medicina (no~be del 30) y ante él se dijo una misa diaria, ha~
ta qt1e fné sepultado en el panteón de San Femando (día 17). I.,a ceremo• 
nia de su entierro fué suntnosísima; a ella concurrieron más detrestieútas· 
persona~, eutre las. cuales se contaban las personalidades más alfas en cieti• 
cías, letras, artes y política. En ese acto· fueron prommciados cuátto .discur· 
sos y recitadas !;Íete comrmsiciones poéticas. Por otra p<1rte, otros mu: 
chos poet¡}s enviaron más tarde ms produccione!:', qi.1e 
en la Corona Fúnebre que el mismo año p-ublicó el Consejo 
brldad. 

Entre los demás honores póstumos hechos a Carpio, 
locación de su busto en bronce frente a la Biblioteca N<1cional, 
vista de nno colosal que I1iciei:on los alumnos de la Acadet'Ílfa de 
tes; la denominación de una c11lle de México cmí su uombr'e, 
ción del ptimer centenario de St1 nacimiento, eh muchas 
pública. 

l. B. 

CARRILLO, CARLOS A.• 

Pedagogo eminente y poliglotR. 
ele D(¡l. Carmen Gastaldy, vió la lt::c 
1855. 'l'oda vía en brazos de fiU 

ttrn amente recibió su i nstrurcíó.11 "'"'"'·"*''a 
p>lratoria y aún primer año oe 
Abogado, en el Colegio del Estaoo. 
título respectivo. 
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Había de~cnbicrto un nllc\·o campo-In Pcdngo;.:ía-ctt <1ondl' rl:<r Yll< lo 

a su talcnto y honor a :.tt palria. ,\hr:;;-:{¡ cc•n inc<•lllpar:lhlc c:nii.JO d c-~tu· 

dio dt.:Udnnteria y tanto '".:distin~:.ui(>. q.H>, a la n;e]t:t dL· pocos :tiios, ,;11 110111 

brc, no ob~tante ser 01 un lJt1milde mac~tro <k c,;cnc-ia Cll Cnak¡wc, era \Til 

tajosamentc· conocido en :\!é·xico y en Fnr<>pa, c,-¡Kcialmentc· en :\klll:lni:J. 

El Gobierno del E"l;clo premió o.\1 alta labor col! una pl:iza de prcfecor 
en la Escuela ~orm~tl <Jn .Jal:tpa. :\fús larde. C:11Tíllo ::;e~ e'tal>leció en b c:J· 
pita! de la República, en dun·k~ siguíú lla111nndo la :1tl'nciém clt.: todos por 'u 
profundo ~aber (p:tm clar ide.1 de {ste. b~ístenos decir r¡ue Carrillo po~'eía 
mis ele catorce idiomas>, su inimitable modestia y stl constancia en t'l e:<tn· 
dio. FntHló la SociecLHl :\Iexicana de Estudios 1'eclag-ógicos, ele la qne fué~ 

Presidente, y murió, ctwtHlo la patria aún e~per;dJa mncho ele él, a 3 de mar· 
zo de 1893. 

Escribió: 
Un libro de lectura para niilos, que dejó inédito. 
Varios lmHitHl:,os art ícnlos ped:tgógicos en el periódico lL1111:1do Ia 

]¡',Yilrllia. dt la Escuda h'/cmr'JI!al y tal \'C~. Cll alguno:-; otros. 

l. /J. dd c. 

CASTILLO Y LANZAS, JOAQUIN M. DE. 

Ministro de Relaciones Exteriores ; de Hacienda. E{l! ele noyiembre de 
1801, nació en Jalapa, y apenas tll\'O la eJad suficiente, recibió su instrnc. 
ción y ech;cación en los colegios "Stong Hnes t" y "Oldttalld Re en," de 
Inglaterra, primero, y en la Universidad de Glasgow, de Escocia, y el Se· 
minario de Vergara, ele España, después. 

Regresó a .sn patria ( 1822) a la sazón que Iturbirie, que había sido Ayu· 
dante de Campo dP, su padre, era Emperador, y quien pretendió qne Casti· 
llo ¡m~ase a Inglaterra forma,ndo parte de la primera I.,egacióH 11e:'i.icana en 
aquel país, que se había encargado a D. Juan Francisco Azd.1'ate, Jo cnalHo 
tuvo efecto por la caírla del expresado Emperador. 

Castillo se transladó a Veracn1z, de donde volvió a salir para 1\Iéxico, 
después de haber ejercido allá las funciones de Síndico dtl Ayuntamiento 
local, para desempeñar las labores de ayndante, secretario e intérprete de 
la Comandancia de Marina, empleos r¡ue se le dieron con fecha 15 de marzo 
de 1826, y las de Oficial 29 del Cnerpo Político de Marina y Oficial 19 Co· 
misario Ordenador, que se le confiaron despnés, así como las de Jefe de la 
Sección Central y de Rescrn1. en d Ministerio de la Guerra, que tnvo a su 
cargo de~de octubre de 1826 hastn febrero de 1828. Al marchar sobre Tam
pico las fuerzas destinadas a rechazar la invasión española de I3arrad8s 
(1829), Castillo fné nombrado Com'sario Pagador de ellas. 

Ascendido a la Presidencia de la Rep(tblica el general Góme~ Pedraza 
( 1833), nombró su Secretario Particular a Castillo, quien fué también, por 
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c,;c tiempo, Tesor'-.'ro de Marina y Contador Principal, fnte11dente y Secre
tario rlc la Cómanclaucia Cenera] de las Armas: electo asimismo Dipütado á 

!:1 Legislatnra del EsUhlo de V~racrnz ( 1833), no tomó posesióii de su car
go, por im¡wdírselo las labores en la Secretaría Particular del Presidente. 

Mas como no solamente para tales carg-o"~' empleos era competente Cas
tillo, Llesempeíió también el de Encarg-ado de Negocios de México en los Es· 
tados ·uní dos (1833 a 18.37), el de Prefecto del Dítitrito (fine~ de 1839 ama· 
yo de , el de Intet11lcnte de Marina (de::Hle l3 de agosto de este último 
año) y el de Diputado por el E~tado de Vemcmz al Congreso General ( 1845). 

Para e,;ta época, la personalidad de Castillo era ya tan culminante, que 
fué nombrado .\linistro de Relaciones (7 de enero de 1846) y, no mucho tiem
po despnés, también de Hacienda (20 de abril), annqne con este último ca. 
rácter duró muy poco (hasta el 19 de mayo). 

Representaba el Estado de :México en el Congreso General, cuando el 
Gobierno lo comisionó ( 184 7), jnnto c<Jn el general Torne!, para celebr;:tr 
con el Ministro de los Estados Unidos, un tratado de neutralidad, respe.ctb 
a la, vía de comunicación por el istmo de Tehuantepec. Durante la ttltima 
dictadura de Santa Anna, Ca$tillo tuvo el cargo de Mini&tro Plenipotencia
rio y Enviado Extraordinario de México en Inglaterra (Í853 a 1855), "des
pués de haber sido Consejero de Estado (1853). 

Al estallar la g-uerra de Reforma, Castillo, como buen conservador, sir" 
vió a los ilegales gobiernos que se sncedieron en México, primero como Con
sejero de Estado, luego como lV1inistro de Relaciones Exteriores (julio de 
1 858 a febrero de 1859), )1 finalmente c'omo segundo Vicepresidente del Con
sejo de Estado. En este tiempo ( 19 ele julio de 1 R58), obtnvo, con el sueldo 
de Intendente, su re'tiro del servjcio de la Marina. 

, Después de que Castillo fnncionó como Secretario de la Junta Perrua. 
nente de Exposiciones ( 1860), vino la Intervención Francesa, precursora del 
fa1so segundo Imperio, y a una· y otra prestó aquél sus servicios, ora como 
individuo de la Junta Superior de Gobierno (1863) y de la Comisión .Mixt·a: 
para el examen y liquidación de las reclamaciones francesas (1864)' yác~mo 
Consejero Honorario·de Estado (1864), ó bien como miembro ?e !ajunta 
encargada de fijar las bases de los tratados de comercio ·Y navegación y de las 
convenciones postales q nese habían de ajmtar con otras naciones (1865), 
o como Comisario ele México para el examen de las reclamaciorres inglesas 
( ' o como plenipotenciario para celebrar tln tratado de amistad, co~er
cio y navegación con Inglaterra (1866). , 

Castillo. fué Vicepresidente reelecto de la Sociedad Mexicana de G.:;ogra
fta y E;;tadística (1858 a 1860).; Presidente Honorario de la SoCiedad para 
el fomento dé las Artes y de la Industria, de Londre~, ymiemoro deJa Real 
Academia de la Lengua y de la Academia de la Historia, de Mádrict,· 

Murió a 16 de jnlio, 1878. 
Los servicios que prestó a las letras consisten en haber sido él edito!' de 

El Mercurio, primer periódico publicado en VeracrUz después de la In
dependencia (1825); de El Faro, del Erario de Veracruz y de ·aJgunos 

Anales; T. VI,. <l.~ ép.-14.. 
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otros; en haber rulact~t<lo el tÍtllhdo !~a FufcrjJC y otros más; y principal
mente en haber dado a ]11z las obra~ de Jos :>ignientes· títulos: 

"Ocio:-; Juveniles.'' Filadeltia, I.S3S. 
Poesías que,alg-nnos consideran muy buenas y otros insignificantes. 
"Elementos de Geografía ¡Jara uso de los establecimientos de instruc-

ción pública." Imp. 1852. 
Parece que, al morir, dejó alg-unos escritos inéditos. 

l. JJ. del c. 

CASTRO, AGUSTIN. 

A qt1ien algunos llam:lll Agustín, Pnblo I'érez de Castro. Poeta de cul
tura y erttrlición asombrosas, his.toriador y biógrafo de excelentes dotes, 
omdor de envidiable reputación y, para decirlo ele una vez, 11110 de los que 
mejores y más graneles servicios lwn prestado a las letras en general. Cábe
le a Córdoba la honra de ser el lngar donde nació este insigne varón, el 24 
de enero de 1728. 

Fué hijo de D. Francisco P~rcz Castro y de IW I¡.;nacia Tembra Simanes, 
galle-go, de familia noble y dícese que Caballero de la Orden de Santiago, 
'el primero, ·y ligado por laz~s de parentesco con los Condes de Lemus, de 
Víllalllarín y de Garci·-Pérez y con el Duque el¡;¡ la Conquista, Virrey de Mé
xico¡ y sóbrina de D. Juan de Santiago Garabito, Obispo de Gnadalajara, 

. descendiente de Alonso Arévalo Galván, primer poblador de la referida po
. blación, la segunda. Adetmí:-; de D. Agustín, que fué el primogénito, este 

matrimonio tuvo cinco hijas y tres hijos; cuatro de aquéllas vistieron el há
bito de religiosas en uno de los coll\·entos de Puebla, y la otra permaneció 
soltera en su casa; y de aquéllos, dos se hicieron jesuitas y l1no profesó en 
el Colegio de San Fernando, de México .. D. Francisco ·era rico y cul!o, ade
más, Cuidó de que Agnstín recibiera desde .niño una i11strncción esmerada 
y al efecto comisio.nó a D. José Carballosa, viejo piloto de la Armada Real 
española y en aquel entonces mayordomo de una de las haciendas quepo
seía en la jmisdiccióu de Córdoba, para que enseñase Geografía y elemen
tos de Matemáticas a sn hijo; por medio ele otros maestros, procuró que apren
diese Gramática Latina, Historia Prof~na, Cosmografía y Dibujo, en el que 
fué tan luíbil·el peqtteñuelo, que llegó a pintar, sin.ser artista de profesión, 
una Satlla Catarina Mártir, 'que se conserra en su tierra natal, y nn retrato 
del famoso Tomás Moro, qne quedó en Bolonia; y todavía, no contento con 
ésto, él mismo le dió clases de Historia Sagmda,'sirviéndose para ello de pin
turas U1andaclas hacer especialmente a Ibarra, pintor célebre mexicano, y de 
la Hi~toria ele Fleury, los Anales de Anclriconico y el Discurse de Bossnet. 

Rico en estos conocimientos, adquiridos a tan temprana edad, partió 
Agustín hacia 1740, a la ciudad de Puebla, en cuyo Colegio de San Ignacio 
estudió Filosofía, y se translacló ¡nego a la capital del Virreinato, donde, co
mo alumno del Colegio de San Ildefonso, desde 1740, aprendió Teología, 
acerca ele la ct1al sustentó dos brillantes actos públicos. 
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Decidido a abrazar la ca:rrera eclesiástica, el 15 de enero de 1746 y: eri 
el noviciado tle Tepotzotlán, vistió la sotana de jesuíta, y una vez confirma
da sn vocación, hizo profesión de enarto voto, a 15 de agosto de 1763. I,n: 
Compaíiía tic Jesús, excelente conocedora de los hombres, supo a~roveclrat 
bien, entre tanto, el tal~tlto y el saber del P. Castro, utilizándolo en Oaxa
ca como ntae;;tro de L<ltiniclad, en Querétaro como maestro de Filosofía:, en 
Veracrnz como operario, en ?IIéxico como Mini"tro del Colegib de San Ilde· 
fon,.;o, en Valladolid (hoy i\Iorelia) y en Gnadalajara en diversos puestos, 
y en Méritla como organizador de la Universidad, instalador de la cátedra 
de jnri"prndencia Canónica y primer cateurático ue ella. 

Pero el P. Castro no era sólo un setTidor e imtrumento de los jesuitas: 
tenía ansia de saber y no carecía de iniciativa propia, y, así, para. satisfacer 
la primera, se hizo discípulo del Dr; Franquis, médico y sacerdote, le ense
ñó Anatomía en Puebla, y, para ejercer la ~egunda, gestionó con allincG._p:or< 
el estábl<ecimiento de un anfiteatro en el hospital de San Pedro, de PueblÍl:; 
y de la cátedra de Derecho Civil en el Colegio de Mé'rida,lo que logró; res~ 
tableció el antiguo brillo de la oratoria sagrada en México, j\u,1to con Caru• 
poy, Clavijero y otros; itltrodujo en la enseñanza de Filosofía en el Coiegio 
de Querétaro,· las novísimas doctrinas de los más afamados sabios europeos; 
perfeccionó y dió n neva vida a la imprenta del Colegio de San Ildefonso, de 
.México, no sólo cott su dirección, sino aún con. el trabaj0 de st1s manos, pues 
hizo cli versos grabados de adornos, m u y aplaudidos; logró -restablecer en el 
mismo Colegio la Academia de lVIoral (1760); fundó, donde quiera qtte es· 
tuvo, Academias lle Bellas Letra~, qne produjeren ópin:os frutos, etc., etc. 

Cuando llegó el día de la expnÍsión de :;u Companía, residía en la CaFa 
Profesa, ele 1\Iéxico, en calidad de operario, y de allí se le condujo a Vera
cruz para arrojarlo ele su patria. Llegado a e~te puerto, se embarcó en~la 
fragata ''El ti-Iancey'' y vió por última ,·ez las costas mexicanas, el 2.5 .de 
octubre de li67. Durante sn travesía, padeció con Alegre (V.) Clavijero 
(V.) y otros, un naufragio a la vista de Córcega, en el cual estuvo a pu~to 
ele morir, y, en la misma isla, precisado por ciertas circunsúmcias, hübode, 
desempeñar el oficio de cocinero, y lo hizo con gran habilidad. 

Radicado en B.olonia (Italia) con muchos de sus compañeros, éstos lo 
nombraroi1 Maestro de Hmnaniclades y su Rector. La fama de su sa'ber se 
extendió más allá del cí"rculo de la Compaiiía de Jesús, cuyos miembros.más 
ilu~tres, como Alegre (V.), Clavijero (y.), Campoy, Mátquez e It{ltriagi," 
lo con~ideraban como el hombre más ilustrado de la Provincia y, como a ial, 
le pasaban a consulta y censura todas las obras que ~scríbían, y llegó a oí
dos del St. Colutnbano, Obispo de 'rotlo, y de Juan Francisco, Marqt¡és d~ 
Ala y Co,ncle de Ponzomo, quienes le tuvieron gran e5timac'ión, particular• 
mente el último, del cual fl1é gran amigo.el P. Castro, Residió también en 
Ferrara y viajó frecuentemente p9r Florencia, Lué:a, Milán, Mantua, Cre· 
mona y otras importantes ciudades italianas. Vuelto a Bolonia, vivió solo, 
sin compañeros y criados, en ia C8Sa de una anciana, qt;tele dal:iade.con;¡or. 
Enfermó de gota y a veces de apoplejía, lo sorpren<iió por fin la muerte, en 
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una ocaswn en que, como tcnÍit de costumbre, !le hallaba a solas y encerra
do, y murió así, sin que hubiera quien recogiera sn último suspiro ni quien 
cerrara para siempre sus p;Írpados. Sn cadáver fué descubierto, a 23 de no
viembre, ~egún nn(>s, o a 2,) de diciembre de 1790, según otros, y fué sepul
tado cristianameute en la parroquia de San Juan, llamada vulgarmente del 
Monte. 

Este ilustre sacerdote cn1 prendí{¡ muchas obras, que, acaso por falta de 
constancia o de elementos o, más bien, debido a la desconfianza que los ver
daderos sabios tietien de sí mismos, quedaron incompletas. No obstante, el 
P. Castro enriqueció la literatura y las ciencias con las siguientes, que cita 
Beristáin; 

''oratorio dr• Sapimium /artde d di;ruitate." J1Jé.dro. 1751.' 
"Descripción det Arco Triunfal que lfl proclamación del Sr. Carlos III 

erigió el Illtno. Sr. D. Mannel Rubio y Salinas, Arzobispo de México.>t"-'
México, 1761. 

'' Hl Nuevo Ulises. Poema de la proclamación de Carlos III en Valla-
dolid ele Micho<~cán." México, 1762. 

"Vida del P. José Catnpoy, jesuíta mexicano:" Ferrara, 1782. 
"Elogio del P. Franci~co Clavijero, jesuítaamericauo." Ferrara, 1787. 
"Vida del P. Francisco Alegre, jesuíta americano." Italia. 
"Las Fábulas <le Fedro en castellano." Italia. 
"-!..,as 'l\oyanas. Tragedia de Séneea en castellano." Italia. 
''Jifitlcnses rdi!¡uiac.in /:aj!olmsis. -Si ve deu't'iplio ruderum, .arcis reg-iae, 

/é11t}ft, eryptioe que mirabilis, r¡uae iu ¡lfitla 11011 jJ/oml ab AnHcaria Oaxacen
síunt cu.mslupore m'suntur.'' Ms. en verso . 

. "El'I'ítiro de Virg;ilio en ,·erso castellano.'' 1vfs. 
'"Descripción de Anteqnera ele Oaxaca en verso castellano." Ms. 
'' Vernlamio lle la dignidad y progre~o de las ciencias, traducido al cas

tellano." Ms: 
"Oralio de Artes Anatomicis nrcesilall', Angeloj!o/i dicta ad S. Petri No-

socho.miura, quo die G)mmasium aualomicum aperlum es t.'' Ms. 
''Descriptio A rcis lhtaluscoman, z•asibus !aliJris. '' Ms. 
''O ratio pro instauratione A tademiac de monlm scie11lia. '' .IVIs. 
"De los frutos preciosos de Y u ca lán, y medios de fomentar y ampliar 

su comercio.'' Ms. • 
"Disertaeión sobre el modo de. sacar la sal, y del antiguo comercio que 

de ella hacían los yncatanos.'' Ms. 
~'Historia de las encomiendas ele Yucatán." Ms. 
"·Informe de la Universidad Literaria de Yucatán a favor de los relig.io-· 

sos .doctrineros~''. Ms. l. ' 

1.-Dávih:l cita la obra del título siguiente, llamándola famosísima, que 
tal vez es esta mi,¡ma: 

"Informe a favor de la cono;titución, para bien de los indígenas, de :os 
curatos de los religiosos franciseanos en Yucatán." 

"Historia de la villa de Córdoba, en latín y castellano." Ms. 
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"La Corlesiada. Poema épico de Hernán Cortés." Ms. 
Esta obra, qne quedó incompleta, en versos exámetros .castellanos; el 

material que el P. Castro pensaba emplear en ella, podría ser encerrado en 
diez y ocho volúmenes de buen tamaíio. 

< 

''Cartas horacianas o críticas ~e la poesía castellana.'' Ms. 
"t,as Odas ele Sor Juana Inés de la Cruz, ilustradas con notas." Ms. 
"Invectiva contra el moderno nso tle aprender las ciencias por diccioná

rios. Prellliada por la Sociedad ele lo~ Jesuítas Aragoneses de Ferrara. Año 
clel76<J." Ms. · 

"Noticia del estudio de la leng-Lta griega entre los españoÍes mexica· 
nos.'' Ms. 

''Historia de la literatura mexicana después de la Conq11ista.'' Ms. 
"Colección de poesías de Juvenal, Horacio, Virgilio, AtHiCreonte, . .Sa

fo, O.;ian, Gesnero, l\:Iilton, Pope, Yonng y otros, en ve.rso castellano. •J' Ms: 
"Cartas al Sr. D. Francisco I,óper. Portillo, Oidor. ele Guaclalajarayde 

México." Ms. 
"La Prosodia." lvis. 
Con cariño llamábala el P. Castro ''su obra,'' por el cuidado que al ~s-

cribirla había teriido. 
''Oraciones sagradas.'' 6 vols. Ms. 
Ma11ciro cita también: 
'' Prepnración evangélica y su demostración en las Américas.'' 
Est,l obra apenas fué comenzada; era la historia eclesiástica de México. 
''Traducción en versos castellanos ele! Telémaco de Fenelón.'' 
Además de estas numerosas obras, se tien~ noticia vaga de otras mnéhas, 

entre ellas la censma de un sermón predicado en la.Catedral de Durango, el 
año .de 17 59, escrita por el P. Castro y en la cual aconseja a los oradores el elk 
tudio de Cicerón, Demóstenes, el Crisóstomo, el Nazian'ceno, Granada, .Ú. 
Historia de la Iglesia, las Cuatro Téologías,}as Santas Escrituras, los Padres. 
y los Concilios y "Varia erudisión." Estando en Italia, el P·. Castrotortl~. 
parte en la defensa que algunos· jesuitas hicieron.del breve deClemente.XIV 
qne extinguió la Compañía de Jesús. 

J. B. del C.. 

CLA. VIJERO, FRANCISCO.J~ VIER. 

El primero de nuestros historiadores: así Jo llama uno de sus biógrafos; 
y a esto nada se necesita agregar. En Veracnn, el ·9 .de .septiemf)re ·de:· 
17 31, nació este esclarecido hombre, hijo, como su paisano, colega:y co¡:¡:· 
temporáneo el P. Castro, de .familia muy distinguida. TuvQ por pad.res a 
D. Blas Clavijero, originario de León CEs¡uaña). educad·o, en ·París, protegi
do en Madrid por el Duque de MeCÍitlaceli y, en Nueva España, Alcalde 
Mayor de 1\~ziutlán y Jicayan; y a D_ll- María Isabel de Echeagaray, natural 
de Vizcaya y emparentada muy de cerca con personas de alta posición, co-
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mola Vineina D~ Prancisc¡¡ Jayiera Echeagaray de Garibay, que ft1é pri
tna hermana del ílnstre snjHo de e~tos np11nte~. 

Este tt1vo un hermano llamad0 :-.Ianuel. que oblu;·o el gr:.~do de Bachi
ller, se orden/J de sacerdote y residió en E'l Obispado de Puebla. 

Clavijero pasó Jos p!'ÍllH:ros años de ;;;n \'ida en los pueblos pertenedt:n
tes a las Alcaldíasdequesnce~iYamente estuvo encargado su podre, bajo cu
ya dirección estmlió desde entonces la historia, leng-nas y costumbres de los 
indios y de lo:- principales idiomas europeos, nl mismo tiempo que recibió 
las enseiianz::;; (jlle sobre m(tsica le diósu madre. Niiio todavía, ingresó en 
el Colegio de S<tn Gerónimo, de Puehla, el cúal dejó, una vez que en él hu
bo aprendido Latinidad, l{etórica y Humanidades, para inscribirse en el de 
San Ignacio, dé la misma cimlad, en cuyas aula:<. cursó Filosofía, Teología 
y Matem:itícas, a la vez qn.e, por afición propia, se entregaba a la lectura 
metódica ele los l!His celebrados literatos españoles, las obras de los cuales 
sabía casi de memoria, según dice Beristáin, antes de cumplir 17 años de 
edad. 

Su ansia de saber y su afán de practicar la virtud, fnerou quizá los mó
viles de la entrada del joven Clavijero en la compaiiía de Jesús, de l-a que 
se hizo miembro en el noviciado de Tepotzothín, el 13 de febréro de 1748. 
Con más empeño dedicóije entonces al estudio, de tal modo, que, a la vnek 
ta de algttnos años, couclt1yó el de las materias sagradas y el de los idiomas 

'ettropeos vivos qt1e había comenzado al lado de :m padre, y adquirió cono· 
cimiento vasto de las lengL1as griega y hebrea, así como delamexicana, la 
ofon1Í y la mix:teca, aparte de otros veinte idiomas indígenas, en los cuales 
escdbió una oración de la doctrina cristiana y varias poe:-;ías qt1e recitaba de 
memoria. Sediento de ciencia, le parecieron estrechos los amplios límites 
que la Compañía de Jesús ponía en la instrucción de su~ miembros y se-Jan· 
-z.ó por los campos de la Filosofía llamada entonces moderna cuyo estudio 
hubo de hacer en secreto, porq tte lo prohibía el instituto dé Loyola, y se fa
miliarizó con los libros de autores de tanta nota como Newton y Leibnitz. 

rt~te estndio lo convirtió en tÍn refonúista. Buena pnH:ba de que así 
fué, es el hecho de que, habiendo sido nombrado Prefecto de Estudios etJ el 

. Colegio de San Il defonso, ·de México, trató ~le hacergrandes jnnovaciones 
én. el método de enseñanza seguido hastlt entonces, pa¡a lo cual elevó una 
representación al Provincial de los jesuítas en Nueva Es pafia, quien le con
testó: ''Tienes razón en, c~anto expones; pero no es tiempo de hacer nove
dades, V o te relevo del empleo, para ql1e noviolentes tus sentimientos· ni 
atormentes tt1 conciencia.'' Este fracaso no lo~ desalentó, sin embargo, y 

más tarde pudo realiz:1r SU!> deseos de reforma, estableciendo en la antigua 
Va1lado1id y eu G uadalajara el método ideado por él, que mereció la apro
bación del Provincial Zavallos, en la visita que éste hizo al Colegio en que 
ft1nci0nabael P. Clavijero. 

Ya para entonces tenía el grado de profeso, pues h'abía hecho profesión 
de cuarto voto con fecha 2 de febrero ele lí65, y su conoci~niento en la his
toria nacional había erecido notablemente,· debido al hallazgo que hizo, en 
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la bihiinteca tlel Colegio de San Pedro y San Pablo, de f..féxico, de la 
c¡n í~i m a colec•,'ÍÓn üe r\ocnmento~ ¡uqneológicos e históricos que hahí~, 
depositado allí el ilnstre ~::thio Sigiiem:a y Góngora. No era extraño· de 
ni11gíw modo. por otra rarte, en las cÍ<'ncins teológicas y canónicas cuyo. 
estnJio hizo bJjo la dirección de su amigo el no menos d.octo jesttÍta 
Cmnpoy. 

Ilallábasc en el de Gnadalajafa ejerciendolos empleos de Pre· 
fecto de In Bt1ena Muerte y confesor de los novicios, cnando, en virtud de 
la orden de expubion de Hl Cowpafiía, hubo deabandonar a ¡;n patria para 
siempre, lo qnc efectuó embrn·cñmlo;;;e en el paquebot Nuestra Señora del 
}{osario de Tonentep:ui, que leYÓ andas en Veracruz, el 25 de octubre' 
de 1767. 

Ue.f.;ado a Italia, escogió primero la ci11d:-td de Ferrara como lugár d~ 
sn residencia, y allí disfrntó de la confianza y aprecio del conde A9u'ile$ 
Crispo y ele su hijo Benito, qnienes le abrieron fra-tú::amente las puertas dl:). 
Sl1 casa y de sn biblioteca. Cambió después s11 domicilio a la ciuda.d de iJo, 
lonia, en donde fué recibido con los brazos abiertos p.or sus herman~$ enpa· 
tría y religión a los ctutles invitó, m.ediante un pJan sabio y adrnirablé, pará 
la fundación de nna a~ademía de ciencias y bellas letras. 

En la Casa de la Sabiduría, como comúnmente era llamada la suya, per· 
manccía, como antes y como siempre, entregado pcr ent1Úo al est11dio y 

muy particularmente al de la hhtoria de su patrifl, cuando la lectura de la 
obra Reflexiones Filosóficas sobre la Améri'ca, dd prusiano Paw, lo deter· 
mi nú a trasladar al. papel sus vastos conocimientos sobre la historia antigua, 
de México. Mas para hacer esto, no se conformó con lo que ya de ;.¡nterila· 
no sabía, sino qne con ahinco incansable cledicóse a registrar ora él mismo; 
ora por medio de corresponsales, las bibliqtecas y arcl1ivos públicos. y p¡;¡rti~ 
cnlares de Roma, Venecia, Florencia, Milán, Génova, Ferrara, Modena~y' 
Bolonia, con tan buena suerte, que fueron más de 11110 ·.los códices azte~as_. 
originales que encontró. Con éstos y los otros materiales que había reunido· 
desde antes, escribió la célebre obra que en seguida mencionaremos en o:éptic 
mo lugar, la cual fué traducida, no mucho clespt1és de su pnblica,ción, a los 
idiomas francés, inglés y alemán y, en 1845, por D. Pablo Vázquez, de Mé· 
xico, al casteJtano, p11es debemos advertir que, aunque.Ja obra fué.escrita po[ 
su autor en· este idioma, por prohibición del Gobierno español no pqdo .ser· 
í:n;:m;n así, p·Jr lo que S\1 digno antor se vió precisado a verterla al italLano, 
lengtta en qne pasó a las prensas. , 

La vida tan activa qtte había llevado al P. Clavijero, que tan fecunda 
en bienes había si{lo, al fin en Bolonia, el 2 ele abril de 1187 ,. 
El cadáver de tan mexicano recibió ct:;istiana sepultuni• en la igle~ía 
de Santa Lucía. Sns compatriotas Jos jesnítas expatriados, el elemenlo .in·. 
telectual ~e México, la Universidad Literariá .de ésta ciudad y el Virrey de 
Nueva España honraron, ya de un modo, ya de otro, la memoria del notable 
desaparecido, y las generaciones que le. sucedieron.han pronunciado su 11om. 
bre con respeto y admiración. }frente a la Biblioteca Nacional se encuentra 
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un busto dt: nuestro Clavijero y una calle de Verncnn lleva su nombre. Sus 
obras son las siguientes: 

'' Di:ílog0 entre Filaletes y Paleófilo contra el argumento de autoridad 
en la Física.'' .l'\ls. 

"C11rtas de Francisco de Sales a los predicadores y coufesores, trndnci· 
das del francés; con dos discursos sobre los abt1sos de los oradores de este 
siglo y sobre los confesores iliteratos." 

Parece que esta obra, no fué impresa con el nombre del P. Clavijero. 
"Memorias edificantes del Br. D. Manuel Clavijero, Sacerdote del Obis

pado de la Puebla, recogidas por su hermano." México, 1761. 
"Compenoio de la vida de S. Juan Nepomuceno, traducido del italiano 

del P. César Calina." México, 1762. 
"Elogio ele S. Francisco ] a vier." México, 1762. 
"Elogio de S. Ignacio de Loyola, predicado a Ía Real Audiencia de 

Guadalajara.'' 11-Iéxico, 1766. 
"Storia Antic:a del Messico." Ce,;ena, por Gregario Blasíni. 1780. 4 

vols. 
'"Breve ragguaglio el ella prodig-iosa e rino'iuata Im magín e della Madonna 

di Guadalnpe del l\1essico." Cesena, 1782. , 
, "Sto~ia d~lla California. Opera postumo ·del Nab. Sign. Abate :Frarl· 

cesco Saverio L~avijeto." Venez.ia, apresso Modesto Fenzo, 1789. 2 vols. 
''Certamen poético para la Noche de Navidad del año 17 53, presentando 

al Niño Jesús bajo la alegoría dé Pan." Ms. que se. conservaba eri la biblia_ 
. teca de la Universidad de México. 

"Cursns Philosopllicus din in Americanis gymna~üs desideratns.'' Ms. 
''Ensayo de la Hh;toria de la.N. E." Ms. 
"De los Linages nobles de la N .. E." Ms. 
"De las Colonias de los 1'1axcaltecas." Ms. 
"Plan d:e t1na. Acacemia de Cienci&.s y Bellas Letras." 
No sabemos si éste ciruló impreso o manuscrito. 
o·raciótl de la doctrina cristiana y poesías en varios idiomas indígenas. 

J. B. del C. 

CONDE, JOAQUIN. 

Poeta.-Fué verac.ruzauo. Es probah1e que haya nacido por el apo de 
1.7/2 porque en nn artíct1lo que publicó en 1809 decía cont>!r 37 años. de ed<Íd. 

· Escribía en el Diario de México y firmaba sus escritos de la siguiente 
manera: J. C., o alterando las letras de su nombre: Jacon Deoquín, Don 
Quino Ceja, Dod~c y Rl Curioso. 

E.,cribió varios ,·er~o~ en elogio a Sartorio, éclesiástico y político me
xicano. 

También se dedicó a hacer f<lbulas y publicó varias, aunque algunas de 
ellas no son nwy animadas. 

Se cree que fué el fuúdador ele "El Noticioso General." 
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F:ntre sus mejores producciones se cuenta el soneto religioso que co· 
mienza así: 

''En 1 u to enntelto el cielo se oscurece, 
las olas de la mar tocan al cielo, 
del templo santo se divide el velo, 
se asombra el tmiverso y se estremece." 

CORONA, FERNANDO JESUS. 

Gobernador .del Estado y jurisconsulto notable. En Coscomatepec y a 
28 ó 29 de mayo de 1818, nació este hijo de D. José Félix Corona y de D~ 
Ros¡1rio Arpide. Hizo sus estudios hasta adquirir el títuro de Abogado, en 
febrero de 1844 en el Seminario Palafoxiano de Puebla. 

En seguida fué nombrado Juez de 1~ Instancia de Córdoba; al año si
guiente, Síndico de su Ayuntamiento y juez de lo Criminal de Jalapa, yen 

1848, Juez, otra vez, de Córdoba, puesto que le fué confiado definitivaménte . 
en 1850. 

Motines y levantamientos sediciosos ocurridos en Córdoba a fines de 
1851 y que llegaron a dar el t'riunfo a sus autores, hicieron que éstos deste
rraran de allí al Lic. Corona, al año siguiente. Sin embargo, restablecido 
el orden, volvió a su pt1esto, el cual hubo de dejar, una vez más, cuando el 
Gral. Santa Anna llegó al país, en 1853. Entre tanto dtiró la última dicta. 
dnra de éste, D. Fernando formó parte del Tribunal Mercantil de Córdoba, 
y, al concluir aquélla, nuevamente se hizo cargo del }t1zgado que antes lo 
había tenido a su frente y al cual abandonó, al tiempo la guerra· de Re· 
forma, para acompañar al Gobierno Constitucional. 

Por desempeñar el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Jui,ti-.. · 
cía del Estado, para el qne había sido electo en 1861, entró a ocupar la vacan· 
te de Gobernador, cuarido ocurrió la muerte del GraL Gutiérrez Zamora,jr. 
ejerció el poder desde el 23 de marzo de 1861 hasta el 26 de junio del mismo·· 
a11o. 

Con motivo de la Intervención Francesa, se retiró absolutamente·éle la 
vida pública (at1n el cargo de Regidor se negó a aceptar), a lacual ...-olvió, 
una vez restablecido el orden, octipando así, sucesivamente, ·ros guestosde 
Presidente del Tribunal citado. de Fiscal, de Diputado a la Legislatura dei . 
Hstado y de Magistrado de !aCorte Suprema de Justicia delá Nacióri,.ade
más del de Gobernador substituto, por ser Presidentedel TríbunarSupe:ior 
de Justicia del Estado, en tres períodos (21 a 28 de enero de:18f:)S, 13 'de;t 
agosto a 28 de octubre de 1869 y 24 de junio a 2 de octubre de 1870). 

D. Fernarido mnrió en Córdoba a 1\l de junio de 18.91 yeÍ Gobierno del 
Estado y la sociedad toda honraron su memoria. 

Escribió, entré otras, JosCódigo:; del Estado, por encargodelGoberna~, 
dor Hernández y Hernández, en un término no mayor de seis :meses. , 

J. B. delC., 

,/!>n@l.les. 'f. VI.~~ ép.-15. 
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CORRO, ANTONIO. 

"Santo" lo llamó algníen; "el padre de los pobres," otro, y ''uno de 
Jos oradores de más unción," uno de los biógrafos: no se puede hacer mejor 
elogio de él. A 10 de etH!ro de 1724, nació en Córdoba. Tu\·o un hermano 
llamado Ildefonso que también nació en esa población (22 de abril de li32), 

ingresó en la Compafiín de Jesús (3 de septiembre de 1746), recibió en ella 
el grado de Coadjt1tor Espiritual ( 2 de febrero de 1765), residía en la misión 
de Tarahumara cuando fué notifienda a su Instituto la expulsión a que ha· 
bía sido condenado ( 25 de j-unio de 1767) y m nrió en Veracruz. ( 15 de no
viembre del mismo año), dos días despuésc¡ue D. Antonio, siendo e1 primer 
desaparecido ele los diez y HUeve sacerdotes jesuítas que se hallaban enTa
rabumara el día de la expulsión. 

D. Antonio ingre~ó en el pupilaje de los Betlemitas de Puebla cuando 
tenía diez años de ednd, y allí manifestó gran dedicación al estudio: en el 
Colegio de San Gerónimo, de la misma cimlad, estudió Gramática y Rt'tÓ· 

rica, y t;¡J vez en el de San Ig-nacio, de allí mismo, Filosofía: vistió la sota
na de jcst1Íla, contra la voluntad de sns padres, a 13 ele abril de 1743: pnsó 
a México a estudiar 'l'eologfa en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pa· 
blo e hizo profesión de enarto \·oto a 15 de agosto de li58. Fué catedrático 
de Gramática en el Colegio de San Ildefomo, de Puébla, y de la misma ma· 
teria y de Filosofía en el Seminario de Dmango, del ClHll fué, a la vez, Pre· 
fecto. En esa cittdad llamó poderosamente la atención por su virtud- es fama 
qtte gua~dó ilesa la íuocencia bautismal-, su religiosidad, sus admirables 
dotes oratorias -usegmó que por medio de sns sermones. consiguió que nu
ttlerosos 11nmdanos se acogieran a la vida conventual- y sobre todo, por su 
gran amor a los pobres y de~wnlido!!, a quienes predicaba y consolaba en las 
cárceles, los domingos, o instaba y curaba en los hospitales. 

Volvió a México, y en esta c;~pital ejerció los oficios de operario en la 
Casa Profesa y Prf:"fecto de la Congregación ele la Buena Muerte. Consolidó 
aquí elno1nbre de filántropo eminente' que tenía, trabujando tan extraordi· · 
nariamente en el auxilio y socorro de las \'ÍCtiml"\s de la epidemia de caleu
turas'qtle afligió a México enl762, que perdió su salnd y estuvo a punto de 
morir; ·y at1mentó su reputación de e1ocuentísimo orador, ora con su sermón 
de 1763, ora con el que predicó, el viernes santo de 1767, en el ejercicio de 
las ·rres. Horas, en la Casa Profesa, a consecuencia del cual contrajo una 
mortal enfermedaJ, de la qne apenas se hallaba convaleciente al tiempo qne 

',sobrevino la·ex:pulsión de sn Compañía . 
.Tram.ladado a Veracmz, con e::;e motivo, el P. Corro, debilitado por sus 

enfermedades, extenuado por sns penite11cias y casi destruído por los mu
chos trabajos y estudios de toda S\1 \'Ída, no pudo resistir más, y mnrÍÓ en 
el hospital de e~e puerto a 13 de noviembre de 1767. Antes de fallecer soli
citó. hablar con su citado hermano D. Ildefonso, a quien habló secretamente 
y de quien se despidió con lágrimas y estrechos abrazos. D. ·ndefouso mu
t:ió, como ya sabemos, dos días después que D. Antonio. Este fué el prime-
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ro que pagó el ttltimo tributo a la tierra, entre Jos treinta y seis veracruza· 
uos qne eran jesnítas cuando fné lanzada de estas tierras la Compañía de 
Loyola. 

Hl cadáver ele! P. Antonio fné sepultado en la Parroquia de Verac'ruz, 
y ante él se arrodilló un alto marino e~pañol, D. Francisco Bustillos, Caba· 
llero de Calatrava, besando sus pies y sus manos y exclamando que el P. 
Corro hauía sido un santo. 

Las olJras de éste, de que se tiene noticia, son: 
''Oración fúnebre en las exequias ele los militares espaiioles difuntos, 

celebradas en la Ig-lesia ele la Casa Profesa de México.'' México, 1765. 
Un autor dice que parece que la elocuencia sagrada de un hombre no 

pnerle hacer cosa mejor que este sermón. 
''Consnltas Morales." Ms. que existía en la biblioteca de la Universi

dad de México. 
l. B. del C. 

CORTES Y FRIAS, JOSE. 

Gobernador del Estado. N o podemos precisar en qne lugar del Estado 
nació el sujeto de estos 'apuntes, ni la fecha de su nacin1iento, ni,el' nombre 
ele sus padres; sabemos solamente que vió la luz primera dentro del territo
rio de la entidad federativa que llegó a gober~1ar, y, en esta virtud, lo in
clnímos en este Catálogo. Fué alumno del Colegio Militar desde 1857, y_, al 
concluir allí sus estadios. recibió el grado de Subteniente de artillería per· 
manen te y, poco después ( 1 <!de mayo de 1862), el de Teniente, al que si-. 
guió el ele CapitLÍ.n de infantería (abril de 1863). Buenos deben haber sido 
sus servicios en el Ejército, puesto que rápidamente ascendió a Comandante 
de Batallón (1864). Teniente Coronel de Guardia N aci o na! (octubre de 1865}, 
Cororiel de la misma ( 20 ele febrero de 1867), Coronel de Infantería de Am¡:i' 
liares y Coronel permanente del Ejército (7 de noviembre de 1876). 

Al obtener e:>te Ílitimo ascenso, adquirió también el mando del 189 Ba· 
tallón. Uno de tantos vaivenes de la política Jo llevó al Gobierno del Estado, 
con el carácter de Gobernador provisional, el cual tuvo desde el15 de ho
viembre de 1883 hasta el 30 de noviembre de 1884. En esta época recibió el 
grado ele General de Brigada. 

Ignoramos cuando y donde murió .. .. 
l.'B. delC. 

COUTO, JOSE.BERNARDO. 

Auogado, político y literato. Este distinguido jurisconsulto y literato 
nació en la ciudad de Orizaba (Ver.), el 29 de diciembre de 1803 .. Fué'hijo 
de D. Bias Antonio Cauto, de ~rigen español; y de Da.' Máría Antonia 
Pérez, de San Andrés Tuxtla .. 

Por el fallecimiento de su padre, la familia se trasladó a la ciudad de 
México en 1815 y en el año siguiente, ing-resó el joven José Bernardo al 
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Colegio de San Ildefonso en donde cursó las materias que se exigían en esa 
época para la carrera de Abogado. 

Presentó su examen g-eneral en San Agustín de las Cuevas ('l'lalpan) 
capital entonces del Estado de México el 9 ele ngosto de 1827, recibiendo el 

título profesional. 
Desempeñó varios importantes cargos públicos como se verá en se

guida:' 
Fué nombrado el año de 1827 catedrático de Derecho Público Constitu

cional por don I<orenzo Zavala qne era Gobernador de México, y en 1828 
miembro de la Academia de Legislación y Economía Política. 

Fué electo Diputado al Congreso de Veracruz en 1829; residió por esta 
circunstancia en la ciudad de Jalapa hasta el año de 1832 y desempeñó im
portautísimas y delicadas comisiones que le encomendaba la H. Legislatura. 

De 1833 a 1835 fué profesor de Derecho Romano en el Colegio de San 
Ildefon;;o; y en 1833 también fué miembro de la Dirección General de Ins
trucción Pública. 

Fué Diputado y Senador desde esa época hasta el año de 1856 en que 
electo al Congreso Constituyente no asistió a las sesiones. 

En el año de 1841 lo nombraron socio del Aten.eo en la Sección de His
toria y redactó el proyecto sobre organización de Juntas de Fomento y Es
tablecimientos de 'l'ribunales Mercantiles, recibiendo en ese mismo año d 
nombramiento de Asesor Propietario ele! Tribunal. Sus dictámenes son no
tables ~o sólo por el fondo científico que encierran, sino por la forma; se 
imprimieron en e\ Seminario Judicial. 

El Sr. Lic. Couto se considera como un distinguido literato y elocuente 
orador. Se ejecutó en trabajos de cultura variada. 

El último puesto de los antes mencionados, lo desempeñó hasta 1845, 
fecha en que se separó con licencia por haber sido nombrado Ministro de 
Justicia. 

Formó parte, por los años de 1842 a 1843, de una comisión para con
sultar una ley que asegurara la propiedad literaria y artística. 

, Hn el afio de 1844 fué nombrado miembro honorario de la Academia de 
Bellas Artes y en 1852 con motivo de la muerte del señor D. J. Eche\·e
rría, lo 11ombraron Presidente de la }tlnta Directiva del citado establecimien
to, desempeñando dicho cargo hasta 1860. 

"' En 1845 defendió al Gral. D. Isidro Reyes, Ministro de la Guerra en 
época del Gral. Santa Anna por causas políÚcas, resultando buena la defensa 
no sólo desde el pünto de vista jurídico, sino también en el literario. Se 
considera como un monumento de castiza elocución y de finísima dialéctica, 
según- algunos autores. 

'rambién figuró en la comisión que tr~tó eón Trist sobre la paz en los 
Estados Unidos 'en 1848 y que dió por resultado el'l'ratado de Gnadalupe. 

En 1852 fué miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística. ·En 
1853 la Universidad de México le confirió de mott1 propio el cargo de Doc
tor en Derecho Civil. 
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Fué Rector del Colegio de Abogados. En septiembre de 1880 la Aca~ 
demia Española lo nombró socio correspondiente extranjero .y el Secretario 
que era Bretón de los Herreros, al dar cuenta de este nombramiento, hizo 
elogio del señor Couto, considerándolo como escritor erudito y muy versado 
en el 1nanejo de la lengua castellana. 

Escribió varias biografías, entre ellas la del señor doctor Manuel Car
pio, publicada en la segunda edición de sus poesías. Colaboró asidnaruetJ· 
te en el Diccionario de Historia y Geografía que publicó D. José An. 
tonio Andrade con varios artículos biográficos, entre ellos el del Padre 
Márquez, jesuíta; t-1 del Padre Nájera, caroJelita; y el del Dr. Mora, su 
maestro. 

Fné autor de nn famoso discurso sobre la Constitución de la Iglesia 
que se imprimió en el periódico La Cruz en 1857. 

Su mejor obra es La Historia de la Pintma en .México. Cultivó tm po
co la poesía; tradujo el arte poético de Horacio y salmos bíblicos. 

Ejerció la literatura política en el folleto, en la tribuna y en la: .pr.etrsa. 
Era de ideas conservadoras. 

El día 11 de noviembre de 1862 falleció en México. este distinguido 
hombre público de singular prestigio. 

DE HERRERA,JOSEJOAQUlN. 

General y político. Nació en la ciudad de Jalapa (Edo. de Ver.) en. el 
año de 1792. 

Desde muy pequefío tuvo inclinación por la ca:rrera de las armas y en· 
tró a servir en el Ejército con el empleo de cadete del Regimiento de la Co· 
rona, en l8p9. - ·. 

Ya en el año de 1811, siendo capitán de las tropas realistas; luchó brava· 
mente en defensa del gobierno español, batió a los insurgentes en Acul~o, 
Guanajuato, y Puente de CalderÓn; más tarde en Zitácuaro y fué uno de los 
s]efensores de Toluca, a fines de 1811. En 1813 combátió en Acatlán, ~n el 
Paso de Mexcala y en Chichihuilco. . 

Formó parte de la expedición en viada a reco¡1quistar Acapulco y tuyo.¡el 
mando civil y militar de esa región, se batió en la Cuesta deLBejuto'r<Pie 
de la Cuesta, en el ranc.hode Agua Zarca y el Velad ero, en el mes. ~eabril, 
época muy peligrosa, por ser tan nocivos Jos calores en Ía region .del sUr, 
Contribuyó a la sorpresa del brigadier Sánchez de la Laguna, enSoqtiíapan, 
formó parte de la expedición de Juchitán y se batió en Coyuca, Tlaco~epec-
Y en algunos otros lugares. • 

Posteriormente combatió a las fuerzas insurgentes manclada.s p.or M.on., 
tes de Oca y Agüeros, venció a la tropa del mariscal Avjla y fué :C.Miado 
para ayudar a la toma de Jauji1la, y aunque llegó el mismodf~r ~n qne el fren
te había sido tomado lo elevaren al poco tiempo al grado de Te11iente Coronel 
.de Milicias. · 

En el año de 1$20 pidió su retiro y fué a radicarse a Perote, donde esta.
bleció una botica; era entonces Teniente Coronel graduado. Allí estuvo hasta 
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la promulgación del Plan de Iguala; como se adhirió a él, Iturbide lo hizo 
Teniente Coronel efectivo. 

El regimiento ele la Columna de Granaderos y gran parte de la tropa ele 
la guarnición que se encontraba en Jalapa y había aceptado el mencionado 
Plan, fué en marzo de 1821 en busca del farmacéutico, Sr. Dn. José Joaquín de 
Herrera para pedirle qne se pusiera al frente del Regimiento; aceptó con la 
condición de que procedieran con orden y disciplina. Trató el Sr. ele Herrera 
que el comandante de la Fortaleza de Perote se adhiriese a la causa, pero fné 
en vano, por lo que :;e marchó a San Juan ele los Llanos. 
lucionario· se propagaba por O rizaba y Córdoba. 

' 
A fines de marzo de 1821 se nnió Santa Auna a 

El movimiento re\·o-

D. José Joaquín de 
Herrera. Se trasladaron a Orizaba donde fueron recibidos con gran entu-
siasmo. Después tomaron Córdoba, el1 Q de abril, en virtud de haber capitula
do, éa plaza. Volvió el Sr. Herrera a O rizaba, donde impuso un empréstito de 
$2.'i,OOO; en seguida se fué a Puebla para auxiliar al Sr. Bravo, pero uo lo 
logró, porque fné derrotado en Tepeaca por el realista Hevia. y olvió a Cór
doba el 12 de mayo de 1821 en mal estado por las marchas forzadas y se dis
puso luego a defender la plaza que fué atacada por Hevia, pero lo rechazó, 
muriendo allí Hevia el 16 de mayo de 11:!21. 

Tuvo un disgusto con don Gnadalupe Victoria, por no haberle per'mitido 
qué qefencliera como jefe la !>laza, en atención a su falta de conocimientos 
militares. 

Después concurrió al sitio de Puebla y entró a México con el Ejército 
'l'rigarante, ostentando ya el grado de Brigadier. 

Desde esa época en adelante casi estuvo dedicado el Sr. Herrera a lapo
lítica; sólo vuelve a tomar parte como militar en la guerra contra l~s ame
ricaÍ10s en l 847. 

En el'prim~r Congreso Constituyente, en el año de 1822, figuró entre 
los diputados que representaron a la provincia veracruzana, el brigadier don 
J. Joaquín de Herrera, en'el ramo militar. 

En el aiio de 1824 fué Ministro de la Guerra, volviendo a figurar al fren
. de esta cartera en 1832 y 1834. 

En 1828 fignró en la Cámara que juzgó al Vicepresidente Bravo y al 
Gobernador de Veracruz don M. Barragán por 'el Plan Montaiio. 

Fué presidente del Congreso en 1844 y también Presidente de la Repúbli
ca, en substitución del general Canalizo que había sido nombrado Presidente 
Interino y se encontraba en San Luis, pero su gobierno sólo fué del 12 al 21 
de septiembre de 1844. 

Se retiró después, hasta qne a la caída de Santa Auna volvió a ser lla
mado para ocupar la Presidencia de la República del6 de diciembre de 184-+ 
al 30 de diciembre de 1845 en que fué depuesto por el pronunciamiento del 
general Pare'Qes. 

Se dedicó en este período el presidente Herrera a organizar las milicias 
y proteger los departamentos que pudieran ser invadidos por Santa Anna. 

En esa época el país estaba agitado por la cuestión de si se adoptaba la 
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form1 de ~obierno n:publicano C<:>ntral o Federal. El Sr. Herrera quiso con

ciliar los dos partidos y ~e mostró algo indeciso por lo que fué censurado. 
También durante e:-;te período de la presidencia del Sr. Herrera se te· 

cmdecieron las clifin1lt::ule11 entre ilféxico y EstaJos Unidos por la cuestión 
de Te:-tas, formándose clos partidos, nno que quería la paz y otro la guerra; 
el presidente Herrera perteneció nl primero porque creyó .imposible vencer 
por el otro medio a los Estado~ Unid<?s, dado el poder y la cantidad de ar
mas que poseían; e~to le conquistó muchas enemistades hasta el grado de 
qne estallara un motín y fueran aprehendidos el Presidente y sus Ministros, 
pero hechos po!"terinres demo;;tmron que tenía razón. 

Tenn i n:Hlo el i nieri nato del Sr. Herrera se hicieron elecciones· y resultó 
electo Pre~idente Constitucional. La declaración solemne fué hecha el 14 de 
noviembre de 1845; poco Jespnés estalló la revolución en San LL1is acaudi
llada por el general M. Paredes y Arrillaga. 

El 30 de diciembre (1845) se pronunció en la Ciudadela e1 general Va
lencia y ese mismo día renunci'ó y se retiró de la Presidencia el Sr. Herrera. 

Todavía fué nombrado nuevamente Presidente Constitucional de la. Re· 
pública en 1848 a raíz de .la termiuación de la guerra con los norte.america· 
nos. Estaba convaleciendo de una grave enfermedad y además no deseaba 
ya Ítlll1Íscuirse en política, por lo que renunció inmediatamente; pero una 
comisión del Congreso le hizo ver la dificil situación porque atravesaba el 
país y los graves males que le sobrevendrían si no aceptaba y entonces acep
tó. Por encontrarse todavía la capital en poder de los norte~mericanos, es
tahleció sn gobierno en Mixcoac y ;on junio de 1848 entró a México, perma· 
neciendo en el poder hasta el 15 de enero de 1851, fecha en que terminó su 
período, dando el espectáculo, nada común, de entregar el mando pacífica, 
mente a su sucesor el general Mariano Arista. 

EJ,Sr. Herrera era nn hombre honrado y de una bella alma. Cuentan 
de él algunas anécdotas qne prueban la honradez sin tacha y el desinte¡:és de 
este general: una de ellas, es que precisamente el día en que remmcjaba la: 
Presidencia, se había visto obligado a empeñar t1ha alhaja para aten,der á sus 
necesidades Jel momento. 

Otra la refiere el ingeniero e historiador M. Rivera Cambas, dic<t: "Que 
a los tres d!as' de haber ascendido a la Presidencia tomaba un mal alímentci 
sirviéndose de un pobre matltel y de un cubierto ddierro, entró al aposento 
Riva Palacio .Secretario de Justicia encargado del Despacho de Hadenda, 
no pareciéndole dece11te que el primer Magistrado de la República se trata~ 
ra de esa manera le propuso enviarle 50 6 100 pesos a cuenta dé las grandes 
cantidades que le adeudaba el Erario, pero el Sr. Herrera dijó: "Hace po-. 
co que empeñé en el Monte de Pieda4._ una éle las últimas alhajas que me 
quedaban y aún no lte consumido el dinero; atienda Ud., Señor Ministro á ]os 
gastos más urgentes y olvídese por ahora de mí.'' Respuesta ba~Lante dig
na de elogio, pues la mayoría de los goben1antes acostumbran vivir en medio 
de la abundancia, c~módidad y lujo, no preocupándose por la situación de 
los demás. 
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Durante su último gobierno procuró moralizar el Ejército y ocurrieron 
varios acontecimientos, entre ellos: la sublevación de los indios de Misan
tia; los pronunciamientos de los generales Paredes y Leonardo Márquez, la 
guerra de castas en Yucatán que se encontraba en su período más terrible; 
la aparición del cólera en 1850 en nuestro país, etc. 

Fué también Goberuador del Distrito Federal y en 1847 estnvo a su car
go el gobierno polític-o y militar ele Acapulco. 

Fué uno de los comisionados de México para emprender las primeras 
negociaciones de paz enlte México y Estados Unidos; pero fracasaron 
porque el Gobierno de México al frente del cual se encontraba Santa 
Anna, creyó posible obtener de !'os in~asores ventajas que fné imposible al
canzar. 

Obtuvo diversas con<lecoraciones y recibió los ascensos desde Capitán 
hasta General de División. 

En general, le tocaron al Sr. Herrera en las tres veces en que estuvo en 
la Presidencia, épocas. m11y difíciles en qne 'el país se encontraba en perío· 
dos de lnchas inte~tinas bastante enconadas, sin embargo su honradez acri
solada de que siempre dió pruebas, le captó simpatías generales. 

'su administración fué reparadora, cumplió st1 difíc-il misión hasta don
de m:Í!> pudo; si su energía no corre:"pondió a sns intenciones, al menos és-
tas fueron rectas y buenas y produjeron algunos 'bienes. -

Los errores de su administración se deben principalmente a la confianza 
ilimitada que tuvo en la amistad y a los dignos sentimientos de sn corazón. 
Era. poco sagaz y hubiera podido goberuar muy bien en época de paz. 

Al terminar sth.{leríodo se retiró a la vida privada a Tacubaya donde te
nía su residencia. Retirado ya de la política y de las armas, agobiado por 
enfenm:dades que lo tuviero11 postr;do en el lecho del dolor, mmió ellO de 
febrero de 1854 dejando el recuerdo de su proverbial honradez. 

Fué :;epultado sin pompa alguna en el panteón de San Fernando, con
curriendo espontáneamente al sepelio sus amigos y ministros de su época; 
sólo el gobierno de Santa Anna atacó su memoria en el Diario Oficial. 

La mejor prt1eba de que el general don José JoatJUÍn de Herrera fnéun 
virtuoso ciudadano, es qúe no obstautt: haber ocupado altos puestos, murió 
pobre, dejando sólo a sus hijos, un nombre inmaculado, y a sus conciuda
danos, ejemplos de verdadera honradez y gran modestia. 

DE LA FUENTE Y ALARCON, MARIANO. 

Patriota. El cura don Mariano de la Fuente y Alarcón nació en Atza
lan, del excantón el.: J::llancingo (Eclo. de Ver.), probablementé en el año 
de 1767, pues no se ha podido comprobar la fecha de su nacimiento. 

Hizo sus estudios en la ciudad de Puebla, ordenándose de sacerdote el 
año de 1'797 y pasando d'espnés .a servir varios cmatos, entre ellos los de 
Zornelal1t1acan, Qnimixtlán, Zongolica, Atzitzintla, 1'epeyahualco, Huatus
co, Tequila, Maltrata, Teznitlán y otros. 
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T )'ll ·, :1 t:·t~ ill.l'.' :L'tÍI'.t .:ah g11crra de nne,;tra independencia, enln en-. 
tnnce·> ¡>rm·incia dL· \'cracrnz; abrazú con tanto entusiasmo la caus-a, Q.ue en 
1012, ~Íl'lHln p:Írrocc>Llcl pnchio de :lfnltrala (\'er.), snble,·ó a todos sus fe
li,'-:rc·,e~ ¡>:\taque se nnin:m a él y comhaticrnn contra el Gobierno español. 
Lo <tcotnpaxiaron c·n h empre~a don ?viiguel J\fontiel y don Miguel More· 
no. c:;tc último adtnini,:trador de un:1 hacienda cercana a Orizaba. Fné tanto 
S\1 entn,;ía:-mo que hasta lJiw fundir b cetmpana mayor de sn iglesia para ha
l'Cr un ca fi{>n, pero rcsul tt'> é,;le de tan g;randes dimensiones que no le fné útil. 

Fl cnra ;\hrc(,n, como la mayoría de los ele su clase que se lanzaron a 
la rc1·olución. cnrecía de conocimientos en la milicia; pero en cambio pos·eía 
u:1a ext¡·aonlinaria fuerza de ánimo que mucho le servía para etltusiasmar 
a lo~ que lo ~e;~uím1. Adem(t:;, t'ra mny honrado y poseía una gran modestia. 

:IIn:--· pronto se le 11nicron al caudillo y cura D. Mariano de la Fuent~ 
y Alarcón, el cura de Zongolica D. Juan Mocteznma Cortés, digno ctes-. 
ccndiente del emperador mexicano ~Icctczuma llhuicamina, qúien también 
había subiendo a los feligre~es ele sn parro;jnia en el mes ele .marzg d'e 
H\13; las fuerzas del presbítero Sánchez de la Vega, cura de Th1cotepec¡ 
las de Franci~co Leyva y las clel guerrillero Arroyo. · 

El lugar que ocupab<1n todas estas fuerzas de insurgentes, era muy a pro
pó:;ito para lmcer:-;c ele rccnr~os y fom en t:u la revolución, puesto q t1e por allí 
p:ts:~ba el comercio que del interior ele la colonia iba a Orizaba y a Vefacruz. 
Además, se voscsiouaron de Acultzingo y otros lug·\\res, pudiendo hostili
zar ventajosamente a lo~ soldatlo~ realistas que se encontraban en Orizaba. 

:\Iuchos orizahefíos ftlcron a aumentar también las fuerzas de los insur
gentes, quie!Je:; prefirieron abandonar las comodidades ele su ho~ar por las 
múltiples penalidades de la guerra, con tal ele conquistar una patria libre. 

Continuamente dismill\:Ía la pol)la'ción ele Orizaba por los que se incor
poraban a los insurg·enles. Dentro de esa villa se tramaba una conspiración; 
pensaban arrojarse sobre nn enarte!, sorprender a los soldados, apoder¡¡rse 
de las armas y llamar a los insurgentes de fnera, pero fné descubierta Y. np 
pudo realizarse. . . . 

lZeL1!1i(hs ya así las fnerzr1s imurg-entes, medianamente. organizadas y 

bajo col m::ll1clo ele! cma Alarcón trataron de apoderarse de Orizaba.: 
Las tropas realistas que defendían la entonces villa de Or'í~aba,.·alman

clo ele! coronel José Manuel Panes, permanecían sin ata.cat a los insurgent~s, 
sólo se limitRron a levantar m1a estacada en e1,puente de Santa Catalina,~ 
2 kmt~-. de Orizaha, defendida por nnos cuantos soldados y a form:ar, algu
nas trincheras en las calles ·ele la población 'para prepararse ara defensa. 

El 3 de abril ele 1812 se aproximaron los insurgent~s a las inmedif!.cio
nes de Orizaba por el rumbo de Santa Ana Atzacan.·A prindpios de mayo, 
el g1.1errillero Ley va organizó SL1 famosa división de '~La Perla,'' comp.ties· 
ta de 200 soldados de caballería, orizabeños en .st11Ilayoría, quienes por co
nocer perfectamente todos e~os lugares y por 1ds 'refaciones y tratos q~e te
nían con los habitantes de la 'villa, prestaron grandes servicios a 1¡:¡: ~usa. 
de la Independencia. Se presentar<.>n bien propto en ias gqt~ras gela yill~ 
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y estuvieron hostilizando durante casi todo el mes a los realista~. annque 
hasta a fines de ese llJismo mes formalizaron los ataques. 

El día 3 de mayo apareció en el cerro del Borrego una bandera ele guerra 
colocada por las fuerzas de 1 cnra A la rcón, y 1111 puñado de valientes i nsnr
gentes penetró a las calles de la \'illa sin ser vistos por los realistas, <li~pa
rando sus armas y causando el consiguiente espapto entre todos Jos habitan
tes del lug-ar. Así se dejaba burlar e1 comandante Panes de aquellos ag-ue
rridos patriotas qne en un principio, por ser pocos, hu viera podido desalojar, 

Desde el día 22 de tllayo de 1812 fné cuando el cura Alarcón dispuso 
.Ql1e se atacara en debida forma la plaza de Orizaba, poniéndose de acuerdo 
para qne por el rumbo de Santa Catalina actuara el citado cura Alarcón Y 

por los flancos el cnra Moctezuma Cortés y el guerrillero Leyva. Lucharon 
con grau valor durante al¡.;unos día~: el 26 fué rechazada la columna que cli

·rigió a S:tn ta Cata 1 in a, volvió a la carga empleando reatas para 'al var el fo
so y la e~tacada y por fin el día 28 quedó duefio de esa ·posición, apcclerán
dose de dos piezas de artillería y algunos prisioneros. En la tarde de ese 
mismo día hizo sn entrada triunfal a Orizaba el cura de ;\laltrata seguido de 
los curas Moctezuma Cortés, y Sánchez de la Vega, y de los demás guerri
lleros y valientes soldados. Fueron recibidos con grandes demostraciones ele 
simpatía a la vez que con curiosidad y temor al verlos tan mal equipados, 
pues tiu:chos de ellos llevaban por armas largos palos con agujas de ensar
tar tabaco en sus extremos: 

Mucho le sirvieron al cura Alarcón, Miguel Montiel y Miguel Moreno. 
hombres de acción qne condncían verdaderamente las tropas al combate. 

Las fuerzas realistas que defendieron la plaza de Orizaba se componían 
de. algo más de 500 soldados mandados por el coronel José Manuel Panes. 
I-1uego que. fueron derrotados se replegaron al convento del Carmen, donde 
se creyeron seguros porque eran españoles los de esa comunidad y enlatar
de de ese mismo día se retiraron a Córdoba, después de haberlo acordado en 
una jnnta, destruyendo antes todos los artículos de gnerra que no se pudie
ran llevar. 

El coronel Panes fué rudamente atacado en su retirada en el cerro del 
Cacalote y Puente Escamela, por el coronel instugente Mocteztllna Cortés, 
a quien se lo había ordenado así el cura Alarcón; pero el realista don l\h
guel Paz con su regimiento dió ayuda a sus compañeros, derrotando al en· 
ra Moctezuma Cortés. 

El cura Al arcón dueño ya de la plaza de Orizaba y muy confiado por el 
triunfo obtenido, se creyó tal vez bastante seguro y no se preocupó por pre
pararse a defender la población, si u o que ¡:,erdió el tiempo en tratar de or
ganizar un gobierno. 

La villa ele Orizaba era muy importante para el Gobierno virreina! y no 
la abandonaría con facilidad; en ella almacenaba la Real Audiencia más de 
52,000 tercios ele tabaco. 

L'),; sold:o~.do~ insurgentes se entregaron a festejar su triunfo, queman
do gran cantidad de pólvora en salvas a la Virgen de Gu~dalnpe y el cura 
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Alarcón formó una ~ección de 1,500 hombres destinada a atacar a Córdoba, 
la cna\ estm·o sitiada durante más ele ocho días, pero a pesar de los esfuer
zos y arrojo de los insurgentes, no pudieron tomarla, pues el coronel Panes,_ 
apenas llegó a ella la puso en estado ele defensa. Levantaron el sitio el 11 
de junio, sufriendo grandes pérdidas y dejando en poder de Jos realistas 
100 prisioneros y tres caííones. ' 

Mientras tanto, el brigadier y comandante militar de la Puebla de los 
Angeles, don Ciriaco del Llano, que salió de esa ciudad con un convoy pa· 
ra Veracrnz, saheclor de la toma de Orizaba por los insurgentes, se dirigió 
hacia allá para dar ayuda al comuel Panes. El día 6 ele junio entró el bri· 
g-a<li er del Llano a Oriz.a ha, habiendo tenido antes algunos tiroteos con los 
insurgentes dd guerrillero Migt1el Moreno. que fué quien le hizo frente .. 

El brigadier realista hapía dado la orden de que la caballería entrara a 
degii.ello por los cuatro rumLos de la villa, pretextando que los vecinos nq 
habían dado aviso de su situación y de que pretendían incendiar el tabaco. 
El cura de Orizaba y los misioneros de San José de Gracia salieron en pro· 
cesión a recibir a del Llano para suplicarle no llevara a cabo tan terrible 
disposición, pues sólo la gente pacífica iba a ser la sacrificada, pueSto que 
los nzvolucionarios ya habían salido. Llano hizo que se publicara el indulto 
y envió socorros a Córdoba. 

El cura Alarcón que abandonó el sitio ele Cór loba Cltando súpo que fuer
zas realistas iban a recnp~rar Orizaba, se dirigió hacia esa población, pero 
ya estaba en poder de Llano. .. 

Los insurgentes en su actitud hostil se posesionaron de las cumbres de 
Acultzingo y del cerro de Huiloapan. Los días 10 y 11 de junio fueron ba
tidos por el brigadier del Llano, con la columna de granaderos y el batallón 
As tu rías desalojándolos de su posición, pero habiendo tenido que hacer gran
des esfuerzos IQs granaderos para quitarles la batería, pues tuvieron quepa
sar a nado el río Blanco por estar destruído el puente. 

En seguida el bri,gaclier del Llano nombró a D. José Antonio Andrade 
Comandante Militar ele Orizaba y al coronel Panes Comandante de Córdoba. 

El cura Alarcón se retiró a San Juan Coscomatepec y el cura Moctezu
ma Cortés. dos días des¡)ués del desastre de Escamela, se había ido a Zon-. 
golica. 

En el pueblecillo de Chocamán se le unió al cura Alarcón el célebre gnt-. 
rrillero Félix Luna. de Ixtapa, notable por su valor, por la actividad que' 
desplegó en los ataques por guerrillas y por las atro~idades que~cometió. 

Después se dirigió el cma Alarcón hacia Huatusco; pero allí no lo qui~ 
so reconocer como superi~r el que actuaba de jefe militar en ese lugar, D. 
José Antonio Bárcenas. Desgraciadamente en las ·revoluciones populares. 
o<;nrre muy a men.udo esto, aunque toclos persigan los mi;stnos ide.ales y·tra:_ 
ten de deh.nder los mismos intereses; la falta de título legal para har::erse 
obedecer o las ambiciones, discordias y rencillas que' se desatan en tales ca: 
sos, hacen que fracasen· estos luchadores, aunque cuénten con la opiníón 
p(tblica y sea muy justa la cau~a queJefienden, destruyéndose ellos mismos 
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entre sf. Esto sucerlió precí-;:nnente en el territorio Ycnwruzano en el año de 
1814, en que se desataroll tair:s odios, disc1,rdias y Yeng·a¡¡zas entre don Ni· 
colás Bravo, don l\Jariano Rincón, Hosaim., don Cuadalu¡,e \'ictoria Y otrc,, 
que más que ser vencidos por la::. armas de los n.:nli~L\~, lo fueron por ellos 

entre sí. 
Debido al desconocimiento de que fu~ objeto el cnra de la l;'nentc Y Alar

eón se retiró de la carrera militar quedando como cura propietario de e~a po

blación. 
Allí lo conoció el historiador don Carlos IYfaría Jlnstamanle 11t1ieu se ex

presa de él en.los siguientes térlUinos: "Debo a,;egmar en honor del cura 
Alarcón, que aunque la invasir'm de Orizaba no se¡,, hace en lo militar por
que no era esta sn profesión sí le resulta y mnclJO, por c:l carácter y finm:i.:a 

de principios políticos con que dc:spuC:s se manttlvo; ¡mes cuando cesó enJe

ramente la revolnci{m en aqudlus países, C:J se metió en <:1 interior ele las ás
peras mont:tñas de Químixtlán, a h;~ccr carbún: ocnpaciót: dnra y peneca en 
qne .se mantuvo para no rendir sn ccn-iz al yug-o ec;¡mfíoL H~te modesto pá-. 

rroco no se jaclarú, como mucho:-; independientes de 1':\I\ 'l'IFI<!\0, de lw
ber hecho servicios importanks a la ]Jatria; pero ~í abrig;mÍ en el fondo de 

su alma la dulce sati~faccié:n de haber ohtwlo bien, única rccol!lj,Cllsa y con
suelo del hombre bueno. Yo me honro con ~u amistad y de haberle accm
paí1ado e11 algnnos trabajíilol:i en 1-Iuatusco, ele donde lo hizo marchar prew 
(novieulbre·de 1814) para TellllaCÚn cllloctor Don J•)sé Ig·nacio Canto e Ibea, 
atribuyéndole ide~t~ siniestras de partido a favor del general Rayón, de quifn 

estuvo rnuy dista11te aquel párroco y uajo cuyo concepto Jo consignó a lavo
luntad del Lic. Don Juan N. H..osainz, que dominaba entonces en Tehuacán 
eón a:hsoh1tismo insufrible.'' 

Por lo que antecede, ,e ve qne fué pue~to preso el cura Alarcón; esclare
cida Sl1 condí_tcta política aute el general don Jo,;é !\fa ría Morelos y Pm-ón, fué 
puesto en libertad, pero clecepci o nado de tanta intriga se retiró a Qnimixtl;in, 
peqlteño ¡.H1eblo del antiguo distrito de los Lhnos en e1 Estado de Putbla, en 
donde permaneció por m:í.s de 6 aíios ha~la que triunfó el Plan de Iguala. 

Después de consumada la Independencia se tra~;_ladó a las Vigas, cabe
cera del municipio del mismo nombre eH cJ excantón ele jalapa, (Edo. de 
Ver.), donde murió a una avanzada edad, siendo sepultados sus restos <:n 
el altar <le la capilla del viejo cementerio de ese htgar. 

Rl cura don :1\Jariano de la Fuente y Alarcón, quizá por sn vida agitada 
de militar, tltVo dos hijot;: Miguel l\Iauricio y Gabriel. 

En las Vigas existen descendientes del ilustre cura rlon Mariano ele ]a 
Fuente y Alarcón y lo son ]os miembros dé];~ fattlilia Salaiar y Alarcón. 
Esta .familia posee y gnarda con veneración varias reliquias de su bisabuelo: 

·un t'etrato en madera y al óleo el el patriota sacerdote, un anteojo de guerra, 
unos libros, unas mangas de pafio negro finísimo bardaJas de oro y otras 
varias cosas. 

La actnación de este patriota sacerdote en la guerra de nnestra Indepen
dencia es muy digrw de encomio: sirvió a la causa conel mayor entusia~mo' 
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y con verdadero amor, como pudo y cuanto pudo. Concluídala lucha erilil: 
¡>10\'Í!lClH YCr;\Cl"l\ZnlHl Se dirigiÓ a las lllOUtafias de Quimixtlán donde Se úéU'

]'Ó en hacer carbim pnra subsistir, antes que humillarse alindulto: digno 
ejemplo ele este esfon:ado luchador veracruzano y cura patriota. 

DELGADO, RAFAEL. 

Literato. Don Rafael Delgado y Sáinz nació en la ciudad de Córdoba 
(\"cr.) el 20 de agosto de 1853. Sus padres fneron don Pedro Delg·ado que 
era profesor de educación primaria y doña Lnisa Sáinz. El padre de don Ra• 
fael teuía una e~cnela particular en Córdoba y más tarde en Orizaba. 

Comt:nzó ~us t:slndios el joven Rafael en su ciudad natal. El sefiot don 
Jos~ María Sáinz hombre de letras y muy culto, empezó a interesarlo en el 
e:,tudio de la literatura. Su padre lo aficionó por la aritmética y lo hizoTe
rwlor de Libros; tan es así, que en una época en que fué colaborador de ''E·l 
Tiempo" y "El País," en México,llevó los libros de una fuerte negbciatión 
que se dedicaba a astmtos de minas. 

En Córdoba creció entre los miembros de una familia muy acomodada 
y a los 16 año~ de edad se trasladó con e~a misma familia a la ciudad de Ori
zaba, donde continuó sus estndios, recibiendo en lo general una educación 
profundamente religiosa. 

El seiior Delgado era muy pulcro en el vestir y en sus modales. 
?\o obstante :-;er Córdoba su cindad natal, vivía allí aislado y al trasla• 

dar~e a Orízaba encontró más de acnerdo con sus gustps ese medio y llevó 
una vida muy sociable. 

Se dedicó durante toda su vida a las letras y a la enseñanza. 
Cultivó la poe:;Ía, la critica y la líteratura preceptiva. Tal!lbién fué au

tor dramático; en 1878 escribió "I,a Caja de Dulces" y "Una taza detén 
en un acto; pero st1 mayor reputación literaria la tiene como novelista; Pdt 
;;u delicada sensibilidad que infunde en sus escritos grato soplo de poes!a, 
por sn regionalismo, y por sns extraordinarias facultades descriptivas, qUe· 
n:produce el paisaje de una manera tan aí1imada y palpitante, que háce séntír 
a la naturaleza, ocupa uno de los primeros lugares entre los novelistas; Pocos 
presentan lá novela tan armoniosa y lozana. El señor Delgado lás escribe 

·con noble pulcritud y a la vez con rica abundancia y n1arcado n'áciorfaHsinó. 
Escribió cuatro novelas: '.'I.,a Calandria" el:l 1891; "Angelh:tnl>.én 189.5, 

''Los Parientes H.icos'' en 1903 e ''Historia Vulgar" en Ú1()4, 
''La Calandria''· su primera novela de costumbres, l~dió gratl prestigio;' 

obtuvo un exito literario poco cómún. Las esterias que pinta, las sittiácío. 
nes "que describe y los caracteresde los personájes que intérviehén eh ella; 
no sólo son nacionales, sino que tieneri colorido localy no ptt.édert corifun; 
dirse con los ideados por otros novelistas. Además su IÍ:ú~rito estriba en qbe' 
los personajes no son inventados o imitados, sí no reales, tOmados' del rtah1• 
ral; hay en ellos tanta verCia(,!, que elléctor cree tenerlos a la vista; Tam-
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bién las descripciones de sitio y distintos lugares, que tanto encanto dan a 
la narración y que él sabe hacer con \·erdadero amor y arte, hacen que "La 
Calandria" sea uno de los ensayos más feliccs qne st· han hecho entre nos. 
otros,en esta clase de l'Olllposiciont's. 

En la novela ''!,os Parientes Ricos" también están muy bien retrata· 
dos ami~os y personas de esa época. 

En.la elección de asuntos gusta de la simplicidad, pero el interés y la 
belle7.:a de sus novelas se cifnm, como ya dijimos, en sus bellas descripcio· 
11es, 'en los incidentes y meuudos pormenores con que lns reviste y tn los 
personajes tan reales que intervienen. A él se le debf: el nombre de Plu\'io
silla con que se designa a la ciudad de Orizaba; así la llamó en una novela; 
y ''Villaverde"a Córdoba. 

También como romandsta es de la talla de los clásicos espniioles. 
Hscribió vario~ sonetos entre ellos "El Cohete," soneto clásico. 
Hay que añadir su,; n:latos breve!' coleccionados bajo el título de ''Cuen

tos y Notas'' (aiío de 1902). 
Cuando se reorgnnizó la in:;trucción en el Estado de Veracruz, fné pro

fesor de la cátedrn de Literatura en el Colegio Preparatorio de la ciudad de 
Jalapa-Enríquez, siendo director de ese establecimiento don Salvador Díaz 
Mirón y teniendo además tan lmenos colaboradores como Corral en l'I'Iate· 
ntátí.:as, González Met1a en r,engua Castellana, etc. 

En 1a cindad de Jalapa también llevó una vida muy sociable, visitando 
con frecuencia a varia::; familias con quienes cnltivnba gran amistad. 

Fué catedrático de Historia y Geografía en el de Orizaba y tam-
bién profesor tle Literatura en la misma citada escuela . 

. Murió en O rizaba el 20 de mayo de 19!4 el señor don Rafael Delgado, que 
si como poeta era bueno, éomo novelista, notable, e inmejorable como prosista. 

En la cittdad de Jalupa aún se recuerda su labor y para perpetuar su 
memoria, en el Colegio Preparatorio lleva :m nombre la Sociedad de Alum
nos que exhte. 

DlAZ COVARRUBIAS, FRANCISCO. 

Ingeniero y astrónomo. N a ció en la ciudad de J á lapa (Ver.) en el año 
de. 1833. 

Fué hijo de don José de J. Díaz y hermano de Juan Díaz Covarrnbias, 
el poda mártir de Tacubaya. 

En el año de 1849 ingresó a la Escuela de Ingenieros de México. 
Ya en 1853 ft16 Ingeniero 'l'opógrafo y ¡los años despttés profesor de 

topografía y astronoínía. . 
Se nombró una comisión para levantar Ja<:;arta Geográfica del Valle de 

Méx:ico y él fué designado Presidente de dichacomisión. 
En esos trabajos se pusieron en pr:ktica los procedimientos más exactos 

de la astronomía y t9pografía aplicados a la geografía y él tltvo qlte construir 
los aparatos indispensables. · 

Fijó la posición geográfica de la ciudad de México y también predijo en 
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1857 el edip,e de sol qne ~e yerificó el 25 de marzo y que los calculadores 
oficial e;; lo habían declarado im·i~ible en !vléx.ico. El señor Díaz Covarrubim; 
lo declaró Yi~ible y ilSÍ se efectnó. 

De,;cle esta época se con~a¡.;ra al e . .;tndio de la astronomía. 
l~n la época del Imperio 110 deseando fignrnr en el gobierno de Maxi· 

miliano se fué para Tamaulipns. 
A la caída del Imperio y restauración de la Rept1blica en 1867 fué Ófi· 

cial Mayor de Fomento ha"ta el año de 1 8i6, fecha en que cayó e~ gobierno 
de Lerdo. 

Fué Presidente de t111a comisión astronómica· de mexicanos que fué pl 
Japón a ob,;en·ar d p1:tso del planeta Venus por el disco del sol. 

Pnb 1 icó alg-unos e;:,critos, entre ellos: Nuevos Métodos Astronómi~os, De· 
terminación de la Po~ición Geogníílcn. de México, Sistema :Métrico Decimal, 
'rrutado de Topografía, Geode~i a y Astronomía, obra que i nmecliatamente fné 
aceptada como texto; Elementos de análisis tra;;cendente; Viaje de la comí· 
síón astronómica mexicana al Japón para observar el tránsito del planeta Ve' 
m1s por el disco del sol el 8 de diciembre de 1 87 4. 

l<~n el año de 1884 salió para Hu ropa a desempeñar una misión. Al poco 
tiempo falleció en la ciudad de París el célebre astr6nomo mexic¡¡no. 

DIAZ COVARRUBIAS,JUAN. 

Poeta y novelista. Eu la ciudad <.le jalapa (Ver.), el día 27 de diciem
bre de 1837 nació el poeta tpártir doctor J unn Díaz Covarrubias, hijo del se· 
ñor don José de Jesús Díaz, notable literato, también j¡¡h1pei'ío. 

Heredó el señor Díaz Covarmbias las cualidades, virtudes e inteligencia 
de su padre y siendo mny niño todavía reveló su dedicación por los estudios 
y vocación por las letras. 

Pequeño era aún, pues sólo contaba nueve años de edad, cuando quedó 
huérfano de padre y pobre. En 1849 dispuso su señora madre trasladar su 
residench a México y así fné COUHl pudo ingre~ar al Colegio de San Juan de 
I..,etrán y hacer con notable aí)rovechamiento sus estudios preparatolios ep:-. 
plantel de tanta importancia, terminados los cunles :-e dedicó a: la carrera 
de la medicina. No obstante encontrarse dedicado a e¡;¡tudios de tal natura· 
leza, graves y serios por demás, no abandonó -los que seteferían a.labelli\. 
literatura,- culti vándalos con gran dedicación y acierto. Dbtuvo gra·ndes 
éx:itos y sus poesías empezaron a distinguine por su sentimenüil. 

Pub! icó muchos .versos y novelas cortas del más acabado romanticísmo, 
pero que fueron muy en su époc~. Segú!l.se á6rm~; sufrió etÍ los 
cinco años últimos de su vida una decepción ~n1orosa;· de aq:nf que más se 
haya acentuado en sus escritos el carácter sombrío y melancólico que tinto 
se nota. 

Cot1tribuyó nlás a hacer S\1 vida triste y desgraciada la pérdida de su adora
da madre, pues su muerte dejó al hijo sumido en la más grande y negra déses• 
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perac10n, porqt1e r.ín pa<ln:s r bnrl;Jdn por ln m11jer q11e amabr1, Y::t sin an:or, 
nada había qne llenam o prodnjcra satisfac(·j(,n n aqnc·i corazón dolorido. 

Pero le qt1edaba aún el nrnor a la patria y a dla ;;e dedicó con nfún. 1·:ra 
liberal por convicción y ~ns iclea~ lo llenmm :.d cndaho. Como lih~Cnl gene
roso q11e era, :,bandonó t1n día s11 hog-ar y a~í~tíó como prncticaute de medi
cina a la batalla del 11 de abril de J 859, da\la en las Ílllllf:(1iaciom·s de Ta
Ct1baya, bah1arte entnnr.:0s del progreso y de la reforma. Encontrábase aten

diendo n los heridos en\:'! campo liheral, cumHlo d fucz n:accionario L<o
nardo Márqutz qlle había qU(!dado victorioso, Jo hizo prisionero con lo~ ele 
más practicantes y los sacrificó cruelmente, pues !auto a Día7 Coynrruhi<ls co
mo a los demás jóv<~nef' médicos, los m;J.ndó fusilar. En la historia son cle~igna
dos Díaz Covarrnbias y ~11~ com paíieros, como ''Lo~ M{¡rtires de Tacuboyn.'' 

No obstante haber mnerto Juan JJíaz Covarrubias muy jovE'n, pues ape

nas contaba 22 años, dejó ¡ntb1icadas su~; obrns q11e son varia::. y que más t8r
de fneron reimpresas. Constituyen un gr\1<'50 ,-o!nmen que llc\·a pcr título: 
"Obras completas de Juan Día?, Covarrubias" y contiene "InJ presiones y 

r;entimientos," ''La Clase Media," "El Diablo en l\féx:ico" y "Gil CfHnez 

el Insurgente," en prosa, y la colección de sus poesías. 
El señor Altamirauo en sus "Revistas Literarias'' (l\ffxico.1868), ha 

dicho lo siguiente acerca de .las obras ele Díaz Covannbías: "El carácter li
terario del joven tmirtir de Tacnbaya, es bien conocido para qt1e nos deten
gamos a ?nalizarle. Aquella vaga tristeza, qt~e no parecía sino el sentimien
to agorero de :-;u trágica y prematura m11erte, aqtt~Úa inquietud de una alma 
que no cabía en su e~trecho límite humano, aquella :mble\·ación instintiva 
contra una sociedad \'ÍCÍosa que al 'fin había de acabar por sacrificarle, aqne
lla sibila de dolor qne se ag·itaba en stl espíritu, pr<>n!tnciando qnién sabe qné 
or~culos siniestros, aq11ella pasión ardiente y vigorosa que se desLorclaha co
mo lava encendida de st1 corazón: he aquí la poesía de Juan Díaz CoTarru
bia~ .• he aquí sus novela::;. Hay en su estilo v en la expresión de s11s dolores 
precoces, grande analogía entre este joven y Fernando Orozco. Hay en sus 
infortunios quiméricos como un presentimiento de sn horrible m¡1rtirio, y por 
eso, lo qne entonces parecía exagerado, lo que entonces parecía producción 
ele una escl1ela enfermiza y .loca, hoy nos parece justificado complelarnente." 

"Juan Díaz, como Florencia del Castillo, amalH1 al pueblo, pues se sacri
ficó por él; tenía una bondad inmensa, nn corazón de niño y ttna imagina
ción volcánica, y todo esto se refleja en sus versos y en sus novelas, E'n en
ya lectura cree t1no ver .a uno de esos proscritos de la soci'edad, que arrastran 
penosamente una vida de miseria y de lágrimas, y no a un estudiante 
de porven\r, bien recibido en la sociedad y llevando una vida cómoda y agra
dable, como realmente era,'' 

''En sus ver~os Díaz Jmhla de sus desdichas, C'omo Gilbert. como Rodri· 
gnez Galván y como Abigail Lozano. En st1s novelas es dolorido y triste, co
mo un desterrado o como un paria, El numen de la muerte le inspiraba, y 
tod¡1s estas quej~s eran exhaladas con anticipación, para ir a morit repenti
na.met}te y en sil'=r¡cio1 ~n el Gólg,ota .de Tacubaya. '' 
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Sl:' ha honr:\do en Y:lria~ ocasione,; y tle distinto modo el nombre de este 
h:ndo jahpeflo. ya celebrando yeJ:¡clas literarins en su honor, ya dando su 
nmn!Jre a ntw :<ociedad de jén·enes dedicados al cnltivo de las letras. 

Sus obras también han ~ido leídas en toda la República, cosa rara tra· 
U.ndose de nuestra manera de ser, que casi siempre se elogia lo extranjero, 
despreciando o vic·ndo con indiferencia lo que hacen sus hijos. . 

DIAZ,JOSE DEJESUS. 

Poeta y general. N a ció este ilustre literato en la ciudad de.J a lapa (Ver J 
ciudad que mucho se ha distinguido por haber sido Ct1Iia de no pocos hom
bres notables que handescollado en las:. letras, las ciencias, las artes y en 
¡mec;tos importantes qne han clesempeúado, n'o sólo en el Estado sino en dis
tintas partes de la República. 

En el año de 1809 vió la luz primera el señor don José de Jesu~ DÍ\IZ. 

En la ciudad ele Jalapa adquirió l.a sólida instrucción de que dió despuésta:n, 
tas pruebas, ya en sus discursos políticos, e'n sns leyendas, en sns poesfa~,. 
así como en los puestos públicos qne desempeñó. ' 

A mny corta edad, en septiembre de 1821, se trasladó a México y. entró 
como abanderado del ejército ele Itnrbicle; pero muy. joven aún -abandonó 
el servicio militar y se dedicó a los trabajos literarios y al servicio de sn país, 
En la carrera de las armas, según afirman algunos at1tores, llegó a•obtener 
el grado ele General. 

Después se dedicó con gran entusiasmo a trabajar en sus comp"Osiciones 
literarias. obteniendo grandes triunfos. Siendo esa época de materialismo, 
en que todas las aspiraciones estaban redttcidas a la utilidad pecuniaria; al 
aumento del capital de empresas y negocios, mayor mérito tiene la labor del 
seiior Díaz que separándose de ese movimiento general en donde sólo se tra· 
bajaba para halagar al cuerpo, se entregaba a trabajos ele ibspiración donde 
juegan principal papel1a fantasía, el corazón y los sentimientos .. 

Sus obras son de un gran valor literario~ pero el mérito mayor está en sus 
leyendas. Puede consider¡trse al señor Díaz como el primer autor deleye~
das, composiciones que propo1·cionan doble uti\idad, además de halagar por 
la belleza ele sus versos, instruyen. P~1ede decirse que es el rey de ese géne
ro <le composiciones (tan descuidado en nue~tro país). Sus leye:ndas ocupán. 
un principal lugar en nuestra literatura, pues además de ser m uyhermosás.: 
las descrlpciones que hace con toda la gala de la poesía, son cortas, no des" 
cien den a nimiedades o detalles sin importancia y poseen belleza y populari
dad los asuntos eleg¡"dos. Entre la referida clase de .eotnposiciones-d.escue
llan: "La Cruz de Madera," "El Cura Morelos," "La Orden y ei Puente 
del Diablo.'' 

"Sus composiciones líricas son numerosas, dice Cortés y están reparti
das en los periódicos de la époéa: La Esperia, El Mosaico,.El Museo, El Si
glo XIX y otros. En esas poesías. hay idea:s tiernas y patéticas con la seve
ridad, grandeza y majestad de aquella.'' 

Anales. T. VI. 4f ép.-11: 
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El dístíngnido escritor académico don José M;nÍa Roa Bárcena, se ex
presa así refiriéndose al señor J)Íaz: ''Cnantos le trataron, apreciaron más 
al hombre privado que al poeta, y eso que como tal adquirió mucha boga, y 
sns composiciones eran recitadas de memoria en el seno de las familias. Dínz 
estaba exento del amor propi-o que empafia tan frecuentemente los más bri
llantes adornos del entendimiento y hace ver con afectado desprecio las obras 
ajenas. Jamás negó sus consejos ni sus aplausos a los jóvenes que, en los 
últimos años de su vida, comenzabamos a ensayarnos en la bella literatura, 
y a quienes él trataba en vano de apartar de la sangre,'los espectros, los pu
.ñales; los vet~enos, las maldiciones y los puntos suspensivos del romanticis· 
mo, en auge a la sazón. Edncado el gnsto de Díaz con lalectura de Quin
tana, Meléndez y Moratín, nótanse algunos rasgos del primero en sus com
posiciones patrióticas y morales, la lozanía y el sentimiento del segundo en 
sus poesías bucólicas y amatorias, y la severidad de principios del último 
en todos sus versos. La rica y exuberante vegetación de Jalapa halló en Díaz 
un pintor entnstasta qne debe haber ejecutado sus cuadros con algo del ca
riño artístico con que están escritos los trozos más bellos de las Geórgicas de 
Virgilio. Cuanl><) se hallaba al alcance de su vista, era cantado en sus versos; 
el mar que azota las playas de Veracruz; el Orizaba que disputa su in1perio 
al Popocatépetl elevándose entre sus villas para dejarse ver como una estre
lla del marino que se viene acercando a nuestras costas; el Cofre de Perote. 
coronafió d.e pinos que han nacido sobre las la.Yas de una erupción volcáni
ca, tan antigua, que no había ya memoria de ella en tiempo de la Conquista, 
y cuya corriente oriental p.ega hasta el Atlántico, las colinas risueñas que 
rodean a Jalapa, las flores que se abren bajo su cielo y las mujeres que a ni· 
dan en flUS jardines, todo fué pGéticamente descrito por la pluma de Díaz, 
y. no en. largas Ji radas de versos, sino en composiciones cortas, en que ca m
pean el senÜF,U;jen.to y el buen gnsto, si bien mezclados algunas veces con 
notables faltas pros-ódicas y algún desaliño en el lenguaje.'' 

Los clásicos españoles formaron el buen gusto que se udta en sus obras; 
donde al l¡¡.do de la inspiración se encuentra la facilidad en el manejo del 
idioma y la corrección de éste, sin recurrir a ideas extravagantes. Sus pri
meras poesú¡s se publicarot~ en 1829 y después redactó por dos veces "El 
Diario del Gobierno" y fundó el periódico "El Zempoalteca." 

.Fué por dos veces diputado al Congreso del Estado de Veracruz, pues
to que bien se mereció por su honradez. e ilustración. Desempeñó el cargo 
de Subsecretario del .Gobierno de Veracruz y según aseguran algunos auto
res, también lo fué del de Puebla, conquistándose siempre simpatías y la 
gratitud de su.s conci:ndadanos. 

En el año de 1845, y según otros en septiembre de 1!\46, falleció el bardo 
jalapeño en la ciudad de Puebla, a consecuencia de una grave enfermedad 
del estón,tago qué contrajó por exceso de trabajo intelectual en aquella épo
ca luctuosa .para_ México y ·por la profunda preocupación y tristeza que le 
cansara la inicua intervención norteamericana, sufriendo con esto una gran 
pérdiqa las letras y la nación mexicana. 



13l 

Un año después de stt mnerte varios amigos y admiradores de él.i.nteh·, 
taron hacer la edición de sus poesías y hasta el poeta veracrnzano don M.a· 
n nel Díaz Mirón escribió el prólogo; pero éste se extravió en la toma de Ja~ 
lapa por los norteamericanos, Más tarde, en 1854, volvió arenacer la idea¡ y, 

el hijo mayor del seiior Díaz cedió todos los manuscritos de su padre pa·ra; 
su publicación; pero desgraciadamente tampoco pudo efectuarse .. S6lo co
menzaron a aparecer en el folletín de un periódico jalapeño, las poesías y al. 
poco tiempo cesó éste lle publicarse. Es de sentirse que muchas de sus com· 
posiciones ya hayan desaparecido dejando trunca una obra de tanto interés. 

Almorí r el seiior Díaz dejó una ap re~iable familia, descollando más tarde. 
dos de sus hijos, uno, Francisco Díaz Covarrubias, Ingeni.ero y Astrónomo 
y el otro Juan Díaz Covarrubias, en la literatura nacional como poeta y no~ 

velista. 

DIAZ MIRO N, MANUEL. 

Poeta.- Nació en Verac~uz ell2 dea~sto. de 1821.. 
Fué poeta de grandes méritos y periodista:. 
Publicó en dos épocas el periódico "El Veracruzano'' en el puertoja; 

rocho. 
, Fué padre del egregio e inolvidable poeta veracruzano D~ Salvador Dfaz 

Mirón. 

DIAZ MIRON, SALVADOR. 

Poeta. Fué oriundo de la ciudad de Veracruz, donde vióla luz. prime
ra el 14 de diciembre de 1853, el distinguido poeta y artista de la palam.rai. 
D. Salvador Díaz Mirón. 

Descendiente ele una i·lustre familia y gozando de buena posición;• fué: 
educado en los mejores colegios. . .. 

Desde muy joven se dedicó a las letras siguiendo las mismas inclin:ai:i:g
nes de su padre, que también fué un gran poeta. 

Se dedicó al periodismo y a la política. Fué diputad¿ al :pongreso (ile:. 
la Unión en varios períodos, tomando participación en los debat~s. d~Ja 
''Deuda Inglesa,'' En la tribuna parlamentaria llegó a desta,9a.rs~no,ta,):)l~J~ 
mente como un orador fogoso y de altos vuelos. . . . . . . 

De carácter altivo, impetuoso, ardiente y de un gran tale}lto; admi·: 
raba por su manera de ser especial. Urbina lo definía, comO': "un .. :se:r ex· 
cepcional, de leyenda caballeresca, dotado de'un teiniperamento ágÚ.siem·. 
pre para la a ación, como su inte;ligencia para la pert:épciórr:. E$ &:e; los· a:~ 
mirables y de los temibles. Parece un attist; de!l,\.enaciuli~p.to:; S~fi1•J:t~;·e;l 
par:angó'n con los quinientistas ita!iah9s, porlav'ariedad: d~·~osi.cou~!!i:nri~~f 
tos, como Leonardo; poT.el impulsivismo del 'lra.lor; como· B'env,eii.u~~·i;> .·.;;,:'.' 

Tribuno ele gran. vaH~:, su ·vid:a fué torn1.en.tosa; Ílegó•a·.conoc&:~ef:~P:~,S:~' 
• ~ '\ ·, • ' • • -·~ • ~ • < '- • ''.. • • • 

tierro y la cárcel. 
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En la poesía mexicana e" un:t lig11ra granriio:;a. Es considerado entre 
los pre<:ursores del moclerni,llw en ?\léxico. 

Posee un exquisito sentido mn:-ical y por esta razón llega a cristalizar 
sns ideas en estrofas impeeaiJles. Fu~ un 'npremo artista consciente de ~u 
misión. 

En un principio fué ;tlgo roiwÍntico, pero luego surge el poeta heroico, 
. todo arrogancia y lleno de bríos. Su inspiración no halló límites; como una 
explosión instantánea, sus versos brotan del excelso poeta y se precipitan 
en gran profusión. Después, deseoso de perfeccionamiento y de transformar 

el verso, pule y labra la forma con el cuidado y esmero que lo hiciera nn jo
yero. A~pira a crear una nueva técnica y cuidadoso de la pureza del len
guaje se esmera en qne cada palabra y aún cada letra, tenga una colocación 
art111Ónica para que combinadas realicen un ideal rítmico, ele una mant\·illosa 
expresión. Sus versos ;;on comparables a estatuas esculpidas en mármol. 
Hn sus afanes de renovación llegó a conseguir una personalidad tnn espe
cial que Jo coloca en un lugar prominente, no sólo entre los poetas mexi
canos siuo entre todos los de habla castellana. 

Según afirman algunos críticos, en su primera época escribió Díaz 1\I i-
r6n composiciones, aunq"ue menos perfecLls, más espontúnea:o y IJJÚs ins¡.i

··tacÜls¡",y qtte las que produjo despl1és, perdieron en naturalidad y emoti\·i
, .dadlo:que g~'naron en pmeza, qnizás por estar sujetas a estrictas reglas; pe

• <to seg\í.n el decir· de otros poetas y escritores, tal cosa es falsa. . 
... '"--·.,Sus verso8 gozan de gran fama en todo el continente y en España y el 

- é~tr#Jjer()'. 
· -~-Des1)u'éf~d:e ttria: vida de in tema luéha, se retiró a uúa quinta que tenÍú 

porel;pifse(} de Los Berros en la ciudad d.e Jalapa. Desempeñó varias cáte
dn¡_s en ei'Co1egio Preparatorio de esa ciudad y fué Director del mismo 

·plantel. 
· Pt1blic6 si.TObra "Lascas" en esa ciudad, en el año de 1901, a beneficio 

del Colegio Prepanitor:io: Fue su ú'nico libro que publicó y causó admiración 
por la in1eva. técnica que expuso en él. 

Dejó inédito~ los libros: "Melancolías y Cóleras," "Triunfos," "Asti
llas" y algunos otros. 
' ,Desempeñó tarnbién el cargo de Director del Colegio Preparatorio de la 
cittdad de Veracrüz. 

·Voluntaria y altivamente se había confinado, llevando una vida retraí: 
da y alejado de los g:.mpos literarios. 

Ultimamente daba una clas~ de historia y filosófía en Veracruz. 
El.l2 de junio de 19Z8, a las once horas y veintiún minutos, dejó de e:üs

hr después de una prolongad¡¡·agonia en la ciudad y puerto de véracruz el 
excelso y laureado poeta. , 

1 
S.e le h.izo un gran homenaje, que tuvo lugar en el Colegio Preparato

rio de Veracruz. Asistierón altos elementos de la intelectualidad mexicana, 
que hicieron guardia junto al féretro y el Dr. José Manuel Puig Cassauranc 
pronunció una elocuente oración fúnebre. 
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Como po~trcr homenaje !'e hicieron transladar sus restos a la capital de 
la República y se les d 1eron Sl'Jllllt ura en la Rotonda de los H.ombres Ilustres. 

En \·ida de J)Íaz l\Iir~\n se proyedú hacerle tUl homenaje en la ciudad 
ele i\f._'~xico. pero ya por ~ll enh:rumlad se Yi(> impo,;ibilitatlo de venir. 

. '\ . 
Con 111otin> del pri111er <mi\·ersario del fallecimiento de Díaz Mit<Ón, su 

memoria lw sido mny l!onracla, tanto en la ciudad de Veracruz como en Vfl· 
rías parles de la JZepública. 

hl l're;;idente de la Junta de Administración CiYil de Veracruz, dispu· 
so qnc ('] 12 de jnnio de llJ:~l) fuera de luto, por ser primer aniversario de 
la muerte del insigne bardo Yeracrnzano. 

¡\la,\ \·eniL\a de j;¡ Libertad, de Veracruz, se le cambió nombre por el de 
Sah·ador Díaz l\Iirón y se colocó una placa de bronce' y mármol. En Méxi
co tuws calle~ de la Colonia de Santa María, las.de Las Flores, llevan tam.
bién su nombre. Hay el proyecto de erigirle un monumento.. . 

Este excelso poeta, al que se le han tribtlt~tdo grandes y .merecidosho~ 
menajes l!a sido calificado como el máximo de toda Arnérica. 

DOMINGUEZ, RICARDO. 
! l. " ' 

Poeta. Nació este distinguido poeta en la citldad de Jalapa (Edo. de 
Ver.), el 25 de enero de 1853. 

Para <l~1rse cn.:nta ele los méritos de este artista de 1ª palab¡;a, .transcri
bimos el juicio que hace de él, el eg-regio escritor español D. Anselmo de 
la Portilla: "Poeta de apacible inspiración, de estro fecundo y delicadísimo 
st:ntimiento." Y así fué en efecto; su musa, era la musa apa.cible y dulce del 
sen ti miento. 

Fué tatllbién el Sr. Domínguez periodista, y de los periodistas ardoro
sos y batalla~lores que con gran afán defienden sus ideales. 

Consagró después el poeta jalapeño. sn pluma, a los niños de las. escue
, l,as de instrucción prin1a~ia. Escribió un librito: ''La Antorcha de la Niñez¡". 

Lecturas Cívicas y Morales, el cual está .escrito en forma amena,. se:Ucil}a. 
serena y amable, como debe ser la poesía que se ponga en manos de los. IJ.iflos.' 

El notable literato veracruzano D. Rafael DelgadO, dice· entre otras 
co5as, lo siguiente de la obra del Sr. Ricardo Domínguez: "., .. ~ . El Sr;. 
Domínguez no ha hecho una obra dé partido, ni es capaz de haárlaf tratáh~· 
dose de los niños; harto sabe que deben vivir alejados de n.Uéstros r~l1cÚe·~· 

' ,'· ~. ' ( "' ' : . 

y <le nuestras divisiones enojosas y qne a la niiiez no debemos da'r'inás que 
la verdad. 'fal vez no falte quien juzgile con demasiada se\reridad .este libró 
porque no satisface tales o cuales ideas. N osotrosmenos severos al'tratar de 
él nos complacemos en hacer constar que ef. autor .de ''La Ant~rcha deJa, 
Niñez," qne no hace un misterio de sus ideas y de su adtÍliració.rí. p:Or algn·' 
nas figuras históricas, no trata de i rnponer los .pri ndpibs que infbr1nart Qfprs 
obras sttyas y como corresponde a quien, cómo él. se preci~ 4e .Üust'~ado ~:~ 
culto, ha sabido ser respetUoso. co11 otros personajes cÍenuest,ra histp~l·::i:qtte 
no le son simpátic'os .. " . .· , . . 
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ECHBVERRfA, FRANCISCO J. 

Hacendista y polí¡ico.-Naci:, <·~te hr~cemlista n!c·:xicillo en la ciudad 
de Jalapa (Ver.) el 25 de junio de 1707. Su padre era tm comerciante vera
cn1zano y qui~o que el hijo tuviera la misma carrera que él, por esta raz:ón 
lo dedicó a estudiar Comercio; pero su hijo nos<.:: conformó con dichos e¡;tu· 
dios sino que procurb adr¡uirír otros más, lleg-ando a po;;eer un gran caudal 
'd!:! conocimíullo:.-;. 

Siendo muy joven el seíior Echcverrín, se llevó a cabo la Independen· 
da de nuestro paÍ5, El era de ideas conservadoras. 

A fines de 1829 fné Di¡mtarlo al Congn.~so de su estado natal, fué el pri· 
mer empleo que desc-mpcíió, Fignró como míe m bro de la., Comisión de Ha· 
denda y desde luego dió pruebas de sn habilidad y conocintientos, mejorando 
notablemente el tesoro y mostr;I!Hlo lo que m~ístard(; llegarín a ser en este ramo. 

Se trasladó a la dtHlad de México pGr el nfío de 183·+, donde fijó su re
sideílCÍa debido a neg-oc1os comerciales de su propia ca~a y en elmet> de ma
J'Olo nombraron Ministro de Hacienda, de:,;empeüando dicho pnesto hasta 

ésepli:etnbre del mismo ¡;ño por no estar de acuerdo col! la marcha del Go
.• Í,iii!rno. 
' ,; ; ít!l.la segnnda administración dd Gral. Bustamante, entró Echeverría 
;,~tc.C~ .·e ·~.o d,e·Estado y siguió laborando en béneficio de la Hacienda Pública. 
::E.';<,' ·r1'l;iuarla:gJterra ¡¡:on Francia volvió a ocupar el Ministerio Ha· 
:H~ti~é..·~~fohtrartd(ja'~sta !:!11 un estado deploráble; .pero gradas aJasgran· 
des ~t~~'Cípé· pÓ;eía, logró, despt1és de;muchos trabajos y esfuerzo, y con 
unáJ).abilí.Ctadytino sorprendentes,. salvar aquella difícil situación. Para lo
gta'l'lo., bbnbjéu.·intl!odujp grándes economías, cambió empleados, substitu· 
yeu.do~)os;P9~Q:neles,pocodignosotorpes, por otros honrados y de ma
yor: número de c()11pcin:l'ientos .. Y según dicen, hízo tódavía más, de su 
fortlma que eni cü~n.Hosa, puso grandes su.mas al se~vicio del Erario y así 

·logrórestablecerelcté4ito'y mantener la administración deBustamante, El 
Erario le debía eutohces''a Echevenía, dice el señor Conto "La cantidad de 
... $662,000.00, rato ejen~p1ode patriotismo que tendrá pocos imitadoú:s, y 

que no valié:> a sn atttor, nieLgalard6n de la gratitud pública, pues sus emi
nentesservici'ds fueron apenas adverti:dÓs, entre la grita de los partidos, y 

aíiós áesjl,uésd'e su muerte aún no acaba de pagarse a su familia el total de 
su crédito." 

El señor Echeverría fué nombrado también Presidente Interino de la 
República ppr las Cá~narasenl841, por liaber tomado el mando de las tropas 
el Gral. Bl1stan1ante. Muy poco tiempo duró en el poder del i2 de septiem
bre al lO de octubre de1 mismo año y en tan poco tiempo no pudo realizar 
obras de Importancia o mejorá alguna. 

PesptÍés de separarse del poder, vivió retirado de lbs ptte5tos públicos 
hasta el año de.1850 en que fué electo Diputado porVeracruz; .pero no por 
eso dejó de laborar durante lfse período de retraimiento· en alguna comisión ' ' - - - - ! 
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o soC'iednd dL· hendicenci:J, siempre acudí:1n a él en solicitud de ayuda por 
sn,.; aplit udes ,. conocimientos. 

i\Iucha~ socied:1de0' le deben iuJporl:\11\es setTicios, entre ellas la ]t1nta 
de Cúrceks y la .\endemia de Nobles Artes de S::m Carlos, de ambas fné 
presidente y a él se dehe el re11aeimiento de la citada Academia y que g·ra· 
cias al impulso que le dió se elevma a una alta categoría, llegando a collfi
derarse, en esa época, como la primera del Nnevo.Mundo. 

También a él se debe la Casa ele Corrección para Jóvenes. 
Falleció el señor Echeverría a la edad de 55 aiios, en México, el 17 de 

septiembre de 1S52. 

ENRIQUEZ, JUAN DE LA LUZ. 

General y político. En la ciudad de Tlacotálpam (Ver.) nació eldis'
tinguido demócrata Gral. Juan ele la Luz Enríquez el año del835. . 

Fueron sus padres D. Camilo Enríquez y DI.\ Tranqnilina Lara" , , 
En el mes de noviembre de 1853 ingresa co.mo alumno al Colegio Mili· 

tar. En abril de 1855 es Snbteniente St1pemumerario .. del. Batallón de Zapa
dores, un poco después Teniente pní.c:tico del Batallón de Ingeniercs y así 

· va ascendiendo hasta obtener el grado de General de Brigada el 19 de julio 
de 1871. 

RI Gral. Enríc¡nez tuvo 35 años, 9 meses de,'iervicio, habiémlosele abona
do cinco año:->, seis meses y trece días por el Decreto del 2 de diciembre que 
concedió a los c¡ne lucharon contra la Intervención Francesa. 

El Gral. Euríquez se encontró en rnnchas campañas y acciones de guerra. 
En la acción de Ocotláu; en el sitio de Puebla en 1856; en la ocupación 

ele la plaza de Guanaj nato en 1858; en la d~fensa O. e la Garita de San Cos
me, en México, en donde resultó herido en un costado, en 1859, en el asedió 
a la plaza de Veracruz en 1860; en el ataque a la plaza de Tl·acolúlam,\en ese 
mismo año, donde resultó "herido al tomar el Cerro de p{,eblo Viejo; énla 
acción de las Cumbres de Acultzingo en abril de 1862 y en la batalla· d~l 5 
de Mayo de 1862 en Puebla. 

En el sitio de Oaxaca de 1865 cayó prisionero en poder de los franc'e.
ses y se le canjeó en tnarzo de 1866. 

También estuvo en las batallas de Miahuatlán y la Carbo¡1e.;¡-a y .en. e1 
sitio y toma de Oaxaca en 1'866. En el sitio y asalto a la pl~i'za de Ptieb{a 
el 2 de abril de 1867 y en el sitio y toma de la phtza de México ·en ese mism~ 
año y en algunas otras muchas acciones. . .. 

Sometió a la obediencia del Gobierno general a los EsJadós de Campe· 
che, Yncatán y Chiapas. · . · · . .. . 

Obtuvo varios premios por sus hazajias, entre ellos los 'sigt1ienlés: el: 
grado de Comandante en 1860; mereció bii:>rt deJa patria por la batalla del 
S de Mayo de 1862, según decreto del .mismo mes y año. Ootuvo :p.1edallas 
por las batallas de las Cumbres de Acultzingo y 5 de Mayo de 1862. 

Co:qdecoracióu, honorífica decretada por la Legislatura de Oaxaca' por 
' •• ' - • :- •• 1, 
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d:1 por <:1 E~tado de l'uebla p:>r el asalto ckl 2 de abril de J khl ,. otra p()r 

(ol I·:~tado dv r:uerrero. 
f'na llll:'d<Jlla honoríficn por (~1 J.:-;tado de \'crncnt7. en 1877. 

Fnl: <J¡•clarado ciudadano de lo~ Estado~ de Yuc:il:.Ín y CalliJ>l'Chc por las 
Le;,: i~lat n ras re,;pcctiva~. V algunas otras dístin cioncs q ne rcci bi ó. 

l'or lo qne antecede,se comprenderá qué clase de persona era: tm mili
lar muy valiente y t111 patriota intachable. Combatió contra la Inten·enc1Ón 
Francesa y contribuyó a la caída del Imperio y establecimiento de la Re· 
púhlicn. 

Después ele una campafía política muy refiícla lleg·ó a ser Cobcmaclor 
del Estado de Veracn1z. Se hrzo cargo del gobiemo ell9 de diciembre de 1884. 

1\ mcdia<los del ~igniente afio reinstaló en la ciudad de Jalapa !o~ Poderes 
del Cobierno, restitny6ndole su categoría de Capital ele] Estado. 

Dv-,ptt~s, el Gral. Enríquez, co111prendíendo que el progreso y valer ele 
nn país reside, no en la fuerza de las armas, sino en el gT~Jdo de instr\lt'Ci<.,ll 
v cnltma ele sns habitantes, fomentó y protegió la instrnccil'lll pública en el 
J•:st:ulo de una manera <lecididll. 

Fué el fnndnclor tle la Escuela Normal Veracruzana y sabido es cuantos 
hé'neficios ha prestado esa institución, no sólo al Estado de Veracnu. sino a la 
RcpÍlhlica entera, pues los maestros que salían de ella, fueron los primeros 
que con ideas modernas en .materia educativa, se dispersaron por todos los 
{unhitos del país llevando la semilla qne más tarde debía dar ópimos frutos, 
<lcsde los Estados ele Chihuahua, Coahuila, Guanajuato .... hasta los ele Oa· 
xaca y Yucatán. 

Colaborador del Gral. Enríquez fné don Enrique C. Rébsamen direc· 
t.or de la mencionada Escuela Normal, reformador ele la, enseñanza y vercla· 
(!ero maestro que hizo tanto bien a la juventud y qne aún en la actt1alidad 
lo lloran y veneran los que fueron s\1s discípulos. Se interesnha tanto el 
Cral. Hnríqnez por la marcha de esa institución que con frecuencia la visita
ha v compartía amistosamente durante larga;; horas con su director para co· 
nocer las necesidades de la escuela. 

A(·[ se le debió la organización de las escuelas cantonales y la implan· 
tación de sistemas modernos ele enseñanza. 

El Gobernador Gral. Enríquez también suprimió las alcabalas y refor
mó el sistema hacendario en el Estado. 

A él se le debe la creación del paseo de Los Berros, actualmente denomi· 
nado Parque Hidalgo y del PiJrq u e Jttárez que se encuentra cerca del Palacio 
de ( ;obierno. También del par(1Ue Cirineo Vúzqnez ele Ll ciudad y ¡merto de 
Veracruz. 

Fundó la imprenta del Gobiéruo que se inauguró el 16 de septiembre 
de 1888, proporcionando con ésto una grán ayuda, no sólo a su administra
ción, sino a muchos trabajadores. 

Poseía grandes virtudes cívicas. Era de una honradez acrisolada y de 
n na gran perspicacia como hombre práctico para la transformación fiscal del 
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Estarlo de \' cracmz. Toda la ad minislraci6n pública le mereció cot1stantef' 
de~n:los y procnró lle\'ar a la pníctíca reformas trascendentales. 

Benefició a sus g-obcrnadus todo lo más que pudo, por eso se capt6,eu 
<H1miracióu, gratitud y carifío. 

Ell7 de marzo ele 1892, a las 5 de la tarde. falleció repentinamente:,el 
Genernl en la citHb<l de Jalapa, cnando se hallaba escribiendo en su despacho. · .• 
'l'an infausta nueva cundió rápidamente por toda la ciudad y fuera dee11a .. 
El pueblo veracruzano profundamente conmovida acudió a darle el último 
adiós a Ht g-obernante bneno, al gran cittdadano y patriota. 

Los funerales fneron suntuosos. Concttrrieron a ellos asociach:mes· de 
campesinos, ohreros0 sociedades masónicas, representacíoues del Ejército y 
del Gobiemo Federal, comisiones varias y de distintas partes; en tma..pala;-~ 
bra, toda la sociedad estuvo representada y el pueblo tódo deJalapa·~ci ;, ' ' 
despedir al gran demócrata que supo pelear por la p~ltria y'g~b{ 
a sus conciudadanos. Dejó un gran vacío en el Partido Libet~L · ;·> . " .. 

. Hasta los mismos enemigos políticos delGrahEnríquez;seupier~1l~;l~~rll~'·' 
yoría de los veracruzanos para tributarle en su:tumba1oshonor~s~ere~l'<il.i5~;. . . . . . .· . '. ·. '};.·•: •, .. ·. 

La ciudad de Jalapa, justamente agradeéida á su gnu:l ben,e{actor'lleva 
el nombre de Jalapa-Eurfqnez. 

La Escuela Cantonal fundada en esa época y que sigue siendo Primaria 
Superior de Varones, lleva también su nombre así como la calle prin~ipal 
de dicha cíndad. 

Afio con año el17 de marzo, aniversado .de su fallecimiento, se.célebra. 
una ceremonia en el.cementerío de la ciudad, frente a su tumba; adonde 
alumnos de todas las escnelas y principalmente de la Normal, anexas· y ex-:
cantonal así como represéntaciones de las autoridades y de los empleados,' 
comisiones de obreros y distintas agrupaciones; hon.ran la Ulemoti!l..delde~" 
apareéido, depositando hermosas flores y diciendo alguna alocución en su.lJ'(l: 
nor. Por la noche en la Escuela Normal Veracrnzana, se celebra unaveladáeu · 
donde maestros y discípulos recuerdan las cualidades y benefieiosd~Iihi~t~~Z,.' 
ciudadano y patriotá y del goberna11te que tanto bien hizo, principalmerit~, 
en la instrucción pública. , . . . 

ESTEVA, ADALBERTO A. 

Abogado, escritor y diplomático. 
ni Lic. don Adalberto A. Esteva naéió en la 

Ver.) el día. 17 de agosto de 1863. 
Siempre mostró predilección por la literatura, 

des trinnfos. 
Escribió e!1 varios periódicos. 

redactor de1 periódico ''El NacionaL 
.Sus poesías qne fÍleron ·varias, 

del Amor" y el ''Libro Azul,'' el primero cotíprologo. 
y el segundo con prólógode don~Salvadot D{az Mirón. 

' " ' . - .· > - ·- " _-. 
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Tiene publicada~ varías obras de importancia, entre ella~: 14 tomos de 
-la conocida obra' 'Leg·islación Mexicana.'' Dos tomos de "Antología l'I'Iexi. 
cana" para uso de ,las Escuelas Superiores, que ha sido de gran utilidad. 

Dos tomos de literntura, llamados: ''México Poético" y "México Pin· 
toresco" y ttn libro de legislación, denominado "Derecho Usual." 

Desempeñó varios puestos de importancia en nuestro país y en el ex
tranjero. 

Fué•Diputado al Congreso de la Unión desde 1890 hasta 1912. 
'En las fiesta's del Centenario de las Cortes de Cádiz fué Delegado de las 

C.ámar~s 'Federales. 
También desempeñó el cargo de Director del Departamento de Trabajo 

dependient~ de la Secretaría de Indnstria y Comercio. 
, Después fué Cónsul Gene:-al de 1v1éxico en Itspaiia con residenc-ia en 

Barcelona. 
· Tan distinguido abogado y poeta jalapcño, falleció en Barceloua el día 

30 d~ julio de 1914. 

ESTEVA,JOSE MARIA. 

.. l?olítico y po~ta. Na.ció en la ciudad de Veracruz en el año. de 1818. Fué 
jSénad9t. al: C(:mgreso de su Estado natal, que entonces constaba de dos Cá· 

""•·"' ~· -· -. ' . - . . ' :::maras. . 
,·: '~·-Jir:a :empÚ;.fidó. de la. Aduana cuando e~talW la revolución santannista ·Y 
·~J;l:i;;~~e.starde actterdo con ese gpbierno rennnció su empleo. 
'· :ltt1 e.L &'9bietno del 'Imperio figuró y fu-íi uno de los hombres de las con· 
. ñanz~.:dcÍ!';t.:{~:(Chniliano . 

. ···.· .. · .. ·.F.~ l 8'64 E m perador.lo nombró Prefecto de Puebla. Después dese m· 
pe:iió la dartera'd~ GobernaciÓn. 

:_<-·;~ :- r ·_:-· -·. - ¿ -: ·, ; _: -- . - . , 

F.UtUiolii;P,r.ado'C<¡misarío de la segt,111da división que compré'ndía los 
Depar:tamentd~ déVetacruz, Puebla, Oaxaca y T!axcala, por indicación de 
B.!lr.ain~, ya la caíd~ del In~p.erio salio el señor Esteva nimbo a la Habaná. 

M'ás tarde, en ~1 S:fit{ de 1871, amparado por la Ley de Amnistía regre· 
só asu patriaperó ya no figuró en la política. 

1'ambién se:distingnió como escritor y poeta. Descolló en la poesía jocosa. 
·Su mayor originalidad· cónsiste en haber cultivado la poesía regiqnal y 

. aplicádola a las cosÚÚnbre:~ de su tierra. Puede comprobarse esto leyendo ::>11 

poemaintituladq ''E(Jar9cho.'·1 

Don José M:a~ía Esteva y don :GuillerhÚ)éPrieto "son los poetas mexica· 
nos que pintan e.fi st1.,; produccipnes ~óh ye;d~dera maestría, las costumfures 
nacionales." Así afirman don Adalberfo Esteva y .<;lon Ad(llfo Dublán en su 
''Antolo.gíaMéxicana.'' ' ' 

E( Sr. Este-vadejó escí-itos tres volúmenes de versos: "Poesías" (Vera· 
crt1z, 1850), "La Mujer Blanca," leyenda mexicana (Habana.,' 1868) y Ti
po;; Ver;cnu;anos y Composiciones Varias (Jalapa, 1894;. Su primer tomo de 
poesías mereció elogios de Zorrilla. 
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F'ué Director del Colegio del Hstado de Veracruz y en este puestf¡¡ lo 
~orprendió la muerte en el afio de 1904. 

GONZALUZ LLORCA, ENRIQUE. 

Poeta. En la ciudad ~· puerto de Vemcrnz nació D. Emique González 
I.lorca el día 22 de ~ep! Íl·mhre de 1070. 

A la cdaü de::; at1os se fué a radic(lr a la ciudad de Jalapa.Hnríquez, 
doude ¡msó b mayor parte de ~u vída, llcg:mdo a querer a esta ciudad co· 
mo sn ,·erdadera tÍL'rm natal. 

Desde mur temprana edad demostró tener aptitudes para la literatura ... 
Se dedicó a la \'ida azarosa del periodismo y la política. . .. 
Em de nna acrisolada honradez; toda cla.!'edeinjnsticiasloexasi'J'i;¡.ra.~a;;j 

poseía lln gran carácter. · ;"··· 
FL1é admirador y ferviente. partidario del Gral~ Jnan d~ lá" Ll:lz~:ttn~( 

qnez, distinguido gobernante a qtüen se debió la creació-nile·l~:asc~~J~·~~Í""': 
mal del Estado de Verncruz, quien !)rotegiómt1chohdnstn.1c;C~~i:l Y'~~cqtíd·í!n 
ya hemos habh1do en otro lugar:. Ata~ó duta1nénte.a ·~¿ Sl1Cesót D; 1\eodo,: 
ro A. Dehesa en los periódicos t.a Avz~spa.y Et C'la.#n por c:nyo motívo es
tuvo pre;c.oen la cárcel de Coatepecy más tarde fué traslada'do.aJa.de Jala,pa. 

En política se distinguió ~iempre por sn hónrade.z y bt11~na fe, no cono· 
ció el eg·oísmo. ni el dolo. Cllando defendía algún partido o alguna idea 1o 
hacia con entusiasmo, pero abierta y francamente. 

· De1-ipués hizo las pnceli con el gobierno del Sr. Dehesa y por e·sa época 
fundó y dirigió el periódico llamado El Iris Veracru:tamJ. 

A la caída del gobierno del general Díaz viví.a el Sr. González. 'Llor.ca 
retirado de la política. . 

gn ~! año de 1912 vuelve a entrar en el 'pel'iodismo de combate, di~i· 
giendo J;'l Orienü, tma hoja que postulaba a don.Antonio Pérez Riyera.para 
Gobernador del Estado y al triunfar en las elecciones este candidato, e1'sf, 
Gonzá!ez Llorca fné St1 Secretario Partkular;. p.ero desgradachmenfe~l~o
bierno del Sr. Pérez Rivera dnró tlltlY poco debido a ln negra.Haicióni:h:iVic, 
toriano Huerta y· al trágico fin del Sr. Madero. Entonces se tr:.asládó ~da 
ciudad de México el Sr. Pérez Rivera en unión del Sn Gonzáiez I;loi~ca.•:AHá 
fueron vigiládos y perseguidos mny de cerca, pero nuÍica se6¿ultaro~· •. > 

En la época de don Venustiano Carranza, fné el Sr. Goniál.ez Ll<Jtc;a 
Secretari.o de la Universidad Nacional de México y después dese1n.pé11ó, e~e 
mismo cargo en la Biblioteca Nacíotwl. . ·' . ..··.· .·., ' • · 

De. 1914 a 1918 estuvo retirado de la política, t>Ó!O escribip ·~Jgun~o~ !:!í'• 
ticnlos para El ~eblo, periódico qtte d_irigía el. dodor doll Agttstfr{·i3·ar~ia, 
Fígueroa. . . . . . . . . . .. · .· . ·.·· .· . . . . . , ? 

En el año de 1919 vol~ió al puerto c}~Veracrtrz para d:itigir~e'rpeúó: 
dico diario La Opi1tión. . . . • · ....•... ·.· .. • ~ ,"'.; 

Más tarde, a la caídadel gobíernodel Sr. Carratlta; ~JY.rnd(Jno¿e~ .~r: 
González .tlorca sus. actiJ,·idades habi:tu.ales par.a dedicar str vratt:a,:·~iil's, 

. :. ' : - - ,_.. -/·-:;:·:: '---;-.-·:'_-'·-::-:·:'//- ,'- -, ___ - .,-
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aunque menos azarosas, más intensas: a las del magisterio. Se radicó en
tonces definitivamente en la ciudad de Jalapa. 

En esta nueva etapa de su vida, da pn1ebas de st1 gran amor a la jl1-

ventud estudiosa, del deseo de ilustrarla, de hacerla mejor, de despertar y 

fomentar el amor a las Bellas Le.tras y a la Libertad, a la que mucho cantó 
en sus poesías y de la que era un entusiasta defensor. 

Fué un maestro desinteresado, abnegado, estricto en el cumplimiento 
de su deber, a la vez que cariñoso y amable. Siempre tenía frases de aliento 
·para sus discípulos, consejos y palah~as de amistad. 'fodos sl1S alumnos lo 
respetaban y le tenían cariño y confianza. Acudían a él muy a menudo pa
ta ·consultarle acerca de :;us trabajos. 

Era catedrático en la Escuela Normal de las clasés de Español y Lite
ratura. En la Escuela Preparatoria de la misma ciudad de Jalapa fné profe
sor de Raíces Griega:> y Latinas. 

Desempeñó también el cargo de Secretario de la Escttela Normal del 
·Estado, siendo muy estimado en este plantel uo sólo de los alumnos, sino 
ta,mbién de los maestros y personas qne lo trataron. 

El Sr. Gom;ález. Llorca fué uno de los que formaron el .pie veterano de 
los ªlumnos de la Escuela Normal Veracrnzana. Fué discípulo del Prof. don 
Enrique e·~ H,ébsaruen de quien siempre conservó gratos recuerdos y para 
;~lque tuvo profundo respeto y gratitud inmensa así como para los demás 

,. ¡:¡U:é ·fueron sus maestros. De su profesora de primeras !eh as e ou~enaLa e< n 
gran v~l1etaéión ttna carta en la que lo felicitaba por su tomo de poeísas 
Éstda;. . 

. En elafiode 1902 apareció en la ciudad de Jalapa su obra de poesías 
ap.tes citada, la- cual fué m.uy bien recibida, pero desgraciadamente debido 
íll editor,o poco conocida. 

Tenía ·~n proyecto escribir un libro para loar la lahor del excelso poeta 
veracruzano don Salvador Díaz Mirón, por el qtte seutía gran admiración. 
'l'ambién preparaba un opúsculo dedicado al SL Prof. D. Amado F. Ran· 
gel, catedráti~o que fué de la Escttela Normal y a qt1ien quiso como a un 
hermano; pero la muerte lo sorprendió sin haberlo podido llevar a' efecto. 

Ya dijimos que era ~uy .estricto en el cumplimiento de sus deberes, 
llegando mt1chas veces hasta el.sacrificio. Como prueba de ello tenemos lo. 
siguiente: ~ncontrándose ya muy enfermo, fueron a verlo algunos de st1s 

d~scípulos y al despedirse se incorporó .y dijo a uno de ellos avisara al Di
rec.tor de laBscuela Normal que inmediatamente que se le calmara un poco 
el dolor C011Ct1rriría a sus labores, y ya: estaba en agonía. Como al siguiente 
qía se abrían las clases en el plantel de referencia, estaba preoct1pado por 
S\1 eséuela a la que tanto amaba y por sus disCípulos a l~s que quería como 
hijos y así los llamaba cariñosamente. 

El día 4.de.febrero de 1929 falleció en la ciudad de Julapa, el estimado 
poeta y distinguido maestro don Hnrique González Llorca, quien también 
atacó rudamente a don Francisco Bulnes cuando quiso gloria al Be
nemérito de las Áméricas, Lic, don Bepito Juárez .. 
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El día Cinco de Febrero, aniversario de la Constitución de 18~7.r<fué 
inhumado sn cadú,·er. 

A iniciati\•a de nno de los disdpnlos del Sr. González Llqrca y para 
perpetuar sn memoria, un salón de clase de la escneln de la Cúrcel Munki· 
pal de Jalapa lleva el nombre del inolvidable poeta veracrnzano, en cttya 
i nangnración se recitaron· poesías del ilustre desaparecido. , 

GOROSTIZA, MANUEL E))UARDO pE. 
1ic 

Estadista, diplom~itico y dralllaturgo. 
l.' no ele los mús preclaros hijos de México, de los más distinguidos y de los 

que más honran a la patria, es el señor don Manuel Eduardo: de Gorosti:za, 
Nació tan ilüstre personaje en la ciudad de Veracntz el día 13 de octü~ 

bre de 1789. Sns padres ftteron don Pedro Gorostiza j doña Rosario Cepe· 
dá, esta última, mujer de mucho talento y cultura, habiendo sido grad1,111da 
de Doctor,a en la ciudad de Sevilla, desde la corta edad de {2 años pot>stt 
despejado talento e instrucción. . · · ' 

Cuando el virteY R~villagigedo vino a México, se trajo a .dón 
Gorostiza y su familia, y siendo el cita, do señor, Gobernador de 111. plaza 'de 
Veracmz, nació Mannel Eduardo,,habiendo sido ~tl padrino de bautismo el 
mismo Virrey . 

. Muy pocos años de edad contalnt,.el niño, a lo sumo, cuando:mí:JFió 
sn padre y entonces la viuda regresó a España de donde era oriuuda,lleván· 
dose a su familia. Allú se educó el señor Gorostiza y desde la temprana .edad. 
de 12 años díó pruebas de su precoz talento que lo había de colocar en uno d~ 
los lugares más prominentes de la literatura contemporánea. Entonces com· 
puso su primera comedia que se ha perdido y hasta el titulo se ignora.· 

,g¡¡ la metrópoli de España hizo sus estudios y gran parte de su carrera.lite· 
raria, pero sin olvidar por esto a su patria nativa, para la cual conservabauÍ.t 
gran amor, demostrándolo más tarde en los eminentes servicios queleprestó., 

En u u principio le agradó la carnera eclesiástica, 'pero lo hiw · del'>istir 
de ella su hermano Francisco, .queera Capitán deGttardiasEspaño:fusypor 
su iuflujo entró de cadete del mismp cuerpo y abrazóla cárrera d.e las annas, 
sin abandonar por ello los estudios literarios para los cuale~tetríá ul)~ deeF 
dicla vocación. 

En la invasión francesa, defendió con mucho ardor ala que et1torices 
era su patria, habiéndose distinguido en la cartera de las an~:i$ coiltra lá& 

·huestes de Napoleón. Por sus tuéritos y servici9s lo elevaron .hasto,.li~tlase 
de TenienteCoronel del. Ejércit9 Espa~~l. , . ' ... · .. , ;. 

·En 1818 volvió a entregarse con nuevo ardora!aliteraluraye.scriblóstt 
notable comedía ''Indulgeúcia para Toyos'' que 'se publicó yrepre'sentó,~~· 
Madrid obteniendo un triunfo completoy aiirmándose st1 gloria:liter'átiaj , 

En1821 escribió e hizo representar también en Madrid''Talp~tfl Ci1al;{~. 
"Las Costumbres de Anta:fio'' y "Don Dieguito," conqujst~J:jªq:' ~~ iodis· 
ellas un aplauso generaL 
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Era tan1bíén aft:cto a la política y profesaba ideas muy liberales, las cua
les defendía animosamente y con la gran fogosidad ele su carácter, siendo por 

esta cat1sa desterrado ~·n 1823. 
Habiendo nacido y eclucádose el seiior Gorostiza en la época de la re\·o

lución francesa, época en la qt1e se proclur:ía una gran conmoción en cuestión 
ele ideas, echándose por tierra antiguas creencias y aparecirnclo nueYos idea· 
les de justicia y de libertad, es natural r¡ne el notable veracruzanu abrazara 
con entusia~mo y conviccíém la causa. Cornhatió a la monarquía absolnti.sta 
y reaceicnada de ~~>'pafia, y pbr :.;us escritos y exaltados discursos fué con
denado al destierro. Emigró a Londres y allí escribió varios artículos que 
fueron ·publicados con gran aceptación et~ la ''Revista de Eclimbi1rgo,'' el pe· 
rióclico literario más afamado en In Gran Bretaiia. 

Desde entonces Gorostiza no qui~o pertenecer ya sino a México, su pa
tria nativa y más Ulnle dió pruebas de su g-ran amor a ella, no sólo repre
sentándola dignamente y trabajando por su mejoramiento, sino hasta expo
niendo su vida en defensa de su patria como lo veremos más adelante. 

Figurando Gorostiza en el grupo de los pro,.;critos en Londr~s, sólo por 
ser apóstol de las libc::rtades hnmanas, sería uno de lps qne más tarde debía ser 

1el :Propagador de ideas nuevas y el que contribuyera a afirmar la inclepen· 
denéia de las repúblicas nacientes ~n la Nueva Espaíia . 
. . f.~' primera misión r¡ue el gobierno ~le México le confió al señor Coros

. tiza.Jué 1¡¡. de Agente Privado cerc~ del gobierno de Holanda en 1824, la 
C(1t1ldesempeñ6 s.atisfactoria1nente y sirvió para que entrnra en reJ¡¡ciones 

. eón los démás ES.tados continentales obteniendo la cdebración del Tratado 
czón .. \os Países· Bajos y el nombramiento de agentes comerciales en Prusia 
y Hamburgo. · 

·En l8Z5 fué Cónsnl Interino en Bélgica, sirviendo este cargo sin per
. juiCiod~ las demás cofnisiones que fenía confiadas; en 1826 se le nombró 
Eti~argado de Ne,goc:ios ele la República, cerca del Rey de los Países Bajos, 
con ,aprobación del Senado y reuniendo a esas funciones la de Cónsul General. 

De::;pués ftté recibido en Londres con el carácter de Encargado de Ne
gocios mereciendo grandés elogios por su tacto, patriotismo y eficacia en el 
desempeño de esa· comisión así como en las demás que se le confiaron. 

En 1830 se le nombró Ministro Plénipotenciario en la misma Corte de 
Londres y se lt: facilitó pata que c:~n tal éarácter arreglara con las naciones 
de :r<:urop~ lós Tratados de 'Amistad, Navegació;t y Comercio que creyera 
convenientes, consigüienclo por esto firmar en Londres tluevos Tratados· de 
Amistac1 y Comercio con el Rey de Prusia, con el de Sajonia y con las ciu
dades de Lubeck. Bremeu y HambÍ.Hgo, además se le debieron las Conven-
cione~ celebradas con Haviera y Wutenbe;g. . , . 

En s.u carrera diplomática hay otros servicros notábles: la parte que to
rnó en el reconocimiento de nuestra independencia por parte ele España y la 
mi::;ión e~tráordinariaquellevó a Estados Unidos, cuándo esta nación con 
pretextos sutiles quiso absorver parte de nuestro territorio. 

En 1833 volvió a sn país, y .el Gobierno cómo premio asu talento y do-
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tes disting-uidas qne había deO'plegado en los altos empleos que desempeñó 
en las Cortes de Fnropa lo di"tingniú con al¡.;uuos puestos. 

El sefior (~oro;;liza fué en 1S33 Llip11lndo al Congreso de lá Unión, e~1 

1838 Mini:-:.tro de Hacienda v de~pués en diciembre de ese mismo año Mi· 
ni st ro de Rdaciones Exteriores. 

Celebró los Tratados de Paz con Francia en 1836 v fné 11001brado In· 
tendente General del Ejército y Director General de la~ Rentas !~tuneadas:. 

Fué miembro ele la Dirección (:;.enernl de Instrnccíón Pública, sirviéndo 
con gran actí vi dad <>1 puesto. Fué el fundador de la primera casa que ha exís
tído en México de corrección para jóvenes. delincuentes, y má,~ mérito el de 
él por haber acoml'tido la empresa con sólo SU·S recursos personales. Má~tar· 
de lo ayudaron otras personas y alguna sociedad, pero él tm·.o la gloria de 
ser el iniciador. En la Casa de Corrección 110 sólo se recogían alas jóv:e:nes 
~i no que se les enseñaba algún oficio para moral izarlas, obteniendo 1n'U,YbJ,1e· 
110s resultados. 

En 1847 en la desastrosa guerra de México con los Estados U'nid~s. €<e 
dan a conocer la heroicidad y nobleza de sentimientos. del .señor Ggrostiía. · 
No obstante lo avanzado de su edad y !=I estado precario·de5t1 sah1d, .elgrrin 
amor que tenía por su patria y la indignaCión .qt1e le cat¿só la .invasión de 
nnestrosnelo por tropas norteamericanas, hicieron ctHmdo se hallaban: 
éstas a la puerta.' d'e la capital, ::;e ani!1lara .con el fnego guerrero que desp!e: 
gó en sn jnventnd y mandando el clÍerpo de guardia nacional llamado ''Br,ao 
vos'' contribuyera valerosamente a la heroica defensa de Cht1ruhusco; no se 
rindió hasta hab.er quemado su tropa el último cartt1cho. Así es que aunque 
anciano y decrépito, no dudó en exponer su vida en defensa de su querido 
México. 

Pero los 'graneles méritos de Gorostiza no sólo se refieren asuvidacottio, 
diplomático, como hombre de estado y como heroico defensorde ~u patria, 
sino su mayor celebridad para él, es como poeta dramáticQ, Gorostiza en Ía 
reforma del teatro español moderno, coloc0 su nombre al lado del célebré 
Moratín, quieu se propus9 ahuyentar a la infinidad de autore:sqne ~iptalell· 
to ni otros elementos, hollaban. despiadadamente las reglas del arte,, ,sólo por 
su osadía, y con sus piezas clásicas logró restaurar el b.u~n gÚstodelteatrq. 
Goroztiza vino a reunir sus esfuerzos y a secundarlo en tall noble e11lpre~a; 
lográndolo debido a sn ilustre talento y colocándose a su lado conob:ra~q-t;ti! · 
son 'la honra de la literatura hispano·am.ericana, adquiriendo j ustó.reiíottrore 
tanto en España como. en su patria. . .. 

Como poeta lírico no tiene gran mérito, pero. como .dr~mátic¡, es.:: del()~ 
primeros escritores modernos.< ele esa época) que hareunidonuisdotes pafi, 
la come.dia por su estilo castizo y adec11adohpor sus ~r.aóas adnürablés, cQn~Ja .. 
pintura exacta de nuestras costurnb~e~ y'porlaerhiha agrada:bleqttehace;aé 

' ' • ' - ' : ; ; -- . ,', ;, ' ' ; ' - -,_,_ :·-, --._: ··-, ~i, ·-' ' 

nuestros defectos sociales... . . . .· . . .. , .·. .. . .. . ,. , 
Las obras que se ledeben son las sigÚientes':.' 'Indulgencia para tod~:;-,(r' 

'~J.as Qostumbres de Antaño,''· '''fal par,a Cual;'' ''DonJ)ieguíto;: ,·: ',~ié: 
Amigo Intimo,'' "Contigo Pan y Cebolla,'' ''Emilia Gabotit':y,().t~~!l··; · · 
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Escribió también \'arias pieza~ tr;;ducídas ('Specialmcute del franc(s. 
Una coleccióll de ~m; obr:;s <:~cogidar- >"<: ¡,uhlicó <:ll llrthcia;; y en ediciones 
sueltas circularon en E~¡míia, con ¡;ran aceptación, todas Sllh comedias. 

m Gobierno tnm bién le ellCOlllCllcl6 la Bib1 íotcca X acional que bajo 511 

dirección obtuvo grandes reformas. 
Perteneció a la Junta del Hospicio de Pobre:-; y diú muestras de los be

UÓs sentimi~ntos y fila ntrnpío que realzaba ¡;u vida, prodigando grandes bene
ficios al estabÍecimiento y atrayéndo:,e el cariiio de Llnto~ seres infelices. 

Fué miembro de la Compañía Lancasteriana y fomentó la instrucci{m 
del pueblo portodos los medios que estuvieron a su alcauce, 

Su Yida tan interesante y útil terminó el 23 de octubre de 1851 en la 
ciudad de 'I'acubaya. 

El 27 de diciembre del mismo afio para honrar la memoria del esclare· 
cido veracruzano e insigne dramaturgo ~e celebró su apoteosis en el Teatro 
Nacional, leyéndose en dicha ft1nción varías composiciones qne dt'spués fue
ron coleccionadas bajo el título de "Corona Poética en honor de don Manuel 
Hduardo de Gorostiza.'' 

En 1876 varios jóvenes dedicados a la literatura drmm1tica fundaron una 
saciedad del mismo género a la que le dieron el nombre del notable drama-
turgo. . 

. El.sefíor Altamirano en un discurso que pronunció en el Liceo Hidal· 
go1 en enero de 1876, en una velada literaria paru honrar la memoria ·df: tan 
Hus.tre literato dijo: ''Mientras etf México haya g-ratitud, amor a la libertad 
:y. ~ntusias1;1b pÓr la~. bellas letras, en el santuario nuestro corazón, Go
rostiza .será tHlo de los primeros númenes. El tiene derecho para pedirnos 
veriéración y admiración; él nos presenta con la frente pura cubierta de 
canas ¡,;loriosas y ceñida con la doblegcuirnalda de encina y de l~mrel que le 
han alad;acio, la. patria en los combates y las musas en la escena." 

GUTIERREZ DE VILLANUEVA, JOSE . 

. Médico y presbítero. El Sr. D. José Gntiérrez de Villanueva nac10 en 
lacindad.de Veracruz el día 6 de septiembré de 1805. Fueron sus padres el 
Sr. D. TotiJás Andrés Gutiérrez, honrado marino español y doña Dolores de 
Villánueva. 

Quedó ht1érfano de padre y madre desde muy temprana edad; pero 'en 
~Lllega a realizarse, lo que en diversás ocasiones ocurre, cuando una perso
tla' de conizón bien puesto, experimenta en sus ·primeros años amarguras, 
ábandono y carece de los cónsejos y ayuda de sus padres, si tí ene fnerza de 
voluntad,, 'llega a trít1hfa¡; y ¡;.dquirir tm nombre honro~o, sólo por sus pro
pios esfuerzos .. Esto aconteció con el Sr. Gutiérréz, que con:io veremos en 
el transcursó de•esta biografía, se convirtió en una persona notable por su 
talento, sus· vastos conoeitnientos y por los importantes servicios que prestó 
a su patria. 

De· pequeño sólo apr.endió las primeras letras en el convento de San 
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Agn,;tín de Yeracruz, cuando fué llevado n España por la protección q11e le 
'cnsú 1m cclc·si¡Ístico rc~¡wtnble. 1\llú continuó sus estudios grádmíndose 

<le Jbchilic-r en una Fniycrsidad. l)¡:,_pttés aunque deseaba estudiar'Náútica 
y ¡\,;tronotHÍa c11 H:euerdo a la memoria (lt: su p;rdre, quién sahepor qtté 
circunstancias 110 ;:ÍglliÓ e:-a carrera y se dedicó a la de 1VIedicina, haciendo 
los ClHSOs en la Unh·ersidad de Salamanca. 

Cuando contaba 18 años de edad tomó las armas para combatir a los 
france~es, formando parte de llll Ct1erpo ele estndirlntes y cotno resultó ·heri· 
do.\<: dieron nn grado militar en el ejército espafiol y una dh¡tinción honrosa. 

Como de~pués de haber expuesto varios su vida por la monarquía con.s· 
litn~~ional, si¡:;niú un despotismo absoluto, muchos se desilucinoaron y entre 

·ellos encontraría el jm·en Gutiérrez de Villanue\·a, qnien tan pronto co· 
m o ter mi uó su carrera de médico regresó a su patria, México, que,acabal:nt 
de realizar Sl1 emancipación. 

En febrero de 1829 contrajo matrimonio en San Andrés Chalchicomúla 
con la joven Guadalupe Brillan. 

En el mismo afio de 1829 cuando la expedición de Barradas veníá .a 
conquistar a México para la Corona de España, el Sr. Gutiérrez fl1ngió como 
capitán en uno de Jos batallones que al mando de Santa Auna, se dirigió a· 
'rampico, concurriendo a la gloriosa acción en qué tuvieron que capitular 
las tropas españolns. . · 

Este hecho demuestra los sentimientos patrióticos que anittHi.ban al Sr .. 
Guliérrez, pues estando recién casado, con una profesión honrosa y sin ne· 
cesidad, abandona todo por to:nar parte en esta última epopeya gloriosa de 
la guerra ele nuestra independeflcia. 

Se radicó el Sr. Gutiérrez de Villanueva en Orizaba, ciudad qt1e llegó 
a querer tanto como a su tierra natal. En esta cíudad se sujetó a examert 
en enero de 1331 .para la revalidación (\e su título que ·había traído de Es?a..: 
ña, no obstante que ya la H. I.,egistatura del Estado por decreto del 15 de· 
septiembre de 1830 lo había autorizado para ejercer su profesión. 

Fué nombrado por el H. Ayuntamiento Director del Hospital de San ltt~tr · 
de Dios, puesto que desempeñó éon la 'mayor dedicación y empeño, Il:iostran· 
do siempre un celo gen e roso. en favor de los enfermos. L·os átendíacon gran'. 
cariño y solicitud; prodigándoles toda clase de cuidados y a la vez seguía es
tudiando y perfeccionándose, no sólo en lo relativo a st1 profesión, sino· 
otros conocimientos qu.e cultivaba con gran afán. 

En el año de 1833 cuando la aparición del cólera morbo en la dudad· de 
Orizaba, ei Sr. Gntiérrez era ya el médico de mayor fa-ma que ate!ldfa·g\1>1-
toso por igual a ricos y pobres. En esa terrible épocá cuando la sóci~dad se< 
hallaba profundamente conmovida por el acont~cimiento más pavoro.$9 q'\l.é 
se halla registrado, el Dr. Gutiérrez desempeñó laslabótes d,e suriuble.pm~ 
fesión con gran esmero y efieacia, prestando inmensos servicios a 
ciedad. Por esta circnnstancia. se conquistó el caríño y la gratitud 
personas a quienes les salvó la vida; 

Además de estar dedicado a su noble profesión,. se 
Anales. 
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tes prestando sus servicios en toclo lo que reclnnda en beneficio de los habi
tantes de Orizaba: ya en la Junta de SaiJicl~Hl, ya u1la l'orporacit'>n l\Innici
pal, o bien en la prensa, o dedicado a la ensefianza. 

Fué catedrático de francés en el año .1e 1831 en el Colegio ?\acional ele! 
Estado, despné:; llamado Colegio de Estudios Prep~natorios de Orizaba, Y en 
el primer periódico que se publicó en esta ciudad, intitulado · 'L~ Luz," en 
1839, formó parte dt! cüerpo de redacción e11 unión ele los Sres. cura Jo,é 
N.icolás del Llano, otro benefactor ele Orizaba. y Lic. D. José Jnlián 'l'omel. 

En 1844 fné nombrado Secretario de la Sociedad Lancasteriana de Ori
zaba, prestándole graneles servicios. 

En la época de la invasión norteamericana yuelve a fi!fnrar el Sr. Gu
tiérrez por su patriotismo, sns Yirtndes y sn trllento. 

También se distinguió como gran orador, tanto c¡nc habiéndolo nom
brado la Junta PatrióÚca orador en las fiestas ele septiembre ele 1846, para 
conmemorar nuestra independencia nacional. habló con tanta elocuencia y 

entusiasmo, que según dicen, a ello se debió la formación rrípida del ler. 
batallón de Guardia- Nacional en Orizaba. Presurosos acudían de todas con
<li~iones social~s a inscribirse para tomar las armas en defen~a de la patria, 
.que estaba amenazada por la codicia de-los norteamericanos. Los q ne por la 
'·&4,~5f.p·aLguna otra circun 'itanci a no .pocl ía n hacerlo, contribuían con dinero 
::<>.:,con\Hsc.ur~os para'alent.ar y mantener vivo el amor patrio . 
. , · El·:Sr,: ()utiérrez deVillanue\·a fné nombrado Teniente Coronel y des
p~ésCorotiel d:e1 batallón Guardia: Nacional, desplegando· aquí :::orno en to-

··· dt.i:stlsadtivi<;l~des un gran entt1siasmo y dedicación, ya instruyendo y dis
cipfin~ndo a:sos soldados, ya avivando en ell¿s el sentimiento de sus deberes 
pá.ra.,é61:ila :pa.tr;ia. En este batallón figuraban personas muy distinguidas de 
la. ciu_dad} eil'~11~ ellas :E);' lgnacio de la :Llave, D. Clemente López y D. Fran· 
cisco Velei, d&:1os cuales el pt'i'meró_y el último llegaron a ser generales y 

prestaron éminerites servicios a la .patria. 
Cnando lós norteamericanos enviaron un ejército invasor al mando del 

Gral. Scott para a.táCá.i a nuestl'a patria por el puerto de Veracruz, salió el 
batallón Gtlardia No..doh::d de Orizabá para defender el pnerto amenazado, 
el día 28 de enero de l!H7. Luego qne las tropas de Orizaba llegaron a Ve
racruz se comenzó a distinguir el se_ñor Gntiérrez Villanneva por sn talento, 
s.u pundonor y por la severa disciplina que mantenía en sus soldados. 

Al formalizar el ataque a la plaza, pidieron el.señor Gutiérrez y su ofi. 
cialidad defender el lugar de mayor peligro y se les confió la defensa de la 
z:¡t línea, frente a la cual se encontraban las fnerzas invasoras. Hicieron pro· 
digio5' éle valor y dieron mnestras ele .una gran pericia y pundonor militar; 
pero desgraciádamente es bien sabido de todos 'el resultado de esa lucha des
igual y de lo que oc'urría en la capital de la República, cuando pedían ayn· 
da los verdaderos patriotas que si'11 elementos, h1chaban bravamente expo
niendo su vida por salvar a la nación. 

En la noche del26 de marzo, cnando se convocó á una Junta de Guerra 
para tratar de la capitulación 1 el señor Gutiérrez y la oficialidad de su cuer-
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po presentaron una protesta y pidieron la continuación de las hostilida,des o 
abrir,;e paso entre los sitiadores. 

Resuelta, 110 ob~tante, la capitulación, pero en condiciones honrosas, y 
apreciando L'lJnérito y Yalor del ~eilor(~ntiérrez. se le designó como uno de 
lo . .; \·arios jefes exceptuados de capitnlur. 

El seiior C-ntiérrez. fué nombrmlo por el Consejo de Gobierno, el 21 de 
septiembre de 184-7, \'icegohernador Constitucional del Estado, trasladán
tlo,;e d-esJe lnego a ZDngolica llonde residieron los Poderes del Estado du
rante la ocupación parcial de las fuerzas de los Estados Unidos y regresando 
a Ori1.aba hasta a fines ele junio de 1848, cuando fué abandonada la ciudad 
por los i ll vasorcs. 

También t nvo la honra de ser diputado al Congreso General, qué se 
instaló eu Qnerétaro, para tratar el asnnto tan importallte y delicado de la 
utificación del Tratado de Paz firmado en la ciudad de Guad.alupe Hidalgo:; 

Terminadas las sesiones de aqtH:l congreso y pasa-dos ya.· tan' tristes' 
acontecimientos, regresó a Orizaba resuelto a dedicarse sólo a su.profeslórt; 
pem no era fácil que esto ocurriera, dados su mérito y gran pre,stlligio. D~bi~ 
do a esto y a que como· era un verdadero ciudadano, .sábía que d:ebia.sacrin" 
car su tranquilidad e intereses en bien de la sociedad en qtie vivía; por esta 
circnnstancia, repetimos, figura en la política local desempeñando varioscar
g-.>s d'" importancia. Ocupó la presidencia del H. Ayuntamiento erl varias 
ocasiones, figuró en el cuerpo de redacción del periódico "El Orizabeño" y 
fué nombrado JefePolítico del Departamento. 

En este {lltimo puesto tuvo serias dificultades por la situación reinante 
en esa época; había gran clescon tento por el establecí miento- d-e la Guardia 
Nacional como institución permanente y qtte obligaba a todos al servicio 
militar, por otra parte el gravamen pecuniario para los pocos que se Veían·
exceptuados del servicio, las tendencias de los partidos políticos que volvían 
a aparecer después .de la guerra y que se dispntaban con gran saña la dir.ec~ · 
ción de los asuntos políticos, todo esto hacía muy penosa la labor del seño:r 
C-utiérrez. Esto debe haberlo obiigado a renunciar el cargo de Jefe Político. 

En 1850 cuando el cólera invadió por segunda vez a Orizaba, el seiior Gu
tiérrez volvió a prestar importantísimos servicios, como e11lu vez anterior, 
ya con saber y experiencia, ya ateudiendo personalmente a los atacados •. 

Fué también Vocal de la Junta Subdirectora de Instrucción Públioa, 
haciéndose sentir desde lnego su influencia en ";arias reformas que se lleVa
ron a cabo en el Colegio de la ciudad, entre ellas el establecimiento de uúa 
clase de francés de la que el fné catedrático. · 

En 1852 cuando estalló por fin la revolu,ción arrÍlada en el Estado de Ve• 
racruz y que se ex: tendió después por toda la República, el señor Gu.tiérrei de 
Villanueva, desengañado de la vida pública y decepcionado por tantas con: 
trariedacles, a fines de ese año abandonó la ciudad de Orizaba dondehahía, 
vi vi do por más de cuatro lustros y se trasladó a Pu~bla donde fijó su ~esidetl~ 
cia, dejando a nuestro Estado de Veracruz, donde tanbuenos.servkios ha~ 
bía prestado. 
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Ya radicado en la ciudad de l'nc:bl<t, sr- dt"dica por completo al ejercicio 
de su profesión y IJO se sabe, si o!Jligado o voluntarialllenlc, \"Ueh·c a pre
sentar en esa ciudad exalllell profesional. Jo:,; inútil decir qne sólo aplausos 
y admiración conquistó en esa prncha. él que por sus profnnclos Y Yastos 
conocimientos, por sn dedicaciún y cxr.eriencia. por su g·a]:mnra en el len
g-uaje, en suma por su talento, ~iempre se había distinguido. Desde enton
ces fué muy bien recibido no sólo cutre los miembros de la Facultad Médica 
de P.ueola, sino entre todas las principales familias de la sociedad, que con
sideraban como un honor cultivar su amistad. 

Pronto tuvo tanta clientela que materialmente le faltaba tiempo pa·ra 
¡¡.tenderla, para socorrer a alguna~ falllilias clesgraciallas y para seguir cul
tivando sus estudios favoritos. 

Se uegó a aceptar importantes pnc,tos que le ofrecieron en la Adminis
tración Pública del Estado de PuelJla. por Jos desengaños que había experi
mentado en Orizaba. 

Salió de la ciudad de Puebla con su familia, huyendo como otras perso
nas de los horrores ele la guerra, cuando las tropa,; mexicanas al 111ando clel 
Gral. González Ortega se preparaban a re~istir el empuje cle las fuerzas in
tetven"ciouistas .... Residió temporalmente en Tehuad.n, que era el cuartel ge-
net~l pe. las .tropas mexicanas y ofreció sus servicios al Gral. Gonzá!ez Or

:.~ega1 elcual.aceptó agradecido y le confió la organización de un hospital 
.·Ut"ilitar'en'el:edifido que fué Convento del Carmen. Con el esmero y dedi
:~a~iÓtLde sien1pre; atendía a los soldados Heridos o enfermos, sin recibir re
~t:ibuciÓP. a.lguna y sí sufragando de.su peculio vahos gastos. Prestó impar

. tant.~~serviclos al éjércitq nácional y el General en] efe del Ejército de Oriente 
•én ·.ttttla:cotnuniéación muy honrosa, le da las gracias por 'su noble y desinte

·'resada actitud, 
Easádo el sitio de Puebla. regresó el Sr. Gutiérrez al lugar de su resi

denCia; pero loesperaban acontecimientos dolorosos en el seno de bu familia, 
pues al poco,,tierbpo perdiÓ a su esposa,· a la que amaba entrañablemente y 
al hijo mayor qÚe .acababa de recibirse de médico. Los i)esares domésticos no 
lo abandonaron, pues habiendo llegado a Puebla col! nueve hijos adultos de 
ambos sexos; sólo le sobrevivieron dos hijas. Quizá por todos estos pesares y 
principulllH~pte por! a pérdida de su esposa y los desengaños que había sufri
do en la vida, avivados por los se.ntimientos religiosos que siempre había 
profesado, deci,iió dedicarse-a la carrera eclesiástica. 

Mucho se le facilitó re,alizar sus deseos por su talento, sus costumbres 
puras, el estudio qne sólo por instruirse había hecho del derecho canónico 
y la historia edesiástica. El 11 de marzo de 1866 se ordenó de sacerdot~ y 
el .2 de abril del mismo año cantó su primera misa. 

Tratándose de una persona como ésta., fácil es suponer el gusto con que 
sería recibido como clérigo do1;1iciliado de Puebla. 

Sin abandonar del tocl.o el ejercicio de su antigua profesión médica, se de
dicó a cumplir las obligaciones y deberes que le imponía su n.uevo ministerio, 
causando asombro cómo podía cumplir a. esa edad avanzada, con todos ellos. 
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Poco después lo nombraron catedrático de algt1nas materias en el Co
legio Seminario de l)uebla, di:>tínguiéndose desde luego por la bnena tnár· 
cha que totuaron los estudios. Fué catednitico de fraucés y de griego y en· 
ambas leng·uas obtuvieron :ms di:;dpulos una ínstrncdór! bastante sólida, 
y en cuanto a la lengna griega, les abrió n los alumnos un nuevo camino 
para que gu:;taran de las bellezas de la literatura c\;ísica . .Esto sóloba~tó pa: 
raque su xwmurc fncra siempre recon¡¡)ado con gratitud, en el Seminario Pa-; 

· lafoxiano de Puebla. 
También dió una cútedra de retórica y elocnencia; ya se cbmptenderá 

la importancia ~.k esta enseñanza y el bien qne proporcionaría tratándose de 
formar sacerdote::;, predicadores de la palabra de! .Evangelio. Su enseñania 
fné muy provechosa, dado que a estos estudios se había dedicado desde el 
principio de su carrera literaria y porque dominando varias·lengu~s, podía 
leer las obras clásicas y textos originales de los padres de la :I.gle.$:i~í exc:é:~: 

lentes modelos en gJiego y latfn; t¡:¡mbiért tmducía.á.Io.s grandesoradorés 
franceses . 

.Es digno de m.encionarse q t1e siendo ya sacerdote no celebfabasietnpre 
en Puebla la misa, sólo en días festivos, y a dia'ri~ lo hacía eu las iglesias 
más pobres y alejadas de la ciudad, cediéndóles la limosna qt1e para el cele· 
brante se rec•ogía en las puertas de la iglesia, También por el conocimiento 
qne tenía del francés, inglés e italiano era muy solicitado para éonfesar a los 
extranjeros. 

Tuvo tamLién a su cargo la clase de Ciencias Naturales en el Colegio 
de Medicina y la presidencia üel Colegio de Ciencias Médicas, en 1870. 

E}l octubre de 1876 el Sr. Gntiérrez por el cariño que profesaba a la cit1·' 
dad de Orizaba, que había sido el lngar donde disfrutara de su mayor.feli· 
cidad, tanto en el hogar doméstico como en sus triunfos científicos, deeidió 
vol ver a ella para terminar allí los últimos días de su vida, Abªndonó Pue
bla, siendo para todos muy sentida su separación y después de 24 años d~ 
ausencia se encontró nuevamente en la cit1<lacl de Orizaba, aunqlle"ahora te· 
gresaba con su salud delicada a causa de la avanzada edad y lafatig.a pro\. 

de una vida •laboriosa. 
En .esta segunda época de su residencia en Orizaba, sólo se dedica al 

ejercicio de su ministerio como sacerdote. 
Mn~ho reanimó su espíritu el trato con personas que hábía conocido y 

querido en tiempos pasados y el recuerdo de su vida feliz, Gustaba nmcho 
de conversar con sus antiguos amigos o descendientes ~le .ellos, porque mu
chos habían ya desaparecido. 

Todos lo trataban con cariño, respeto y gratitud por los bienes qtie.ha~ 
bía derramado a manos llenas por todas partes .. · 

Como prueba de los nobles sentimiento.s que adornaban sJ,l ahna; es 
siguiente hecho: recogió y llevó a vivir a su ca¡,;a, prdportionánd()le' lo que 
necesitaba, a tm anciano, antigpo soldad.o que había. s.ido su asiste'ntedti:
rante la campaña con los norteamericanos. 

Por todo lo que se lleva dicho.delSr. Gütiétrez, compreriP.erá.qüf; 
; ' - - -- . __ -___ ; _ __._ ----.-. :>'- _} 
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fué un verdadero sabio y que por su victa tan variada, tuvo que ejercer una 
grandísima influenciabeu0fica en la sociedad, en sus distiutantas manifesta
ciones, ya como médico, como ft1ncionario público y patriota, como sacer
dote y como maestro. 

Poco. dejó escrito, pero eso no importa flara la grnn influencia qne ejer
dó, principalmente por medio de la enseiianza. Su simple conver,.;aciém era 
de gratl provecho, por tan agradable .e i ustructi va. Cuando poseía e u O ri
zaba una farmacia, era allí er punto de reunión para los hombres notables 

··de esa époéa, por oír la palabra fácil y correctu del Sr. (jutiérrez, a la vez 
que sus~ sa.bias énseñanzas. 

· Los jóv-enes que recibíá en su botica en calidad ele dependientes, estu
díabán'•con él hasta convertirse eu. farmacéuticos. Un joven llegó h~sta a 
presentar examen profesional y fné aprobado para ejercer-la medicina, y en 
gen~ral gttstaba de enseñar aquello por lo que mostraban interés losjó\·enes. 

Ya dijimos que fué catedrático .de francés en d Colegio de Orizaba, y 

en el Seminario de Puebla de· griego, francés, iuglés, y de reló1ica y ele 
elocuencia sagrada. Distinguiéndose mucho eu esta última, porque desde 
jpv-.en fué aficionado aesos estudios y poseía profundos conocimiento~. Es

,¿li'iibió_·un ejemplar de estas lecciones, para satisfacer las necesidades de sus 
·{~t~\tniJá;~¡ si:endo su estilo como el de todos sus escritos, castiz~, correcto y 
}·'~t~rrt~<¡i''pires hay que recordar que poseía muy bien el idioma español, 
;:porq;rie lo aprén:dió deniño en Castilla, donde se habla con más pureza. 

: \;: llin'Ctl~tito: al'f<lll1do de sus escritos revelan claridad en la CQIJCepción' 
mé''fdd't;Ly ·bué!h:1i:tlen en 1-a,e'lrposición de las ideas. Como orador parece que 
at~nat~ nlá:S' J¡¡; fon1Hl que el fond~; descolló más en los discursos sag_rados . 

. $p:·ig!ati·aficíón por lÓs estuchas filológicos hizo que adquiriera profun
dos conoehnientos sobte distintas lenguas, ~u e mucho le sirvieron en la ca
rrera ec'lesiistitá. Además del griego y latín estudió el hebreo y el ci rio·cal
deo; Decía que n~tenfa.ratos tnás agradables que los que pasaba haciendo 
sus traducciones d'el hebr~o. Desgraciadamente muchos de sU"'· documentos 
escritos se han extravi'áclo. 

Además de sus. dotes intelectuales, tenía una presencia noble y maje~· 
· tuosa •. que unida a su frélidad de expresión y conocimientos de los precep
tos del arte oratorio, mucho le .favorecían. También le ayudaba su carácter 
moral, por su reconocida honradez,. sinceridad de sus afectos, rectitud de 
sus actos y su natural bondad. 

Haciendo bien a todos, y después de trna corta enfermedad, falleció el 
Sr. Gutiérrez de Villanneva en la ciudad de Orizaba, el día 22 de diciembre 
de 1877. Su cadáver fué llevado al Panteón de San Fernando, de Puebla, pa
l'a sét sepultado al lado de su esposa y de sus hijos. 

Con su mu~rte sufrieron una gran pérdida las ciencias y las letras. 
Así terminó la vida ele este ho~1bre excepcional, dotado de tan vasta 

erudición, de un amor extraordinario al estudio, de infatigable laboriosidad 
y que con sus conocimientos y acciones ele\•adas, hizo tanto bien a la hu
manidad. Su nombre debe recordarse siempre. 
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GUTIEI{REZ, MANUEL R. 

Abogado. El Lic. D. l\lanucl H. Gntiérrez nació en la Ciudad de Jt~.lá· 
pa (Edo. de Ver.) el aíio de 1852. 

Fué de un grandísimo talento y de ecléctico:-> conocimiento~<. 
Tan sabio jalapeño tuvo como profesores de primeras letras a .los afama· 

dos maestros de ar¡nella época en el Estado: Sres. Mannel Castro, Juan Pé· 
1-ez Amador y 1'e0lloro Keriegand. 

Debido a su clarísima inteligencia y raro talento, hizo estudios especia· 
les sobre din·r~as ciencias; llegando a obtener en poco tiempo, relativamente, 
certificados fucnltativos en Farmacia, Leyes e Ingeniería. 

Era muy profundo en Ciencias Físicas, llegando a ser profesor de esta 
misma asignatura en la Escuela Normal del Estado y en el Colegio .P.re~a·ra; 
torio de la ciudad de Jalapa. 

Sus alnmnos aún recuerdan con cariño al maestro Guti~~re,z,-tan ent~/ 
siasta, tan activo, siempre imbuido en la exploración de nuevo!r:hori~o,rtt~~. 
preocupado por hacer nuevos descubrili1ientos y siempre tratando de pescu· 
brir la verdad. La. electricidad lo atraía, siempre estaba haci,endo e:.<!:perimen· 
tos en este ramo el cnal llegó a dominar; el Gobierno del Estado animado 
por los vastos conocimientos qne sobre el particular poseÍ¡i el Lic. Gutién'ez 
se resolvió a construir el Colegio de Electrotecnia, quedando suspendidos lo~ 
trabajos a su muerte. 

Fué l\1agistrado del Tribunal St1perior de Ju~ticia y representante en la 
Cámara Legislativa. 

En la Comisión Geográfico-Exploradora ft1é calculador geodésico-y: des· 
empeñó el cargo de Director del Observatorio Meteorológico del Est<tdo·de 
Veracrnz. 

Fné miembro de mnchas sociedades científicas y literarias, distingtliét'l~ 
. . . . ~··· 

dose siempre por su gran talento. <::~ti 

Fué nombrado Director de la Escuela Non:pal del Esiaí:Jo; a la$~P~~;, 
ción del Sr. D. Enrique C. Rébsarnenel3l de agosto ck.19.0l. Etistt·ltte\'0 
pnesto, se entregó también con el ardor y entusias;no de costtanbré a}as 
prácticas pedagógicas, demostrando gran amor a .la niñez. 'Allí s~ le' pudb 
conocer más y apreciar las bellas cualidades que le adorntl:ban. L~~I\e:ant<Íl:¡a 
propagar todo lo nuevo ·en materias ci~ntíficas y pqnerl'o·a disposl:tiÓn:d·~ 
los demás eÓn el deseo de serles útil. . · . , ::r , ;.,: 

En .cátedra admi:ra ba y atraía ~ sns discípu_los. pots.t1,genral itls;j)itas.íd:ci y 
gran elocuencia, sorprendiendo por lo qportuno de sus.cit~s y;gran•~tt·i~.¡~:tí6:), 

Obtuvo muchos di plomas por sus grand'es nieritos ~ÓU1Ó·~tudih1~·~ii:~;; 
tudios de Ciencias Filosóficas. . . . .· . . :··.·· ,·.· ·; ~~~ • .-.X,,:¡,j~~f;,::, 

.Cariñoso con shs alt1nmos siempre les• inspiró co.níl~nz~.~ &p'[~~$f~~'?a¿e; 
pensador despreocnpado, . . Una bo~d<idosa {'!,Xpre~ió.ny·a~}\~U!:!:d~:if,{Í~:; 
manes y gestos brnscos,, toda s1;1 per~ona itradiaba ~iri:lpf!tla.):~U ~~ti~~~athá: 
festivo, humorístico y de.chatla á¡nena. . ... 



Ell2 de abril de 1904 falleció tan Íll:'i.:~nc \f·r~l\Tllí::1110. i\l1n p,t;,]y¡ re· 
ciente el dolor que emharg'am los coraz:otH:>' de mavo.t:o~ \' ~1iumno;' de la F~

cuela Normal el<: J:dapa por la muer!(: del in•1h·idabk HWC':i!t '' Enriqtte C. 
Rébsamen, primer director que fné de dicha institución, cnandocHatroúí::,.. 

después, el salón de actos del citado plantel, tm•o que voh·erse a enlutar y 

a cubrir nuevamente de crespones, para despedir a st1 segundo director el 
Lic. D. Manuel R. Gutiérrez. Gran número de coronas y multitud de flo· 
res ct1brieron .sus restos mortales en señal de gratitud. La sociedad .ialapeíía 
hunentóinmensamente la pérdida de uno de sus preclaros hijos, honra y or· 
gullo de fotio el Estado de Veracruz. 

Publicó numerosos artícnlos de carácter científico en periódicos y revis
tas. y la obra "I,a Nueva Faz de la Evolución del Método," libro de polémi
ca en qne sustentó st1s ptmtos de vista contrarios al método Rébsamen. 

GUTIERREZ ZAMORA, MANUEL. 

General. El'ilustre general y político dou Manuel Gntiérrez Z:l1ll0ra vió 
la luz primera en el pnerto de Vemcn1z el 24 de agosto de 1813, habiendo 
sido sus padres don José Zeferino Gntiérrez Zamora, de origen espaííol, y 

clofia Juana Gutié~rez de la Concha, oriunda de León, Edo. de Guanajnato. 
Hizo sus primeros es¡tudios e11 la ciudad de Jalapa y pasó a continnar

los a los Estados Unidos del Norte, donde residió durante otho años. 
Regresó a su patria .en 1833, sentando plaza de Cadete, después de al

gún tiempo abandouó la carrera militar y se dedicó al com~rcio en unión de 
su hefnünro-mayor José; comenzando desde simple dependiente y llegando 
a ser el jet~ d~ la negociación mercantil~ , 

Algún tiempo después, no llenando tal vez sus aspiraciones este trabajo 
y deseando hacer algo por el bien de los demás, comenzó a figurar en la cosa 
pública. A la edad' de 25 años se le encuentra ya formando parte del H. 
Ayuntamiento, una!'! veces como Regidor y otras como Alcalde. 

En 1844 fué primero Sargento de' la Guardia Civil y después Teniente 
de la Guardia Nacional'y a fines de 1847 Mayor de e,;te último cuerpo. 

Ahora vamos aencontrarío en tres épocas n'otables: en el bombardeo de 
Veracrui· por los norteamericanos, en la época de la expedición de las Leyes 
de Reforma yen e1 segtmdo sitio de Mi ramón. 

Eti el afio de lS47 c11ando la inicua guerra de los norteam~rícanos, y 
en el ataque a Veracntz, el señor Gt1tíérr~z Zamora fué uno de los más va-· 
lientes defensores del puerto y se distinguió entre los primeros, tanto por sn 
valor y be¡-oísmo como por stls ideas de libertad. El combatía por convicción, 
por ideale:;;, no sólo por instintodeconservación. Su estancia en el extranjero, 
su educación, su cnlfura, habían hecho que tuviera formado un concepto muy 
alto y firme de la patria, y pbr ese gran 11mor al terrnño fué constaritey tenaz. 

Causaban· admiración su valor extraordinario y sangre fría .a la hora del 
combate. 
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Se;:;úu dit'Cll tenía nna mirada pcnetranle qüe dominaban sns subalter-
no;; y los lucí:t morir con :1 o::·n ara:' de su patrin. 

El :2·1 d'c mar;~o tit' l0 l'i", al frente de las l'ompni\ía)-i de Granaderos y Ca

z:ttlorc~ q nc ~,1\Jen d ian !:1 d udatl, e,;lu vo en ohserl'adón del enemigo desde 
el n:mcnterio. El maYor Gntiérrez Zamora fné el primero en dar el ejemplo 
de nrrollar:-e la bandera de su batallón a la cintura para q\1e tJO cayera en 
poder del etlt:lll Íg<'. 

Hs triste y digna de nntcho;; reproches la co;1dncta de Santa At1na, que 
se negó a proporé'Íonar ay11da a los valientes veracrl1zanos q\te eu tan pési
mas concliciones t1e defensa bachm ínnttditos e~fuerzo·s por sa lnll' a la patria. 
Ei Cohíerno. por conducto de S\1 Ministro ele Guerra, contestó q\le no man-· · 
daba ni nn peso, ni un soldado, por esto no es la capitulación de 1847 de las 
que deshonran, y les cabe a los veracruzanos la gloria de haber resistido con 
gran valor hasta lo último. 

Cuando ya por los estragos del sitio la capitulación se hizo neces:;~ria, 
la Guardia Nacional ql1e estaba al mando de Gutiérrez Zamora dijo que no 
se rendía, prueba de un inmenso valor, pt1es la diferencia en númeto de tropas 
era grande. 

Hfech1ada la paz, según la Comrención de Guadalupe Hidalgo, figuró 
Gutiérrez Zamora como Teniente Coronel del batallón de Veracruz y se .re
tiró a la vida prin1da. 

Cuando el Gral. Santa Anna volvió a la Presidencia, lo desterró, trasla
cláadose el señor Gt1tiérrez Zamora a París, donde según dicen sufría mucho 
por el rectterdo de su querida patria. 

Regresó a Veraernz poco antes. de la caída ele Santa Anua y en el m~s de 
agosto de 1855 cuando el Gr¡¡J. de la Llave por el trhtnfo de Ayutla ocupó mi
litarmente la ciudad, lo nombró Coronel del Batallón de la Guardia NacionaL 

Después lo encontramos en otra etapa de su Yída, una de las más cul
minantes; cuando se expiden las Leyes de Reforma. Ell5 de julio de 1857~ 
por bando nacional, y con el señor G1,1tiérrez Zamora a la cabeza, se:dió i · 
conocer al pt1eblo c1e Veracruz la nacionalización de los bienes del Cleró, la.: 
supresión de cofradías, bermandac1es, congregaciones y corporaciones de esa 
naturaleza, etc. El pueblo recibió con grandes muestras de aprobación es~as 
Leyes d ~ Reforma; pues Veracnlz ha sí el o una de l~s ciudades que más se 
han distinguido por sns ideas liberales. Qnizá, como dice algú,n autor, esto 
se deba a la situación (]l1e tiene y que la pone en contacto.con hombres de 
toda Europa, a sn clima de entusias·mo y enardecimiento, a su . 
historia tan llena de acciones grandes y al carácter de sus habitantes tan 
franco, abierto y leal. 

La vida del sefior G11tiérrez Zamora está fntímamente ligada. con los 
acoutecimientos más notables de Veracruz desde 18.¡.7. hasta, 1861 y está lle
na de hechos de valor, constancia y patriotismo. 

Sólo en st1 vida tuvo nn acto de d'ebilidad o de obcecación, cuando se-
Cllndó la defección de Comonfort; pero prbnto reconoció su y trató de 
bor.rarlo con hechos de heroí:¡mo. 
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Lo demuestra su actitud en el primer sitio de Veracruz en 1859 cnan
do los reaccionarios volvieron a México sin disparar un solo tiro y en el "C

gundo en 1860 cuando Miramón después de un famoso bombardeo, se víó 
obligado a retinuse por no poder tomar a Veracruz. Sucedió que 11imm{;n 
el 8 de febrero salió de México, para tomar Veracrnz, creyendo esto nmy 
fácil y seguro, lo mismo que todos los reaccionarios. El día 15 llegó a jala
pa y el 24 salió para el puerto con más de cinco mil soldados. El gobierno 
de Veracrttz había mandado quemar los pastos y reforzar las fortificaciones, 
estando listospant la defensa. Los sitiados rompieron el fuego sobre los si· 
tiadores el 5 de marzo a las 12 a. m. respondiendo los sitiadores con bom
b'asy un ft1ego nutrido. Este fué continuo por amb3s partes, pero los veracru
zanos se defendieron con tanto valor que las tropas reaccionarias tuvieron 
que levantar el campo el 21 de nwrzo y volver a México. 

El señor Gut:iérrez ?.a mora como gobernador y como jefe militar, acom
pañado ele los generales Partearroyo y !\Jora, estuvo como siempre a la al
tura de su deber, ya compartiendo el peligro con sns soldados, ya atendien· 
do a sus labores administrativas. El dispuso c¡ue el seiíor juárez cou los 
miembros de s11 Gabinete se tnmsladaran a San Juan de Ulúa para estor a 
C\tbierto de todo peligro y él también gestionó, cuando terminó la campaña, 
,q~te se premiara a los qne se habían distint;uido en tan heroica defensa. 
. .,}fo l:lóloateMía a 1os asuntos de la guerra sino también se ocupaba de 

:~tr'os.iqu'~ tllejorab.anlalocalidad: impulsó la erección del hospicio que lle
'\l'a sunó,ml:a:e; fué\el primero que tuvo la idea de que se cenara la rada de 
v?raciuzB~mt.transformarla en puerto, a él se debe la construcción del te
rróca~rít<le Medellín; hizo c01Jcluir y hermosear la torre de la parroquia y 
ptrasvatilts ~osas: 

El iobíetrfo liberal de1 Sr. Juái:ez se colocó bajo su protección, pues, 
di1ntntetre's'áñrista ciudad fué refugio de la legalidad y el ba1narte de las 
ideas de liberht.d. y progreso. 

El señor Gt1tiéhez.. Zamora eta de elevada estatura, serio y de porte 
majestnoso e imponente. 

Tenía ttna gran perspicacia y .penetración para conocer a los amigos y 

a los hon:lbres; era irascible, aun. cuando sabía dominarse; st1s soldados le 
temían y loqueríaa mucho a la vez, pues era con ellos rígido y severo, pe
:r:o también afable . 

.Óe 1858a: 1859 estuvo a ptmto de ser asesinado por unos hombres trflÍ· 
dos de Cubay también cuenUm que en esa época, los jefes del partido reac
cionario, viendo que era el principal obstácnlo al triunfo de su:s ideas, le 
propttsieron, por medio de una comisión que lo entrevistó, que pidiera una 
licenciá de tres o cua'tro meses parn sepn.rarse del Gobierno y que tendría a 
stl disposición en un banco de Europa, la cantidad que señalara. A lo que 
él <.~outestó ''yo doy el doble Ri no me vuelven a hacer semejante proposición.'' 

Víctima de una penosa enfermedad, falleció el 21 de marzo de 1861, sien
do sepultado el clía U al pie del altar de la capilla del cementerio general. 
L:~.s honras ft1nebres qtte le hirieron fueron solemnes y el pueblo todo vistió 
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luto por la pérllida. lle aqnel heroico Y<:n<cruza¡¡o qt1e personificaba toda es~ 
peranza t: idt'al de triunfo y rt~\'elaba ~u semblante siempre el éxito de la 
conliend;l; el pneblo creía su c;111~a Íll\'encibh: súlo porque Gutiérrez ZaUlo
ra era el jefe de su partido. 

La Legisbtura lo declaró algún Liemjío después Benemérito del Estado .. 

HEUNANDEZ Y HERNA NDEZ, FRANCISCO. 

Político.-Nació en la ciudad ele Córdoba (Ver.). 
Hizo Sth estudios en nua escuela particular. Era de una fig·ma arrogan-

te, tenía \"OZ de barítono y era uu gran orador. 
Fué Dipntado eu Veraeruz en el afio de 1857; se distinguió como orador. 
Estu\'O como Diputado en el Congreso de la Unión. 
Era gran orador de la talla de Altamirano y Nigromante. . 
Cuando cayó el gobierno de Lerdo de Tejada por el cuartelazo del ge~ 

neral Díaz, el seiior Heruftndez v Hermí.ndez fué Gobernador del Estado de 
Veracn1z, en substitución del Lic. Jon José I\;faría Mena que· estuvo en la 
administración anterior. 

M mió el señor Hernándezy Hernández, del corazón, en la ciudad de Ve
racruz; fné muy sentido y siempre se condt1jo con mucha honradez. 

No obstante el puesto qne tenía no se enriqueció. Cuando murió fné el 
úitimo sueldo que recibió su familia, a quien dejó casi en la miseria. 

JIMENEZ, JOSE DE JESUS. 

Profesor ele Filosofía. El señor José ele ] esús Jiménez nació en la du
dad de Orizaba (E. de Ver.) por los años de 1835 a 1836. 

Era miembro ele una familia muy honrada, pero de escasísimos recursos, 
Hizo su instrucción primari:J. en nua escuela municipnl, recibiendo los pocos 
conocimientos que en esa época: se impartínn: lectura, escritura, primeras 
operaciones de aíitmética y doctrina cristiana. 

Debido a la sumr~ pobreza de sus padres no hubitra podido seguir estu
diando, pero quiso la buena suerte qne trabara amistad con el Pbro. Lic. 
Francisco Javier Pineda, sacerdote del Oratorio de San Felire Neri.y unís 
tarde Provi!-ior del Obisp¡¡do ele VenlcrtJZ, qnien apreciando la despierta y 
precoz inteligencia del jovencito, logró disuadir a sns padres de qne.ló dedi
caran a· otros trabajos y que continuara sus estudios, proporcíonáhc16Te los li, 
bros que necesitaba. En estas circtm3tancias, entró a estudiar Gramática 
latina en el Colegio de la misma ciudad de Orízaba, en 1848. .. 

Se dedicó con tal entusia5mo y aprovechamiento a sus estudios, que en 
un solo t1n año hizo todo el curso de latín qne se hacía en dos, obteniendo 
muy buena calificación en su examen. 

En el año de 1849 abrió curso de Artes, como se decía en esa época,- es
tndiando las materias necesarías durante los 3 años reglamentarios. En estqs 
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estt1dios fué con~irierado como el primero entre sm compaiíeros, por su no
table penetración y su conüucta intachable. 

Ya desde en touces ::;e comenzó a bosquejar St1 carácter, su desarrollo 
intelectt1al y sn ser moral. Estaba dotado de nna inteligencia clara y bastante 
pt·ofunda; poseia una Ílll:lg-ina:í6n poderosísima que por exceso de su poder, 
hasta podría convertirse en enfermiza y desarreglada: de corazón muy sen
sible, at1nque hasta acobardado por &us sufrimientos, y de sentimientos no
bles y elevados. Dotado de un carácter independiente y alth·o, algunas vects 
se rebeló contra la di::;ciplina, demLlsiado severa en esa época, y quizá por la 
lucha desesperada que tuvo que sostener contra la pobreza, varias veces se 
lévantaron en su corazón tempestades ele odio y co;nenzaron a aparecer en 
él rasgos de amarga ironía que ttn·o durante tmla sn vida; aunque su alma 
era bondadosa, con frecuencia era dominado por una gran melancolía. En 
la edad en que otros niiios o jóvenes únicamente píensali en jugar o diver
tirse con cualquier elltretenimiento, el joven jiménez ~ólo estudiaba y llora
ba; lo primero tenía qm: hacerlo a la luz de los faroles del alumbrado público, 
por su <::xtrel1lft pobreza. Graude y pron:choso ejen;plo pnra los jóvenp qt:c 
encontrándose (!11 sitnaciones parecidas, desean hacer Por medio del 
esfuerzo, la constancia y •et talento, unidos a la nobleza de caníctcr y sellti· 
miento:s, se puede conqt1istar un puesto honroso en la sociedad . 

. Alós 14 ó 15 años de edad se apasionó tanto de la vida religiosa, que a 
' d.tod'á costa deseaba íngre::mr en el claustro. ·Mucho trabajo les costó a sus pa

. dres disllá.dírlo;. a:;{ como a otras personas que mucl1o lo aconsejaron y al 
rilis¡nl) Rector del Colegio, que procedió con toda prudencia, comprendiendo 
todos ellos.que más que vocación, aquello era prodtlcto de su imaginación 
exaltada. · · 

Sin: embargo,. no por esto decayó su fervor; ai terminar en 1851 su cuno 
<le Filosofía, por su solo esfuerzo logró que se le admitie~e en el Semina
rio .de Pl1ebla, sin esti¡..lendío alguno, para seguir la carrera de Teología. 

Durante su estancia en el Seminario sufrió mucho, al encontrarse lejcs 
de su familia, sin sus ami¡:;-os de la infancia y desprovisto de toda clase de 
recurws, atorméntado 'por eBa sed inextinguible de saber. 

Su carácter sufrió algunas transformaciones; se,n:beló contra la disci
plina del plantel, se hizo irrespetuoso con sus superiores y.altivo y desde
ñoso.,con stt5 comp:tñeros, uo obstante, alcanzó fama de ser un estudiante 
de gran talento. Al fin compremli~mlo que no tenia vocación por el estado 
eclesiástico, se separó del regresando a su ciudad natal, al lado de 
sus padres, a llevar una vida triste y miserable, sin encontrar carrera o tra
bajo que le agradara. Su única ocupación era la lectura, pero aun ésta le 
perjudicaba; porque dedicándose a leer sólo novelas y poesías, como era na tu. 
ral en la edad de la juventud en que se encontraba, más se exaltaban su fan
tasía e·imaginación. 

Gracias a sus creencias religiosas rechazó el suicidio, que más de una 
vez se le presentó como medio de salvación, y después de esta etapa, se de
dicó a estudios serios de Filosofía y Ciencias Sociales, por este me-

" 
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dio adquirir profundo,.; conocimientos qtte le fneron de gran utilidad en el 
fnluro; ctlto11ce,; Lb obras tle tilóspfos, historiadores y literatos france·ses, 
constituían su,; lecturas fm·oritas. 

Habiendo acaecido la muerte de sns padres y quedando él como jefe de 
la familia, pttes to<los sns dem~is hermanos eran menores que él, se vió en la 
necesidad de bnsc:tr los medios para subsistir y se dedicó a la enseñanza. Fué 
Director de una cscudu de primeras letras y cuesta posiéión bastante modes· 
ta y aquejado por una e!lfenuedad del corazón que padecía, continuó su amar
ga Yi<b, no cle'jauclo el ast mlio. Por esta época ya comenzó a escribir algo sério, 
a u u que si u dejar de mezclar en sus e~cr i tos s 11s tristezas y amarguras de la vida. 

En esa época se reunían con frecuencia en su casa varios jóven~s afec
to~ al estudio de las Bellas Letras, qne escuchaban siempre con gran interés 
y ad111ir~fción la palabra dd Sr.] iméncz, a quien animaban a segnir cultivan~ 
clo los estudios por los que sentía vocación. 

En el afio de 1863 ftté nombrado el Sr. Jiménez profesor de Gramática 
y principios de Literatura en el Colegio ele Orizaba. Desempeñó su p.uesto 
con bastante eficacia, siendo considerado desde entonces como 11110 de los 
profesores más respetables del Colegio y cuyas opiniones siempre se toma-
ban en cuenta para la buena mmclla del planteL · 

Después de una separación temporal de la Escuela, por cambios pólíti
co,;, \'olvió el Sr. Jiménez al Colegio a dar la cátedra de Filosofía, estudios' 
que mucho le ·ngraclaban y para los qne tenía especiales aptitudes. 

Durante el tielllpo que tuvo a su cargo esta cátedra, se entregó d~ lleno 
a profundizar esa clase ele conocimientos, estudiando todas las doctrinas y 

teorías filosóficas con tal ardor, que hasta perjudicaron :u salnd. Viendo sus 
amigos qne se entregaba 'inútilmente a especnlaciones metafísicas, que ade
más de hacer mal a su salud en nada mejoraban su situación económica, y 

teniendo ya e~posa e hijos pequeños que sostener, mucho le aconsejaban 
qne se dedicase a la carrera de la jurisprudencia, Jo cualuo podían conseguir. 

Hasta por los a1ios ele 1869 a 1870, al abrirse nuevamente en el Colegio 
de Orizaba las cátedras ele Jurisprudencia, que durante algunos años estuvié·· 
ron cerradas, a cargo del Sr. D. Silvestre Moreno, íntimo amigo de! Sr. Ji· 
ménez, se resolvió este último señor a hacer la carrera de abogado. COn el 
afán que ponía siempre en la realización de algún proyecto, logró en- poco 
mús de nn afío estar en aptitud ele presentar examen profesional. Se trasl'adó. 
a la ciudad de Jalapa, donde residía el H. Tribunal de Justicia del Estado, 
presentando sus exámenes profesionales a título de suficiencia, con notable, 
éxito y ohteniemlo el título de abog·ado expedido por el Gobierno del Esta
do el 14 de agosto de 1874. 

Bien pronto se dieron cuenta de su talento .y conocimientos, lleg_~ndo 
a ocupar ün Jngar distinguido entre. las personas más caracterizadas del Es· 
tado de Veracrnz. ,· 

Al poco tiempo del triunfo obtenido en Jos exámenes; fué postulaáo para 
J'vlagistrado del H. Tribunal Superior de Jttsticia del Estado para el período 
constitucional que debía comenzar en dicíembre de 1875. 
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Poco después también de su recepción, se trasladó a Córdoba a servir 
una cátedra en el colegio de dicha ciudad, en ate:nción a lo ru1ncido de los 
sueldos en Orizaba. abandonaudo con gran penad plantel en el nwllH.bía 
hecho su carrera literaria y donde dejaba tun tos 3 mígos y di>CÍ puJos queridos. 

En la cittdad de Córdoba desde luego se le estimú lllncho. Allí recibió 
la noticia de haber resultado electo l\J agist rndo pro pie! nrio :d Tri l:nn:d ;;.:u
períor de Justicia por mayoría de votos; pero de,gracíadan;uJte, ctWIJ<lo ya 
iba a mejorar St1 situación. falleció e~ Córdoba el 9 de nc\'Ítn;bre de Hí 5, 
víctima de la epicl·:mia del \·ómíto. 

Fné muy sentida su muerte, tanto eu la ciudad de Córdoba como en 
Orízaba por todos los que lo trataron y :-upieron apreciar sn talento y bellas 
cualidades, como por las circunstancias en qne se efectuó sn- fallecimiento, 
cuando iba a cambiar su vitla y por encontran,e a la V(-Z yarias personas de 
su familia atacadas de la misma enfermedad; un hijito suyo murió alsiguien· 
te día de él. 

En octubre de J 880 la H. l,egislatnra del Estado concedió Ll!ln pequl'iía 
pe'nsión a los hijos del Sr. José de Jesús Jiménez como pr<'mio a lo;; méritos 
de su padre. 

En los escritos que dejó el Sr. Jíménez, pt1ecle apreciarse más que la 
:forma literaria, la verdad y la sinceridad qne mtH::stra eu los conceptos que 
e11:presa. 
--' Se úota_que él escribía sin _esfuerzo, tal como pensaba y SClitía, así ex
presaba sus ideas.· B~ra filósofo espiritualista y más toLla vía, católico. El pro· 
blema fili:>sófico no era para él objeto sólo de curiosidad, siuo ocupadón 
éonstante de su nJente,.lo único qne llenaba el ·vacío de su vida. 

Su estilo annque correcto, no destaca por la fluidez o gallardía de la for
ma, pero sise caracteriza por el vigor y profundidad del pensamiento. Desde 
lúegose ve en,.él más que al escritor o literato, al pensador o filósofo. Tal 
vezpor esta ci~cun~tancia y conociéndose él Líen, encerraba en cada frase 
un pei!samiento y daba a sns escritos la forma de sentencias más que la 
ex positiva, ~ólo enalgt¡nos casos como en sus "l,ecciones de Filosofía" en~
pleaba un estilo distinto para exponer sus ideas. 

Escribió además de muchos artículos de pura imaginación, un curso de 
:filosofía pata la ensefianza de sus discípt1los; sus lecciones de gramática, 
ideología y lógica en Lma obra intitula(1a Del Pmsamieuto y su enunciación 
para los alumnos, que no siguiendo una carrera científica, necesitaban al
gunas nociones del nrte de pensar. 

"En 1871 se pt1blicó en un tomito de 46 páginas sus Pcnsamienlvs Filo
sóficos que antes se habían insertado, en las columnas del periódico literario 
El Renacimimto. 

También publicó dos tratados de gramática castellana notables por la 
sencillez del método y lo apropiado de los ejemplos. 

El S'r. Jiméne_z era muy modesto y no quiso dar a la publicidad sus tra
bajos literarios, la mayor parte de ellos los destruyó, dejando sólo algo es
crito sobre filosofía. 
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De g:-n11 ml intek'(t\J:d y de un cankter noble y elevado, el Sr. 
Glltiérrez si lmbiern Yivido en otras circunstancia~. qnizá hubiera dádose a 
conocer mú~ entre las ¡wr,.:oua::; amrunes de las letras y aficionadas a estudios 
filosóficos y Jmbien1 podido ser su labor más pruvechosa y fenmda. 

Hl colegio de Orizab:l le debe mncho y siempre se recordará con grat.i· 
tmlla labor de este lli>tingnido profesor. 

!..,ANDERO Y COSS, FRANCISCO. 

Político. En la ciudad y ¡merlo de Veracnn, en el año de 1828, nació 
el :o;efíor don Francisco Landero y Coss, uno de los mejores gobernantes qrie 
ha tenido el E;;tmlo de Veracruz. 

Cuando apenas contaba dieciocho años tomó las armascontra los am~· 
ricanos en defensa de su cindad natal. . 

Después en 1852 fné Oficial de la Adnana Marítima de esa misni'a: ci\:P, 
rlacl y más tarde Administrador de la Aduana. 

Fué en 1855 éomandante del Resguardo. 
Llegó.a ocl1parenl872 el pnestodeGobernidordel Estadode Veracnn 

considerándose al sefior I,andero y Coss coUH( uno de los mejores gobernan· ,, 
tes q ne ha tenido el Estado. Fné Hl Secretario de Gobierno el Lic. José M'
Mena. 

En 1881 fué J\linistro de la Secretaría de Hacienda. 
Falleció en la ci ndad de Veracruz y aún recuerdan con gratitt1d las me· 

joras que llevó a cabo tan !m en gobernante . 

. LERDO DE TEJADA, MIGUEL. 

Estadista. Nació este il nstre estadista, uno de los más grandes hombrea 
de la Reforma, en la ciudad y pnerto de Veracruz el6 ele julio de 1812. 

Fueron sus padres don ]t1an Antonio Lerdo de 'rejada y doña María: 
Concepci6n Corral y )Justillos, ambos de origen español. 

Don l\IigueLLerdo de Tejada en 1852 fué Presidente del Ayuntamlénto 
de la ciudad de {,Iéxico. 

En 1853 fué Oficial Mayor o Subsecretario del Miní'Sterio de 12\>í:netifo, 
al crear Santa Anna este Departamento de Estado. ' 

En el año de 1856, a principios de junio, el P-residentedón IgÍJacióCh
mon fort lo nombró Ministro de Hacienda. Pero su mayór mérito consiste 
haber sido el autor de la farnosa ley conocida con el nombre de. '1Ley. de.la 
Desamortización de los Bienes del Clero." Esta Ley ejerció tanta it¡fl'uenciá · 
y produjo tan buenos resultados, que se considera· como at;ttor~ de núestr'l 
regeneración sociaL El señor Lerdo de Tejada inspirado por el i:nás pt1ro 
patrictí~mo y con un valor qne mucho loho~ra, puso Jo¡¡_ cimientos de .la obra. 
más grande realizada por La Reforma. . . . 

Para poder darse cuenta del valor tan grande deJa obra .que realizó l,er-' 
do de Teja~la hay qt1e recordar la situación de México en esa época: l~s•ib~; 
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titnciones religioslls, la Iglesia, el Clero en . habían n bonrher 

por completo al EstHdo; todo lo hahinn inntdido y ellos eran los qne dirigían 
todos los ramos. Las funcione;; del E~tado no c·ran siuo como ele nna admi
nistración eclesi{\sticu. Muchc;;; sacerdotes explotaban la i¡:;nornncia y apa

tía de los creyentes; los grandes capitalr:s estaban en poder de la iglesia y 

nada producían, en suma ia nación e:; taba como estancada. no podía pro
gresar. 

Por eso se necesitaba de una Heformn: desentratJ<lr o separar el Tistndo 
de la Iglesia, hacer un Iviéxrco accesible al progreso. ¿pero cómo hacerlo? 
Era empresa más qne difícil; pnra eso había, que conmm·er el edificio social 
hasta en sus cimientos. bahía ql1e demoler. Por esto es grande la admiración 
y gratitud del pueblo mexít'ano por el hombre que concibió aqnel grandioso 
pensamiento y lo llevó a cabo en ],¡ revolución de 18.56: esto solo demuéstra 
st1 gran talento. 

EJ qniso sacar al pUeblo mexicano deJa Íg-nonmcÍa y <escJaYÍI11d en qne 
vivía; pero pnra eso no bastaba declarar la indepeudetJcia del Ckro y laXa
dóu, el vínculo debía cortarse por donde: nHÍs oprimía, por la p;ntc ecmHími

cn .. Hsefué el fin que se propuso don Mi¡.r11el Lerdo de Tejada en q¡ le~· ele 2.'i 
'.d~junio de 1856; la famosa Ley de Desamorti;:ación de los Bienes del Clero. 

, .. 
1 l<"tté un golpe decisivo la enajenación de todos los bienes raíces qne u o 

,·,est,~yi~rnb. P.irecta o indireytamente al servicio deJa institución. No podía 
.,·"'eFClé{o pos.eet:bienesraíces, que eran bienes de manos n1t1ertas; debfa la 
'xg'l~'stá..venderlas propiedades para qne entrara el prodt1cto en circt1lación, 
. . .;;Es obra suya esta ley que tan decisiva.i ufluencia tttvo en la nueva si-
tn~dón ~pcial y, política de México. Los beneficios económicos de la des
atrtÓrtlZ:Ííci,Ót1 de los bie¡ies eclesiásticos a él .le deb~n, son muchos, y por 
to4aa partes dejar.o11 httella:, lá tran,sformación deconventos y' propiedades 
aqandoru1dasen belló¡¡ jardines, avenidas, edificio:;, todos surgiendo de1 an
tigttóinonópolio .·estéril. 

Este prog·~esOde arte, por t,od,as partes dejó la huella de su inteligenda 
y acción, 

C.on la ley. del 25 ue jtmio de 1856 se había dado un gran paso, pero 
todq.\'Ía faltaba mucho, porque el Clero tenía bastante dinero y fnerza social 
para.segt1ir estorbando el progreso, por esta razón se foniló otra ley publi · 
<;:ada los días 12 y 13 de julio de 1859, también firmada por don Miguel Ler
do deTejacla q t1e decretaba lá .st1presión de corporaciones religiosas y la na
cionalización de los bienes que adlnínistraba el Clero. Pensaba que aquel 
inmenso caudal había sido sacado. la masá socíal y amontonado en poder 
del Clero, pues jnsto era que volviera a la sociedad. Además los liberales des
armaban a lo.s conserv¡:dores en lttdHlS leales y heroicas, de frente; no así. 
los conservadores, que :1tacaban por la espalda y con:etían asesinatos como 

los de Ocampo, Valle, Degollado, Comonfort, llegando a. terminar su traición 
coñ el drama en el Cerro de las Campanas. 

Con esas Leyes de Reforma se abrió un horizonte mucho más amplio 
para la so<;iedad en general, lmho un levantamiento social qtte Í:nucho in• 
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lluyú en el progr<>;n ele nuestra patria y el nombre del reformador se cubrió 
de gloria y ~e hizo inmortal. 

Don ~[ ignel Lerdo dt~ Tejada fné Secretario del Despacho de Hacienda 
y Crédito Público dos veces: en Ayntla bajo la presidencia de Comonfort y 
por sq~nnda \'ez en los años de 1859 y 1860 bajo la presidencia de don .Be· 
nito Jl1~ire;o;. 

El 1 3 de no.viembre de 1856 asumió también la cartera de Relaciones 
sin dejar la de Hacienda, y propuso medidas radicales para salvar la crisis 
del país, pero no fueron aceptadas y renunció el 9 .de diciembre y at1nqt1e 
varias personas redactaron un memorial pidiendo que no se aceptara su re
nuncia, pues temían se perdiera la obra de la Reforma, fué aceptada el 3 de 
febrero de 1857. 

Don Miguel Lerdo de Tejada, un año después, cuando apar:ece en eJ. 
gabinete del señor Jnárez es uno de los que firmó el célebre-''Manifh~sto''"' 
en que el Presid.ente. Constitucional y su Gabinete, exponen ante-la .nación, 
el programa y fines·de la revolución que agitó a nuestra patria dt1tantet:rie
dio siglo. 

A él se le debe también, además de la separación de la -Iglesia y e1 Es
tado, de la libertad de conciencia, la desamortización de bienes eclesiásticos, 
la nacionalización de los bienes del Clero, supresión de conventos, etc., la 
creación del Estado Civil; es decir, que los nacimientos, matrimonios y de· 
funciones fueran registrados por los Jueces del Estado Civil dependientes 
del Gobierno y no por los sacerdotes. 

El sefíor Lerdo de Tejada que manejó tantos mi1lones, nunca se.hizo 
rico, su acrisolada honradez hizo que los mismos enemigos de la Reforma, 
después fueran sus defensores. 

Se distinguió también como escritor y literato, siendo autor de varias 
obras. algunas de las cuales dedicó al Barón de HutnQoldt. 

Cnando triunfó la Refor~a y se restableció el Gobierno Constitu'cional 
en México con el señor don Benito Juárez como Presidente, don Mig,uel' 
Lerdo de Tejada fué electo Magistrado de la Suprema Corte de Justicia y e11 
este puesto le sorprendió la muerteel día 22 de marzo de 1861 alas 2 p.m. 
en Tacubaya, precisamente cuando una gran mayoría del Partido Liberal 
pugnaba por elevarlo a la Presidencia de la República en las próximas elec
ciones; er\!- el candidato de más probabilidades. 

Sus ft1nerales fueron una apoteosis y sus restos descansan en San Fer
nando. Casi todos los mexicanos concurrieron al sepelio y vistieron luto, por 
la pérdida del gran estadista. 

En el Paseo de la Reforma hay una estatua del ilustre refortnador que 
fué erigida por el Estado de Veracruz para perpetuar su memoriá.' 

LERDO DE TEJADA, SE~_ASTIAN. 

Abogado y estadipta.-Es uno de los rnás grandes estadistas que haté(: 
nido ~éxico. Nació en la ciudad deJalapa, del Estado déVer.aén1z, elZS¡'d~;:~, 

Anales, T. VI, 4~ é¡:l".-.21,:: 
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abril de 1823 (según algunos autores e.n 1S20). Allí pasó los primeros años 
de su existencia; por lo tanto en esa ciudad comenzó a hacer sus estudios Y 
a reunir los elementos que formaran de:-;pués su vastísima instrucción Y que 
lo hicieron descollar en el foro. 

Pasó después al Seminario de Puebla donde cursó latinidad, filosofía 
y teología; más tarde vino al Colegio de San Ildefonso de México a estlldiar · 
Jurisprudencia,. recibiéndose de Abogado el año ele 1851. 

Durante su vida de estudiante se distíngnió siempre por serio, poco afec
to a maní festaciones ruidosa~ propias de los jóvenes estudiantes, y por su de
dicación al estudio. Era de exterior correcto, pálido, poco comunicativo y 

de lúcida. inteligencia, ocupando desde su juventml el primer lugar entre los 
que le rodeaban, por su dedicación y talento. 

Un año cle,pués ele haberse recibido de Abogado fué nombrado Rector 
"'del Colegio de San Ildefonso donde había hecho sus estudios profesionalts, 
desplegando cualidades que mús tarde consolídarían su carácter. Era enér
gico pero justiciero, mostró cnalidades arlminístrativ;\s excelentes, pl1es eu 
esa época, la mayoría de los planteles subsistían de sus propios recursos, ob
tenidos por colegiaturas o réditos de capitales dedicados a ~u sostenimiento 

· .. y la buena. marcha dependía de los directores, logrando él realizar muy hne
>na labor, .'también seguía ampliando sus conocimientos que llegaron a ser 
~Uy ~x,tensos. 'Después de haber desempeñado varios empleos administra· 
tivos.de segundo orderi, por sns propios méritos llegó a-las más altas esferas. 

Oon motivo de la promulgación de la Ley de 25. de junio de 1856, le hi
cier:on tnu~ehas consultas y ayudó mucho a don Migt1el Lerdo de Tejada; sus 
decisiones erán consideradas como invulnerables, pues gozaba de un gran 
prestigio. . 

El prímer.:cargo poHtko que desempeñó fué de Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia, .en .la época. en que se expidió la Ley Juárez que suprimía 
los fueros militares y eclesiásticos; duró año y medio. 

En 1857, en el-tries de junio, fné l.lombrado Ministro de Relaciones Ex
teriores por el Presidente de la República don Ignacio Comonfort. 

Debido n su carácter y a i>t1 ningún afán por exhibirse y adquirir noto· 
riedad, hasta aquí se desconocían públicamente sus cualidades, talento, ap
titude~ e ideas que profesaba. Cuando entró a formar parte del Ministerio, 
er<t cuando aparecían las pr.imeras efervescencias del partido reacc\onario por 
la Constitución Federal que se había jurado y sancionado en ese año. Sabi· 
do es que la actitud hostil del partido reacciouaric¡ hacía vacilar a Comon· 
fort y·tt:miendo no poder gobernar con esa Constitución, quería reconciliar 
a los dos partidos, lo cual era imposible;, y ponerse en el término medio; a 
lo que don Sebastián Lerdo de Tejada le decía: "En política como en todos 

·los negocios ¡:le la vida, los términos medíos son los peores; hay que dEcidir· 
se por los extremos y NO hay que vacilar 1 pues sería indecoroso e impolítico 
el reaccionario." Comonfort no quiso escucharle, no hizo caso, y entonces 
don Sebastián Lerdo de Tejada renunció el15 de septiembre de 1857 ími· 
tándolo .todo el Ministerio. 
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Comoufort :-:e dó en la necesidad inevitable de ponerse del lado de tn 

partido, optó por el reaccionario dando sn golpe de Estado, lo que causó su 
ruina. La:-; prediccion(~S del sefior Lerdo de Tejada se cumplían: al descono· 
cer la Constitución Comonfort, fué desconocido él y arrojado del poder pot 
los dos partidos y abandonado por todos tlwo qne salir del país dejando en· 
cel!llida la guerra. Fné Presidente Zuloaga y comenzó el dominio azaroso 
de la reacción dando lugar a la guerra de tres años. El Lic. don Benito}uá
rez fué el Presidente de los liberales. 

Don Sebastián Lerdo de Tejada volvió al Colegio de San Ildefonso del 
que continuó siendo Rector y ejercía su carrera de Abogado. Así pudo vi· 
Yir alejado de toda política y sin contacto con el partido reaccionario, por· 
qlle en esa época las escuelas oficiales gozaban de relativa independencia. 
Al terminar la Guerra de tre~ años, el señor Lerdo de Tejada se encontraba. 
ordenando y acn mulando sus vastos conocimientos que más tarde .pondría á4 
servicio de la patr.ia haciéndole tanto bien. 

El 11 de enero de 1861 cuando el Gobiérno constitucional encabezad6 
por el Presidente don Benito Juárez se reinstalaba en la capital dela Repú~ 
blica, el señor Lerdo de Tejada volvió a tomar parte en los asuntos políticos 
del país. Su gran talento, su vasta instrucción, su energía, su habilidad po· 
lítica y su patriotismo, todo lo puso al servicio de la nación. 

Fné diputado al Congreso Federal del 9 de mayo de 1861 al 25 de sep· 
tiembre de 1862. Las sesiones del Congreso eran muy acaloradas y tonnen
tosas por la situación reinante. El partido reaccionario como había sido de· 
rrotado estaba frenético al ver su soberbia vencida y estaban cometiendo 
muchos actos indignos, hasta salvajes, como los crimen es y asesinatos de don 
Melchor Ocampo, Sautos Degollado, Valle y otros. En el Congreso reinaba 
un gran desconcierto, todos comprendían lo grave de la situación y la anar~ 
quía del país; mientras unos diputados aconsejaban prudencia y términos 
medios, otros los extremos: unos paciencia, otros amnistía, et<::., pero én el 
ánimo de todos estaba lo peligroso de la situación y la próxima ruina del 
país. En medio de todas estas agitaciones y.efervescencia,s pudo el sefior Ler· 
do de Tejada con su valor reposado, con su serenidad majestuosa Qt1e siem
pre observaba, aún en el mayor peligro, y con su talento, calmaraqúeltnat 
agitado. Cuando subió a la tribuna para,hablar, paree~ que su sola presen~ 
cía impuso respeto y admiración al auditorio; después habló cori ~al seguti~ 
dad y calma, no con furor, resentimiento o ideas de venganza, sino de la li• 
bertad de la República y de quienes pretendían destruirla, habló como cuan· 
do habla la razón, la la justicia, la ley, que pmntó lps coinfenció, 
todos se preguntaban quién era, no lo sabían; desde entonces se dió a conó· 
cer y con su palabra y talento fué una fuerza poQ.erosa en el Congres()·. Í'pr 
tres veces fué Presidente de la Cámara en ese perío.dp)le !!'gitaeión de Hl61 

' ·~tr ¡ .~ 

a 1862. .. 
Entre los acontecimientos dignos de menciot1arse: ocurridos durante esa 

época figuran los siguientes: Uno en que puso de mani.fiesto el sefior, Lerdo'de 
Tejada el apego al orde.n legal, 51 diputados pidieron·al presidente J11árez 
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se separara de ese puesto, creyendo que así se remediaría la sitnación del 
país y el señor Lerdo de Tejada permaneció neutral. 

Otro: Como el Gobierno debido a tantos trastornos, calamidades y gue
rras intestinas no tenía recursos, dió una ley en 17 de julio su5pencliendo 

· los pagos de lo qt1e se debía a las naciones extranjeras, para re~mudarlos 
cuando fuera posible y ésto fué pretexto para qne los gobiernos de Francia, 
Inglaterra y España formaran una alianza con objeto de inttrvenir en los 
as"untos políticos del país. Se trató ·de separar a Inglaterra de las otras dos 
naciones para qne tuvieran menos fuerza y se entablaron negociaciones en
tre don Manuel Zamacona y Mr. Charles Wyke y dieron por r<:sultado un 
tratado qt1e firmaron ambos Ministros y qne lo sometieron a la aprobación 
del Congreso en el cual se determinaba qtte agentes consulare!" ingleses exa
minaran en los puerto!'i los libros y dieran noticia de las entradas y salidas 
de las aduana~ marítimas. El señor Lerdo ele Tejada, gracias a su talento y 
elocuencia, emitió un dictamen tan enérgico y lleno de patriotismo, que lo
gró unificar la opinión del Cong-reso en el sentido ele no aceptarlo, no obs
tante que el Gobierno contaba con algo más de las dos terceras partes para 
su aprobación; pero mostró cuánto oprobio y deshonra caería sobre la nación 
me,¡;icana al someterse a tan injustas exigencias. No dejaba de com¡xender 
eLseñor Lerdo que quizá esta negativa diera lugar a una guerra, pero decía 
que~ era preferible a soportar una humillación. En ese período de sesiones el 
e~ . ..;~ector d.e .San Ildefonso cimentó su reputación política de una manera 
brinaiite;y definitiva. 
· ·•··.•. Se~wrov,echaron sus dotes en servicios políticos y diplomáticos en di
cietrtb~e'de lSÓl, enCárgándole del arreglo de un tratado de amistad, navega
ció:n· y .cómer.cio· y otro de extradición, con Mr. Corwin, Ministro de Esta
·dos Un.idó!;. ·.· 

F,llé tambi'é.fi· Diputado en el siguiente Congreso que comenzó sus labo
res el20 de octubre de 1862. 

En la sesion memorable que celebraron el 31 de. mayo de 1863, también 
se dejo oír la voz ~elseñor Lerdo de Tejada aconsejando que debían luchar 
hasta vencer'o morir, contra una p.otencia tan famosa como erá Francia (las 
otras dos naciones se habían separado reconociendo lo injusto del proce
dimiento). 'l'odos se adhirieron al dictamen y al día siguiente, comienza la 
peregrinación del gobierno del .señor Juárez por defender la integridad del 
territorio nacional y sus in~tituciorJes. 

El sefior Lerdo de Tejada es con.siderado como el alma de la heroica 
defensa que sostuvo el partido liLeral contra las huestes invasoras fran
cesas. 

El presidente Juárez y sus Ministros salieron ele la capital para el inte
rior del país. Don Sebastián Lerdo de Tejada los acompañaba -como miembro 
de la DiP.utación Permanente. Se estableció primero el Gobierno en San Luis 
Potosí, allí .fue n.ombrado el s.eñor Lerdo de Tejada Ministro de Justicia el 
2 de septiembre de 1863; a los pocos d{as, apreciando el Presidente las dotes 
del señor Lerdo de, Tejada su talento, valor y patriotismo, lo nombró Ministro 
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de: Relaciones. siemlodesde entonces colaborador de Jm.i.rez en.sugra11 ~n11'lre¿ 
sa e iniciador de grandes cnestiones constitucionales cuyo fin fué el estable~ 
cimiento del den;·cho internacional mexicano. Vemcs pues, que d\lrante el 
gobierno de Comon fcwt, ren l11l<'Ía el puesto de' 1\1 inistro de Reladtl)les por n'o. 
e;;t ar conforme con los procedim ieutos del I1 residente y ahora que la situllcióiJ. 
e~ más difícil y hay nu\::; peligro, acepta gustoso, por tratar~e de la: libertad de 
sn patria y comiem:a desde entonces una serie de penalidades que con bastante 
entereza y di;:;ni,lacl arrostrara. La~ dos grandes figuras que se habían uni• 
üo. f,erdo de Tejada y Jmhez, :mh·arinn a la nnción, el primero como princi
pal inspirador, el segundo como inflexible ejecutor. 

El 22 de diciembre de 1863 el Gobierno amenazado por las fuerzas inva· 
soras tLtvo qae trasladarse a MatehualH, después aSultillo, más tarde a.Mort· 
terrey; convencido de la traición del general Vidaurri, Gobernador d~ Coa~ 
huila y Nuevo León qne se 5tl!Jlevó,, regresó a Saltillo. El seilor :terdb'dé 
Tejáda clió a conocer la traición del mal gobemante al pueblo y lo hizó con 
tal ti no y patriotismo que logró se viera pronto aba~ donado y t'llvo Q:t'te li1i1(' 
a los Estados Unidos. 

Ei gohíerno del señor Juárez se estableció despnés en Chihuahua, peri:l 
por la persecución de los imperialistas tn vieron que abandonar ese Jngar y 

llegar hasta Ciudad J uárez, entonces llamada Paso del Norte, el 5 de agosto 
de 1865, estableciendo allí sn gobierno y luchando desde allí por salvar a 
toda la nación mexicana. 

~1ientras tanto otro incidente viene a agravar la situación pública, el 
general Gé>nzález Ortega quiere asumir la primera Magistratura, alegando que 
el período constitucional del ~eñor Jnárez concluye-el 30 de noviembre de 
1865; pero el señor Lerdo de Tejada con la rapidez y ha bílidad que le ;;on canic~ 

terísticas, conjt1ra el peligro, sometiendo a la aprobación del Presidente un 
decreto el 8 de noviembre, en que prorroga el período ccnstitucional del Ejé· 
cutivo hasta que- termine la guerra, aplazándose pt~ra las eleccione!'. 
Como los fundamentos ei1 que apoyaba tal decreto eran tan justos y patrió
ticos. desde luego fueron aprobados por unanimidad. • Volyíó el gobierno de Juárez a Chi1!l1ahua por haber sido abandonada 
esta ciudad; pero de~pués tuvo que regresar a Ciudad Juátez.. , 

En lucha titánica que desarrollaba aquel puñado de héro·e-s pilcffitds', re· 
presentando Juárez la voluntad, I<erdo de Tejada la inteligencia::}Ctqdús\:I:pa:~
triotismo, comenzaba a dar sus frutos: A principios de 1866' ya. el' Ímperló 
perdía terreno, los conservadores s1.1frían derrotas, l.as ftierzas r~p1Jbf1c~nas: 
extendían su acción y se veía ya próxim() él trhmf<? de los libe'r$l'es: · · 

IU Gobierno se trasladó a Chihuahua, de allí a Sa.rí.L11is ~ótosíy e'l1 ~s: 
ta ciudad esperó el fin de los acontecimiei'ltos. Qttérétáro fllcésithidó.y tbma2 

', .... - . 
do, y Maximiliano hecho prisionero. 

I.a labor desarrollada por el señor Lerdo de Tejada durante ¡:1 transcurso; 
errante del Gobierno es de un valor inmenso. Asombni el núme;ro.dé cbt:nu~. 
nicaciones, circulares, notas diplomáticas, etc., que expidio, y más 'todavfa 
por el patriotismo, acierto, diplomacia y erudición con que están ·reda'cfiF. 
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das. Por eso nn escritor admirado dijo: ''El Lic. ten1o de Tejada fné d 
primer político de su tiempo, un hombre excepcioual a quiten la naturaleza 
concedió un sol por cerebro." 

1'ambién al sefior Lerdo de Tejada se le debe el apoyo moral que Estados 
Unidos di6 a Mé~ico en esa época, no reconociendo el gobierno de Maximi· 
liano ni dándole el apoyo que éste y Napoleón III solicitaban. 

El señor. Lerdo de Tejada no sólo defendió las instituciones e integridad 
.de laRepú.bli<!a, ~íno su dignidad. Cuando Maximiliano cayó prisionero, la 
(:ort~ austriaca envió ut;t pliego a Campbell, representante de Estados U nidos 
· en México diciénd,ote que comtmicara al presidente J nárez, que al ser cogido 

Maximiliano' y su~ defensores fueran tratados humanamente como aconseja, 
ban,las naciones civilizadas, a lo que el señor Lerdo de Tejada contestó con 
altivez, que habiendo reconquistado México su autonomía, sin el auxilio de 
nadie, no estaba dispuesto a recibir órdenes o consejos de extraños. El ·go
bierno de Estados Unidos no insistió y Maximiliano tt1vo el fin trágico que 
todos sabemos. 

Muchos fueron los que solicitaron la gracia del indulto para Maximilia
ho y Lerdo de Tejada fué el que contribuyó a mantener inflexible la energía 
de Juárez para negarla. Lerdo de Tejada con su tranquilidad enérgica decía 
que el Gobierno debía ser inexorable para escarmiento de Europa, que la me
moria de ese patíbulo haría retroceder en lo sucesivo a las ambiciones extran

, Jeras que.quisieran apoderarse de México. 
. :El señpr Le:rdó de Tejada no quiso entregar el cadáver de Maximiliano 

atMioistr.o ,de Austria, .ni a uh Vicealmirante austriaco que lo pedía con 
cará.cterconfidencial, .. sino hasta queJe entregó este último una nota firma· 
da por el Candl}er d.el Imperio de Austria. 

e Él 15 dejulio de 1~67 el gobierno del señor Jüárez entró a la ciudad de 
México y en todas parte~ se restableció el gobierno de la República . 

. Siguió como Ministro, Lerdo de Tejada. No aceptó qt:e los extranjeros 
se pusieran baj0 laprotecCÍÓI) de los Estados Unidos, pues dijo que tendrían 
las misthas garantías que los mexicanos. Cumpliendo con el decreto que se 
ex:pitlió para prorrogar el período presidencial, se convocó a elecciones para 
Diputados,,Presidente de la República y Magistrados de la Suprema Corte 
de Justicia. Propuso algunas reformas. entre ellas, que el Poder Legislativo 
constara de dos Cámaras, lo que originó gran descontento, pues decían q.t1e 
era por ambición de él; más tarde se aprob0 St1 iniciativa. 

En diciembre de 1869 estalló una revollición en San Luis Potosí, pidió 
facultades al Congreso para ahogarla y pronto lo consiguió causando admi
ración a sus propios enemigos por la habilidad con qt;te babia procedido. 

Después de efectuadas las elecciones fuénombrado PresideíJte de la Su
prema Corte de Justicia: y Juárez Presidente de la República. 

El 18 de julio de 1872 murió don Benito Juárez y por Ministerio de Ley 
se hizo cargo de la Presidencia el Lic. don Sebastián Lerdo de Tejada y el 
19 de diciembre fué declarado, previas elecciones, Presidente Constitucional. 
DLtrante su gobierno se realizaron Jos siguientes actos culminantes: la eleYa-



1()7 

ci ·, ;¡ J ~ h ~ e:.; d~ Re f,)rnu a ht C<tte.c:·oría de Leyes Constitucionales, creación 
de la Cámara de Seuadores, expedición de 11na ley de amnistía para quienes 
,.;e habían lenultado contra d gobierno de J uárez, se terminó la carnpafia de 
Nayarit que mucho se había prolongatlo, supresión de las Hermanas de La. 
Caridad y clausnra de algunos conventos, se inauguró el primerferrocarril 
entre México y Vcracnu en enero de 1873; en 1874 el Gobierno adquiriólos 
peqtte1ios \'apores de g·uen;,a: Independencia, Libertnd, México y Demócrá-

' ta. y el país en genentl hi:w algunos progresos. ' 
El señor Lerdo de Teja da se elevó por sus propios méritos; era i nteligen- ' 

tísimo, de una erudición profunda como abogado, como político, como ora. 
chr, y como hombre púh\ico, de nna gran honradez, abnegación y patriotis
mo. Ha¡;ta su presencia imponía respeto e inspiraba simpatía por lo con:ecto 
del vestir .y por stts modales. 

Desgraciadamente la cuestión electoral vino a turbar la paz pública. Al-. 
gnuos partidarios de él quisieron reelegirlo' y estalló una revo1uciÓ1'l prodn; 
mando los alzados el Flan de T11xtepec. El general Diaz·se puso alfréítte 
de la8 tropas que envió Lerdo. de Tejada paracoll1batir a lt;:)s sublevados, el 
general Díaz reformó el Plan de Tuxtepec proclátnando con1o principio la No 
Reelección y desconoció al presidente Lerdo de Tejada. La guerra civil vol. 
vió a manchar de sangre al suelo mexicano y el 16 de noviembre de 1876 el 
general Díaz derrotó a las tropas del Gobierno en 1'ecoac. 

· El señor Lerdo de Tejada estuvo en el Gobierno hasta el 20 de noviem· 
bre de 1876, en esa fecha por la noche abandonó la ciudad de México. Se 
dirigió a los Estados lJnidos radicándose en Nueva York donde vivió aleja· 
do de la política. Ann en el extranjeró no dejó de honrar a Sil patria con los 
destellos de su gran talento y saber. 

Murió en el extranjero el 21 de abril de 1889, Sil cadáver fué traído'a 
México donde se le hicieron grandes honores y fué sepultado en Dolores en 
la rotonda de los Hombres Ilustres. 

LOPEZ BUENO, MANUEL. 

Fe_riodista e impresor. Nació en la ciudad y puerto deVeracru~ .. 
Es el primer impresor veracruzano del que se tiene noticia\ RecibiÓ 

título de impresor del Consulado en el año de 1795. 
También fué nno de los primeros que se dedicó a las tareas del perio· 

dismo, tan benéficas a la sociedad. 
Publicó el primer peri6dico que apareció en el puerto jarocho, intiht

lado: ''El Jornal de Veracrnz'' desde el 1<;> de. n:Íarzohasta el 31 de julio de· 
1806; según Beristain y algunos otrQS autores én el año .de 1805. El perió
dico fué diario, cada número constaba dé cuatro páginasen 4Q y era d(! co· 
mercio, agricult.túa, industria- y artes. 

El Sr. tópez Bueno era el editor e itñpresor a la vez del.periódico; Po
seía nna imprenta y era persona· ilustrada: 



168 

Se preocupaba jnucho y tOJH<ÜJa interés por to<lo lo qne se rdería a los 
asuntos públicos. 

El Sr. Beristain dice, que I,ópez Bueno fué benemérito de las Bellas Ar· 
t~s en Veracruz. 

Merece desde luego el recuerdo y la gratitud de toda~ las personas que 
saben estimar en lo que vále, el esfuerzo que se hace en beneficio de la co· 
m.n.nidad. 

Ejerció su arte en el puerto de Veracruz, hasta el año de 1812, al me
nos h~sta esa fecha aparece stl nombre al pie de algnnos impresos. No se 
sabe con segnridad por qué causas abandonaría Verr.cruz y sns tareas de 
impreso~; según algunos escritores, por la política. 

Sin poder afirmar si se trata de la misma per;,ona, consignamos aquí 
unos datos que en "Efemériües Históricas y Bibiográficas" trae el Sr. F. 
Sosa respecto a D. M.annel López Bueno. Dice lo siguiente: ''El 18 de no
viembre de 1856 mmió en Pueblfl en el ataqne. dado a la Concordia, el te
niente coronel dt' art~llería, D. Manuel López Iiueno. Dedicado de;;de Hl 

juventud al servicio de la nación, en el cuerpo de arlillcrín, concurrió a mu
chas de las acciones de guerra ocasionadas por nuestros numerosos pronnn· 
~ciatl)i~ntos, manejándose siempre con el valor y serenidad qt1e le eran ha
bítnales .. ·. 

· :En 18.38 formó parte en la división al mando del Gral. Gnadalupe Vk 
toi:ia, .. !iontra los franceses. En 1847 trabajó vigorosamente en la defensa de 
Verá cruz y Ulúa, contra los americanos. Concurr-ió también a la batalla de Ce

·. l"to.Gorclo, <lond~ se distinguió. Mandó la artillería de la emine11cia de Cha
. pttÜepec;.haciéndolajugar con el mayor acierto sobre los invasores, y que· 
má.ndoles el parqúe con una granada, cuando éstos se posesionaron de Casa 
Mata. . 

.Petdido Chapultepec se retiró~ la Ciudadela donde continuó prestando 
stis s~rvicios, basta la evacuación de la capital. Fué uno de los que acompa. 
fiaron al Gobierno Nacional a la ciudud de Qnerétaro en aqnellos días de 
tribulación. 

Hecha la paz con los Estados Unidos, obtuvo el mando de armas en VH· 

reas ocasiones, en las distintas brigadas que se formaron durante la admi· 
nistración del Gral. Arista, y concurrió a algnnas funciones de armas, en 
una de las cualesfué herido. 

Víctima de su arrojo y de la nobleza de su carácter, sttcumbíó en las filas 
del Gobierno después cíe más de 28 años de constantes servidos a la patria." 

LUCIO, RAFAEL. 

Doctor. A la ciudad de jalapa (Ver.) le cupo la honra, como e11 otras 
ocasiones, de haber sido la cuna de tan eminente médico, Rafael Lucio. 

En esa ciudad vió la luz primera el 2 de septiembre <le 1819 habiendo 
sido sus padres don Vicente Lttcío y doña Gertrndis Nájera. 

Murió su padre si~ndo él mtty niño y su madre contrajo segundas nup. 
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rías ron el Dr. Salas, a quien dchió el joven Rafael los primeros conocí· 
miento~ y aficiún por la ciencin m{:dica. 

Habiendo CO!ll preud ido el nr. Salas IHS cualidades que adamaban al 
jrwen Lncio rt'speeto a su dc~pejado talento y gran vocación por el esh1dio, 
lo em·ió de San I,uis Poto~í donde residía en esa época, H la ciudad de Mé
xico e ingresó en 1838 al "Establecimiento de Ciencias ivTédicas" fundado 
por Carpio, Frazo, Jecker, Escobedo y otros distinguidos profesores. Sus 
e,:.tnclios fueron nna serie no interrumpida de trinttfos y de más mérito por 
tratarse de una época en qnc había rnnchos obstáculos para la enseñanza y 

aprendizaje ele la medicina en México. 
En 1841 se; presentó a ¡¡¡m oposición de ejercicios prácticos de medicina 

operatoria, siendo los otros competidores don Francisco Ortega y don Btie· 
t!H\'entura Paz. El jurado acordó la primera calificación a los señoresi,.ució 
y Ortega y la ~egnnda al seííor Paz. W señor Lucio al inscribirse había ma
nifestado que si el éxito coronaba sus e~fuerzos renunciaba a Jos deteé:l:ios o 
beneficios que pndiera obtener con ellos, pues sólo aspiraba ala J:iorirá d"e 
figLtrar en el certamen. . . . . 

Cuando contaba el señor L,ucio 23 años, enoctnbre de 1842, presentó 
su examen profesional, resultando lncidísi m o y siendo aprobadopor unani
midad. lJn año después de haber obtenido su título profesional el Dr. Lucio 
fué nombrado Director del Hospital de San Lázaro, cargo qne desempeñó 
durante 17 años y distinguiéuddse siempre por su esmerada dedicación y 
acierto en el de~cmpeño de sus labores. 

El Dr. Lucio se consagró al estudio y observación de la enfermedsd 
llamada '' ~Iul de J,¡ízaro' '·o ''Elefantiasis de los Griegos'' ydespués de mu~ 
eh os años <le incesantes observaciones llegó a convencerse. que una de lás 
formas de esta afección, q ne él designó c'on el nombre, ele ':La Mancha· 
da,'' es enfermedad propia de México y por eso ningún autor europeo la 
trataba. En 1851 publicó en unión del señor don Ignacio Alvarado un 'opÚseu· 
lo que trataba de la etiología, cun\bilidad, etc ..• de este mal, que directa· 
mente atañe al país y es de gran interés científico la obrita y de nmchaim' 
portancia por el bien que presta a la sociedad. Aunque no está muy amplfa 
la anatomía patológica por la falta de tiempo y de element~s de que sedis~ . 
ponían en esa época, los cuadros si11tomatol.ógicos están muy bienttazádos 
y revelan su carácter profundamente ob~iervador. 

Hn 1845 se le nombró Adjunto de la Escuela de Medicina; aceptógtis~ 
toso el nombramiento y cooperó con gran entusiasmo aFadél~ntodeeseplan
tel que estaba siendo tan combatido desde su fundación . 

. En el mes de enero. de 1847 fné nombrado Sul;lstituto de lá Cátedra d~ 
Medícín& Legal conquistan~do bien pronto el respeto yesi:imacióü desiis 
campaneros y de .sus discípulos. 

A fines del año ele 1851 alcanzó por opo~Ücióri Va cátedra de patólogia · 
interna, mereciendo la aprobación por unanimidad GLel jurado formado por 
eminentes médicos de esa época. Desempeñó con notable éxüo dicha cátedra. 

Hizo dos viajes a Europa, el primero en 1855 y el segnndp en 1868, 
Anales, .T. VI. 4~ ép .. ....: 
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ambos de grandísima utilidad para la ciencia médica y para la sociedad me 
xicana. 

Como el sabio y modesto médico en dichos viajes se concretó de lleno 
al estudio, al regresar a la patria pudo introducir notables reforma!', apli
,cando los nuevos conocimientos, sobre todo en la parte relati\·a a la cirngía. 

I<a labor desarrollada por el sabio Dr. I~ucio, tanto en la cátedra como 
en bien de la humanidad, es de un valor inmenso. 

Como profesor era cumplidísimo; jamás faltaba a sns clases, salvo al
guna rarísima excepción. 

Como conocedor profundo ele! ramo que enseñaba y con tan Yasta ex
periencia como poseía, podía señalar a sus di~cípulos, sin titubeos, lo más 
útil y práctico, así como señalar lo que debían tomar como más exacto de 
autores de textos y hacerles las ampliaciones, modificaciones o aclaptacio
t1es a nuestro país. 

Además tenía verdaderas dotes ele maestro, no sólo poseía los cono· 
cimientos. A la sencillez, clarielacl y concisión de sus doctrinas, unía la ame
nidad y fluidez de su lenguaje, haciendo sumamente atracti,·a su enseñ«nza. 

Según dice uno de sus bióg-rafos, el sefíor Ramos: '"Cuando la natura!tza 
de-la materia lo requiere, sabe ele\·ar su discurso a la altura ele Jo sublime; 
su \¡Oz adquiere .entonación de un orador consumado, en su inteligente mi-

; rada, ora brilla la cólera o la indignación cuando increpa los vicios wrgcu
zosos que degradan al hombre, ora se retratan los sentimientos que inspira 
eldo¡oroso cuadro de los padres desolados ante la triste perspectiva de la 
pérdida de tm hijo ... cautivaban en tales circunstancias con la magia de 
.su. discurso."· · 

Unid,a a lo antes mencionado su intachable moralidad, hacían del Dr. 
Luc_io uno de los más valiosos catedráticos de la Escuela de Medicil18. 

Au11 tratándose de asuntos delicados, cuyo conocimiento poelíadar In· 
gar a abusos por parte de los alumnos, no dejaba de tratarlos, con demasia
do tino; pues decía, que mal podían combatir los vicios y miserias de la so-
ciedad, si no ·las conc;¡cían. . 

En cierta ocasión, después de estas confidencias tan delicadas como in
. eludibles, dice el biógrafo antes citado, terminó así el Dr. Lucio:' 'V o no de
bía decir a ustedes estas cosas porque aun sois jÓ\'enes, pero a ello me obli

. ga mi carácter de profesor y maestro; el que haga mal uso de estos hechos 
encontrará el castigo en la voz de su conciencia." Esto muestra la rectitud, 
discreción y juicio del maestro. 

Como médico goza'-a de una gran reputación; tenía una numerosa clien
tela, a la que atendía con gran solicitud, esmero y acierto, sin hacer distin
ciones entre personas htimildes o acomodadas."Sólo en casos extremos ~o
metía a los pacientes a operaciones que pusieran en peligro su vida. Era tan 
preciso y exacto en sus diagnósticos y tan hábil en la manera de combatir 
las enfermedades, que con frecuencia era llamado por sus compañeros· de 
profesión, para ayudarlos en s'us opiniones. 

Era de una moralidad estricta, poseía altísimas virtudes privadas y cua-
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lidades tan estimables que hacían de ~1 un excelente esposo y padre de fa•· 
milia, v nn inmejorable ciudadano. 

A pesar de ser un :,;abio, era. mny modesto. Ft1é un verdadero apóstol, 
no \'ÍÓ en su profesión un medio para medrar, sino un recurso para ayudar 
a los que ~mfren. Por eso lo bendecían todos los que habían encontrado en 
sus manos y en sn inteligencia el alivío' a sus mnles. Su caridad era tan 
grande como su sabiduría. Igualmente era querido y ret~peta~io por cuantos 
In tmtaron, amigos, comprofesores, discípulos y compañeros de profesión:· 

La sociedad mexicana le honra entre sus miembros más distinguidos y 

la Escuela de Medicina lo cuenta entre sus hijos predilectos, entre los que 
le h;,n dacio má~ realce y renombre, no sólo en nuestro país sino en ·el e~
tranjero; porque su nombre no es desconocido a través de toda la Repúbli
ca, donde sus discípulos repartidos honraban stt recuerdo y aún más allá de 
los mares se le cita con respeto. 

Murió el 30 de mayo de 1886. Su cadáver reposa en el éementerio del 
Tepeyac. 

Para honrar la memoria del eminente·doctor se le ha elevado una estll· 
tua en el Paseo de la Reforma y un busto eula Escuela Nacional de Medid• 
na. También en su ciudad natal tiene una estatua en el pórtko de la Escuela 
N ormai del Estado y algunas calles de la misma ciudad llevan stí nombre. 

También algu11as de la Colonia de los Doctores en Mé:dco tienen el 
nombre de tan disting11ido médico. 

LLAVE, IGNACIO DE LA.. 

General. N a ció este ilustre patricio que dió con su nombre y sus hechos 
tanto honor a su Estado natal, en la ci udatl de Orizaba (Ver.) el 26 de agos- ' 
to de 1818. 

Cuando estuvo en condiciones de dedicarse a estudios profesionales, por 
cierto demasiado dificile::; de llevar a cabo en esa época, ingresó al Colegio. 
Nacional de Orizaba, después pasó a la ciudad de México y terminó su ·Qa
rrera de Abogado en 1841. 

Desde muy joven adoptó la carrera de las armas. Nacido en una época 
de combate y crecido entre gtuerras intestinas, desde joven sintió la necel'i, 
dad de una reforma en la legislaci<'?n m~xicana. _ · " 

Cuando a una nación la agobia la tiranía y pesan sobre ella desgracias' 
sin cuento, llega un momento en que parece que los hombres se resignan 
a snfrirlo todo y que olvid~n las enseñanzas del pasado:y sús idefts d.e líber• 
tad; pero no es así, de repente surge la revolucJón inevitable y. eJ: hombre o 
los hombres que siütetizan el dolor, la prot~sta y tasaspitadones del pueblo. 

Esto ocurría cuando surgió la revolución de Ayutla, como. veremos más · 
adelante con el señor don Juan Alvarez a cuyo alrededor se congregaron 
hombres de valer y verdaderos patriotas entre los cuales se contaba don·Ig
nacio de la Llave, compañero de aquellos inolvidables reformistas. 

Cuando por el Plan de Jalisco ,.·olvió a la República el Gral. Santa Anna, 
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sigu\o para el país una era triste, si se recnenla que Santa Anna era unge
neral malo, de poquísima instrucción, anw11te del lujo y on;peles, cle~póti
co, falso, y pérfido como político, y ele malas costl11JJLrese1J ~n vida pri\':1da. 
No tenía ideas políticas bien clefiniclas, sólo huscaha en tocio su provecho 
personal. 

nn esa época había persecuciónes, destierros, veng:.lllzas, en suma, que 
ni siquiera podían murmurar porque los esbirros los encarcelaban desde lue
go. En Veracruz se hizo sentir más la fuerza clel gobierno santannista, qui
zá por ser tradicional que en ese Estado existen más arraigadas las ideas ele 
libertad. Jalapa, Orizaba y Veracruz sufrieron lo indecible; la tiranía y el 
despotismo se dejó sentir en toda su fuerza. Se necc~itaba de un hombre que 
siÍltiendo en su alma todos los dolores y aspin1ciones de los oprimidos, tu
viera la energía necesaria para alzarse contra el tirano, que fnera nn gne
rrero y verdadero patriota a la hora del combate y un legislador en los ins
tantes de paz. g¡ Uc. ele la Llave es uno ele los que se encontraban m:ís ap
tos y fué el qne llevó a cal>O esta lahor eu el Estado de Veracrnz. 

Hn el ailo ele 1844 comienza a figurur éll la historia, fecha en que por 
primera·vez tomó las armas contra Santa Anna; estaba en un cuerpo de \'O

luntarios y siendo Teniente allí, ai7.Ó su voz y sedujo a sns compañeros pa
ra sublevarse en contra ele Santa luma. 

El 15 de julio de 1855 tomó nuevamente las armas contra el Gobierno 
y proclamó en Orizaba el Phlll de Aynila. 

Solamente a un espíritu altamente liberal, se le pnede ocurrir procla
mar un plan en tan difíciles circunstancias en que se encontraba el país con 
la dictadura. Habienuo tomado incremento la revolución, Santa Arma sa· 
lió de_ la capital para cÓmbatirla pero tal vez cou el fin de al:ianclonar la Re
'pública. Mientras tanto don Ignacio de la Llave se situaba en la altnra del 
Chiqnihuite, después de haber penetrado en _Huatusco y Coscomatepec e 
interceptado el camino de Orizaba. Lucharon en su compaííía un jarocho, 
Colomhres y Fermín Núiiez que lo acompañaron hasta sn entrada a Vera
cruz. Santa Anna se vió ouligado definitivamente a salir clel país. 

En Jalapa celebró una junta don Cmlos Oronoz· declarando Goberna
dor Interino del Estado a don José María Pasqucl, ele efímeros resultados. 
En Orizaba se celebró otra llamando al Poder a don Ignacio de la Llave y 

, pidiendo a Jalapa ~e uniera a ellos. Córdoba también proclamó Gobernador 
al primero que había tenido la amla¿ia de enfrentarse contra el gobierno de 
Santa Auna. El señor Pasquel no aceptó su postulación y según la mente 
del Plan de Ayutla q11edó encargado delmaudoel_Lic. Ignacio de la Ua\'e. 
Los principales sautannistas salieron <lel país y libre ya el campo, los patrio
tr; veraHuzanos llamaron al" Gral. de la Llave, el cual se apresuró a ir a 
Veracruz, haciéndosele una gran recepción. Como la causa liberal había 
triunfado, fné una verdadera fiesta cívica llena ele un gran entusiasmo; el 
pueblo lo recibió como a un libertador, por todas partes había bandas, comi
siones, banderas, aclamaciones de ''viva el libertador la Llave." 

El pueblo desunció los caballos de la carretela en que iba el señor ele la 
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Llave r él mismo l iró de ella; así Jo pasearon por las principales calles en medio" 
de repiques, cohetes~- aclamaciones. Había un entusiasmo delirante, es que 
después de tanta presiém, se desbordaba el sentimiento popular; después fué 
conducido al palaciodonde Jo esperaban el Comandante General :tvlendoza y 
parte del Ayuntamieuto, tomando posesión inmediatamente del gobierno 
del Estado. 

De acuerdo con sus ideales y con d partido a que pertenecía, implan· 
tó varias reformas; entre las principales están las sig-u,ientes: reorganiza la 
Cnardia Nacional; dispone fueran embargadns las propiedades deSantaAnna, 
aprisiona a los militares culpables, se dirige al Cónsul ele la IIabana para 
impellir sean vendidos los vapores que llevó Santa Anna; establece un.a 
Junta Consultiva de los Negocios y hace cesar las alcabalas que pagaban al· 
gunos E:fectos; deroga las contribuciones que perjudican a la clase pobre,. 
a la agricuitnra o al comercio; protege la edncación; en suma, atiend,e al 
bien general del Estado y en particular al ele cada población. Su progtama 
es de un credo venladeramente democrático y liberal como que era qe los 
hombres de Ayutla. 

Para darse cuenta de su temple y stl modestia, basta recordar qtJe de· 
cía a sus conciudadanos: "Mi casa está abierta a toda hora para escuchar 
todas las quejas .... y no súlo las quejas, los consejos." 

Sofocadas las re\·oluciones y establ~cido el gobierno de don Juan Alva
rez, el país entró en relativa calma. 

El seííor de la Uave por medio de una circular excitó a los demás 'go
bernadores a formar tln catálogo de los atropellos y crímenes de Santa Anna; 
expidió una ley para renovar los Ayuntamientos, derogó la ridícula ley so· 
bre ventanas y puertas; reglamentó la administración de ju;ticia y el número 
de tropas que debía tener el Gobierno, estableció la junta de Instrucción Pú
blica, previno se aprehendiera a los desertores y abolió la ley de imprenta dada 
por don Teodosio I,nres. 

Expidió la Convocatoria para las ele<;:ciones que debían .efectuarse ell4 
de diciembre de 1355. Como honrado que era, satisfecho por· haber cumpli
do con lo que crda sn deber; renunció al gobierno de Veracruz en óctubre 
de ese año; pero el Gral. Alvarez no áceptó la ren ltncia de tan esclarecido 
colaborador y le concedió una licencia temporal p::tra retirarse ~1 descanso. 
Es te no· fué largo, pues con la revolnci ón de Zaca poaxtla; se volvió· a encár
gar del Gobierno y gracias a sus acertadas disposiciones concluyó pronto la . . 
revolución. Como siempre se mostró incansable en ~u cargo. 

Dejó el gobierno del Estado el 8 de abril de 1856 en poder de do'n Ma
nuel Gntiérrez Zamora por haber obtenido una lic.en-cia. Pasó a México don
de permaneció hasta principios de julio en que volvió a e ocupar su puesto, 
velando siempre por los intereses de su Estado y captándose la;; simpatías y 
el cariño de sus conciudadanos. 

El 28 de enero de 1857 fué 'nombbclo Mini!ótro de Gobernación y algu· 
nos creen que el entusiasmo c¡"ue manifestó Comonfort en el decreto en q~e 
ordenaba se jurase la Constitución se debió al egregio orizabeño, y no sería 
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difícil, dado que el señor de la Llave estaba más a la altma de las necesida· 
des políticas y sociales del país en esa época. 

Salió del Ministerio el 5 de junio de .1857 por no estar de acuerdo con 
una gabela (gra,·amen sobre tabaco). Pero cuando la patria estt~vo en peli· 
gro, él acudió inme(liatameute: en su ay11da; fué en la época en que por la 
debilidad de Comonfort, el partido reaccionario, aprovcduíndose, llevó al 
país a la gnerra. · 

Hl señor de la Llítve lanzó entonces nn nHmifir~to contra los conserva· 
dores. Oriz;<ba, Córdoba, linatusco y Coscomatepec protestaron también 
contra ellos y nombrarott al sefior de la Llave jefe de la:; fuerzas ele! Estado 

· de Veracmz, uniéí1dosele d<.•sde lnego tres mil soldados para batir a los con· 
servad ores. 

Dnrante la guerra ele tres años clió el seiior ele la Llave un noble ejem· 
plo de constancía y actividad; se mostró incansable en la lucha; lí<Hla lo des· 
animaba, ni las inclemetJcias del clima en que opcrab¡m, ni las dificultades 
para el paso de trorJas, ni las derrotas o defecciones de algunos compaiieros; 
nada contribuía a quebrantar los bríos de aquel espíritu entusiasta que lu· 
cbaba por los principios constitudonales; tan pronto se le veía en Córdoba,· 
como en Orizaba, Jalapa, Huatu:-;co, etc. 

Fué más tarde compañero del señor Juárez en Verucruz, figmando co· 
roo Ministro de Gobernación y despJegando su actividad de costnmbre. En 
1860 tomó p~rte en el ataque a la e~cuaclrilla de Marín que iba a atacar a Ve· 
racruz, donde había establecido ]nárez su gobierno; en ese ataque resultó 
herido. 

D~spué.> excitó a los gobernadores armaran las Gnardias Nacionales y se 
aprovechara el desaliento de los reaccionarios por las derrotas de Mi ramón 
y eltriunfo de Zaragoza y González Ortega. 

También ocu.pó el Ministerio de Guerra. Más tarde se le encuentra en 
la capital publicando en unión de Ocampo, las Leye;; de, Reforma; permane· 
ció en el Gabinete con el carácter de interino y renunció después por no es· 
tar conforme con la marcha adrninistralira del Gobiemo. 

El ideal que persiguió el Gn:~l. de la Llave de;de 1844lo acompañó hasta 
su muerte. Los último::; años del patriota son dignos de narrarse como los 
anteriores. 

Ell+ de diciembre de 1861 re;;pondía a la intimación arrogante ele Rn· 
balcaba. Salió de Veracmz rumbo a Jalapa y expidió una prochHJJa excitan· 
do a los ;_,eracruzanos a que defendieran a la patria y se apresnró a fortificar 
el camino de jalapa a Veracruz. En enero de 1862 <lió un decreto declarando 
en estado de sitio al Estado y diciendo que s-ería indigno de llamarse ciuda
dano y se le privaría de sus derechos, al que aceptara un empleo de los in
vasores, o los ayudara. 

Después al quedar dbueltos los tres Poderes, quedó al frente de la si· 
tuación política del Estado con el carácter de Comandante GeneraL 

Fué llamado despllés a la capital para que ocnpara st1 puesto ele :Magis· 
trado de la Suprenía Corte de Justicia, pero parece que no lo llegó a ocupar. 
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Jkspués se incorporó a Gonz~ilez Orteg-a, estm·o en el combate dei Cerro 
dt'l Borrego, done!<: sali1\ h<.'rido. Se le confiriLJ el mando de la Sl;\ División 
f()rntada por h1s hatallone;-; de Ttíxpalll, Yemcrm: y prituero de 'l'laxcala. 

~erh interminable E'llllmerar todos los combaü·s <?11 qne tomó parte; baste 
saber qne en todos :>e di:;tin¡nlÍó siempre por sn gran valor y heroísmo. Es, 
tln·o en Puebla en d combate qne efectuaron los france~es en abril de 1863 
y el jác de la 1 <.t Divi;;ión, Gral. Berriozaual, elogia la conducta del señor de 
In Llave. 

Fué uno de los vci nl iséis generaks. qne firmaron la protesta contra el 
documento de adhc>ión qne se les pedía que firmaran después de la rendición 
de Puebla. 

El Cral. (le la Llave, corno todos los dden::;ores de esa c:indad (Puebla), 
fué hecho prisionero y lleva(lo con sns con1pafieros de armas a Orízaba"de 
dundc se fugó en nnión de Gonz¡íle;-: Ortega y algt1nos otros; pudieron' ha· 
cerlo g-racias a nnas señoritas qne les proporcionaron algt1nos ttajes parJt 
di~frazarse. Se dirigió a jalapa, dehpnés a Pachuca y a San Luis.Potosf;:en ' 
nnión de González: Ortega y otro,;; pero fueron asaltados en Rincón de,Ro• 
mos por la tropa que ros escoltaba, según part'Ce >ólo por robarlos; Gonzá
lez Orteg-a pudo escapar, pero el Gral. de la Llave quedó herido graveniente. 
Fné conducido al Jaral por los pocos soldados que le quedaron fieles, y por 
más qne fueron en viadas Yarios médicos para ate1íderlo, murió el 23 de jn
nio <le 1863 siendo sepultado en San Luis Poto1>Í, donde ;:e le h,icieron sun
tuosos funerales. 

En la ciudad d!: Jalapa también se efectuaron honn.;s f6nebres en s.u ho
nor, se dispn~o se guardara luto por tres días y :-.e cubrieran de crespones' 
las galerías <le Palacio. 

Más tarde, siendo Gobernador del Estado don Francisco Hernández y 
Herüá~dez fueron trasladados los restos del señor de la Llave a Orizabaí su: 
cíud.~d natal. 

m señor de la Llave abrió para Veracruz una época distinta; ftté la ex-:
presión genuina del pueblo; supo sentir y expresnr sus ideales; ·por él de· 
rrmnó su sangre y haciendo abstracción de sn yo, se muestra firme en la 
lnc:ha hasta conseguir el fin que se propone; no lo det.iencn los numerosos obs-. 
táculos que se presentan en sn camino. Como hombre tendría su debilidad, 
pero el señor de la Llave como· guerrero, pacificador y reformista, llevó al 
Estado aocnpar un principal lugar entre los demás, preparándolo para. ser 
en el futuro, un baluarte de todos los derechos y de lalibertad., 

El E,taclo de Veracrnz para perpetuar sn nombre y como recompenf'a 
a los valiosos servicios por el incansable luchador y sostenedor 
de los principios constitucionales, dispnso se denominara el Estadó., Vera
cmz-Llave y en junio de 1870 lo declaró Benemérito del Estado .. 
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LLAVE, PABLO DE LA. 

Naturalista y patriota. Nació el seííor don Pablo de la Lhwc en Córdo
ba (Ver.) el 11 de febrero del año de 1773, siemlo sus don Francisco 
Aqtonio de la Llave y doña Gertmdii> Fernández de AYila. Su era ca
pitán de milicias del Regimiento de Tres Vi11:1s y por la posición social que 
ocupaba la familía pudieron darle una educación esmerada. Ingresó al Co
legio de San Juan de Letrán, en ~léxico, a hacer sus estudio:;, y a la corta 
edad de 12 años perdió ::1 sn padre, no siendo esto obstáculo para que conti· 
nuara sus estudios con notable apro\•echamiento. Abrió en el mismo Colegio 
en el año de 1791 un cllrl:lo (le Filosofía, llegando a tener discípulos de mús 
edad que él. 

Cnando apen<~s contaba 19 años de edad recibió el grado de Doctor en 
'l'cología: En el año de 1801, de~pn~s de habersé ordenado de sacerdote, par
tió para España, según se cree a~onsejado por su hermano Francisco que ha
da de jefe de la familia, para obtener en la corte un puesto de importancia; 
aunqne en esa época era mny difícil conseguir tal cosa, porque los criollos 
~ran vistos con de~confianza, y durante la dominación española, las mitras, 
cnnmrglas y principales puestos eran desempeñados por los que habían ua
ddo en la Perlínst1la. 
. Ya en España aumentó considerablemente sus conocimientos; aprendió 
-llá.rios idiomas, entre ellos el francés y el htbreo, pe1 o a lo que dedicó prin
c:i¡)almente Sl1 atención y en lo que descolló fué en las Ciencias Naturales. 
Coh tanto cariño cultivó estos conocimientos y 11 egó a ser tan distinguido e u 
Botánica que el Rey lo nombró Director del Jardín de Madrid y Catedrático 
de esta asignatura én la misma capitHl. 

Después ftié nombrado Canónigo de la Catedral de Osuna, pnestÓ qne 
desempeñó durante varios años. 

En 1812 ft1é electo Diputado a las Cortes Españolas, distinguiéndose por 
sus ideas li.berales y por sn decisión .en favor de la independencia de su pa
tria, por lo cnalfué perseguido y reducido a prisión, como Ramos Arizpe, 
quien tnmbién trsbajaba desde Espafla por la emancipación de Méxi·co. 

Después de consunu1cla la independencia de nuestra patria quiso volver 
n México, pero no Íll1do hacerlo desde luego, por escasez de recursos. En 
1823 llegó a la capital de México siendo nombrado !'l'!inistro de Justicia y 

Negocios Eclesiásticos, pe~manecienélo .en estepuesto hasta fines de 1825. 
Al ailosiguiente pasó a Valladolid, hoy Morelia, como Tesorero Dignidad; 
en 1828 pasó a México y en 1830 fué Presidente de la Cámara de Senadores. 

En 1833 pasó a lahacienda de El Corral de Córdoba, con objeto de catn
bíar de clima, pues había ,contraído una enfermedad en el estómago; pero 
todos los esfuerzos por recobrar la salud perdida ftte.ron inútile.s, y a fiues 
de junio de ese mismo año falleció en la hacienda. 

Fl1é el doctor de la Llave t1tt hótnbre nmy estttdioso y observador; su 
mayor fama la debe asu.consagración alas Ciencias Naturales. Hizo muchos 
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de,:el!bri miento~ bohínico~ :-- da~illcaeione~ cnyos tmbfljos todos, sobre este 
r;:mo, fncron a•:o¡~idos con iutcrés y tom:-tdos muy en cttentaenntlestropaÍ:s"· 
\' c:1 l'l e:-;:tnnj~ro y lusta reproducidos muchos de esos trabajos en obras 
frant_~(·:<1s. 

También ~e dí ce que siendo nn gTan patriota' dedicó las plantas por él 
dc,;~~ubiertas, a los héroe:; de la Independencia. 

Hst U\·o siempre en correspondencia con los natnralistas europeos.e hizo 
un g-nm seiTício a la patria en estos conocimiento~. que gracias a sn obser· 
\·aciún adquirió, dúndole;;; 11n impulso a estas ciencias. 

También el seíior de la Llun: fné un grnn patriota, pnes ni por haber 
re:'i(lirlo por largo tiempo en d extranjero, se entibió ese g·ran amor por su 
pa1s. 

Va dijimos que contribuyó a la ind(;pendencia de México, cuando se en• 
contraba en gsp:ui.a. 

Fué bastante honrado y' de ttna conducta intachable, tanto como sa,<:er.• 
dote como cuando desempeiió puestos públicos. 

Produjo varias obras literarias y científicas. Escribió las semblanzas.de· 
sus compañeros de las Cortes Espafiolas, las cuales fueron muy bien acogi
das porque en pocas líneas daba exacta idea de)os Diputados y sus opinio· 
nes políticas. Tamhién escribió varios discursos p:1trióticos, varios estu.dios 
de Historia ::.ratural, di\·ersos artículos sobre asuntos variados que aparecie
ron en el "Registro Trimestral." 

Fué el Sr. lle la Llave tan generoso y de bue11 corazón. que con sus pro· 
picH recursos ayudó a varios indivitlnos para hacer una carrera. 

MALINTZIN O MARINA.. 

Nació esta célebre y. hermosa india en el pueblo de Painala, provincia dé 
Coatzacoalcos (Edo, de Ver.). Aunque hay que advertir que difieren las opi
I!Íones de varios cronistas, acerca del lugar de su nacimiento: mientras a1gu. 
nos a~eguran que era de Jalisco, otros de Xaltipan (Acayucan), y hay quien. 
snpo11gn. que era de Huilotlan, dándole a este pueblo por asiento la provin- · 
cia de J alacingo: pero tomamos como más :;eguro el lugar que en un ptinci· 
pi o mencionamos, porque como hace notar d señor Clavijero, no era creíble 
que doñCL· Marina hubiera venido a Tabasco de una provincia tan: lejana co· 
mo Jalisco, habiendo además otras circunstancias especiales, que después 
encontraremos, para robustecer nuestra st'lposición. · 

I,a Malíntzin, vulgarmente conocida con eluombre de 'Malinche, fué 
hija de un C'lcique ele Coatzacoalcos. 'l'odavía era muy niña_la Malintz-in, 
ctFindo quedó vi u da su madre y contrajo segundas nt1pcias con un noble, 
del cual tuvo un hijo. Los padres de este niño, deseando que él fuera el 
único y iegítimo heredero del señorío y de todos los bienes, concibieron la: 
infame idea de hace~ desaparecer a la niña. Para el efecto se valieron del 
siguiente plan: habiendo muerto la hija de u¡¡a esclava,' hicieron pasar' por 
muerta a la propia .Malintzin, a ella le. hicieron el duelo, pero _secretamente 

Anales. T. VI. 4" ép.-23. 
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la entregaron a unos indios xícalangos, que a su vez la dieron o vendieron 
a otros de Tabasco. Así fué como se encontraba la Malintzín en Tabasco, 
cttando llegó a esa región la armada española al mando de Hernán Cortés, 
el 12 de marzo de 1519. 

Como se recordará, cuando se presentaron los españoles en Tabasco, 
los nativos de ese lngar trataron de ponerles resistencia y defendieron >ll 

territorio, pero deslnmbrados por la~ armas dt fuego, por los caballo;; de los 
conquistadores y por las varias demostraciones de arrojo que hicieron, op· 
taron por iltSpender los combates y simular la paz. Como prueba de que !>e 
sometían dieron al conquistador varios presentes, y como notara el :::acique 
qt1e no traían mujeres para que les prepararan la comida, le obsequiaron a 
Cortés veinte esclavas, de las cuales una sobresalía por su hermosura; ésta 
era ''La Malíntzi n, 11 la que había sido inicuamente arrojada de su casa por 
su madre desnaturalizada. 

Fué bautizada y le pusieron por nombre "!vL'IRINA. 11 

1'odos lo~ autores están ele acuerdo en que este nombre es el cnstwno, 
es decir, el que llevó después del bautizo, o sea después de hacerla cristiana; pe· 
ro el que ha sido muy discutido es el nombre mexicano. Algunos historiadores 
afirman que el nombre de Malintzin lo derivaron ya de Marina, y que care· 
ciendo el alfabeto nahua de la letra r la sustituyeron por l y de ahí se for

.ínó la palabra Malina, después suprimiéndole la a y agregándole la termi· 
nación tzin que es reverencial, (denota cariño o respeto) resultó "Malin· 
tzin.'' Otros as·eguran que antes llevaba el nombre de "Malinalli'' y que 
por semejanza a éste los españoles le pusieron el de "Marina." 

En la Cró.nica de Gómara editada por Bustamante, aparece ''Malintzin 
Tenepatl," tal vez este sería su nombre gentil, y Maliutzin o Malinalli el 
nombre primitivo del día de stt nacimiento, porque los mexicanos, según la 
Historia de las Indias escrita por Motolinia, daban a los niños el nombre del 
día en qn~ nacían y después les añadían otro. 

El nombre de Malintzin, transformado o corrompido por los e~pañolf~, 
diÓ lugar al tan conocido de'' Maliuche," nombre que se le aplicó no sólo a 
.t-.1:arina, sino al mismo Hernán Cortés; así lo designaban los indios. 

Cnando el conql1i5tador recibió, entre los presentes que le dieron los 
señores de 'I'abasco, a La Malinche, nunca se imaginó los servicios tan in
mensos que le iba a prestar. 

Luego que recibió a las veinte jóvenes esclavas las repartió entre sus 
capifanes, tocándole La Malintzin a Alonso Hernández Portocarrero, primo 
del conde Medellín. Ya dijimos que esta india se distinguía de las demás 
por ~>U buen parecer y sus maneras desenvueltas, pu~de decirse que era b:~s
tante hermosa. 

Fué mny útil a los conquistadores y ya veremos cómo sn vida está íntima
mente ligada con los principales hechos de la Conquista, llegando a figurar 
como personaje notable. 

Cuando Corté,:¡ desembarcó en las ·playas de Chalchihdecan, comenzó a 
tropezar con la dificultad de notener intérprete para entenderse con los de 
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ese lugar, porqt1e Gerónimo de Aguilar que lo acompañaba y que había des· 
empeiíado tese oficio en Tabasco, no conocía el idioma mc:xicano; pero bkn 
pronto notaron que La Malinche se comunicaba con los emisarios de Moete~ 
znma y :-upo entonces Cortés que ese idioma era st1 lengt1a nativa yqt1e el 
uul.\'a lo había aprendido durante su estancia en Tabasco. · . 

D<."sde entonces comemó a servirl!:! de intérprete, au11qtte por un medio 
hrgo y cansado, pues lo que hablaba col! los indios del lugar, en mexicano, 
se lo comunicaba a Gerónimo de AguiJar en maya y éste asu vez se Jopa· 
saha al C'onquistador en castellano. Despt1és aprendió La Maliuche la lengua 
ca~tellana y eutouces ya 110 tuvo el conquistador ninguna dificultad. ' 
te fné, tlice Berual Díaz, ~1 principio de nuestra conqnista'' y además reco• 
noce que La Malinche cooperó tan poderosamente a la conquista del reino, que 
si11 ella, dice, se habrían presentado mayores obstáculos de los qne se pre
sentaron. 

Como antes dijimos, a Hernández Portocarrero le tocó en suer.te la ller~ 
mosa india y cuando este sefior ftté comisionado para llevar a España;junto · 
con Francisco de Montejo, los regalos al Rey, doña Marin:a. seqnedÓ ~on 
Cortés. Le siguió sirviendo de intérprete y ademásmantuvoreiaciones ámo~ 
rosas con él. Tty•ieron un hijo qtte se llamó Martín y qt1e llevó el apellido 
de Cortés. 

Durante toda la guerra de la conquista doña Marina acompañó fielmen
te a Cortés en todas partes; siempre se le vefa a St1 lado y nunca demostró 
temor o flaqueza, ni en los momentos de mayor peligro, antes al contrarío, 
siempre con cHrácter varonil, dando pntebas ele g·ran valor y ánímo. 

En Cho!ula le prestó iumenso servicio a Cortés, pues ella le achrirtiólo 
que tramaban coatra él los cholulte.cas y por esta circunstallcia pudo el con, 
quistaci,or burlar los intentos de sus enemigos y castigar tan duramente a los 
caudillos. 

'fomó parte activa para que Moctezuma abandonara el culto sangriento: 
de sus ídolos, al menos aparentemente. Influyó mucho en el áni.mo de Coi~ •· 
tés para que no cometiera crueldades, en varias ocasio.nes. Sua.vizaba por 
t1Ua parte el carácter de los españoles y por otra les proporCionaba aliados, •.. 
convenciendo a los indios para que se sometieran, sin necesidad deg'uerras. 

También,. de~cnbrió la conspiración que en las Hibuerasproyectaban los 
siete reyes pri~ionero:; que había llevado consigo Cortés, y'sie11lpré sitviode · 
mediadora entre españoles e .indígenas. .. 

En el año de 1524, cnando Cortés marchó a la expedición de l,as Hibt1e~ 
ras, llevó con~igo a doña Marina, y en el pueblo de Ostotícpac;-cercano a 
Orizaba, hi. casó con el hidalgo Júan de Jarah1íllo. · .. 

En Orizaba existe l1!la tradición a este respecto: en las afueras de'Ja .ciu~ 
dad, donde está actualmente el cementerio, hay una piedra mny grande, lla
mada del Gigante, ycue.iltan que ~sta piedra le sirvió de mesa a doña Marina 
el día de su boda y que los escudos que tiene representari los platos que usó~ 

Al pasar Cortés por Coatzacoalcos reunió a todos los señores o caci'ques. 
de la comarca y entre elJos se encontraron los familiares de dofia. Marina, 
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los cuales manifestaron m11cl10 temor dC' qlle la joven se veng-ara de ello:'., por 
la infame acción que con ella habían cometido, aprovechándose de su sitna
ción actual; pero no fué así, al contrario, los tranquilizó, los perdonó, los 
obsequió espléndidamente, y les dijo que Dios le había hecho mucha mer
ced en quitarla de adorar ídolos y hacC'ria cristiana. CII darlC' nn hijo de sn 
''señor y amo:' como siempre llamaba a Cor,tés, y en ser casada con u u ca
ballero, C011l0 era sll espOSO Juan jaramillo. 

Eula expedición a las fiíbneras tnvo lngar el infame tonue11to ele Cuauh
témoc y doña Marina apa-rece ayudándolo a bien morir. 

Terminada la Conquista, ya casi no vuelve a hablarse de Marina. 
Cuando regresó Jarnmillo ele la expedición a bs Hibueras, se estableció 

en la ciudad ele México con sn esposa, do11de fué regidor varios años y des
pués desempeñó el cargo de Alférez Real, viviendo cómodamente con su fa
milia y ostentando muchas armas y caballos, pues por los servicios que ha
bía prestado y los de su esposa, se les habían dado muchas fincas en enco
mienda. 

Cortés le clió como dote a Marina cuanclo la casó con Jaramíllo, lo~ pue
blos de Jilotepec en Méxicq y los de Oluta y Tetiquipape en Coatzacoalcos. 
El 14 de marzo de 1528 se les dió a ella y a su esposo up terreno sit nado 
cerca de Chapultepec. El 20 de jnlio del mismo año se les dió una huerta 
que había sido de Moctezuma; también obtuvieron un solar en la calzada de 
San Costne. Su casa habitación estaba en la calle de Medinas, actualmente 
llamada "República ele Cuba,'' en la casa número 95, donde se encuentra 
en la actualidad la Escuela Industrial "Dr. Balmis." 

Don Lt1is González Obregón en su obra ''Las Calles de México," refi
riéndose a la calle de Medinas, dice que es una ele las más antiguas ele la 

.cit1dad y que a principios de consumada la conquista se llamó de' 'Juan ]a
ramillo" y que en ella tuvo el dicho Jaramillo su casa. 

Algunos historiadores creen que terminó su vicl.a doña Marina en :rlfé
xico siencjo rica y estimada, pues st1 esposo era t11l0 de los principales veci
nos. Otros aseguran que después de vivir en México pasó a España, en cuya 
corte fué tratada como señora ele distinción, y que se vió colmada de hono
res por el Soberano, en jnsta recómpensa a los servicios que prestó. · 

Tampoco se sabe con exactitud el lugar y fecha de su fallecimiento, aun
t1ue se supone que murió en España después de figurar como una de las pri
meras damas ele la corte. 

Ya dijimos que de Hernán Cortés tuvo t1n hijo llamado Martín; el rey 
de. E~paña lo co11sideró 111t1cho y le otorgó títulos y distinciones. Algunos 
·años después de la Conquista fné perseguido· por sospechas de conspirador. 

DoíÍa Marina, de su matrimonio con jaramill0, con el que siempre man
tuvo ttna a111istad constante y firme, tuvo algunos hijos, a quienes pasó sus 
títulos o propiedades. Según algunos autores fueron el principio de ]as pri
meras casas de la: Nueva España, exceptuando la de los marqueses del Valle, 
la de Jos condes ele Mocteznma y las de los señores de Ixtlilxóchitl; pero 
quedan desmentidas estas noticias por la Pí:ovanza q11e hicieron María Jara· 
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millo, hija leg-ítima de doña Marina y stt esposo Luis Quesada en efsi~ic/ 
XVI y por el memorial dirigido al rey Felipe III por l"Iemán Cortés, nieto' 
de uoüa Marina. a principios del siglo XVIII. 

Segíin el Provenzal redamnha la hija de doña Marina los pl.leblos 
que había sido despojada por su propio padre, para dárselos a la madrastra 
(pon¡tte contrajo segundas nupcias con la española Beatriz Andrade), con~ 
tra todo derecho. put·s las cédulas de sucesión en las encomiendas, ordena· 
ban que éstas se lmhían de heredar por los hijos de aquellos a quienes habían 
sido concedidas. lO memorial del nieto en que pide ayncla al Rey, muestra 
tambiéu b triste situación en que se encontraban los descendientes dedoña 
Ivfarina y también hace snponer qne no vivió colmada de honores en susúl.· 
timos aiios. 

Los mismos que recibieron tantos beneficios de ella, le fueron ingratos" 
El rey de Espnña, no obstante haber adquirido tantas riquezas y dominio§ 
con su ayuda, no le concedió ni un título en que constaran sus .hazuñas}y 
el mismo Cortés se avergonzó de poner su nombre en sus fatnosasCar~s,dé; 
Relación que escribió al rey Carlos V. 

Doña Marina por los servicios qne prestó alos conqúistadoresyporsns 
amores con don Hernán Cortés, es muy célebreen nuestra l1istoria y ha sido 
protagonista de muchas léyendas y tradiciones populares. Una de mtestrf!s 
montañas lleva sn nombre: La Malint~in o Matlalcuéyatl. · . 

Varios autores han escrito novelas, poesías y composiciones divet!'as 
sobre Marina, hacit!ndola figurar unos como heroína y otros como traidora .. 

Algunos escritores reprochan a I.,a Malinchc su traición a la patria pres
tando tan gTan ayuda a los españoles, también el qne no hubjera evitado el 
suplicio de Cuauhtémoc y el haber sido amante del conqt:~istador; pero b.asta 
considerar las especiales circunstancias en que se encontraba la india mexi¿ · 
cana en el siglo XVI para disculparla. Los pueblos ind.ígenas ell esaépOC'a· 
no coustituyeron nna nacionalidad, sólo formaba ti tribus más o menos pode· 
rosas que se unían entre sí para hacer las guerras sagradas; por otra p'arte;. 
qué buenos sentimientos podían haber engendrado en ella los que tant:nise' 
rablemente la repudiaron entregándola a unos mercaderes. I,os mismos;in
clios la regalaron a los conquistadores y además ningtma idea de fidelidad 
podía tener por un hombre al que le había tocado en suerte, con1() cualquier 
objeto. 

Respecto a que no impidió el suplicio de Cuanhtémoc, lú.y que recordar 
que a Cortés no sólo lo dominaba la pasión del amor, sino otras muchas y 
por lo tanto no había de acceder fácihnente.en todo a los ruegos.de La Ma
linche y además hay otra circunstancia en abono de las faltas e-ometídas 
por la india, el gran amorque srntió por Cortés desde que lo conoció; est<>de-
be haber influído para que olvidara otros deberes, . 

A pesar de todo, esta hermosa india se hizo célebre y ptlede citarse'CO' 
m o ejemplo de fidelidad r talento, pues a Cortés no lo abandonó ni;~n !~§ 
circunstaneias·.más azarosas y también debido asususpicaciaJ€!lmásae:,nná 
ocasión le salvó la vida. ' 
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MANEIRO, JUAN LUIS. 

Humanista. Nació este notable escritor en la ciudad y puerto de \'era" 
cruz el 22 de febrero de 1744. 

Desde pequeño vino a México e íngre~ó en 17 53 al Colegio de San Ilde
fonso y vistió la beca hasta 17 59. A la edad de 15 años ton;ó la sotana ele la 
Compañía de Jesús en el noviciado de 'l'epotzotlán :v adqnirió en él sólidos 
y variados conocimientos. Pero no tuvo tiempo para lucir y desplegar sn ta
lento en la cátedra o en los empleos ele su religión, mostrando su pied~cl y 

sólidos conocimientos adq ni ridos en las letras humanas y sagradas, a causa de 
la expulsión de los jesuítas. Lanzado a Italia con sns hermanos, se ocupó 
en perfeccionar los estt;dios que había hecho en México y acabó de formarse 

'un verdadero sabio por la extensión y finura de sus conocimientos, al mismo 
tiempo que un sacerdote virtuoso y ejemplar por el ejercicio de las virtudes 
cristianas y políticas. 

Volvió a México en 17?9. Su patria y la capital de Nueva España aca
baron de conocerlo, más que por la fama de su modestia y conocimientos, 
por su amena conversación y dulce trato; pero desgraciadamente la sociedad 
mexicana había pasado de un extremo a otro, en punto a los jesuítas; pues 
antes de la expulsión casi a nadie se le concedía algún mérito de inteligen
cia, sabiduría, virtudes," etc., sí no pertenecía a la Compañía de Jesús y des
pués, al contrario, lo~ que antes subyug~ban la opinión y dominaban los es
píritus fueron desairados y vistos como con un signo de reprobación. En esa 
época regresó el señor Maneiro al país y es fácil colllprender que L1n hombre 
de tantosconocimíentos, tan digno como él y con la altivtz del carácterve
racrt1zano, debió sufrir mucho en México con esos desaires y quizá para uo 
ser víctima de ellos vivÍó en el retiro durante tres años, sin tomar parte en 
ning6n acontecimiento literario ni religioso. 

Falleció f:n México el 16 ele noviembre de 1802, y su cuerpo fné ente
rrado con pompa y solemnidad por la provincia de San Alberto de carmeli
tas descalzos, en la iglesia de su convento de Sán Sebastiáu, donde se le eri
gió un sepulcro decoroso con nna inscripción qt1e formó el M. R. P. Provin
cial Fr. Antonio de San Fermín, después obispo de Santa Crnz de la Sierra, 
sufragáneo de Charcas. 

El señor Maneíro fué uno de aquellos hombres sabios y modestos que, 
sin ambición de atraer hacía sí las miradas de la sociedad, quiso ser útil a 
ella consagrando su, vida a las letras: no para demostrar el alcance de su in
teligencia, sino para revelar la ele otros, para enaltecer a su patria y dar a 
conocer la vida ele tantos ilustres mexicanos que han descollado eu nuestra 
patria. Fué un biógrafo que quiso dar a conocer al mundo cuántos buenos 
y notables hijos ha dado México. 

Escribió varias obras y siguiendo la costumbre de su época la mejórfué 
escrita en latín. Este idioma lo escribía con claridad y en st1s escritos ~n es
pañol también da a conocer la facilidad con qUe manejaba este idioma. 
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L:1s ,¡'1:·as qllc~ e.icribió ,;on Lts signientes: "De ,·ita Antonii Lopezii Por··. 
tilli. ~1<::-;ici ¡•rimutn deiude \'aleuliae Cmwnici." Bononiae 1801·"8.-"De 
1 it is aliqnot ~[exic::Jnorum, alíonJmque, que si ve virtt1te si\'e litteris, Me:xi· 
ci i lllpri !llÍS f1ornernnt." 1 t. 8. Hononiae ex 'l'i pograph. I.elii a Vulpe, 179!. 
-·'De \'ita Pelri :\[ali, Sacerdotis :\IexicatJÍ." Bononiae, Typis I,elii a Vul· 
pe, 1795-8.-"Vitn R. Virginis Mariae." 1118. fol.-' 'Elogio de D. Antonio 
Lean y Gama." Impreso.-"Relación de la fúnebre ceremonia y exequias 
del Illmo. y Exmo. Sr. D. Alonso Núñez de Haro y Peralta, arzobispo de 
México y \·irrey de la Nueva Espafw_, con las inscripciones y epigramas la· 
tinos y castellanos qnc adoruarou el cenotafio." Impreso en México, 1802-4. 
-"Inscripciones y epigramas en elogio fúuebre del Illmo. Sr. D. Salvador 
Bienpicá y Soto mayor, obispo de la Puebla de los Ang-eles." MS. 

MARTINEZ,-JOSE ANTONIO. 

Político y literato. Nació en la ciudad de Jálapa (Ver.) el día 29 de ene· 
ro de 1788, este distinguido literato veracruzano. Cursó Filosofía en el Se
minario de la ciudad de Puebla con tal aprovechamiento q\le se distingúió 
notablemente en los actos públicos y para graduarse pasó a la ch1dad de Mé
xico en cuya Universidad recibió la borla de Teología. 

Fué ulnmno de la Arcadia, sn secretario, diarista y conciliario. Lo nom- · 
brarot1 Vocal de la Academia interior de Bellas Letras y fué sttbstituto su· 
cesívamente de todas las clases, y por encargo del Gobernador de la Mitra, 
fl1S Vicerrector del S::núnario; después sirvió en propiedad la Secretaría por. 
espacio de tres años. 

Presentó oposición a la cátedra de Filosofía en compete.ncia con otras 
nueve personas y salió él vencedor. · 

En los exámenes anuales presentó sies;npre un gran número de.alumpús 
apronchados y el público pudo darse cnenta de su talento y delmétódo exactó 
y seguro que empleaba el l'atedrático, por los resultados tan satisfactorios 
que obtenía. Durante sn curso de artes presidió 29 actos, y 18 discípulos su· 
yos fueron aprobados para cursar cualquier fact1ltad. 

Siendo catedrático de lugares teológicos fué opositor a una de las togas 
de Teología que estaba vacante en el Eximio de San Pablo y tomó·posesión de 
ella el 29 de junio de 1821. 

Después obtm·o los empleos de Secretario, Conciliaría y Rector como 
premio a su talento, estudio y afanes constantes. En el de San Jmm fué 
profesor de Prosodia y Retórica. 

En 1823 comenzó su carre.ra política; fué nontbrado Diputado al Con· 
greso Constituyente del Estado de Ve.racruz, en donde ctetliostró q1;1e ~9 solo 
podía brillar como literato,sino que poseía también el mismo fondo Y;' aptitud 
para desempeñar las labores parlamentarias beneficiando granqetl¡~nte. a sil 
país. En 1827 el Congreso def .mismo Estado le co.nfiri6 el ~l.llPl!}O·éP.eJl=f~ 
del Departamento de JaÍapa. En lugar de estar de acuerdo con él1.:por~e11J?;d{ 
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n unciamiento ilamado Plan de M Olllaño,' fué uno ele los opositores más decidí· 
do!-> y enérgicos y por disposición ele aquél Congreso se encargó del Gobierno 
durante algunos días, pues }.1igL1el Barragán que era el propietario, se pro
nunció. 

Desde 1832 hasta 183S fné nombrado alternativamente, Diputado Sn· 
. plente, Miembro del Ayuntamiento, l\Iiembro de la Sociedad de Instmcción 

y. por últi111o, a propae~ta rle la Junta, Gobernador Constitucional del Depar
tamento de Veracruz; pero por sus enfermedades no pudo desempeñar estas 
últimas fnnciones. Hn 1841 fttncionó algunos días como Gobernador; pero 
habiendo sido dist1elta la junta fué nombrado Síndico de la de Compro
lllisarios. 

Desde muy joven fué afecto al cultivo de las musas y dió pruebas de 
haber estudiado con aprovecharniento a los antiguos clásicos, sirviéndose 
del estilo de ellos para formar el suyo; pero no obstante esto, no dejó poe· 
:sias qlle se distingan pbr su alta inspiración o por su gran belleza. 

A cansa -de estos excesivos trabajos mentales y de su afán por su ense
ñanza a la jL1Ventttd, falleció el 1~ de abril de 1843 . 

. MATA,JOSE MARIA. 

Político. El Sr. José :María Mata nacíó en la ciudad de Jalapa (Edo. de 
Ver.) el día 13 de noviembre de 1819. Fueron sus padres el Capitán de Ca· 
ballería. Sr. Migilcl Mata y la Sra. Josefina Reyes. 

· Hizo sus estudios pre¡j:uatorios en la ciudad de 1fé:x.ico, en el Colegio 
deSan]uan de Letrán y después coutinn6 la carrera de Medicina. Llegó a 
terminat sus.estudios y a obtener el título de Médico.en el afio de 1847, in
gresando despt1és como voluntario en la guardia nacional de Jalapa, para 

'prestar sus senricios eu la guerra contra los americanos y defender a la pa-
tria. ,Lo nombraron bien pronto médico militar y asi también tuvo oportn
uidad de prestar múy bnenos servicios a los mexicanos. 

Estu,•o en la batalla de Cerro Gordo, la cual fué adversa a nnestras ar
ntas. donde cayó prisionero en unión de otros oficiRles y fué llevado a Nue
vn Orleans .. Más tarde fné caujeado por otros prisioneros americanos y re
gresó al país. 

· Siempre·se distinguió por ideas liberales, llegando a ser una delas fig-Lt· 
ras más prominentes en dicho partido. 

Fué desterrado en la época de Santa Anna, en el ~año de 1853, por sus 
mismas ideas liberales, pocos meses antes de q tte lo fnerau, por esa misma 

, causa, D. Benito Jnárez, D. Melchor Ocampo, el Sr. Maza y los Sres. Arria· 
ga, Aüioja y Pimeutel. E11 la Habana conoció y trató muy de cerca a tan 
distingL1ídoscorre1igíc;nnrio~. se pusieron de acuerdo y marcharon a Nueva 

· Orleans, a excepción del Sr. Pimentel que siguió para Europa. 
Luego qne les fué posible regresaron a M éx:ico, a distintos ·1 ugares del 

país, r'ara trabajar por la formación de las Leyes de Reforma y la Constitu· 
cióh de 1857. 
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El Sr. :\lata eont rn.io matrimonio con la Srita. Josefum Ocampo, hija 
mayor del Sr. D. l\lekhor (),·ampo, a la que c0noció en el destierro. 

El Sr. ~Iata se adhiri(\ al l'lan de Ayutla en 1855. 
Fué electo Ilipnt:tdo al Congreso Constitllyente y luchó con bastante 

t.•nergía y brillo porque triunfaran los pr!ll(·ipios constitucionales y fué t1110. 

<le los tliputados que juraron la Constitu~.·ión de 1857. En relación con e:sta 
Cnnstitución se dice que la hija del Sr. 1\Iata y su primera esposa, pues casó 
en segumlas nupcias, tenía en su poder un documento curioso, escrito de 
llllfío y letra del mi~mo Sr. Mata por el que logró comprometer a l0s compa· 
fieros ~.Id Congreso a estar en sesión permanente hasta dar cima al trabajo. 

El documento dice a~í: "J,os qne subscriben >~e comprometen bajo pala
bra de honor, a estar en se;;ión permanente hasta qne el Congreso tenhiue 
la Constitución y la ley electoral. "·Firmado en México el 8 de enero de J.S57 
por el Sr. !\Tata y 54 diputados más. Debillo a este medio ideado por el Sr; 
i\Iata, cada vez que alg\.1110 o algunos de los seíiores diputados trataban de re;:' 
tirar:".e de la sesíóu antes de que terminara ésta, les mostraba el'papelque. 
habían firmado y esto sólo los obligaba a ocupar sus lllgar!:!S, pudiendo. que
dar terminada la Constituéíón y firm¡¡.da d 5 de febrero de 1857, fecha.me
morable que aún se recuerda con gratitud y se conmemora en nuestros días. 

1'ambién el nombre del Sr. Mata figura éntre los.cuarenta y cuatro dipu-
tados que votaron por la tolerancia de cultos. . . 

Fué I\Iinistro ele :rvféxico en Washington, nombrado por el Sr. Juár.e~ 
desde mediados del año de 11!58 hasta principios de 1861. 

~ En este último ai'io fné asesiuado cobardemente, su padre político don 
Melchor Ocampo, por haber sidó uno de los principales colaboradores de 
don Benito Jnáre7:. 

En la época del imperio de Maximiliano, no pt1díendo hacer resistencia 
el partido ·liberal, se internó el Sr. Mata con su familia en nnac fit~ca quepo" 

• seía al norte del Estado de Veracruz; cerca de Nautla, dedicándose a cuidar 
sus intereses agrícola::;, haciendo nmcho bien y favoreciendo de• distintó ID()~ 
do a los habitantes de aquella región. 

Lnego que fué posible a los repnblicanos'enfrentarse conlra los europeo$ 
y organi1:ar la defensa de México, salió el Sr. Mata de sn retiro ya.yt~cló 
eficazmente a la causa enviando pertrechos de guerra y dinero a don Porfirio· 
Díaz para la batalla del Cinco de Mayo. 

' ' 
Fué nuevamente electo diputado en 1869. A fines'de este año salió para 

Etuopa llevando consigo a sn familia y visitando muchas ciudades y países 
de importancia. Regresó de su viaje a fines de 1870. · 

Fné perseguido en 1871 por el Lic. Hernández y Hernández, goberna
dor del Est.ado de Veracruz en esa épo.ca, por creer que conspiraba contra 
el Gobierno federaL ' · · 

En 1877 llevó a Washington el primerahono de la deüdade Méxi'cCÍcbn: 
la nación norteamericana,· comisionado. por d<m. ·Por:ijricí Díaz, En el tt~l.Ys/ 
cur~o de ese mismo año fué designado por segundave,z'Ministro d,éMéxiop;e:ti: 
aquel país. Desarrolló a11á una buen~ labor, arreglando lasdifi~uÜ¡;¡des,)~~ 
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ternacionales que habían surgido con motivo del paso tle tropas IlortEame
ricnnas a nuestro país. Por cuestión de salud se rió obligado a rennnciar a 
su puesto, regresando a la patria. 

En el año de 1887 falleció su esposa y en veneración a sn memoria fnn 
dó una escuela en 1\Iartínez de la Torre. poniéndole su nombre. Dotó muy 
bien al plantel educativo ele mobiliario escolar, útiles de toda clase y llll ca
pital de $2,000 en hipotecas sobre fincas rÚ'lticas, para qne con el rédito se 
ayudara a cubrir el sueldo de la profesora. También el etiificio teuía un 
&nexo para habitación de la citada maestra. 

En su finca ''Independencia'' fundó otra escuela para varones, en las 
mismas condiciones que la primera. 

Contrajo matrimonio por segunda vez en 1890 con la Srita. Flavia Torre, 
originaria de Mii'antla. De este matrimonio hubo una niiia, muriendo lama
dre pocos días después de su nacimiento. 1'ambi~n en recuerdo de su segun
da esposa fU-ndó en Misantla otra escuela para niñas a la que le puso elllOtli
bre de: "Flavia 'I'orre de Mata." 

El Sr. Mata resolvió con con gran acierto el problema agrario, tan dis
cutido hasta en nuestros días. Vendiendo a personas pohres de la localidad 
lotes de terreno a precios mny bajos, a plazos largos y con nn rédito del 
anual que no los gravaba, por ser tan reducido, convertía a los pobres cam
pesinos en propietarios de terrenos dedicados a culti\·ar maíz, frijol, 
caña de azúcar, vainilla y a engorda de ganado bovino. 

Desempeñó el cargo ele Presidente Municipal de :Martínez de la Torre·, 
haciendo muchos beneficios; moralizó el manejo de los fondos municipale!<, 
de sn peculio mandó rodear con una pared el Panteón Municipal, mandó 
construir un puente que se hacía necesario Y. otras muchas mejoras de carác
ter públíco y en lo partict1lar también ayudaba a los vecinos con sus conoci
mientos médicos y aún con medicinas de su botiquín qne gratuitamente le:.; 
proporcionaba. 

El 25 d~ febrero de 1895, siendo Presidente Municipal de Martínez de 
la 'I'orre, falleció tan distinguido liberal veracruzano, después de haber· des· 
arrollado una brillante y útil lábor parlamentaria y hecho tanto:; beneficios 
a la gente humilde y en lu'gares alejados de los grandes centros. 

Por algunos años los presidentes municipales y los niños ele las escue
las que funáó y de la municipal, cubrían rle flores la tumba de su bienhe· 
chor, en señal de gratitud. 

En el año de 1900, su hija Josefina Mata y Ocampode Carrera, fué con 
otras connotadas personas a exhumar los restos de su padre y trasladarlos 
a ''La Rotonda de los Hombres Ilustres" en el Panteón de Dolores de la ciu
dad de México, al lugar qt1e le cedió la Cámara de Diputados a raíz de su 
muerte. 

Los restos del Sr. Mata, ele la casa de su hija fueron lleyados a la Cá· 
mara de Dipntados y de al!f al panteón, asistiendo a la ceremonia el getteral 
don Porfi'rio Díaz, su gabi'nete y varias comisiones. Se le tributaron los ho
nores de General de Brigada por los servicios prestados a su patria. 
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Stts hijas Josefina y Flavia hicieron le\·antar un mausoleo costea.dopot 
ellas, donde de,;uillsan los restos (le sn padre como tributo de gratitud, r~s· 
peto y veneración. 

MATA, MIGUEL. 

Pintor. En el pneblode San 'Mateo, Naolinco, del Estado de Veracruz, 
nació este pi11tor mexicano el 9 de junio de 1814. 

Fneron sns padrt·;; don ?vlignd Mnta y doña Josefa Reyes, ambos es•. 
p:li'íolts. 

Hn 1 S25 mn rió su padre y entonces sn madre trató de ed u cario c.onve· 
nít·ntemente ;.· sohre todo aumentarle la gran afición que demostraba por·eil 
dibujo. Pero como en Jalapa, ll1gar de st1 residencia, no }Jabí a medios. para que. 
el joven Mata progresara en su arte, aunqtte con rimchos sacriñciÓs, lo ert~ 
vió sn madre a México a continuar sus estndios en el año de.l830~ · ....•. ·.·· ···.·.·.·•·.·.····· 

Ya en la capital, comem:ó sus estudios bajo la dirección delsefíor'$1<h 
riauo García y poco después continuó con .el señor don José Aritoniq.CasU 
tro, que era entonces Director de la· Academia de San Carlos; perQ ha.blé;'l: 
dose ausentado el señcr Castro, pronto qnedó el joveu ,pititor ~h~ndonadoa 
su~ propios esfuerzos. 

En IS37, habiendo hecho ya nolables progresos en el arte y siendi> pell· 
sionista de la Ac:1demia, continuó sus estudios bajo ·ra dirección del señor 
Ignacio Ve lasco, Subdirector etJ esa época del mencionado establecimiento. 
Cou tan notable dedicación y aprovechamiento se entregó a.suarte, que al~ 
cabo de dos aíios su bstitnyó .en su puesto al señor V élasco, formall a o a Sll 

vez gran número de discípulos aprovechados. . · 
La junta Directiva de la Academia, sumameHte complacida y satisfecha 

ele la labor desarrollada por el señor Mata y de sn .comple~a .d.edicaciónal 
desempeño de la Subdirección del plantel, lo propuso en la terna que pre~ 
s~ntÓ para el nombramiento de Dí rector del ramo de Pintura, puesto qu~.l~ 
fué conferido el 30 de octubre de 1840. 

Siguió consagrándocie al estudio con gi·an dedit;ación y obtelJiendo gnnv 
des adelantos. Infinyó n1t1cho a que mejorara en su arte, el haber vist9 un 
cuadro original de Mnríllo enln Catedral de México; nmltiplicÓ las copias 
de tal modo, que pnede decirse que modificó y creó el estilo del.artista~ 

Durante largo tiempo. el sueño dorado del señor Mata hacer un :via· 
je a J~uropa con el objeto de estudiar los grandes .modelos y perfeccionar su 
arte y muchas perso1~as qne conocían sus dotes y deseaban fOÚJetHar ese 
amor por el arte, también se preocnpaban porque llegarj;l a realizar s~ de;;eo, 
pero obstúcnlos insuperables se opusieron. . . . .. .· ... · 

Sentía un gran cariíio pÓrl41Ac~demiaylo demostró llegapdo.h~sta);¡a~· 
cer desembolsos para sostenerla, e~ una época que pa_saba· el plaqtel por.Q.i• 
fíciles circunstancias. . .·.· ... · , 

A él se le debe el arreglo de las galerías de escultura y ta1llbiét{i~cte.·f: 
construcción y ampliación del edificio de la.Academia, .puesto que él'~(¡íJ1'q-:' 
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nicando sn gran entusiasmo a la Junta logró qne se emprendiesen tan útiles 
trabajos el año de 1841. 

Cúatro afios despt1és, queriendo recompensar los afanes que el señor M a· 
ta hizo en frwor de la Academia, se le concedió una pénsión para ir a Europa; 
pero a pesar de que como ya se dijo autes, era la esperanza mejor de su vida 
y sus más vehementes deseos el hacer ese viaje para perfeccionar sn arte, con 
gran dolor renunció a la pensión y a su tan anheiado viaje, por creer que 
no se le snministrarfan todos los gal:'tos que necesitara en el extranjuo. 

Después, en 1846, ct1ando se verificó la verdadera restauración de la 
Academia, el señor Mata fué el primero que conu.na gran modestia que lo 
enaltece, procuró la venida de profesores europeos. 

Mús tarcte se separó de la Academia, consagrándose a]·servicio de su a r. 
te en estudio •privado y sirvió con esmero a cuantas personas lo ocuparon. 

Es muy digno de m~uciot1arse enla vida del señor Mata, dos grandes 
méritos: nno, su amor a las mejoras materiales; llegó a realizar muchas que 
lo recuerdan tochwín: otro, sns sentimientos generosos, que hicieron quede
n•amnra mucho bien, pues era de un espíritu levantndo y digno. Algunos, 
.jnzgnndo sólo por apariencia, lo creían de carácter áspero y dmo pero lla· 

da más injusto, estaban en l1n gran errcr; sus sentimienlm; enm nobles y 
genero~os y muchas personas lo recordaban con gran cariiio y le guardaban 
gra titÍ.td inmensa. 

Respecto al mérit<: artístico del sefíor Mata, no puede figurar entre Jos 
pintores mexicanos ·de primer orden, porque le faltó e::><:uela, careció de 
~grandes modelos y tuvo que limitarse a copiar. los mejores cuadros que tu
vo a su alcal)ce y .a hacer retratos, sin llegar a producir Jienzos que la ori
ginalidad del pensanliento o la grandeza de la composición le dieran una 
gloria imperecedera. Pero sin embargo tnvo un gran éxito en la corrección, 
tono y parecido. 1'rató· de ser original en el colorido y la armonía;. buscó el 
relie\'e por una juiciosa distribución de h1z y sombra. Su color era de ento
nacióil.·firme, armót1iéa y de gran apac~bilidad despertando una dulce me
lancolía, pero al mismo tiempo segnro, natural y tranqÚilo. · 

Sus obras, bajo ttn p1an de reposadas líneas, eran siempre de tersa eje
Ct1ción y de colorida calina. 

Este artista infatigable pintó mncho para el público, y a eso debió su 
'snbsistencin y la fornutcíón de tliJa modesta fortuna que empleó en hacer m u
chos beneficio~ a sus semejantes. 

Según dicen, por modestia,. no firmaba sus obras y. annq11e produjo tan
tas; ol morir dejo en M1 galerí.a privada 'cerca de trescientos cuadros de to-
das dimensiones, lo que prueba su gran láboriosidad. · 

El día 5 de diciembré de.l870 fallec:ió en México, tan laborioso pintor. 



189 

MENA ISASSI, JOSE MARIA . 

.\hogado.-l':ació en la ciudad de Córdoba (Edo. de Ver.) en el mes 
ele marzo Lle 1862. 

Fué hijo del ttbogaclo del mismo nombre, D. José .María Mena, distin-· 
guido veracrnzano q t1e ocupó la primera magistratura del Estado e hizo m u· 
chos bienes en el ramo de instrucción. 

Hizo sus pr:meros estudios en la ciudad de Córdoba y cursó también allí 
sus estmlios preparatorios y profesionales de jurisprudencia, en la escuela 
fundada por su padre. 

A la eLlad de 21 años recibió el títnlo de abogado; ejerció durante algún 
tiempo la profesión y más tarde se dedicó también al magisterio. 

Fué catedrático de varias asignaturas, llegando a ser hasta Director d~I 
Colegio Preparatorio. 

Todas sus cátedras fueron dictadas y escribió varios manuales y discursos: 
Desempeñó muchos puestos públicos, distinguiéndose en todos ellil; por 

su laboriosidad y honradez. Fné Juez de 1;;¡. Instancia, Agente .del MinÍste
rio Púi.Jlico, Magistrado al Tribunal Superior de Justicia del Estado, Secre
tario de Gobierno, Gobernador Interino del Estado <;le Veracrt1Z y final
mente Mag-istrado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Fué como st1 padre un liberal de convicciones. Como hombre que fué 
de n11 natural bondadoso y sabio, nnnca tuvo enemigos. 

Le sorprendió la muerte en la ciudad de México. en el ejercicio de la 
Magistratura, el año de 1922. 

MENA, JOSE MARIA. 

Abogado y político. Nació en la cindad de Córdoba (Ver.) este djstin
guiclo Abogado, en 19 de marzo de .18,'~0. 

Hizo sus estudios primarios en su ciudad natal y despt1és pasó a la ciu
dad de Pnebla a educarse en el Colegio Carólino, hoy EscuelaPreparatória. 

En esa ciudad hizo también sns' estndios pofesional·es, recibiendo eltí-
tulo de Abogado. ' 

De acuerdo con los conocimientos que se daban en es~ época, fué 1;111 

verdadero lati11ista. 
N o obstante que las ideas de la Escuela, en general eran conservadoras, 

el señor Mena se distinguió siempre como un liberal ·pnro, de ideas muy . 
avanzadas. 

Fué uno de los constituyentes del Estado de Verácruz; firmó la prime' 
ra Constitnción ele su Estado. . ' 

En la ciudad. d~ Córdoba en particular, y en todo el Estado en general, 
desarrolló nna gran labor de cultura y progreso. ' . . . ' ' .' 

En la ciudad ele Córdoba fundó la Escuela Preparatoria; ~e ilamó.Q() . ..:.: 
legio Preparatorio de Ciencias y Artes. Entre las artes figuraba:Ia N,fú~{caó 
y el Dibujo, clase que produjo muchos ~rtista's notables. TaU1oíén;s.e d::rb.a· 
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Agricultura, contando con muchos implementos para hacer la práctica; ha
bía clase de Telegrafía, etc. Casi no había un hombre de ciencias e-n ésa épo
ca, de Córdoba u Orizaba, que no hubiera pasado por ese plantel que pro
dujo tantos alumnos distinguidos. Llegó a ser uno ele los mejores coleg-ios_ 
no sólo del Estado, sino de toda la República. Contaba con gabinetes de Fí
sica y Química muy bien montados; todo el material bastante uumeroso, fué 
traído expresamente de París. En esa Escuela se hacÍ<t!I también las profe
siones de Abogado, Notario y Farmacéutico. 

El Uc. :\!e~:a fué Gobernador del Estado de Veracruz en la época en 
que -era Presidente de la República el Lic. Sebastián Lerdo de Tejada. En 
ese puesto se preocupó mucho por mejorar la instrucción pública y el Ramo 
Judicial. 

Durante su gobierno se fundaron los colegios preparatorios de Orizaba, 
Puerto de Veraéruz, Jalapa y Tlacotálpam, llegando a contar el Estado has

ta con cinco escuelas preparatori:,~s, cosa ba~tante rara, nún en nnestra épo
ca y adquiriendo desde entouces la justa fama de ser Veracrnz uno de los 
Estados qtte van al frente de los más cultos de la Repúplica. 

El Lic. Mena estuvo ·poco tieiJJpo al frente del Ciobierno del EstDdo. 
Con tnotivo del Plan de Tuxtepec y la caída del gobierno de Lerdo de Te
jada, dejó el poder. 

_Despt1éS, estando de Gobernador en el Estado el Gral. Luís Mier y Te
rán, se clescnbrió u na conspiración lerdista en la cual figuraban muchas per

·sonas de lo mejor de la sociedad. Dennnció la conspiración nn oficial de ori
gen guatemalteco, lo qne le sirvió para figurar después como un gran per
sonaje; 

Mier . .y .ll'erán, que despnés perdió sus facultades mentales, fné citando 
a cada uno de los conspiradores aisladamente, sin que ellos se dieran cuen
ta de lo que se trataba y Jos iba encerrando en una capilla. Cuando tuvo a 
todos reunidos se presentó con un piquete ele soldados, abrió la puerta y dis
puso que todos dispararan sobre aquellos i,nfelices. Ya se comprenderá los 
gritos ~ escenas de terror que se desarrollaron en aquellos momentos, esce-

,nas tristes y dolorosas que aún después de muchos años relataban con ho
rror los habitantes del Puerto. La sociedad quedó ·aterrada y con un gran 
duelo en el alma, ·recordando a las víctimas del feroz Terán, como lo lla
·marou. 

El Cic. Mena milagrosamente se escapó de caer en ese lazo porque ha
bía salido para Córdoba. 

El Lic. Mena se retiró a la vida privada. Perteneció a la Sociedad Lan
casteriana . 

. Más tarde fué· Presidente del H. Ayuntamiento de la ciudad de Córdo
ba y siendo ''Rector acl vi tan'' del Colegio Preparatorio que fundó y por el 
que tanto trabajó, falleció en la cindad de Córdoba el 13 de noviembre 
de 1884. 

Entre sus descendientes se cuenta a su hijo el señor Lic. Don Ramón 
Mena, culto y distinguido profesor de Arqu-eología en el Museo Nacional. 
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MORENO, CORA SILVESTRE." 

Ahog:1do. Nació el Lic. don Silvestre l\foreno Cora en la ciudad de Mé· 
xico, donde a la c;azón ocupaba su padre el cargo de Senador·dnrante el go· 
bierno del Presidente Bn:-;l<lmante, el día 31 de diciembre de 1837. 

Fueron sns padres el Lic. don José l'vfanllel ~Ioreno y Cora y doña Ma· 
uuela Castillo, ambos pertenecientes a muy clisting·niclas familias de la ciu. 
d:1cl ele Orizaba. Sn padre se distinguió mucho por su honradez acrisolada, 
su inteligencia y esmero y la laboriosidad con que desempefió su profesión Y. 
los :1ltos pue,;tos que ocupó. 

Por los años ele 18+1 a 184 2 volvió a la ciudad de Orizaba el sefior 
Lic. don José l\Joreuo y Cora con M1 familia. Ha.biendo muerto el buen ~,e:; 
iior <'n el afio de 1850, la familia quedó en difíciles circnnstand.as~~;apúp' ·, 
to estuvo el joven Silvestre de dedicarse al comercio; pero gracias a lo}>tori~" 
sejos de algunos amigos ele la familia que presenciaroú un lucido examen 
del mencionado joven y descubrieron el talento de ~1,, nolo':sépararoh. d~ la 
escuela y continuó sus estudios, lle.gando a ser uno de. los ~ilutnnos más dis·' 
tingujclos el~~¡ Colegio Nacional de Orizaba, .qué dió tantos hombres deci~n: 
cía y ele valer. 

El señor Silvestre Moreno Corél recibió el título de Abogado el año de 
18ól en la ciudad de Veracruz y se transladó iumediatamente.a la que c:;on· 
sitleraba como su· ciudad natal. 

Desde luego se distinguió por su despejacl,a inteligencia y gran talento 
en el ejercicio de su profesión, siendo frecuenteinertté consulta~o por juri~· 
consultas de ,-aler en el Estado, ,quienes tenían en gran estima sus opi.n!Ó
nes y juicios. Tomó parte en la formación de los Códigos del Estado de 
Veracruz. · 

Ejerció su noble profesión con gran laboriosidad, diligencia, honradéz. 
y modestia. 

El señor Moreno Cora, joven todavía, comenzó a dedicarse a.lmagisteri'o, ,· 
dedicando parte dt:l tiempo libre que le d¡;>jaban sus estudios profe~io'traksy · 
en el año de 1857 ingresó a formar parte del personal docente del Colegio 
Preparatorio de Orizaba. En esa época era Rector del. citado pla~tel don 
Alberto Lóp~z, persona bastante culta, de una sólida instrucción y gnhr ca
rácter, a qnien debe el colegio su esplendor y haber dejado su rutina para . . ' 
convertirse en una moderna institución; pues el Rector con tii1o y pruden· 
cia fné modificando los métodos de enseñanza, i-ntroduciendo nuevas'Glases, 
suprimiendo o mejora~do otras, en fin transformánclblo todo. Buscó perso: 

* A un cuando no vió la luz primera en el E.stado;de Vera cruz el Lic.' Silvestre M ore
no Cora, por las circunstancias de ser hijo de veracruzanos, de haber vivido c<Jsi siem
pre en el Estado, cm peñoso com'o el que más en toda empresa de engrandecimiento y pro
greso para la ciudad de Orizaba que lo respeta y quiere corno hijo suyo, me ocupo. de él 
en estas biografías d·e veracruzanos disti11guidos._ · 
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nas JOvenes y competentes por colaboraclore~ y entre ellas figmó don Sil
vestre Moreno Cora qne fné catedrático ele filosofía: puesto qne adqnirió por 

oposición y el qnc desempeñó con gran acierto y diligencia, heredando las 
nobles miras del director a quien más tarde substituiría. 

El señor Moreno Cora fué catedrútico en filosofía en dos ocasiones: una 
en el año de 1857 y otra en los años de 1863 a 1864. 

Después, en d aiio de .1 R68, fué nombrado Rector del colegio de Orir.a
ba, del mismo en que hizo sus brillantes estudios. Por dos veces fné Rector, 
la primera abarca de 186S a 1872 y dmante ese período se celebró nn Con
greso de Profesores en la ciudad de Jalapa, convocada por el Gobierno del 
Estado dnrante la administración del señor Lall(lero y Coss, con el concur-

. so de delegados de todos los colegios preparatorios del Estado. Tenía por 
objeto dicho congreso formar nn Proyecto de Ley Orgánica ele Instn1cciótt 
Pública. El señor Moreno Cora fné Presidente del Congreso Pedagógico por 
elecci(m ele sus colegas y trabajó con mucho entusiasmo y actividad, llegm1-
a producir una obra muy digna de elogios, basada en los principios más pro
gresistas y casi todo es labor del Sr. Moreno Cora. Dicha Ley de Jw,truc
ción Pública en el E5tado fué aprobada por el Poder Legishlti,·o y sancionada 
y dada a conocer por el Ejecuti,·o ell'·' ele agosto de 1873. 

En diciembre del afio de 1873 abandonó el señor M?reno Cora ladirec
ció:t del COlegio, ,siendo ntl1Y SetJticla Stl separación por maestros y alumnos . 
. Entre estos últimos figuraba don H.afnel Delgado, que más tarde llegó a ser 
catedrático en ese mismo plantel. La escuela resintió mucho la separación 
de tan distíngnido Recto!: y más se atrasó por la guerra ci\·il que se encen
~lió por todas.partes. En esa época el señor Moreno Cora deselllpeñó unas cri
t$ldras en el colegio de Córdoba, y después, a súplica del Gobernador del Es
ta.do, Líe. don José María Mena y por elección popular, fué a ocupar el 
pile~to de Fiscal en el Tribunal Superior de jt1sticia del Estado re,idente en 
.Jalapa. 

Después de haber triunfado la revolución de Tnxtepec•salió eleéto Ma
gistrado del mismo Trihtntal, pero no ac~ptó porque no le agradaban los 

, empleos públicos y vol'-;iÓ a Orizaba en 187 5. 
El nuevo Gobernador del Estado, Gral. l\1ier y Terán, le ofreció el car

go de' director del colegio de Oriznba; pero rehusó por estar ocnpaclo el 
pu.esto ;:¡no querer que por su causa quitaran a otra persona. 

En agosto de 1878 por muerte ele don Ignacio Orozco volvió el señor 
Moreno Cora a dirigir la escuela de Orizaba, escuela que tanto quería y don
de l~abía pasado cási. toda su vida, ya como alumn~, como catedrático y co
mo Rector. 

Con st1llegacla volvió la actividad y el entusiasnw al colegio. Empeño-
. so como siempre y dispue5to a levantar esa instittcién: prestó grandísimo 
serviéio a la juventud. Aten~o a·todas las necesidades de la escuela., aten
dí(L por igual sus cátedtas como la parte econótnica del plantel, las juntas 
académicas y en general todas las :óecesiclades de la escuela. 

Era catedrático ele J urisprndencia y Literatura, pero dominaba todas las 



1D3 

materias. ¡>11(':-' en "\1 af:íu de estar al tanto de lo:;, progresos científicos eiD.; 
pn·udí:t ~'stndio;; qtte le pt~nuiLian conocer toda la cnlttua moderna y poder 
~uplir ~tsí a cnalq11ier prnft•:<or ('ll s11 an~encia. 

'l'amlJién se le \'CÍa <.'Oll frecuencia con\·ersar con los almmios, ayuctar· 
los fuera tlc clase, estt1diar con ellos, aconsejarlos, apartarlos de malos C:á~ 
minos; en suma, que cumplía admirablemente su misión de maestro' como 
un padre amante y carifíoso. 

Poseía una de las mejores bibliokcas del Hstado, la cual ponía a dispo· 
sición de los alumnos. 

Ocupó varios puestos distinguidos. Fné miembro del H. Ayuntamiento 
de Ori~abn en diversas ocasiones; en una de ellas ayudó al señor Arróniz 
(hijo) para que le fueran facilitw:1.os los archivos del mtmicipio para escri
bir su Historia de Orizaba. 

El sefíor Moreno Cora tiene también muchos méritos litérarios. Se di~·· 
ti nguía por la corrección de su e~ tilo y por su amor al arte en· sus distintas 
manifestaciones. Fué miembro de varias socíedádes lÚerarias: Fttétafubl,én 
miembro de la Sociedad de. Cieografía y Estadística; de la Acade)nia.>de Lé'
gislación y Jurisprudencia de la Real d~ Madrid; de la A.~ademi~ Mexica'na 
d,e la Lengua y algunas otras del Estado de Veracruz. . 

Fné fundador y miembro ele la sociedad Sánchtz Oropeza a1a qttetanto 
quería y que se formó para honrar la. memoria del benemérito ftmdador de 
la escuela preparatoria de Orizaba. Durante varios años fné esa sociedad el 
centro intelectual Inás importante de la ciudad y donde. se reunía lo, mejor 
de la sociedad orizabeña, pasando horas gratas de solaz e inst.rncción. Varias . 
veces hada uso de la palabra el señor Mor~no Cora en esas veladas y festi· 
vales, así como escribía con frecuencia en e'! Boletín de la Asociación, pue$ 
además de sus múltiples a tendones se daba tiempo para escribir variados e 
interesantes artículos. El trabajo literario lo cotisideraba como ameno eti- · 
tretenimiento. Era muy amante de la lectura, muy sereno e im,Jarcü¡:l e11 
stts juicios, traducía varios libros, élllJismo se encargaba de la enseñanza y 
educación de sus hijas y siendo un hombre de tantos méritos, era muy nio· 
desto. . + 

Gustaba de la literatura francesa, ele los estudios religiosos, filosófi.cos y 
sociales; en. muchos de sus escritos se encuentra refleja do su carácter,'~ y e'. 

ces ,profundo y s.erio, otras triste y desconsolado y en ocasiones. ardd_roso y 
entusiasta. , 

Como siempre vivió entre la juventud, a pesar desn. edád continuaba 
siendo joven y en sus obras mostraba las mismas cualidades, y de· 
fectos de la ju \"eutttd; entusiasmo, desencanto, impetttósidad, irí:~fl:exióri,' 
etc., unido esto a la indulgencia que dan los .años y· tolerancia 'la verda· 
dera ;;a bid nría. . 

A fines de 189'4 dejó la dirección'de Ja escuela y fué'a hacerse cargo de 
la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracr.ni. Desvués fué a la éapital 
de la República a desemp.efiar t1n pt1esto en la Suprema Cortede.Jü?t.k.ia de 
'la Nación .. 

Anales, T. VI. 4~ é:p.-ll5. 
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El señor Moreno Cora es uno de los grandes hombres que llt~\·an unido 
a su indiscutible saber e inteligencia, su gran modestia, Sl1 intachable pro· 
bidad y nobles sentimientos. 

Falleció tan distinguido jurisconsulto, hábil y sabio maestro, que tanto 
bien hizo a la patria, dejando un gran vado. 

MORILLO, JOSEFA. 

Poetisa.-Nació la inspirada y sentimental poetisa, Srita. Jcsefa Mnri· 
llQ~ en 'flac-otalpan (E. de Ver.) el 20 de febrero de 1860, en la casa númc· 
ro 16 'de la calle denominada antignamente del Reloj. 

Fueron sus padres el Dr. D. Mariano lVIurillo y la Sra. D~ Manuela 
Carlín, ambos personas muy l10norables y caracterizadas por sus virtndes. 

Comenzó sus estudios de primeras letras en la casa de sns tías las Sritas. 
'I'oral, donde i;e educaban otros 11iiios y niñas Je la localidad. Como fué des 
de pequeña mny enfermiza, poco estudió allí, limitándose n repasar la cartilla 
que entonces se usaba y a aprender a coser. Fné la única escuela que tnro. 

Más tarde continuó sus estudios en su casa, bajo la dirección de su pa· 
dre, el filántropo doctor que ya antes mencionamos. Este señor también se 
formó solo. Adem~is de ayudar a st1 hija, en sus estt1dios, pnso en sns manos 
'va-rios libros, y así fué como la pequeña Josefa signió ampliando sus cÓnoci
mientos. 

Ftlé de un g-ran talento, tenía unn inteligencia privilegiada; pues no 
obstante carecer de esct1ela, porque no frecuentó. ni universidades, ni siquie
ra. Planteles de menor importancia; llegó su labor a ser aplandida y a<' mirada. 

Era tánto st1 amor por el estudio, que cuentan de ella lo siguiente: Ocu
paba Jac presidencia de la República el Lic. D. Benito J 11árez y sabiendo la 
niña]osein, porcme lo había oído contar, que don Benito favorecía a cuan 

. tos deseaban eRtt1diar, ella tuvo esta idea que comunicó a su herma11a: es· 
caparse de su casa, tomar pasaje en llfl barco que hada la travesía entre 
'I'lacotalpan y Veracruz. para de allí trasladar~e a la capital de la República 
1;1 solicitar del excelso Presidente su ayuJa para seguir estudiando ... 

Lfegó a poseer nn gran caudal de instrncc.ión que ella misma se pro· 
porcionó, leyendo, estudia}ldO, •observando Ja naturaleza; COSa bastante rara 
y digna de encomio tratándose de tma mujer que vive alejada, donde no hay 

. muchos estímulos para el trabajo. 
Su conversación er:a agradable y amena,"a la vez que instructiva; reve

·hvb,a a la n1ujer culta y virtuosa. Se podía pasar varias horas conversando 
con ella· sirrinstidiarse. 

Ya dijimos que sufrió ml1chas enfermedades desde pequeña; pero e~ e 
cuerpo endeble .y delicado, encerraba un espíritu superior, una al~a soña
dora, un talento n::~da común. 

A la edad de 15 años compuso sus primeros versos; se los inspiró la 
muerte de una amiguita ~uya, a la que quería mucho. La pena despertó su 
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corazón; de un gran dolor surgió la primera éstrofa y la mujer se coíavirti~' 
en poetisa. 

Después siguió haciendo versos; pero en todos ellos se nota una g,fam 
pena; ¿qué habría en su corazón angustiado? Una decepción, algún -am<lt
de~graciado que sufrió en su juventncl, hizo qne en todas sus composido~ 
ne~ apareciera ese sentimentali:::mo que se observa en ellas. Desde entonces 
el dolor fué su musa; pero no empleó en sus ,·er:<os ese lloriqueo plañidero 
y empalagoso <,le alg-nuos poetas, siuo sólo la manifestnción sencilla de sus 
tri~tezas y dolor resig-nado. 

Le cantó al río, al ave, al viento, a la naturaleza toda. Tiene varias 
composiciones, entre ellas: A una tsf1·clla, &Para qué,? Tu image~l blartca, 
!,a ola, Quiero z•er, Collfrask, Ews, Siemj)re sufriendo, Fugaces y· otrasmu, 
chas. Todas sus producciones las firmó con el pseudónimo de X6chitA. No 
fueron muy conocidas todas sus poe5Ías porque no era afecta a darlasa.Ja 
publicidad. 

Amaba la poesía como un don divino; la inspiró aquella exuberarité'y 
bella naturaleza del Papaloapan. Poseía la e:¡rquis.ita sensibilidad del poeta, 
ese don ele poder expresar las emociones sentidas en lenguaje bello y ar~ 

monioso. 
El mérito de sus versos consiste en la sencillez- y espontaneidad, en la 

ausencia de rebuscamiento o artificio. Su lengt1aje siempre es claro y senci· 
llo, a la vez qne florido y elegante. 

También prodnjo algunos versos jocosos y satíricos, cuarido se ·encon
traba en ratos alegres, annqt1e fueron pocos, taJes como: "Don Pego:te," 
"Desahucio," ''Letrilla chaquist'era" y otros. . 

Causa admiración también la fideJidad con que pinta y describe cuadros 
de la naturaleza, hermosos paisajes de su tierra nata-l a la que tanto q-uiso. 
En esta poesía descriptiya es una verdadera artista,. como ejemplo- de ~sta 
clase de composiciones dejó: "Vagando en el terruño" y otras. . 

' A la espiritual y dulce poetisa Josefa Murillo, por sns inspiradaspoé· 
sí as le llamaban ''La M usa de la Perla del Papaloapan. '' Era muy boncladosa, 
sencilla y modesta, no obstante su gr:m valer; recibía cori la misma amabi· 
Ji dad al pobre y al rico. Joven virtuosa, hija ex celen te, encerrada siemp[e 
en el hogar paterno; hermana cariñosa, amiga fiel y poetisa inspir¡¡da, .. eso 
fué Josefa Murillo. 

Después de larga y penosa enfermedad falleció .el 1 Q de s,ep,tiettibl:',e d~ 
18Q8 a la 1 a. m., en su ciudad natal. . . 

El fallecimie{lto de la virtuosa po~tisa fué nmy septidq portqtlála so.cie.¡ 
dad tlacotalpeña y por las letras patrias q:ue perdÍaillá una émín~tJte artista. 
. Los funerales fuero~ espléndidos y las muchas m,a~nífestacjq~e·~ q.~ ~Qrr• 

dolencia que le hicieron, demostraron .la gran admiración y .c~dño que¡: sen' 
tían por snmusa predilecta, la cantora dél Pap~loapan. Fn.é sepultáda<bajo 
las ):U'Jra~ l~ un b=llo arb~1sto d<: cempasúchil, al que ella cautó. 

'''Como homenaje y ofrenoa ala distinguida .poetisa, bajo la djrección del 
talentoso literato veracruzano, también tlacotalpeño, don Cayetano Rodríguez 
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Beltrán, se formó 1111 líhro conteniendo la colección de composiciones poéti· 
cas y en prosa que con motivo de la muerte de tan distinguida artista le de· 
dicaron, la prensa, muchos atnigos, literatos y escritores de renombre. Fi
gttran composiciones de don Justo Sierra, Amado Nervo, Juan de Dios 
Rafael Delgado, Enrique Gonzúlez LlorcH, Peón del Valle y otros más. 'l'am· 
bién contiene algmHts de las producciones de la poetisa. 

El ¡Q de septiembré de 1913, precísamenle a los 15 años de sn fallecí· 
miento, un gmpo de intelectuales, admiradores de la·poetisa y justos apre
ciadores de S\1 obra, organizaron nnas C(~remonias para llevar a cabo la 
"Glorificación de Josefa Mnrillo.'' Los actos qt1e se efectuaron fueron los 
sigl1ientes: descubrimiento de una loza co11memon>tiva en la casa donde na
ció lacéiebre poetisa, p'1antaci6n de un "virzúchil" junto a su tumba y una 
velada eu el 'teatro Netzahltalcóyótl-: En todos los actos se dijeron senti· 
dás y bellas composiciones, cantando los méritos y ensalzando las virtudes 
de la excelsa poetí:;a, que .fué todo sentimiento, amor y I'Írtu<l. 

NAREDO; JOSE MARIA. 

B:istoriauor. El Sr. D. José Ml,i Naredo nació en la cíudad de Orizaba 
(Edo. de Ver.) el dfa 12 de abril de 1815. 

Sn padre fl1é D. Rafael Díaz de Naredo, aunque D. José Mª' no llevó el 
apellido completo Díaz de Naredo. 

La palabra Naredo es una corrupción de Laredo que .es el apellido ori
ginal. Su abuelo vino de Es pafia a rádícarse aOrizaba y era oriundo de Na-
red~(Asturias). - · · 

. .l 
' D01i José M$ Naredo amaba mucho a :m patria y se preocupó s'iempre 

pór Jodo lo que sign.ificaba progreso para ella. 
" Hscdbió Una obraintítnlada "Estudio Geográfico, Históri.co y Estadís

tico del Cani:ó'n y de la Cindad de Orizaba en el año de 1898." · 
Ftié atltortanibién de varias bio.grafíus, dedicándose co.n gusto al culti-

vo .de la historia. - . , 

:Etra U\iembro' de la Soéíedac1 "Súnchez Oropeza" de O rizaba, qlte co
rÚ.o se-recordará tenía por 'objeto propagar los couooi mientos ciéntíficos, des
pertando el amor por.el estudio, no sólo de las ciencias, siuotambién de las . 
letras. Celebraban sesiones literarias para despertar cada vez más el interés 
y g,usto por las Bellas I,eth1s, contálldose entre los soci~s a D. R.afael Del-
gado, D. Siivestre Moreno Cora y otros. . . , 

l~t 'Sr. Naredo figmótambién en la n1esa directiva de ht Socíedad ''Sñn
chez Oropeza" y aparecieron algnnos de sus escritos en el Boletín que Pl1-
hlicaba di_cha asoéiaéión, · 

Ií.·josé M.~ Naredo contrajo matrimonio el 5 de mayo de 1838 eón do
fÍa. María Floretltina. Martínei. y cel'ebró sus Ségundas nupcias, porqt1e 'fué 
dos veces casadq, ell"' de junio de 1864, con doña Filoniena Antoí:üaGalirt· 
do .. De ambosmutrimonios tuvo numerosa familia. 

Mürió a la edad de 84 años, el día .30de mayo de 1899. 
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NIETO, JOSE APOLINARIO. 

Naturalista. Nadó en el pueblo de San Migttel Eloxochitlán, del E:>tad,o 
de Veracrnz (ahora pertenece a 'l'elmacán, Puebla), en el año de 1810. 

Siendo pequeiío aún, a la edad de 9 afio~, perdió a su padre, quedando 
eu la mayor pobreza y sin hBber recibido ninp't111a enseñanza. Hasta cuar1do 
tenía quince aíios pllllo <:~ntrar a una escuela de primera!; letras y bien pronto 
terminó su in~tmcción primaria. Después aprendió el oficio de sastre para 
atender a sus necesidades y ayudar a su pobre madre. Un caballero principal 
de la cíndad ue Orizaba, clon José María Agnílar, habiendo conocido las Qt1e· 
nas disposiciones que tenía por e1 estu<lío el joven Nieto, tratódeayuda:t'lo, 
lo llevó a su casa, le asignó un corto sueldo y desde entoúces se convirtió él.l 
protector ue cambiándole su destino .. 

Como e~taba muy bien relacionado el señor Aguilar con ~rsonas c.l,ll•, 
tas, no sólo me:x:icanas sino extranjeras, bien pronto el joven Niéto ~e puso 
en relación con ellas. Por esa época llegó recomendado al señor Aguilar, el 
natilralista francés Alejandro I,esenr, comisionado para formar la prinrera 
colección entomológica mexicana que llegó a Francia en 1832. Nieto se pu· 
so a ayudar a M. Leseur con gran entusiasmo y admiración yaunque en un 
principio no conocían ambos más que sus respectivosidiomas, bien pronto 
se entendieron, llegaron a enseñarse lo necesario y Nieto per!eccionó m~s 
tarde sus estudios en el idion1a .. francés llegando a hablarlo y conocerlo c<;J11 

toda propiedad y corrección. 
Pasó el tiempo y Nieto dando. pruebas de su bu~na inteligencia ~ín~~

chable honradez, se captó porcotiíple.to la confianza de '>U protector, h~stá 
el grado de que al morir el señor Aguilarentregara a Nieto l~;Js i~t~tffS~s:g\le 
dejaba . . ..•.... •· . , .· , . 

El señor Nieto dedicó sus horas de descanso a la instrucción de.su.Slie~·, 
manos. Más tarde en 1838 se trasladó a Córdobá donde fijÓ su resideÍlbla'·Y 
contrajo matrimonio. Adquirió después la hacienda deSanJoséctel'asttt· 
gunas o ''l'uxpan, donde comenzó a aplicar sus conocirnientos e.nH{st@ria Na_,. 
tural, haciendo esfuerzos por aclimatar el gu~ano de seda .de laÓhit:l'a,,a~n~ 
qÚe inútilmente; sólo logró la aclimatación de grandes.plánt~gs:qeiiJ·ore~~'> 

En 1845 volvió a O rizaba para educar a stls hijos, y debi(i}oa ¡>tlc~t:ác; 
ter emprend~dor, estab.leció un~ máquina para fabrica)." laclyillos, :i;sierúlp 
insuficiente el consumo que de ellos hadan en la cit1:dad¡ :col.!l~n7,ó conso 
truir casas que amqeblaba y rifaba. . . ·•· ·· .. · 

En 1850 a cons.ezttencias de .pn¡lccidel1te, sú·s f~ultades~ísicils,st:lfrie~· 
ron mncho, teniendo gral!,·.Padecimje!lto; Mto noporest~ dejóde'trabá,j~:~, 
continuó en Córdoba sus labÓréscientífisas, colectaba con gran afári, para 
enviar a varias sociedadesettropeas, rriultitu.(ide especies de c()leó¡:iteros; e:ti· 
tre losque se cuentan variasqúelh:t-aí:i Ünotnbre eh~ él, dadoporlas.oc.ie: . . . . . .· . ··. . .· .. · .. 
dad entomológica de Francia. 
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Hra tanto su afán por los trabajos científicos que realizaba, que no pu
dieron las convulsiones p0líticas interrumpirlo, 11i impedirle que cooperara 
en las mejoras materiales; pues al mismo tiempo qne prestaba útiles seryi
cios a la·ciencía, protegía grandes emprtsas materiales en el Estado de Ve
racruz; cooperó activamente en el establecimiento del ferrocarril de Veracn1z 
y en el de las líneas telegráficas que lo nnen (a Veracruz) con la capital de 
'ta República. 

'rambién se dedicaba a la meteorología; comprendiendo cuán impotüln
te tenía que ser e!->la ciencia en el futuro y cómo favorecería a la agricnltura 
'Y a la navegación, recogía observaciones y datos muy interesantes y los en
viaba a sociedades sabias de América y Europa. 

En los últimos años de su vida se dedicó el seiíor Nieto a la aclimatación 
y cultivo de varías plantas útiles, entre ellas la quina. Logró conseguir que 
se aclimatara, y después, deseando saber si efectivamente contenía los prin
cipios activos y en la proporción debida, para combatir la fiebre, propuso esa 
cuestión a los t¡t1Ímicos de Europa, resultando resnelta favorablemente, y 

después fné confirmada esa resolución por la Sociedad Mexicana de Histo· 
ria Natural. 

La planta de la quina se propagó rápidamente por todos los lugares ve
cinos de Córdoba, siendo muy empleada para las fiebres, y basta las hojas las 
.u!la.n para(:Urar las intermitentes . 

. La Sóciedad Mexicana de Geografla y Estadística ayudó al señor Nie
t.\Y, una:s veces con fondos, otras pidiendo a Europa seJnilJas y cuanto nece
sitab.a: para sl'!s estudios científicos y también propagando el cultivo de la 
qúinaen todo el' país. 

El señorNí~to envió a la Sociedad Mexicana de Ffistoria Natural, mag
·,'nífi.oas monografías en el ramo entd~ológico v tuvo interés en que se sostu
viemun periódico científico de esa sociedad titulado "Ha Naturaleza." 

Varias sociedades científicas tributaron honores al seíior Nieto recom
perlsa:ndo así sns eSfuerzos constantes: I.,a gxposición Universal ele Agricul
tlirá, ·Industria y Bellas Artes de París le concedió una medalla de tercera 
clase en 1855. En el año de1856 recibió 'e1 diploma de Miembro Correspon
sal de la Socie(hid Mexicana de Geografía y Estadística. En 1860 de la En
tomológica de Francia; En 1861 de la Meteorológica de la misma nación; 
en 1864 Honorario ele Geografía y Estadística de México; en 1866 ele la En
torno1ógica de Filadelfia; conesponsal de la Sociedad Imperial de Aclímata
éión de Francia en 1869 y titular de la misma en el propio año. ,La Sociedad 
Mexicana de'Geografía le dió un voto de gracias por haber acli,matado en la 
República la planta de la quina que floreció por primera vez en nuestro sue
lo en·Cqrdoba el 24 de noviembre de 185?. Por el mismo motivo recibió una 
una medalla de tercera clase de la Sociedad de Adimatación de Francia en 
1870 y otra med¡rlla de primera clase otorgada por la Sociedad Mexicana de 
Historia Natmal, en sesión pública del lO ele abril de 1874,porlaintroduc
ción de varios vegetales en Mé¡;Qco. Obtuvo también una medalla de oro 
"Al tnérito industrial,'' en la J~xposición General de México. 
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D(\,; uaturali,Lt:; lll('l'ÍC:tllO". \'illnda y Peiíafiel, le dedicarona 
una <"'P'-''·ie nnc\'a de ca!llárída que d(;:',;cnbrieron . 

.l\lnrió en C<1rdoba el:? 1 de diciembre de 1873 y sttmemoria ha sido hon' 
rada en varias partes. 

OLARTE, SERAFIN. 

Guerrillero indígena.-Hay mtwhas per~onas qt1e aunque lleven a ca
bo algunas obras de importancia. beneficiando a su 'patria o ala hnrr¡ani· 
dad, pasan iuacln::rtidas, y su nombre permanece en el oh·ido o ni siquiera 
llega a conoc<nse; a t'sle grupo pertenece Serafín Olarte y como él, bay 
otros muchos vemcrnzanos que han prestildd grandes servicios a su patria 
ya defendiéndola o proporcionándole algún gran servicio, para fe-licidad de 
sns hijos. . . · . ' · ·. · · 

Serafín 0\arte fué un indígena de pura raza totOJwca. NaciÓ>(;!n 
gión de Papan tia ( Edo. de Veracrnz). . "/.·· 

Desde el año de 1813 comenzó a luchar por 11t1estra imlepend~nda ila· 
cional, pugnando porque quetÍaran definitivamente estahlecida~Jltiestras H~ 
berta de~, con un tesón y n na con~tauciasin igual, sostel1iendo'lnrevolÜ.cíón 
en la Sierra de Coyuxquihui hasta 'el año de 1821; segtÜJdice el. Iug. I>.' 
l\lanuel Rivera Cambas en su '' H:istoria antigua y moderna de Jalapa y de 
las revolnciones del Estado de Veracruz'' ... ''sin que pndienln penetrar illll 
ni los fttsiles, ni la astucia de Callej~. sin ser derrotados.'' 

Serafín Ohírte fné el único (jlle quedó combatiendo por la causa de 
independencia en la costa norte del Hstado de Veracruz y. D. Vicente Gt!e
rrero al sur de nuestro país, cuaudo ya. parecía que la causa se l1abía perdi
do; pues el. de~ aliento comen~aba a invadirlos corazc.nes, aún los de los m~s 
entusia:;tas. Y esto se debía a que habían caído bajo las balas de los reli]is, 
tas, Morelos, Matamoros, Mina y otros mucho~ insurgentes, a.derruí.sotros 
estaban presos y muchos se habían acogido al indulto. El país e5üib.áJlgó:> 
tado con tantos añosde lucha; los españoles ya creían muyfácilmenter~ottl.· 
perar a la Nueva España y quizá lo hubieran conseguido, pues losin~úl;
gentes ya no contaban con ejército bie11 organizado y jefes qt1e lo dirigieran, 
sino con unas cuantas guerrillas, pero tropezaron coillaconstancia de.JGráL 
D. Vicente Guerrero y con la no menos digna de en.:-omiqdelind.íg€J!~ 
Serafín CHarte. Ambos segnían sobre las annas; mantenían el ,iuegq -<lela 
rtvolución, con frecuencia obtenían triunfos sobrelos espafiolesy tlo.d:e~a
ron de molestarlos hasta el año de 1821 en que se const1mó.la Iri(teJ.)!;!.tHle:l1cia. 

Serafín Olarte operaba en el Cerro Coyuxgpihui·que'se enc11~nH~ 
sitüaclo a 35 kmts. al N. O. de la ciudad de Papantlá' {Edo. de Ver.}, cer~ta 
de la hacienda de San Francisco del RincótL E~te_'cerro es c~siinaccesíhle 
aun en la actualidad, por Ia falta . cam)n()s y eárreteras que: conduzcán ~ 
él y por lo accidentado del terteno;.prindpalinent.e.eirépoéad.e lluvjas, ,P()t 
esto es fácil comprender que fuera h1gar a propÓsito para albergara.'Olarte 
y a sus 3 ó 4,000 indios que c_9mandaba, resistiendo el empujedelÓsr~'afi.~" 
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tas en siete ocasiones, en qnc se estrellaron ante el \·alor y la constancia llc 
esos patriotas. 

La región de Coy\1xquill\IÍ est;i poblada por intlios totonacos descendien
te~ de los antiguos dueños de esa reg-ión. Cerca del Cerro de Coyuxquibni 
se encuentran Cerro Dlanco, Mesa Chica, I,a Heforma y las Acamayas en 
Cerro Blanco se han encontrado puntas de pedernal que empleaban los 
compañeros de Olarte para sus flechas, pues era difícil para ellos adquirir otra· 
clase de armas para defenderse. 

I4a familia de Olarte es una de las más antiguas de esa región y aun en 
la actualidad perdura el apellido entre los indios totonacos. Fué por eso fá
cil a Serafín Olarte ~er jefe de los indfgenas, tener ascendiente sobre ellos y 

hacerse respetar, co.ntribuyendo también su carácter organizador. 
Aunque como ya dijimos, que desde el año de 1813 Olarte combatía a 

lo~ realistas, en el mes U.e enero de 1816 se celebró un combate que puede 
considerarse como uno de:: los más encarnizados en que tomó parte, el cual 
t11 vo efecto en el pueblo de 'l'laxcalantongo. 

Mandaba el norte <ie la provincia veracruzana como jefe insurgente, 
D. Joaquín AguiJar, a quien el Congreso h:;¡_bía designado Intendente des
pués de la muerte de Morelos, y los realistas de ese mi~mo rumbo tenían 
por Comandante a don Alejandro Alva~ez c;ie Gaitán. Este señor organizó 
una expedición para atacar a los insurgentes que se habían fortificado en 
'I'laxcalan tongo. 

El día 3 de enero los realistas se ¡¡resentaron frente a la fortaleza la ettal 
e~taba directamente defendida por Olarte, Yáfiez y·otros más. Se trabó un 
combate encarnizado; por aníbas partes se hicieron prodigios de valor, los 
insurgentes lucharon éon gran denuedo; pero al fin fueron, desalojados pcr 
los realistas, quienes. comode costumbre procedieron a fttsilar icllos prisio
neros. Agnilar y Olarte se retiraron a Cerro Blanco, lugar cercano a. Pa-
pantla. · 

Don Joaquín Aguilar fué traicionado vilmente por uno que le fingía 
amh;;tad, Manuel Villagrán, y le dió muerte por propia mano. 

Al saberlo Olarte envió ft1er;r.as en persecución del traidor para casti
garlo; pero no lograron darle alcance, porque ya ~e hahía pasacto a los rea
listas que se encontraban en Papantla, acogiéndose al indulto, "manto 'con 
que se cubrían todó género de maldades" según el decir de nú historiador. 

Al poco tiempo Vil1agráú re.dbió también la muerte de manos de un 
soldado de aquella guarnición. 

Hasta el,año de 18f9, es decir, tres años después del cornbat~·cle Tlax
calantongo, siguieron las escaramuzas, los ataques y los encuentros. Serafín 
Olarte no desmayaba, con su legión de nativos seguía molestando a los rea
listas y defendiéndose. Segl:.n dice el cit.:ídoingenicroRivera.Cambns: ;'La 
revolución quedó limitada al Distrito de Coyusquihtti que comprendía una 
extensión de cerca de veinte leguas de longitud por ocho o nueve de anchura. 
Por el Oriente tenía el Golfo de México, las sierras de Mextitlán y la Huas· 
teca al Occidente, el río de San Pedro y San Pablo al Norte y aL Sur el ele 

1 
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Palma,. fnrm;mdo :\lll!Hls :d de~embocar barras de las c:unles In del primero 
e~ tk mn~· pnco fou,lo c:qwz sol:tmente de d~lr entrada ú buques menores,· 
!<::.:taba hnhitado Jl<H' cw:tro mil iudios con muy pocos de la raza mezclada, 
los cuales~" snstnYinnn con \le!l1Jt>do, in:pidiendo la entrada a cnalqt1iera 
ínerza armada aun cuando fuera de los mismos insurgentes y estabaf! man· 
dado:' por Suaf; n Olarte .... hombre de carácter cruel con tendencias de 
justiciero.'' 

''Allí ~·1 clima es hnmedo y caliente y en él se prodnceu perfectamente 
la Yainilla, 1:t pimieuta, el tabaco de s11pcrior ca1idad y todos los demás frtt· 
tos de las tierras calientes.'' 

''Varias expediciones fneron destinadas a posesionarse de aqttel distri· 
lo, pero sin éxito. El único qne l1egó a penetrar ha;;ta e1 centro fué el te·. 
nieHle coronel don José Rincón dando tres reñidos combates y aunqu~ lo· 
gn:) sostener,;e allí cinco meses, no se pacificó completamente el distrito; púes' 
cuando eu 1819 estaban los ind(genas u1 arreglos para someterse, estalló:la 
revolución q11e acaudilló el coronel Itttrbide." 

En una correspondencia entre el Virrey y do.n Ciriaco del Llan'o,, C9• 
mandante General de PlH:bla, éste le noticiaba al primeroq\lelosin~tt_rg~Ij~ 
tes del norte de Veracruz estaban anuentes en reconocei alRey yala,Cons· 
tit:uci6u y qne acababan de lleg·ar a 'l'lapacoyan el cura Ag~1ilar con· vaii1Js 
cahecillas de Cuyuxqnilmi con cartas ele otros m:is que estaban conformes en 
rendirse. A lo qtte el Virrey con!lestó entre otras cosas.: ''Me enterado con 
satisfacción de ntm noticia por que tanto hé anhelado cuatro años hace .•.•. " 

Pero sucedió que tal cosa no era cierto porque ell8 y 19 de novieli1hr.e 
de ese año ftté atacada la plaza de Coyuxquihui y Olarte avanzÓ hasta·p.;., 
pantla intentando tomarla por sér lugar importante, tanto por sus riqUe2;<\S · 
naturales como porque era centro de gran 'aprovisionatniento; pero úo,J?Jo· 
graron, fue,ron rechazados los insurgentes y medio pueblo inc,endia~o. 

Serafín Olarte conoció persorialmente a non Ignacio LópezRa.yé¡n~ En 
el año de 1814, se trasladó el guerrillero a Zacatián, del hoy . de.~'t)e. 
bla, en husca de armarne11to y allí se lo facilitó el general Rayórt. . 

A Olarte se le atribuía la muerte del coronel don Mariano RincÓ11,, no~ 
table insurgeute que tatn biéu trabajó mucho por la causa dela.lndepf':ndf;tt· 
cía: pero a esté' respecto don Carlos María Bustaruante en stt "Cnadt;o :S:i~
tórlco" ¿tic e lo sig-nien te: ''En estos días ocú~rió ladesgraci~daJlJherte· d~l 
coronel Ri neón en la costá de barlovento, la de, su esposa, y J:lOr 'po2b:S~'<:e· 
de la de una hijita suya. Díjose que la había ejecútado eÚc~rot1el~.erafJ#..; 
Olarte y de orden del general Don Ignacio Rayón. Lf1 n¡~líCiadió:~ól~r{g~ 
ere verdad a tan grosera impostura; si 'Ülarte $e pre5entóet) L.3S.fS.tlá~1, y~~' 
IJoció allí a Rayón, sólo fué para pedirlealg(J,n perÚ~cho y n1antenersufi,t~t;·• 
za en Mesa de,Coroneles y Coyuxquihui,y algi:qJailarmas;y~l~dí'unaca· 
rabina y Rayón algún pertrecho, pero no sé qu,e le. diese orderx de ~j~cutar 
~emejante crimen contra un oficial !JUC ni le ·coÍLocía ni le }lapía he~h9 el me~ 
nor daño.,, 

. Después del ataque a Papantla y un ataque a lps Est~ros no ~e yt~dve~a 
.. · ·' ' __ --, 
Anales, T.·vr, 4•.ép.~2s; 
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saber de Olarte, pero según lo afirmaron algunos inclígena~ ele los que mili
taban a sus órdenes, pereció en una emboscada que le tendieron los españo
les. Estos procedieron como ya la habían hecho en algunas ocasiones con 
insurgentes notables qne les habían dado mucho qnchnccr, le corto ron la cn
lwza a]eadáver colocándola en nna pica que clavaron en la ''Crnz Chiqui
ta,'' ntw loma cercana a Papantla, para que sirviera de escarmiento, y allí 
estuvo duratlte varios años hasta que la qnitaron de allí rlándole sepnltnra. 
Se ignora el lugar en que descansan sus restos. 

Así terminó la vida del célebre guerrillero, cuyo mérito consiste en ha
ber mantenido encendido el fttego de la revolución y el interés por la cansa 
de nuestra independencia durante varios años, cuando el desaliento cundía 
por todas partes y se consideraba como seguro el fracaso de nueEtra (man
cipación. 

OLIVAN REBOLLEDO, JUAN. 

Abogado. Nació este distinguido abogado en Coatepec, Edo. de Vera
cruz, el 6 de agosto ele 1676. Fné nnmexicano esclarecido que por su virtud 
y talento llegó a descollar y a desempeñar importantísimos cargos en esa 
época en que tan difícil era a los nacidos en nuestro suelo ocupar e]e,·ados 
puestos, estando éstos destinac1os sólo a los dominadores del país. 

Hizo sns estudios en el colegio de Santa María de Todos Santos de la 
cintlad de México, siendo tan apro\'echado que no sólo terminó sus estudios, 
sino que t11ás tarde llegó a ser Rector del mismo plantel. 

Recibió todos los grados de jurisprndencia y ejerció con notable acierto 
y éxito la abogacía en los tribunales seculares, y eclesiásticos ele la entonces 
Nueva España~ 

Pa~ también a la corte de Madrid, donde brilló. Reconocido sn mérito 
y altas dotes personales, fué nombrado el abogado mexicano Oidor de Gnada
lajara, gran distinción en esa época en que ya dijimos, era muy cli:ícil con
seguir. 

Más tarde fué G.obernador y Capitán General de la provincia ele 'Texas, 
\'asta extensió11 q ne por su situación era regida con más i ndepenclencia y 
que estaba comprendida en la jurisdicción _de la ancli'encia de Gnadal~jara, 
no teniendo sus marrdatarios que subordinarse directamente al Virrey. Del 
Gobierno de 'fexas fué promovido a la. audiencia' ele !v1éxico, donde desem
peñó con bastante acierto los curgos de au~litor ele ·guerra y asesor de los 
virreyes. La importancia de estos puestos nos indica cómo era considerado 
y cómo habían sabido apreciar las cttalidacks y talento del distinguido abo
gado; pero teniendo en cuenta ·el espíritu que dominaba en esa época, es fri
cil comprender que por tale~ distinciones se captarala envidia y lamaleYo
lenci.a de l·o~ qtle 'creyéndosedneños del país veían con el mayor desprecio a 
los nacidos eü México. Felizmente se estrellaron la calunmia y la maldad 
ante la honradez. del señor Oli'van Rebolledo y fué uno de los ministros a 
quien 110 depuso el Visitador de la Nueva España, Ilmo. don Francisco Gar-' 
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n·nín, quedando comprobado que el sefior Olivan Rebolledo era un ministro 
l:dJotioso e integérrimo, letrado sabio y prudentísimo, político piadoso y li· 
ll'l·ato n ni \'t•rsal. 

m sdior Rebolledo fné casado COll la señora doña Rosario Dosal, dama 
de :\fadrid de la que lllVO un hijo llamado Francisco, el cnal comosti padre, 
recibió todos los grados de jurisprudencia y en Gnadalajara abrazó la carre· 
r.t de Li Iglesia llegam!o a conqui;;tar renombre como tm sacerdote ejemplar. 

Trabaj,) mucho el señor Rebolledo por beneficiar y dar lustre al cale· 
gio en que se edLH'Ó y gracias a sus esfuerzo,¡ fL1¿ rep<tratlo el edificio. 

A él se le dehen los sigaientes escritos publicados en México: "üratio 
F,charbtico-Pauegyrica in::;ignis uc Veteris Collegii Indianuu Majoris Div. 
;\!ariac Omnium Sauctorum Sacri protitiones, Statuta, at Jurafori insignis 
ae Veteri!'. i\Iexicani Dvae Mariae Onmium Sanctorum Sacri Colegii MaJo. 
ris," "Oración al rey Católico en su Supremo Consejo de las Indias, por el 
insigne y viejo Colegio :.Iayor ue Santa María de Todos Santos, pidiendo!a 
consignación de la sentencia obtenida en el pleito co11laPniversidad d~ Mé
xico." "Oración al señor Rey don Fdipe V sobre el misnloasuntó~·· "A,Je. 
gación en favor de la Audiencia ele México sobre no haberejec11:t~do llnO. · 

sentencia dmla por el Snpremo de las ludias'." 
Toclo::; estos escrítos son ba:staute importantes y dan idea del mérito 

del di~tinguido abogado. 
Falleció en México a la edau de 62 años. el 6 de febrero de 1.738. Fué 

inhumado su cadáver en la iglesia de Santo Domingo. Sus exequias fueron 
solemnes y asistieron a ella:; el Virrey, el Arzobispo, la Audieacía y los dos 
Cabildos. 

Podemos decir que el señor Olivan Rebolledofué uno. de los abogados 
·mexicanos más distingnidos. 

PASO Y TRONCOSO, FRANCISCO DEL •. 

Arqneólogo, historiador y lingüista. En la ci.ndad y puerto de Vera.cruz, 
el 8 de octubre de 1842, vió la luz prim-era el señor don Francisco de Borja 
del Paso y Trom~oso. Sus padres fueron don Pedro del Paso y Troncosp y 
doña Teoclora Medí na. Su padre era descendiente de una vieja familia. espa~ 
ñola, muy conocido en todo el Estado por su acri!ó\olada honradez; era muy . 
estricto y de posición desahogada. 

Don Francisco era miembro de miafamilia numeros'a, pues con.t~ba .con 
otros cinco hermanos varones y cuatro hermanas~ . 

St1s primeros estudios fueron dedicados al coliter~io; lo atrajo quizáa 
ellos el medio en q'Ue vi vía, llegando a distinguirse en Teneduría de Libros; 
Correspondencia Mercantil y en general en todos los conocimiento;; indis
pensables para desempeñar con éxrto las labores en este ramo. 

Despnés pasó a trabajar como depe'ndioente en una casa comerdal de 
Veracruz. 



204 

Mas tarde cansado ya, o no encontrándole atractivo a ese trabajo Inecá· 
nico y sencillo, y sintiendo inclinación por e~tudios ~eríos y superiores en 
otras ciencias, sns padres optaron por darle otra carrera. 

Para el efecto t:n <:1 nño de !867, contando unos 25 afíos de edad, se tr::~s· 
ladó don Francisco a la dudad ele :\léxico e ingresó a cursar el primer año 
en la Escuela Nacional Preparatoria acabada de fundar por el doctor Gabi
no Barreda, de quien fué alumno mny distinguido. Hizo sus estudios con 
notable aprovechamiento, teniendo por compañeros a muchos jóvenes estt1· 
diosas que más tarde figuraron en distintos ramos del saber hun:auo y otros 
llegaron a desempeñar elevados pue,;tos públicos. 

Al terminar sus estudios en la Preparatoria como alumno nume· 
rario en la Escuela Nacional de Medicina para hacer su carrera profesional. 
En e::;ta escuela ttwo 11111y bn<·Hos maestro::; que lo distinguieron siempre, en
tre ellos al Dr. Lucio, u1 filántropo don Agustíu An<lra<le, a don )t1an Ma
ría Rodríguez y a otros. 

Al terminar el r¡ uiu to afio de estudio$, el seiior Troncoso se dedicó a prepa· 
rar su tesis profesíoual y, parece mentira, este detalle fné el que hizo des
pertar en el señor Tro11coso su vt;nladera vocación por la Arqueología Me· 
xic!4na e Historia A.ntig-na, únicos esthdios a los qne se dedicó en lo sucesh·o. 

Sucedió qne el tellla elegido prli'n su tesis profesional fué: ''La Historia 
ele la Medicina en Méxi<:o" y por la misma natnraleza del ten¡a, el señor 
Troucoso se víó en la necesidad de buscar aquí y allá rico caudai histórico, 
arqueológico, astronómico, lingüístico y bi!Jliográfico y de aquí que se le 
despertara l~ gran afición por los estudios hi::;tóricos y arqueológicos. To. 
nHindo en cuenta lo que había dicho el gran Quintana: "Tis oprobio a cual· 
q\1iera que prefenda tener alguna ilustracióu, ignorar la historia de su país;" 
se dedicó a hacer investigaciones históricn,~ y ya e tí el mismo Vera cruz, cuan·· 
do apenas tenía 16 años de edad, había escrito su primer trabajo histórico 
'']l1alianillo y Melchorejo," peró qne hasta veinte años despnés se resolvió 
a ¡mblícarlo, anónimo, en la euición literaria tlel "I<'ederalista." 

Según ia advertencia que el señor 'l'roncoso pouía en su tesis de medí· 
cina, constaría ésta de tres partes: la primera se refería a los conoc)mientos 
de los indios en la Tiotti.uica, una dé las ciencias accesorias· de la Medicina y 

por la que el señor 'l'roncoso sentía venl<tdera predilección, teniendo amplios 
y profnndos conocimientos sohre 1a materia, la segLmda la dedíeaba a la cien. 
cía médica de lo!\ antig·ltOs mexicanos y la tercera a una cuestión hísi.órica 
íntimamente ligada con la epidemiología. 

Basta ver la parte que hizo de sll tesis para darse cuenta de sus amplios 
ccmocimieutos asícomo para descubrir en él al estudiante observador, apro
vechado, elegante e impecable en st1 estilo. 

Desgra-ciadamente por la e~tensión que comenzó a· darle a :'.U trabajo, 
lo fué proh1ndizando tanto; qne llegó a su5openderlo y desptlés por más que 
stts maestros, compañeros, amigos y parientes lo estimulaban para que ter. 
minara su tesis y presentara su"'examen profesional, no lo consiguieron. Así 
como había abandonado el comercio, dejaba ahora la medicina para entrar 
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a otro campo de acción, al qne lo llamaban s\1s inclinaciones, su espíritu 
.:minenteml'ntt· OlllalÍt ico y su YOl':u.:ión decidida. l)e;;;de esta época se dedica 
por cnt~·ro a las Íu\·esiigaciolH:>s y estudios sobre la historia antigua de su 
patrir~, liegando a de~collar uotal,Jemente y n ser 1111 eminente árqueólogo e 
hi,.:toriador mt•xicano de nne~tro país, como veremos más adelante. 

Ya dijimo;; que en 1877 apareció la primem publicación del señor Tron· 
eoso, annqlle sin firma, y en lS79 consagraba nn estndio arqneológico a los 
seftores Orozco y Berra y don Gnmesimlo l\Iendoza. Y cuando estos nota· 
bh:;; inve:-.ti_é;adores producían varios trabajos q ne veían la luz <'U los ''Anales 
del :\Iuseo Nacional,'' publicación que tanto prc;:.,tigio le díó a esta Institt1· 
ción, el ~eüur '!'ron coso también Jió a conocer varias producciones ocupando 
lugar di~tingnido al lado de estos sabios, por sus trabajos importantes. 

En esta época, al dar a la publicidad sus trabajos, los firmaba sólo con 
las iniciales F. P. T. 

Su estudio ''El Ensayo sobre los símbolos cronográficoR. de los riií;!!!:ica~ 
nos" editado en 1883 le díó más fama y ya quedó desde entonces aSe11tad,a 
su repntnción como la de un gran investigador. Por desgracia este estudi.o, 
así como la'' Historiad e la Medicina en México'' quedaron incolnpletos; el a\1-
toranunciaba en la advertencia de dicho trabajo, que constaría de tres partes y 

sólo terminó la primera. En la primera, da ttna ligeraideadelosconoci. 
m ienlos astronómicos de los indios; la segunda sería una reproducción del En··. 
suyo q"ue dedicó en 1879 a los señores Orozco y Berra y don G. Mendoza; hi 
tercera couteudría nn e:>tttdio comparativo entre las ideas del señot Troncoso 
referente a los ::.ímbolos cronográficos y las emitidas por los autores, ·pot di· 

' ~ . 
ferir en algo nuas y otrás. 

Sin embargo basta sólo lo publicado, la primera parte, para darse cuenta 
ele la importancia de tan interesante estudio, que por sí solo constituye uha 
gran enseñanza sobre los conocimientos astronómicos delos niexicanos; és
tos como ya se recordará, profundos observador.es del cielo; cat1saron J~ ad· ·. 
mi ración de los españoles por su manera de medir el tiempoy porlos cono· 
cimientos astronómicos que poseían. 

Se distinguió también como traductor. La obra del j esuíta mexicano don' 
Pedro José Márq nez, '' Dne Anticbí Monl1menti di Archítettuta Messicana, '' 
fué traducida por el señor TronC0$0 d¡;l italiano al españ'ol de manera 
bastante perfecta y elegante, demostrando la facilidad" que tenía par:a asinü
lar las lenguas extranjeras conservando la pureza de S\1 propio idioma: 

También tradujo del el artículo del doctor Daniel Brinton 
"Los Libros de Chilan Ballam" que versa sobre los Memoriales protéticos 
de lo~ Mayas ele Yucatán y está enriqneddo este trabajo con Ull1Chas notas 
del :señor. 1'roncoso que amplían el escrito del señor Brinton. 

En lós "Anales'' signe el ''froncoso colaboran <lo con gran. afán, 
ya publicando trabajos originales o dando a conocer algtmos ajenos peroc.on 
anotaciones o explicaciones que mucho ayttdan. 

Entre los trabajos se pueden citar los siguientes: El Códice In.dianodel 
señor Sánchez Solís, Los Cabezas Chatas, estlldio arql1eológico del ilustre 
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Obispo de Yncatán don Crescencío Carri11o y Ancona, el Calendarío de los 
'Tarascas, 1ot> 'l'rabajos Lingiií;..ticos de don M Trinidad Palma, la Gnt· 
mática de la I4 eug;un Azteca, que apenas vió la lu:z. se aceptó como texto en 
varios planteles, el Catecismo de la Doctrina Cri~tiaua vertido al mexicano, 
lo mismo que la Constitución Federlll de 1357 y el Gran Diccionario de la 
I_,engua Mexicana que preparaba el señor Palma. 

Hn. el año de 1883 fué propuesto el señor Troncoso por el Director de 
la Escue-la Preparatoria, que en aqvel entonces era el señor profes'lr don 
Alfonso IJe¡·rera, para que diera la cátedra Je idioma mexicano, pero no 
aceptó por no encontrarse seguro en Jos conocimientos, según modesta in
dicación de él, y se trasladó a la ci mlad de Puebla a tomar clase de me
xicáno del señor don Miguel Trinidad Palma. Le aconsejó despué:> este 
señor, que se fl1era a la sierra a practicar el idioma con los indios que 
todavía Jo conservaban puro, y así Jo hizo, pasando a Amecameca donde 
también fué su l;rofe::;or en la enseñanza pnictica del idioma don Mariano 
Remigio Suárez, indio cacique qtte conservaba puro el idio111a de stts ante
pasados. 

Ya suficientemente preparado el señor Troncoso aceptó la cátedra de 
mexicano en la Escuela Nacional Preparatoria, comenzando sus lab<>res en 
febrero de 1886. Inauguró st1 cmso con un bello discnrso: ''Utilidad de la 
Lt:ngua Mexicana en oJgunos estudios literarios,'' en el que puso de nwni

-fiesto la importancia de la lengua que hablaron los antiguos habitantes de 
'Anábt1ac y de la grauntilidad que reporta a los que estudian Géografía, His
toria, Botánica, etc., así como de la época en <.J t1e oficial m ente se enseñó esta 
lengtta en la extinta Unf,rersidacl Real y Pontificia. 

El 21 de agosto de 1867 para ínaug11rar el monumento dedicado a Cuauh
témoc, último rey azteca, en el Paseo de la Reforma, el Ayuntamiento de 
la ciudad organizó un festival cívico, figurando entre los niÍmeros del pro· 
grama un discurso en mexicano del señor Francisco del Paso y 1'roncoso, 
número que fné desarrollado con bastante maestría y causando la admiración 
de cuantos lo escucharon. Primero lo leyó en mexicano y después Jo tradu
jo al español, recibiendo nutridos apla11sos, pues aunaba a lo sintético, lo 
elocuente y solemne. 

El señor Troncoso en eJ, año de 1889 fué nombrado Profesor de Histo
tia Patria en la E-;cuela Nor!Ilal para Profesores de Instrucción Primaria y 

Director del l\Ju~eo Nacional. En esta imtitución desarrolló una muy bue
na labor, dándole tmevas orientaciones y transformándolo todo. Le dió gran 
impulso a la imprenta del Museo. y se preocupó mucho p~xque aparecieran 
pttblicaciones,con.siderando esto de capital importancia para el progreso de 

· la Institución. Aparecieron varia:> pnblícacíones en los "Anales" y gracias 
· a esos trabajos se pqdieron tener ediciones correctas hechas en México 

varias obras, como• del ''Arte para aprender la Lengua Mexicana" por el Pa
dre Olmos, El Arte de la l,eugua Mexicana y Ca~tellana de Fray Alons<'J 
de Molina, El Padre Mexicano del Padre J esuíta Antonio del Rincón, El Arte 
Mexicano del Religioso Agustino Fray Diego de Qaldo Guzmán, El Arte de 
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la Len.>:.: na :.rcxic:l!l:l del Padre Horacio Carocchi, qne el sriior Troncoso dejó 

C!l J'IT11'~l. 

También el ~eiior 'l'ronco~o reprodujo en los' 'Anales'' la interpretación 
del Códice Borg-iano, obra póstnma del P:tdre José Lino F~íbrc:-ga, con todo 
el texto italiano del origín;ll y pareado con la traducción cat-tellaüa h~chn 
por el mismo señor Troncoso. 

En el tomo VI aparecieron "Idolatrías y Snper~ticiones de los Indios". 
en ~eis piezas muy íntC'res:1ntes para l:1 historia. 

I•:ste plan de publicaciones del iviuseo querló ~nprimido definitivamente 
cuando el señor Troncoso se ausentó de"la Rep{tblica. 

En el año de 1890 comenzó a traducir también algunas piezas teatrales 
q ne habían sido esC'ritas y puestas en e~cena en náhuatl; entre ellas se ci
tan las siguientes: ''Im·ención de la Santa Crnz" y "El Sacrificio de Isaac." 

l\1 seíior Troncoso deseaba hacer 11na exploración sistemática en su'Es
tado natal. en la región de los totonacas, y se le concedió:· En 1890 quedo 
organizada una comisión científica con fondos del Gobierno Federal, a CUY() 
frente se encontraba el señor Troncoso y la completaban inteligentes y la·· 
boriosos ing-enieros para explorar distintas regione~. Se designó: "Comisióü' 
Científica de Cempoala; primeramente exploraron y cletertninaron ell~1gat 
donde por primera vez fué fundada Villa Rica ele la Veracr,uz por Hernáp. 
Cortés en 1519 y después pasaron a Cempoala. En este 1Í.ltimo lugar traba
jaron penosamente y con constancia durante \'arios meses, logrando cle.sct1· 
brir varios edificios indígenas y ejemplares arqueológico's, más o menoH im
portantes, de los antiguos totonaca·s. Personalmente el señor Tro.ncoso ex.· 
ploró durante dos meses el terreno comprendido entre Papantla y Cotaxtía; 
proporcionando nun-os ejemplares ál Museo Nacional, ya de objetos cedi·. 
dos p@r particulares o ele los encontrados en excavaciones efectuadas en 
Nautla, Soleclacl, Medellín, Cotaxtla y otros lugares delEstad.o de Vera-
cruz., _, 

Eu la costa de sotavento de ese mismo Estado obtuvo reprodutdon~s 
por medio ele fotografías, ele sitios not::1bles y piezas arqueológicas .como la 
cabeza gigantesca de Hueyapan y una loza monumental de estilo niaya. 

También exploró el importante edificio totonaco que se encuentracerca 
de Papantla, denominado "Templo del Tajín" o "Pirámide de PapaÍft.Ja" 
único en sn especie. De manera qne estos trabajos de la coü1isiéln, 'i]Jcl'ush·e 
el señor Troncoso, fueron muy interesantes, porqne s.e lev~ntaron planos, 
se tomaron fotografías e hicieron dibujos de distintos lugaresimpo~tant~s,se 
coleccionó abundante material arqueológico y el éxito .de .estqs trabajos fa" 
voreció y ayudó a los realizados un poco después con motivo de lainvi.tación 
que el Gobiérno ele España hizo al nuestro p.ara que tomara, parte en una 
gTan Exposición Histórico· Americana que se efectuó en Madrid en odqbre· 
ele 1892, para conmemorar .el 4Q Centenario del DescUbrimiento de América. 

Aceptada la invitación por el Gobierno mexicano, se nombró una Junta 
ta llamada "Colombina" para que preparara la asistencia al certamen, de la· 
cual era Presidente el señor Joaquín García Icazbalcefa y e'ntre .é~yos miem~ 
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bros figuraba el ~eiior clon Francisco del Paso y Troncoso. En el Museo Xa
cíonal, cuyo Director era el mismo señor Troncoso, con b~stantc entusiasmo 
se comem.ó a preparar el con ti u gente que o e lleYaría a dicha ex posición, pro
porcionando gran material tanto la Comisión Científica de Cempoala como 
otras expediciones llevadas a cabo a ot;·os lugares como a Ca~as Grandes, 
San Luis Potosí, etc. 

El señor Tronco~o formó el catálogo de la colección regio~1al ele objetos 
tarascos y de las civilizaciones tepaneca, acolhna, ch.:üca, otomite y otras; 
colección compuesta de unas tres mil piezas. 

En agosto de 1892 partieron de la ciudad ele México Jos primeros comi· 
sionados, rumbo a España, llevando como Presidente de la comisión mexi· 
cana al señor don Francisco del Paso y Troucoso. Labor admirable fné la 
que desarrolló este inteligente, laborioso y erudito mexicano en unión de los 
demás comisionados. No descansó un monÍento hasta concluir aquellos tra· 
bajos admirables. de organización, clasificación y exposición qne preseutara 
nuestra patria 'en aquella Exposición·, única en su género. 

Dignamente estuvo representado México en aqnella exhibición. dando 
. a conocer la cultura de los indios de Anúhnac en épocas ¡l!·etéritas, anterio
res a la llegada de los españoles a nuestra patria. Allí pudo verse y eotn
diarse desde la civilización tarahumara de los indígenas del norte, basta la 
ele los mayas de Yucatán y la palencana de Chiapas. 

Grandísima importancia y un éxito compieto obtuvo nuestra sección 
. entre todas las de las repúblicas americanas y aun algunas europeas que es· 
tuvieron representadas en esa exposición, mereciendo calurosos aplausos y 
.feÍicitaciones y haciéndose acreedora a gran número de premios: medall<1s 
úe oro, de plata, de cobre, menciones honoríficas y un gran diploma de ho· 
nor para nuestrQ Gobien)o; siendo de advertirse que México fué la .¡1ación 
que alcanzó mayor llÚmero de medallas de oro y st1 exhibición la más rica e 
importante por la cantj.,dad y el interés científi.co ele Jos objetos precol,ombi· 
nos que se presentaron_ 

El señor 1'roncosÓ formó y redactó tres tomos del catálogo de todos los 
objetos que se expusieron y que ascendieron a la cantidad ele 'diez mil. 

Después de terminada la ExpoFíción Histórico Americana el señor Tron· 
coM se quedó en España y sigllió dedicándose a varios trabajos, ya en la Bi
blioteca Nacional, en la del Rey, o en el Escorial. Tenía nn gran deseo de 

1 copiar en Madr.id el Códice en mexicano escrito por fray Bernardino de Sa· 
hagún:hasta: entonces iüéclito; y después de algún tiempo,en 1906, empren
dió la impresión de ese manttscrito perteneciente ala Biblioteca del Rea!Pa
lacio matritense, en una hermosa edición, y costeaLle por el Gobierno mexi
cano, pnes éste, en atención a los altos merecimientos del señor Troncoso, 
no· sólo le dejó por m•,;¡cho ti-¡:mpo su carácter de Dir~C'tor del ~1:nseo Nacio
nal en misión en Europa, siao qne anualmente le destinaba dinero para las 
.ediciones de las obras que llevó .a c¡¡bo y que mucho honran a México: Obra 
de Sahagún, Papeles de Nueva España, Lá Descripción del Arzobispado ele 
México, Re!aciones Geográficas de la,s Diócesis de Oaxaca, Tlaxcala, Méxi· 
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co ,, \[ídwacún. 1'odas eran inéditas Y ma1H1adas copiar por el señor 'l'ton~ 
cos~l de lo:; !W1!1\J~crítos originales de 1~ Biblioteca Nacional de Madrid, del a\ 
de la Real :\c-tdemia de In Historia y del notable Archiyo de las India;:;. Tam· 
bién imprimió !a Crónica de la N u e va España escrita, por el doctor y maestro 
don Francisco C<:>rvantes Snlaz~1r. 

En el año tle 1895 re::,olvió el seílor Troncoso separarse de Hspafía y ra. 
dicar en una ciudad d,e Europa que le permitiera en cualqnier momento tras· 
ladarse con facilidad a los lugares del Yiejo mnndo que encierran muchos 
datos relati,·os a nnestras pasadas edades. Eligió Florencia y allí se estable
ció, dirigiéndose eu determinadas épocas del año a Roma, Bolonia, París, 
Londres, etc., porque por desgracia hay que acudir a países extranjeros en 
busca de datos de nuestra historia remota. 

Seguía trabajando en Europa con gran afán, ya en susinvestigacicmesi 
en la publicación de algún trabajo, en comisiones que desde México .$~le' 
confiaban y llegó a tener en sus manos casi todos los documentos iltdíget\á& 
más importantes, citados por los autores o reprodncidosanteriorúié~te. l;ts~ 
eribió el opúscnlo intitl1lado "Los Vbros de Anáhua<::" Ql1e esul1a explica~ 
ción minuciosa sobre el modo de leer el Códice Ritt1al Vaticáno 3,7n¡-..;.e1 
Cóclice Kingsborough. Algo lle lo que no,; enseña. Me111oriassobr.e esta pin ... 
tura; División Territorial de N neva España en el 11ñ0 eje 1636yalgunos otros. 

'I'ambién continuó en Florencia sns traducciones comenzadas en Méxi· 
CO, de piezas teatrales, y algunos Otros flS11lltOs escritOS prinJiti\>amente ~ri 
mexh:ano. En Florencia imprimió La Adoración de .lo~ Reyes, LaComeclía 
de los Reyes y La Destrucción de Jerusalem, todas estas piezas fornml1 par•, 
te de la Biblioteca Nahua (Teatro) que no pudo concluir el señor Troncoso. 

También formando parte de esa biblioteca dió a conocer fragn1entos de 
la obra general sobre Historia de los Mexicanos, escrita por Cristóbal del 
Castillo, indio puro, a fines del siglo XVI, en el idioma de NetzahúákóyotL 

Otros muchos trabajos llevó a cabo taninfatigabley laboriósó v~f!\Cr\1· 
zauo, únicamente qne varios de ellos los dejó incompletos, aunque en todos: 
se nota su gran emdición, sn talento, la disciplina y su método asícomo 
facilidad y eleganciB con q ríe manejaba el idioma castellano. A la vez que 
éste, escribía. y hablaba el mexica·no, el francés, el inglés, el-italiano, Y~Co-
nocía .también el latín. . . . 

Una gran característica de él era s11 espíritu eminentemente anlllítico 
que tanto le ayudó en sus labores. Su conversación, con1o la de todo ho11l· 
bre de ciencia y amplia cultura, era muy amena e instructiva. 

Desde que salió de México para. Europa en 1892, a tomar parte la· 
Expol:lición Histórico-Americana, rio volvió a su pátria. . . 

. F~ra 1m1y retraído; pasaba su tiempo en las bibliotécas o en sucasa, •. $ti~ 
grandes méritos así como sus servicios prestados a su patria y ·a la cienf.iiietl 
gen eral, hicieron que se le tributaran honores v recibiera distinciones envídac; 

Fué nombrado miembro corresp()ndien~~ de'la Real Academia EspaftQ.~;. 
·la y también de la Academia de Historia de Madrid. El Gobierno ~~ ~9ff9.·. 
María Cristina, de España, le dió la Gran Cruz de Isabel la Católl2~en.pifi~/ 

~ . . . . ,., .• ,. "- -- - -___ _,' '''·:Z.'-

An~les. ·T. Vl; '+' ép}•:t21·~· 
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mio a los notables trahajos de la Exposición l1istórico Americana de ·Madrid: 
fué oficíal de la Acadell!ia de Fr<J.ncía y el Rey de Suecia lo condecoró con 
In Cruz de la Orden Vi/assa. Fné miembro (le la Sociedad Mfxic<lll;l d<: Ceo. 

grafía y r·::">tadístíca, de la Científica "Antonio Alzate" y de algtlllas otrt1S. 
El 30 <];.>abril de 1916 exhaló el señor Troncoso sn último su~piro, en 

Florencia (Itidia) en el Real Hospital ele Santa María la Kneva, siendo se
pultado en el Cementerio de San Míniato del Monte .. 

Así terminó la vida ele tan eminente arqueólogo e historiador mexicano; 
incansable investigador y sabio a quien tanto le deben la Historia y la Et· 
nología mexicanas, 

PEON DEL VALLE, JOSE. 

Poeta, abogado y político. Este distíuguiclo poeta nació en la ciudncl 
de Orizah'h (Edo. (le Ver.) el día 18 de octubre de 1866. 

Fué hijo del ilm;tre y renombrado poeta don José Peón Contreras, tlllO 

de los más g-randes y fecundos poetas líricos y dramatnrg-os mexicaJJOs, de 
quien heredó el carácter romántico de sus poesías y la nrmonía y facilidad 
de su versificación. 

Hir.o todos sus estudios en la copita] de la República, porque contal.a 
mu.y pocos Hiíos de cd~Hl cuandü m f:llllilia pn~ó a radicar~c a la ciudnd de 
M~~ico. Lnego que• hubo tenninmlo sn educación primaria, qne hizo en nn 
colegio p;nticnlar, j¡¡gn::só a la Escuela Nacional Preparatoria. Siendo alum
no de este ph111te·l, comenzó a darse a conocer como poeta de importancia, 
pueshnbjendo efectundo en el aíio de 18B4 el Primer Congretoo de E!<tlldÍ<!ll· 
tes d~l Distrito 1'<\:deral, un concurso, el joven Peón del Valle obtu;-o el pre· 
nii~ por :>U "Oda a don Miguel Hidalgo y Co~tilla, '' hahiend¿- sil! O jurados 
tt~lcerts.men D.,Ignacio M. Altamirano, D. Juan de Dios Peza y D. Enri
Ql1~ M. de los Ríos. 

Despnés contim1ó sus estudios profe~ionales <n la E:;cuela de Jurispru
dencia, descollando ~iempre por Ml dcfpejaclo ta!ento y obteniendo el tÍtúlo 
de abogado, después de t1n brillan te examen profesional, el 13 de jnlio de 189.~. 

De~empeñó varios pnestos públicos ~mte:; de ser licenciádo, desde la 
~ . . 

edad rde 18 años, comenzó a prestar sus serviciGs en el Registro Público, 
primero trabajando como escribiente y después como ayudante de la Seccién 
de Comercio. Siendo ya abogado fué Jefe ele la Sección Cuarta de la misma 
oficina y más tarde dese111pefló por algún tiempo., la Defensoría ele Oficio. 

'rambién fué Agente del Mini~terio Pt1blico, Juez 29 Correccional, Juez 
49 de lo C6minnl y Presidente de Debates. Su actuación en los Tribunales 
fué muy brillante. 

En 1904 fm~ electo Diputado al Congreso de la Unión co~Jservando ese 
cargo durante varios años. Al conocerse oficialmente que el Gral. Díaz deja
ba la Presidencia, el Sr. Peón defVallepresentó su renuncia el 18 ele mayo de 
1911, expresando que lo hacía, tanto pon;er sincero y leal :unigo del seí'í_or 
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Presidente, deseando estar a ~;u bdo eu esta ccusíón adversa, atm cuando 
contn1 sn Ol'iniúll ltnhÍ~'ra combnti<lo dc;;de hacía aiios <.mérgica y decidida~ 

mente al grnpo de hombres que lo rmle;than y qne hoy lo arrastraban en su 
caída, como p:tra qne tan pr011io como d nt1e\·o Gobiemo ::.e constitl1yem, 
¡¡] triunfo de In reYo!ncÍÓJl, el pndJ!o pndiera elegir libremente a st1s re.pú~, 

scnlantes. Su remmcía no le fné Qct:¡;t«rh\; cutonrE-s ocllpaba la Vicepresi
dencia de la ]~epre:sentéiCÍ(Íll Nacíollal. 

El Sr. I'eóll del Valle hizo un yinje a I<:urcpa en el aiio üe 1906, visi-. 
tamlo \·arias 11aciones, entre ellas, i\Jnnanin, Rnsiu, ltalia, i\n;:tria, Bélgi-
ca. Dinama re a, Suecia. y otrm>. 

A principio' del año de .1907, encontrándose en Parí,.;, ocurrió la grave
dad y fallecimiento de sn padre en México, por lo que tnvo que regresar a 
su patria, donde pernwnedó hasta el mes de mnyo de ese mismo año, vol
viendo nneYamente a Europa. 

En este seg-11ndo penm111eeió en el Antigllo Cot~tinente un año y 

Iasobservaciones que hi7.o le ft1eron muy útiles para dos obras que produjo., 
tHJa que publicó en 1907 después de su primer viaje, intitulada: "Tierra 
Nihilista,'' recuerdos de Rusia, er; la que reflejaba la agitación latente que 
existía en la Rusia, no ohst:mte las apariencias depaz. obra bastante 
importante, fué traducida al francés y apareció formando parte de .1a ''Bi
bliothéque d''Histoire Générale.'' 

Al siguiente afio pllhliC'Ó ''13rt111laB del Norte," trmlicionef' y leyendas; 
libro ele ,·iajes en que además de describir admirablemeute los paisajes. con 
sumrl lldéliclacl, hace un estndio psicológico de las costumbres y tradiciones 
de cada lugar. 

A fines dd a fío de 1908 1t México e ingresó a lu rwlítiea. Su. es~ 
tancia en el extranjero le había p'¡;;rmitido e~lt~di~r la situación política de 
su país, sin .prejuicios, a la Yez que los Yiajes le habían dado experiencia, 
por lo tanto con un noble desinterés •entró a fcrmar p¡¡rte del Partido D.~.~ 

mocrático q ne se había fundado en diciembre de. 1908, para co1~1batir 'a los 
científicos. FormJ.ban parte de esa agru.padón los señores Benito Jtuírez M a:~ 
za. Di()doro Batalla, Manuel Calero, Heriberto Frías, Un1eta:; Juan 
Sánchez Azcona y otros. Era Presidente el Sr. Jnárez Mazá, Vicepre5iden· 
te el Sr. Peón del Valle y Secretarioslos Sres. Ur11eta y Batalla. 

Trabsjarou con mucha áctiv-iclad; el mi~mo Lic. Peón del 
de algunos compaiieros bi'!CÍMJ jiras por la frolHera del 
dos o tres años de trabajar en la política, el Lic. donJo;,é 
volvió a viajar por el extranjero, permaneciendo en Europa, akjado d.e la~ 
política del país,- durante el período de luchas intestínaf> de.1912 ·a. 1914, · 

En abril de 1916 ft1é aprehendido., J]e\'<Jdo a 1'eracruz y 

Habana, causándole sorpre;:a .por vivir alejado de. }a· polític,a. 
destierro en septiembre de 1920. 

Ya dijimos que desde el afí~ de 1884, cuando era alnmnode 
ratoria obtnvo un premio E:n l1ll concu!·so. UnÓ o dos años 
buyó ¡¡, la formación del periódico ''La Juventud Literaria'' 
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ron a conocer personas que más tarde habían de figurar como escritores 
notables. 

En la época en que comenzó sus estudios de leyes, es cuando puede de
cirse '(Jue se inicia de lleno en su obra literaria. Por esa época publicó su 
primer libro de versos: "Vibraciones y Cadencias." 

Despué~ como estaba dedicado a sus tareas escolares y sus ratos ele eles
canso los dedicaba a pasatiempos propios de la vida estudiantil, no volvió 
durante más de 1111 lustro a pensar en coleccionar sus \·ersos. Sin embargo 
obtuvo galardones en concursos literarios, como el ele su poema intitulado 
'':fraternidad entre los pueblos hispano-americanos" dedicado a Núfíez de 
Arce y que le fué premiado en los Juegos Florales que en 1¡901 organizó la 
Junta de Covadonga. 

En el año de 1903 publicó su segunda colección de poesías que lleva por 
título: ''Poemas y Ven;os.'' Este libro tiene una carta prólog-o de don Joa
qnin Baranda en la qtH~ entre otras cosas le decía. "La ley ele herencia· se 
cumple en Ud. respecto a inspiración y a nobleza ele :-;eutimientos, que en 
ambos abunda Ud., y una y otra le vienen de abolengo." 

Ya dijimos qne en 1907 publicó "Tierra Nihilista" y después "J3rumas 
del Norte.'' 

En el año de 1918 cua1Úlo estuvo expatriado en la Habana, dió a lnz nn 
pequeño tomo de versos que denominó ''Cuba Victrix'' (Romancero ele las 
guerras de Independencia), el cual le fué muy elogiado. "La N ación'' refi
riéndose a su libro en una nota bibliográfica decía lo siguiente: "Tiene muy 
bien sentada su reputación de poeta el autor ele' 'Cuba Victrix'' y tiene da· 
das muy felices prt1ebas de su luérito. Cacla uno de estos romances con que 
ha rendido homenaje a Cuba y a sus _héroes, guarda tesoros de poesía: la 
versificación es ,elegante y fácil, y campeando siempre el gusto más exqui
sito y el tono suave del color. Sería difícil declarar: t11:o ele estos romances 
es mejor que el ótro." . 

Perteneció a varias agmpaciones literarias el Lic. D. José Peón del 
Valle. l•'ué Presidente ele la Sociedad ''Manuel José Othón," que aunque 
de muy corta duración, significó un gran esfuerzo para las letras mexicanas. 

Colaboró en nwcltos periódicos; puede decirse que en la mayor parte 
.de los periódicos se1:ios y revistas de México. 

También escribió en varios periódicos de la Habana, cuando se encon
traba expatriado; publicó numeroso.s artículos en los diarios, principalmente 
en "La Nación," "Universal," "Diario de la Marina'.' y "Cuba y América." 

Dejó varias obras inéditas, pues debido a las importantes ocupaciones a 
que dedicaba sus actividades el Sr. Lic. Peón del Valle, no pudo dar a la publi
cidad algunas.novelas que tenía comenzadas y dos o tres volúmenes de versos. 

Falledó el día 19 de septiembre de 1924, en New York, el distinguido 
poeta de quien dijo algún autor lo siguiente: "Es uno de los pocos poetas 
de la nueva generación que cultiva con éxito la poesía épica. Peón del Valle 
como su ¡:¡adre_, debió nacer en el siglo XVI. Su laúd está hecho para cantar 
las trovas de los bardos medioevales.'' 
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PESADO, JOSE JOAQUIN.* 

Poeta. El d islinguido poeta don J o~é J oaqn ín Pesado nncíó en San Agus· 
tín del Palmar (Eclo. de Puebla) el (lín 9 de febrero de 1801. 

Fueron sus padres el señor don Domingo Pesndo y l~,señora doña Fran· 
cisca P(!rez. Perdió a su padre en edad muy temprana y se fné a radicar con 
su madre a la ciudad de Orizaba, donde su familia poseía varios bienes de 
fortuna. 

Es de notarse qne el señor Pesado no concurrió a las aulas de ninguna 
escuda, ni recibió más enseñanza que la materna y sin embargo alcanzó una 
vasta il nstración. 

I,os profundos conocimientos y g-ran erudición que llegó a poseer se de· 
h:eron a sus propios esftterzos, al amor por las letras y a la clara inteligen· 
cia ele que estaba dotado. . 

Poseía nna memoria aclmir:1ble, tanto para aprender rápidamente algo 
como para retener los conocimie11Los adquiridos. Era de una gran penett;p.· 
ción y poseía una profunda fe religiosa. 

Formado ya intelectunl y espiritualmente a los yeinte años, se cons8gró al 
estudio de su idioma, llegando a dominar notablemente la lengua castellana, 
descollando en la parte etimológica. 

Estudió y aprendió además las siguientes lenguas: latina, italiana, fran· 
cesa, inglesa y griega. 

Adquirió conocimientos sobre Teología y ciencias políticas, aumentando' 
cada vez más su vasta .erudición en eL trans~urso de su existencia. 

En el aíío de 1822 contrajo matrimonio con doña María de la Luz de la 

Llave y Segura. 
Se dedicó el señor Pesado al cultivo de las letras, a la administración de 

su patrimonio y también figuró en la vida pública. Iniciado en el aEo de 1833. 
en los asuntos políticos, en una de nuestras ép'ocas·más agitadas de ·nuestra 
historia, estuvo afiliado al partido liberal. 

Formó parte de la Legislatura veracrnzana que i'iC hizo notable, por la 
exaltación con que defendía sus ideas liberales. 

En el afio ele 1834 ejerció el Poder Ejecutivo'del Estado de Veracn¿z, 
del que era Vicegobernador, 

En 18:15 pasó a Zacatecas por haber tomado parte en una'negotiacion 
minera, trasladando a su familia, a fines de ese afio, a la ciudad de Méxicn. 

Sus ideas poiíticas y sociales fueron sufriendo una notable transform_a" 
ción, hasta llegar el señor.Pesado a ingresar al partido conservador, figu' 
rando como uno de sus más distinguidos eséritores. . , 

J<~n la administración de Bustamante ft1é Ministro de1lnte.rior e.ú 1838 
y de Relaciones Exteriores en 1845 y 1846. 

. -

*Aunque no naci6 en el T•;stado de Veracruz, aparece en estas biogra'fias, :por haLei 
crecido y pasado la mayor parte de su vida en Orizaba, donde escribi6 u~na húena pa.tte. 
de sus poesías. · · · · 
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Al señor Pesado le tocó formar parte rlcl _g;lhincte cnando l\Jéxico re
chazaba la primera invasión francesa, demostrando dicho :-eííor en todos sus 
actos, un gran patriotismo. 

En el afio de 1851 se estableció definitivamente en l\•Iéxico, gozando ele 
t1na posiciÓtl independiente y holgada y siendo a la vez mny e"timaclo de la 

sociédad. · 
. . . 
Considerado el señor Pesado como pceta, es nna legítin:a gloria de I\Ié-

·_:idco. 8ns·prodtH:ciones poéticas son nmy valiosas. Caracterizan al Sr. l'e
sádocl<is_ ¡i:trticnlaridades: sn hondb sentimiento religioso y sn filiación clá
síé;.\; ($íg·lo XVI): 

lth el año de 1834- fué redactor del ptriódico ''La Oposición'' en unión 
de D; Eratlcísco Modesto de Olagníbel. Por esa misma época escribió tma 
novela corta en que se describían y censuraban los procedimientos de la In
quisición en México. 

Retirado a la vida privada, en 1839 publicó nna colección de sus '' Poe
sías originales y "tradncidas". Fué esto un gran acontecimiento para las le

tr'\,'i mexicanas, porql!e según el decir ele personas autorizada~, se encontra
ban en verdadera décaclencia. El Sr. Canto decía, qne se necesitaba abrir 
nuevos caminos, tocar asuntos nobles, unir el entusiasmo con la corrección 
y el gusto, enriquecer la rima, hacer muestra de la magnificencia del habla 
castellana. Pesado llevó a cabo e::;ta empi·esa tan graÍHle, siguientlo las Jme· 
llas de Carpio, que Jleg·ó a ser más popular que él en el género religioso." 

Unf\ segunda edición de sus poesía~. ya aumentadas, se hizo en 1840, y 
la tercera se publicó en 188(;í, siendo la única ccmpleta. 

l,a producción poética del Sr. Pesado se extiende a todos los géneros. 
En stts poesías descriptivas hay mucha originalidad y perfección en la for
ma y además un _delicioso mexicaniomo. Pinta e;:cenas del campo y de la al
dea en México, como: una proce~ióu y u u bauc¡uete ptleblerinos, una corri
da de toros, una pelea de gallos, el mercado, •la serenata, etc., así como des
cribe sitios y escenas de {)rizaba y Córdoba, las cumbres ele Acultzingo, el 

· Pko clt: Orizaba, etc. ' . 
Introdnjo el género indígena en la poesía mexicaua con su colección in

títulada ''Los Aztecas,'' traduccioues o glosas de viejos cantares indios, co
·mo él les llamaba'. Hefiriéndose a éllas ha expresado el obispo Montes de 
Oca lo siguiente: .... ' 'tiene el vate mexicano el insigne mérito de haber es-

. tndiadohhistoria y el éarácter ele los aztecas, de haber penetrado, si así pue
de decirse, en lo íntimo de su alma y de haberlos hecho cantar en castellano, 
co11 la armonía, dulzura, ritmo y fuego semisalYaje con que ellos hubieran 
versificado eu su propio idioma.'' 

fin sus.poe¡;ías sagradas tiene mucho' méritos el Sr. Pesado; ya se dijo 
que era poeta cri:stiano por esericia. Se le considera como uno de los mejo
res y más' castizos de los que cultivaban la poesía ieligima en México. 

También se ocupó de la poesía épica, at1nque sólo dejó dos poemas: 
'· ::V1oisés'' y· ".La Revelación,'' ambos sin terminar. 

Bnena parte de su obra la .ocupan las traducciones, pues dejó mucho 
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nes' de Horacio y la q ne hizo de ''La J ernsalem Libertada,'' ele 'l'asso. 

Fué uno de los pGetas me::dcanos mús fecundos; muchas de sus compo· 
sic'iones aparecieron en periódicos. 

También fué notable como periocli~ta. Deftudió' brillantemente losin· 
tereoe:-¡ clt;J Clero en el periódico "La Crnz;'' 110 hnbo qnien hubiese comba,
ticlo y defendido cou más te~ón que el scflor PesMlo la cuestión religiosa, 

Pcrleneciú a todas las asociaciones ci~:utíficas, artísticas y literarias del 

país, en esa época. 
En el aíio de 1854, al reinstalarse la Universidad, fné nombrado Doctor 

en Filosofía y tuvo a su carg·o la cátedra ele l)terattua. , 
Fllé miembro correspoudiente de la Real AGtdemia Española, la cual en· 

tre otras cosas le decía, que había ~ido nombrado individuo de laJnisma •..... 
''por sus clásicos e"tudios, gusto depurado y castiz~ lengnajé .. " 

Varios eminentes críticos emitieron opiniones muy favorables aceréa 
del poeta cte quien uos ocupamos. J<:ntre ellos el Dr. Mora en .el tomo-Id~·' 
sus "Obras Sueltas" dice del seíior Pesado lo siguiente:: ''Sus disposiciones 
naturales para ias ciencias morales y políticas, lo mismo que para la literatura 
son portentosas; su familia no le dedicó a la carrera literaria; pero él se for· 
mó por sí mismo y por sus solos esfuerzos debidos a su estudio prt,·ado, has
ta llegar a ~er como Jo es, tlllO de los primeros literatos del país. Í:)es¡¡clo es· 
crib~ t:n prosa con ex:1ctitud, faciÜdacl y corrección, sus producciones poéticas 
son acaso las ll!Ús perfectas que han salido hasta ahora de la pluma ele un 
mexicano.'' 

El poeta Zorrilla también tributó muchos elogios a las poesías del se· 
ñor Pesado, ante el Duque de H.ivas, al darle ·notiéia de l,a cnltnra de les 
mexicauos e igualmeute lo hizo ?vfenéndez Pelayo, citándolo elogiosan'tenle 
en su ol>ra "Horacio en España," y refiriéndose a uno de :;us poemas, a la 
elegía "Al Angel de la Guarda de Elisa" expresó lo siguiente; "es digna 
de cualquier poeta español del siglo de oro.'' 

El señor Pesado mnrió en la ciuclacl de J\Jé.xico, cnando se encontr8ba 
todavía en plena acti\·idad literaria, el día 3 de marzo de 1861, perdiendo laR 
letras mexicanas a uno de sus elementos mús preclaros. 

REBOLLEDO, ANTONIO MA TIAS. 

Impresor y editor. Kació en Coatepec CEdo. de Veracruz.) el18 de jtv 
lio de 1832, siendo sL1s padres don Jo::;é Francisco Rebolledo, oüunclo dé la 
misma ciudad y doña Josefa 1\lorales, natural de Puente Nacional (Ver.)~ 

Sus primeros estudios los hizo en el Coleg-ió Carolino de la ciudad: de 
Puebla, más tarde lo:; coutin uó en la ciudad de Jalapa. . · , ,, 

Fué amante de los problemas de educación. Tuvo a su cario la.Es.cue,Út;, 
de Varones ele la ciudad de Coatepec en los primeros años de Stl jrtv~~t1ld: r 

Tuvo el mérito de ser el fundador de la primera imprenta que e~istió'' 
en esa población, a la que desigtl.ó con el nombre de' 'I1:1-1prenta del AU5um''' ,, , 
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. y también de la prime:ra librería, la~ qne ~o:-tttnJ durante toda '11 vidn. Va 
se cornprend(~ lo~ belleficios que reporln!Ía a e:-<e luRar con tan interesante,; 
establecimientos. Y no sólo bendkiú a la loca1idad,. plles segt'tn dicen, la 
imprenta del Sr. Reboll<:do era tanbuena y e~taba de tal ruodo atendida :v 
dirigida, que de la l11Ísma capital de la H.epública enviaban allí trabajos para 
que se hicie¡;an. 

Consagró su vítb y su hrtuna a editar obras rle educación, porque se 
distinguió siempre por sn amor a la niñez; pn1cba de esto es Qne durante 
treinta años dió dos horas de ensei1anza gratnita en la Escuela Municipal de 
Niñas de esa cindad. 

Ftté amigo y colaborador infatigable del tlistingt1ido pedagogoveracru
zano Carlos A. Carrillo, aportándole gratí contingente de conocimientos y de 
sn fortuna para lograr la publicación de la obra pedagógica del Sr. Carrillo 
R(/orma de la lúc!lda Ekmmlal, qne tantos bienes prodnjo en esa época 
en que la educación seguía tan distintos derroteros en toda la Rep(¡blica. En 
la imprenta del Sr. Rebolledo fn.é impre~o y dado a luz e1 primer cuaderno 
de dicha publicac.ión el 19 de diciembre de 1885. 

'l'ambién se dí~tíng·nió el Sr. Rebolledo por su amor a la clase obrera y 

:eLdeseo de mejorarla, fundando en 187:1 en la misma cit1dad de Coatepec la 
Sociedad de. Artesanos. . . . 

·Contrajo matrimonio el 7 de julio de 1874, con la Srita. Susana Galvá11, 
de euyo matrimonio hnbo dos hijas, viviendo actualmente una de ellas: Ma· 
rJ~'Gertrcidis. Su esposa falleció el 2 ele abríl de 1929. 

Editó y fundó losperiódicos F! l·áro y la Aulouha dr! la JViiiez, elpri
Iilero el día 1 Q de febrero ·de 1879 y el segnntlo en 1891, ambos dedicados a 

niíios y a- Iosm<lestros. Tuvo por colaboradores a .los Sres. Carlos A. 
Carrillo, I,ic. Daría Rebolledo y don Jkrnnrdino Ffanceschi. 

En 18~1 fllé premiado con t111 diplmua de primera clase por la Academia 
PedagógicaVillaüa, por la propagación de obras extranjeras de nota para las 
esct1elas de laRepública Mexicana. 

Desempeñó varios puestos públicos; fué Diputado al Congreso de la 
Uniónen 1877, fué]efe Político de Coatepec en dos ocasiones y Visitador 
'Gen~ral de A.dministración en lo q11e antes ero. el Cantón de Coatepec, por 
los de 190l a 1905. 

Falleci.ó en Coatepec el 2l'de enero de 190'), a la edad de 73 afíos, 
e,.;te distinguido benefactor coatepecano 1 dejando mny gratos recuerdos por 
stt laboriosidad, ~unor a la educación y como hombre de ciencia. · 
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RINCON, JOSE ANTONIO~ 

Militar.-Fué originario de Jalapa (Edo. de Ver.) 
Se distinguió en la milici;t y perteneció al partido de los realistas. 
En el año de 1816, siendo teniente coronel realista, condujo una expe. 

dición para apoderarse del puerto de Boquilla de Piedra, único puerto por 
donde recibían los insurgentes armas y recursos de Estados Unidos del 
Norte Y por donde se ponían en contacto con el extranjero. Salió la expe· 
dición el 19 de noviembre de Veracruz, y D. José Antonio Rincón la con· 
dujo por la playa, con una constancia e inteligencia que mucho honn111,sus 
conocimientos militares. Llevaban en una lancha ~n cañón y en otras 'I!ltlS, 

pequeñas, víveres, que seguían a la vista por todo lo .largo de la ·playa,~: 
Fueron tiroteados por varias partidas de los insurgentes, enmedio clé•gr~t'Íij 
des calamidades: un sol ardiente, moscos y sed:abrumadora. ].1e·ga~·ott fr¿ri~~ 
te al fuerte de los insnrgentes al amanecer del día 24: diero¡u~la'salfolos, 
realistas llevando en el centro a D. J, Antonio. Rincón y a lós lados a M o· 
rillo y Toro. 

Los insurgentes sos tu vieron el. ataque dos horas .y: me_düt, a:l cabo de 
las cuales perdieron, muriendo el jefe insurgente Villapinto y cayendo en 
poder de los realistas varios prisioi1eros y pertrechos de guerra. 

El comercio y algunas comisiones dedicaron U"Oa medalla a D. ]osé 
Antonio Rincón con la siguiente inscripción: "La gratitud del cdmercio,de 
Veracruz y sus costas al teniente coronel D. José Rincón por la bríHant~. 
conquista de Boquilla de Piedra. 1816." El Virrey para pr~miada aGción 
de Rincón lo ascendió a teniente coronel efectiv.o delEjéréito .. 

En mayo de 1817 se le presentó a D. J. Antonio Rincón. unindi,riduo·· 
de Boquilla de Piedra, manifestándole que si enviaba por aquellos ru.mbo.s 
alguna fuerza, se acogerían al indnlto varios insl'lrgentes arrepentidos, asj. 
lo hizo el Sr. Rincón y en efect~15e indultaron veinte. 

En la época en que D. Francisco Javier Mina !legóal país y reanimó' 
las esperanzas de algnnos indl1ltados que volvieron a tomar las armas·en. 
defensa de la indep.endencia de la patria, el teniente coronel Rincón tuvo 
varios encuentros con algunos de ellos, por la Antigua y por otras varias 
rancherías. · 

Debido a los esfuerzos de Rincón cuando era Comandante de Boquilla 
de Piedra, la población aumentó, pues según lo comunicaba él mismo, por· 
un bando que publicó para la reducción de rancherías; se avecindaron allí 
todos los dispersos, teniendo ya el pueblo entonces cuarentay.:cinco fami-
lias formadas por ciento noventa y cuatro personas. ·-.· . ' 

En 1820 el teniente coronelRincón al mando de tropas, sostuy:offi:.~~:' 
cuentes combates con los jefes insurg-entes Víctor del Angel, Manr¡el.~p~iid:. 

- .-1 

les, Serafín Olarte y otros. . , . ·; 
D. José A. Rincón fué el único qúe llegó a p~~etni.ruh~sia:,'-~l:~e,nt~O"' 

.Anale~. T~ ;v¡,4.t ép.:..2s.: · 
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del Distrito de Coy11squiht1Í donde estaban 4,000 indios con el jefe Serafín 
Olarte. Varias expedidone~ habían ido con el propósito de posesionarse de 
ese lugar, sin lograr su objeto. El Sr. Rincón dió tres combates y se sostt1-
vo durante cinco meses pero no se pacificó completamente el Distrito, pues 
cuando estaba en arreglos con los indígenaspara que se sometieran, el'ta· 
Uó la revolución encabezada por Iturbide .. 

En el año de 1821 salió con cuarenta soldados a batir al cura Martínez 
que se había pronunciado en Actopan y proclamado la Independencia, pero 
tuvo.queregresar Rincón a Veracruz porque en el camino desertaron die
cisiete. 

En junio de 1821 cuando Santa Anna atacó a Veracrm:, el teniente co· 
ron~l Rincón salió con una sección de seiscientos hombres a incendiar y 

demoler algunas casas de extramuros para que no dieran albergue a los 
insurgentes. Después de algunos días tuvieron que levantar el sitio los in
dependientes. 

D. José A. Rincón fué partidario de Iturbide cuando fué emperador. 
El 25 de julio de 1827 por la noche, siendo Comandante militar .de Ve· 

racruz el teniente coronel Rincón, pttso a la tropa sobre las armas y dictó 
varias disposiciones para impedir nna sublevación, que según supo trama
ban los escoceses. La noticia cundió rápidamente aquella noche por la gente 
que concurría al teatro, causando la consiguiente alarma, hac;endo aparecer 
a Rincón, principalmente los escoceses, como una autoridad que se excedía 
en sus facultades. La Legislatura no contenta con el proceder del Sr. Rin
cón, le pidió oficialmente explicaciones; Rincón publicó una relación de lo 
ocurrido. 

Después la situación empeoró; Jos éscoceses seguíatt trabajando contra 
el Gobierno que apoyaba a los yorkinos a quienes calumniaban y esto dió 

·lugar a otro escándalo: en la noche del 25 de julio de 1827 un grupo de gen
te armadl:l. se introdujo en la imprenta del periódico "Veracrnzano" y rom· 
pió c11anto encontr(l. !}, José Rincón fué hecho arrestar en ese mismo día 
mientras se practicaban las averignacioniJj del caso y. el 31 de julio que
brantó el arresto, se puso al frente del 9? Batallón y proclamó un plan que· 
secundó la Brigada de Artillería; Entre otras cosas lo primero que se trataba 
en el plan, era el desconocimiento de toda autoridad que no emanara de los 
poderes federales, que guardarían'la defensiva mientras recibían órdenes de 
los altos poderes, etc. El GraL Barragán trató de disuadir a Rincón de sus 
intentos, pero no 1o logró porque éste era de un car~cter tenaz e inflexible. 
Siguió acuartelado con sus tropas; el Ayttntamiento del puerto lo intimó á 

qde saliera de·la plaza, haciéndolo responsable de lo que ocurrieraallí por 
su permanencia, pero nada consiguió. Rincón siguió esperando la resolu· 
ción de[Centro. La Federación dispuso que pasara con el batallón a Tlalix
coyan; se le formó causa y fué absuelt<l en abril de 1828. 

Rincón fué amígo de D. Vicente Guerrero; en los tres meses qne estuvo 
éste en Jalapa, de agosto a octubre de 1827, visitaba con frecuencia a Rin
cón que vivía t::n Jl:lo calle del Toronjo. 



219 

En el periódico "La Ilttstración Mexicana" que se publicaba en.185l, 
encontramos una cita referente al general y arquitecto D. José Rincón q~e 
fué quien reparó los deterioros que sufrió en la época de la Indepep,deij~).~ 
el famoso Puente Nacional, antes denominado Ptlente del Rey. y qne/es.un 
hermoso monumento de arquitectnra. 

RINCON, MANUEL. 

General. ---N a ció en Perote, Estado de V eracruz, el 30 dé julio de. 17 84 
este pundonoroso militar. 

Fueron sus padres don José Miguel Rincón y d.ofia Micaela Calcaneo, 
ambos de origen español. . ~-"·' 

Su carrera militar la inició aliado de los que combatieron.a.favo.r.de.d!i. 

Independencia. . . ····•··· . . .. .···· ... ·.·•·· ...• ·. ·.· . , " t .. 
Fué de los que se adhirieron al Plan de Iguala y don Agllstín de-It(ltr 

bide, • con quien lo ligaba estrecha amistad, le .confirió 1!1 gr,adociie' Cotbriei 
por los servicios que había prestado; . · .. . . 

Figuró en las distintas contiendas que $Íguieron anuestnilndependeti~ 
cia; pero como no le gustaba mezclarse en cuestiones.; politiéas, ~o q.uiso 
adherirse al Convenio de Zavaleta que puso fin a la primera ád.ministrá' 
ción de Bustamante y elevó a la Presidencia a Gómez Pedraza, y.que'Ú1é 
firmado por los generales Gaona, Arista y Alcorta en representación <le Bti's· 
tamante 1 por los generales J. Pablo Anaya, Valencia y Ba:s~dre represen• 
tantes de Gón:iez Pedraza y de stl General en Jefe. don A:ntonio Ló#ez·ªe 
Santa Anna. El señor Rincón era ya General de Brigada ypor no adh.!.!ritse 
a eseplan fué dado de baja. . .. • •: . 

En el añode 1825, durante el ataque contra el Castillo deSanJuán;<1e 
Ulúa, Bustamante comisionó para esa operación al. general Ri¡:¡.cón. · 

'l'ambién estuvo en Veracruz durante los sucesos del27 y 28de n6\lieni~ 
bre de 1838, cuando el ataque de los franceses a la fortaleza de Ulúa, Y no 
pudiendo los defensores luchar más, tuvieron que capitul~r; por esta :Cáusa 
fué sometido el Gral. Rincón, que era el jefe militar de Veracruz, a n.,PCon· 
sejo de Guerra; pero no encontrándolo culpable, f.ué absuelto. · 

Dttrante la in.vasión norteamericana, Sauta Auna lo nombró Segu.odo 
en ]efe del Ejército de Oriente, pero por algunosdisgustos¡:¡uetuv'o rea11n• 
ció el puesto. . 

Habiendo. ofrecido nuevamente sus servicios y esperándose un ataque a 
la capital de la República, se le· confirió. el mando de las principales fotüfi• 
cacíones del su.r del Peñón. . . 

En la batalla de Ch11rubusco fué u no de los generales que m:~hd~?~f 
las fuerzas que hícieron.la heroica.resistencí*l.._;n elCo.nvento y 9.11e,tro'ob~:· 
tan te ser atacádos por . fuerzas abrumadoras, pudieron· resistir ppr álg9PM 
horas, más de tres y media, luchando con yerdaderovalor, ·~u!fi~sJ;1])er:ior 
inmediato del GraL Anaya. . . . .. · 
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Después del desastre de la capital, encontrándose enfermo y de a van. 
zada edad, creyendo que ya no eran necesarios sus servicios, se retiró a Cuer· 

na vaca. 
El Gral. Rincón desempeñó varios cargos y comisiones de distinta na~ 

turaleza. Fué comisionado por Iturbide para formar el Noveno Regimiento 
con batallones de Jalapa, el activo fijo de Veracruz y algunas otras fuerzas; 
después lo comisionaron para comprar buques de guerra para el Gobierno. 
Fué inspector en distintas ocasiones de la milicia activa, fué Gobernador del 
Éstado de Veracruz. 

En 1826 formó el Reglamento del Estado Mayor General. En 1827 lo 
nombraron Secretario de Guerra, pero renttnció el cargo. 

También fué Presjdente del Supremo Tribunal de Guerra y Marina; es· 
tuvo agregado al Cuerpo de Inválidos; fué Senador de l.a República y en el 
afio de 1843 Comandante Genenl.l de México. 

Hn el desempeño de su carrera militar, se hizo acreedor a varios pre· 
míos y ascensos. .. 

Le concedieron medallas de distinción, otorgadas a los militares que en 
la primera época de la Independencia se unieron al Ejército. Recibió el gra· 
do de Coronel otorgado por Iturbide, el de Brigadier por la Regencia del 
Imperio; el de General de Brigada por el Poder Ejecutivo a cargo de don P. 
Celest+no Negrete, don Mariano Michelena y don Miguel Domínguez, y por 
último el de General de División por el Gobierno en 183 7. 

Durante toda su carrera se distinguió el general Rincón por su conducta 
intachable y por su amor a la patria. 

E11 su, expediente hay muchos datos que revelan lÓ grande que fué el 
pÚ.ndonoroso militar. 

Con motivo de haber solicitado ante el Congreso, reingresar al Ejército, 
pues ya se dijo qne había sido dado ele baja por no adherirse al Convenio de 
Za.valeta, la Secretaría de Guerra rindió un informe al Congreso, en el que 
elogiaba los se.rvicios. prestados por tan honrado ciudadano y la conducta 
acrisoíada que había observado en todas las épocas de su vida y que lo hacían 
digno de toda consideración, 

'I'!ímbiéu objeto de especial mención es el siguiente hecho: Estando fue· 
ra de la capital tuvo conocimiento de un posible ataque sobre Cuernavaca y 
,no obstante su mal estado de salud, fué a ponerse a las órdenes del Coman· 
dante general y del general J. A:lvarez .y a ofrecer :;u:; servicíos para que 
los aprovecharan como creyeran conveniente. 

Después de haber sido su vida un ejemplo de sanas acciones y.demos· 
trado en todas ellas su acrisolada honradez, su amor a la patria y su des
interés, falleció el Gral. Rincón el 23 de septiembre de 1849. 

RINCON, MARIANO. 

Patriota. -Otro notable insurgente que tomó parte muy activa en la 
guerra de Independencia en la provincia veracruzana, logrando mantener 



221 

el entusiasmo por la causa ele la libertad, fné don Mariano Rinc:óit;··.tt4\;tit~. 
ral del Estado de \' cracrnz. ·• ·' 

A raíz de la muerte de los priUleros caudillos de Dolores y n<,> obstáut¿j 
las persecuciones de que era11 objeto los insurgentes, el territorio,· de lbo:Qfi~ 
hoy es el Estado de Veracruz se vió muy pronto cubierto por fuerzas in!m~ 
rrectas, mandadas por distintos jefes que proclamaban la iudependencÍR'f 
Uno de ellos era don Mariano Rincón y con sus fuerzas se e::<.tendió.ráph 
datnente la revolución, encontrándose sublevada toda la provincia. verncru· 
zana a principios del año de 1812. 

En Jalapa estableció una junta secreta el canónigo Cardeñ-a recién v~~ 
nido de Espaiía, para tratar y disentir asuntos relacionados conla'!l.id<eas¡li• 
berales qne predominaban en aquel tiempo en la Península. Figuraban en 
dicha junta varios señores, entre ellos don Mariatlo Rine.ón¡ pero iiu~dis'\]elta 
con motivo de haber sido aprehendido el canónigo y cuatro de susm1'embros. 
L.a mayor parte de los miembros restantes se transladarort a;i_tfa:oHncofpó~ 
blación situada al norte de Jalapa, como ¡¡.cinco·kilórnetros cle7di~tanqia; 
donde establecieron una junta sobera:tla• con·e11rombre de ''Junta<Gu!>erÍHI~ 
ti va Americana'' de la cual et principal m1emb:Po era don Mariano Rincón~ 

Es muy justo mencionar aquí a la s:efior,a dofia 'Teresa./1-f!dhra r.ll! la Sota 
Ri·va, distinguida dama que como dofia Josefa Orti:z; de Domíng•uez en Que
rétaro, prestó en la villa de Jalapa y territorio veracrt1Zano tm' gran servicio 
a la causa de la Independencia. 

La señora Medina de la Sota-Riva con sus bienes, con .su·s.consejos, 
con la persuasión, con sus oportunos• avisos; favoreció.muchola'g'uerra de. 
emancipación. Logró formar la primera reunión respetable de amerkMHJS 
en el hoy Estado de Veracru:r., que se interesara por conquistar,mteshía;Jj .... 
bertad; pues casi todos los que ftteron a foroet1tar la revolución.tpor. NáÓ• 
liuco en 1811 y 1812 salieron de su casa. Esta noble ;Señora gastó. s\i dü 
nero y expuso su tranquilidad y hasta su vida por conquistar nuestra !11;. 

dependencia. 
No se ocultó su conducta a la vigilancia de la junta de seguridad y.cu~rn• 

do iba a ser presa la salvó su esposo que era coronel del Regimiento~.de la· 
Corona; pero se le desterró de Jalapa por orden superior en 1812. 

Es acreedora a la gratitud nacional esta dama, que dertmest·ra qu.e'tant~ 
bién el sexo débil abriga grandes ideales y puede prestar servicios eminen-. 
tes a su patria. 

En abril de 1812 comenzaron los insurgentes a rodear a Jalapa; eran 
como cuatro mil y tenían sus centros en San Miguel deiSoldadoyel'Ence
ro, ambos 1 u.gares situados en el camino Real y el jefe· de ellos era don Ma~ 
riano Rincón. Estaban muy bien provistos de vfv{!tes; que tenía'It<lilmactllS,. 
dos en gran canÜ<lad y en cambío Jalapa car.eda de ellos9ada vez ·m~s,; · · · 

Acompañaban a don Marian.o Rrnc6n, qtit!ella ,el jefe', el paklre'G1rctJ,z.,; 
Tamariz, y el oficial Fiayo; .perteneciente éste al regí miento ''Am.ei'icáJ:H)!t · 
que había llegado de España ·Y que des.er.tó·e:n ·Perot~-.: .. --·_:':· -·}:-· 

A la villa de Jalapa la defendía una gnarnición como de 6QO·s·olc:tádds 
Anales. T. Vl, 4' ~P.~~29 ... 
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cuyo jefe era el comandante Camargo; el Ayuntamiento y varios partícula
res de la villa aconsejab~u1 al comandante que saliera con fuerzas a batir a 
los insurgentes que se encontraban en aquellos centros y que los vecinos 
guardarían mientras la población; pero él pretextaba que estaba madurando 
txn golpe poniéndose en comunicación con las fuerzas de Perote y Veracruz, 
ydtoló ·hacía, loe tulle valió que perdiera su prestigio y hasta le endereza
ran seriaa .acu~aciones, 

/l'ambién se situaron varias partidas de revolucionarios en Puente del 
Rey· (hoy Puente Nacional), Plan del Río y en otros varios lugares entn;: 
Ja1apil..cy Veracruz, suspendiéndos.e los trabajos del camino que ya se estaban 
terminando, 

:El comercio de México con Veracruz quedó paralizado, originando va
rios. perjuicios; puesto. queJa lapa era como la garganta por donde pasaba to
do lo que ibade Mé:dco y las provincias interiores a Veracruz y tampoco po· 
día hacerse por la vía de Orizaba porque por ese mmbo se encontraban l9s 
insurgeütes que mandaban los curas Alarcón y Moctezuma Cortés. 

!¡a situación en Jalapa se estaba haciendo penosísima por ese la-rgo ~i

~tio; ya comenzaban a escasear los víveres, se habían conclnído la harina, el 
jamón y eltriaíz; en cambio los insurgentes como estaban en posesión de toda 
la sierra y dela cOsta,. sacabanvívere.s de J alancingo, Teziutlán y alrededores 
y tenían sitiado también a Perote. Ya dijimos que el jefe en todo el tránsi
to hasta Veracrni era don Mariano Rincón, el cual tenía :;u cuartel gene· 
ralenNaolinco. 

El brigadier Ciriaco del Llano que salió de Puebla custodiando un 
convoy pá.ra Veracr?z cotl dos mil hombres, obligó a los insurgentes a !e• 
:Yantar el estrecho sitio que durant~ dos meses ciocodías sufrió la entonces 
.xrilla de.Jalapa. Se nombró en esa población una junta llamada de "arbi
trios'' y .confiscaron los bienes de los vecinos que se'habían levantado por 
lallltusur,rección,: ;entre ellos los de don Juan J. del Corral que era alto em
pleado deJa aduana de la villa, quien prefirió abandonar su trabajo que 1~ 

' dejaba ~randes utilídades, por. pasarse al partido independiente. 
' Después de permanecer algunos días Llano en Jalapa, en agosto de 1812 

se transladp a. Naolinco¡ disolvió la .junta que allí residía y les tomó a los 
ÍQSltrgentes siete cafiones, varios fusiles y mU;nÍciones. 

Los revolucionarios se retiraron a los cerros y barrancas que tanto les 
fávorecfa.ll en sus actividades guerreras, tomando para sus cuarteles los pue
blos deAyahualulco, Ixhua:cán, Ja.conulco y Hacienda de Ahholonga. 

Don Mariano Rincón después de disuelta la junta, sufrió una derrota 
eti c()atepec y se transladó a Misantla donde repuso sus fuerzas aumentán
dolas c"n nuevos simpatizadores de la causa. 

En noviembre de 1812las fnerzas. insurgentes de Br¡¡vo intentaron otro 
ataque sobreJalapa;. el día 1l de dicho me.s comenzaron a presentarse fren
te a la ciudad y a <?Cupar el.cerro Óe Macuiltepec, en cuyas faldas se encuen
tra la población, y otras entradas a la villa. Se repartieron las secciones por 
difere.ntes rumbos los jdes don. Mariano Rincón, Martínez, Utrera y otros. 
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Dieron el día 19un ataqt1e en fah;o y el 21 el verdadero,qnecomenzóalas 
tres de la mañana terminando a las 1 O a. tn., pero habiendo sidodesnrontado 
un cañón de lo~ irmugentes por los realistas, tt1vieron que retitarse'los 
primero:;. 

El mal éxito de e!'ta empresa se debió pri11ci palmente a las discordias 
que existían entre Bravo y Rincón, las cuales f\e fueron acentt1ando cadavez 
más, hasta llegar a convertirse en una lucha encarnizada llena de odios)~ de 
rencores. 

Después de no haber podido tomar a Jalapa don Nicolás Bravo se fué 
a sitiar con parte de !'llS tropas al Puente del Rey. 

Otras seccioneR situadas en Coatepec, San Miguel del Soldado, lasApi· 
mas y Naolinco, siguieron hostilizando a Jalapa. 

Don Mariano Rincón que se había trasladado a Naolinco, envió de.este 
lugar una proclama a Jalapa y el Ayuntamiento de estavillalamandóque-. 
mar en la plaza por mano del verd·ugo, haciendoque estuvier~presentelat1"Q• 
pa y q ne el pregonero explicara antes a .los concurrentes elpor qué de t.a}a~tó.~ 

En el año de 1814 el. territorio veracruzano se llegóa ver desgtaC:iada~ 
mente envuelto en las discordias de los principales jefes,tlC solo de don'Ni" 
colás Bravo y don Mariano Rincón, »ino de otros varios, 

El 20 de enero de 1814 el coronelAlvarez derrotó ádonMari¡\:no Rin~ 
eón y a Rosainz en la barranca de] ~mapa. 

Después Rosainz qttiso reconciliar a don Mariario Rincón.~on el.inten. 
dente Joaquín Agttilar que había sido nombrado por el Congreso,lntendenté 
de Veracruz, pero AguiJar no contento con el mando civil pretendiótanibién 
tener el militar. Rosainz, para reconciliarlos y evitar dific~1ltades;le di6 a P. 
Mariano Rincón el mando de las costas de Barlovento y a Aguilatlasde'So' · 
tavento; pero no lo consiguió. 

Hevia tomó por sorpresa a Huatusco y entonces Rosainz acompañado 
·de don Mariano Rincón, don Guadalupe Victoria, el cura Correa yotros hu~ 
yeron a los bo:sques, regresando a Huatusco nuevamente, ·cuandO salió Hevia. 

También Rosainz tuvo dificultades y disgustos con algunos insurgentes, . 
entre ellos con el g-uerrillero Antonio Ma¡:tínez; celebró con él algunas en, 
trevistas, pero no habiéndose podido poner de acuerdo, nmndó Rosainz fuer· 
zas al mando de Anaya y de don Mariano Rincón a atacarlo en su. campainén• 
to. Resultó herido Martínez ett el combate y al tratar de httir' c~yó en tlda 

emboscada y allí murió. 
Desgraciadamente en esta época y en algunas otras de nuestra historia; 

ha sucedido que no obstante defender la misma causa y perseguir l0s mismos 
ideales, los mexicanos se han destmido entre sí, por·atrtbicionespersoríale$, 
e.nvidias o rencilla~; no han ten ido la suficiente it1erzáde voluntad para de• 
poner su orgullo 1nal entendido, uniéndose en estrechoabra:to y dal:ld? un. 
solo frente para vencer a] enemigo, ocurriendo lo qtie ya hem9s ~ich?en·~tta 
vez, que más qt1e las balas de los contrarios, ellos, los compañeros; h;>,s·;XJ~·~. 
persiguen el mismo fin, se destn1yen entre sí. ' '' 

Más tarde, en 1814, también do;Ií Mariano Rin.Cón cayó .\Yfttiriia':dé!ia.: 
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traici0n, pues fué asesinado Yilmente, lo mismo que su espo~a. Se di.io que 
el indígena Serafín Olarte había sido el autor de este asesinato, pero ya en la 
bi·ografía de Olarte asentamos lo que don Carlos María llnstamante en su 
"Cuadro Histórico" dice a este respecto, negando tal aseveración. 

Por lo qne hemos expre~ado se comprenderá que don Mariano Rincón 
es digno de nuestra gratitud por los esfuerzos que hizo en pro de nuestras 
libertade.s; si no se distingtÍió por algún hecho extraordinario q·üe asombrara 
a sus compátriotas, sí por ~u actividad incansable, por su esfuerzo y por su 
Qoilstancia en conquistar nuestra independencia nacional. 

RIVERA CAMBAS, MANUEL . 

. Ingeniero e historiador.-En laciudaddeJalapa (Ver.), vió la luz pri· 
mera, el 29 de abril de 1840, el ingeniero e historiador don Manuel Rivera 
Cambas. Fueron sns padres don Francisco Rivera y doña Manuela Camba~. 

Hizo su instrucción primaria en su ciudad natal y habiéndola tcrmina
d<>.en el afio de 1856, pasó a la ciudad de México e ingresó como alumno 
interno al Colegio de Minería, estndiando en ese año el curso preparatorio 
bah:~ la;direccíón de don Sebastián Camacho, que entonces era Ensayador 
.Mayo(de la República. 

Uí:!S,4:.tll857 hasta 1862 continuó su carrera en ese plantel, cursando Ma
tf,lni.~ú~Q,~¡;{E~'ísi€.a:1,Qufiniea, Mineralogía y Geología con notable apro,·ecba
ill'ien~o;ióJ,il,t~:nLenqo siempre nn,1y buenas o excele~tes calificaciones. 
·. ..;J!t,rr.et añ<kde .1;,859 fué. Mu1brado Jefe de Secdón, nombramiento que 

sólb ~!:"d'*Qa;a;~os alümnos que, se distiuguían por su buena conducta y a pro· 
v:echaihie~to yera ·como el pri~1er paso para desempeíiar más tarde el cargo 
di::·P.rofe~or.¡ pues ..toma.ban en cúenta. eJ, Qaber &ervido a satisfacción el de 
JMi'!.· 

Ep l$60 tuyo e1gl;lst:o.de ver publicado en los "Anales Mexicanos" su 
artículo sobre '' F~it,O<:~arr.iles Atn10sfér.icos". 

En 1862; que fué.e}úHimo año de sus estudios, se distinguió por un ac
to <te patriqtisn1o q.ue 111ucho lo honra: Se iniciaba la guerra con Francia y 
a fines ,de abril; encabenando él un grupo de otros cuatro coiupafieros de co
legio, el'evó un ocurso al.Ministro de la Guerra ofreciendo sus .servicios en 
la lucha qne se avecinaba. Este patriótico ejemplo fué imitado desde luego 
por otros grupos de alumnos de la misma escu:ela y el Ministro complacido 
y .estimando en lo que valía aquel ejemplo de patriotismo, en la juventud, 
enV,iQ a la escuela una pieza de. artilleda y un oficial.instrnctor para que pre
parara ::J. los .aJ úm IJOS qUe lo desearan, para U11 ca. SO necesario . 

. Eu Jos dos últimos meses de 1~61 y, primeros de. 1 &62, hizo su prácfica 
de Metalurgia cpn sus compañeros de cnrsoy bajo la dirección de don Igna
cio Hierro en,var~asminas del Real de Pachuca. 

En el último año de estudios, o sea en 1862 y alternando con sus cla~es 
de es.e año, hizo 'su prá\::tica de eusay.e de metal~$ en la Casa de la Moneda, 

' . 
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bajo la dirección de don Sebastián Camacho y terminada ésta, sustentó'~u 
ex.amen profesional en el I,aboratorio de Qt1fmica del Colegio de Minedá 
el 21 de mayo de 1862 y obtuvo por unanimidad el título de Easa:yadof: 
Apartador tle Metales. 

A fines de 1862, después de terminar Slls estudios teóricos pas6 álMh 
neral de Pachuca a terminar su práctica de Matalnrgia, a hacer la éXpl<>ta•< 
ción de las minas y el estudio de la legislación y admitlistraci6n en la. Es~· 
Ctlela Práctica, de la que era director don Mattricio Arriaga; 

A mediados de 1863 fué nombrado don Manuel Rivera Cámbas, profe· 
sor interino de la cátedra de Mecánica Racional obteniendo varios triunfoll 
y felicitaciones por ~u manera de enseñar, desconocida hasta entoncl!s; pues' 
no se conformaba con darles conocimientos teóricamente, sino que llevabá li: 
sns alnmnos a las fábricas de la capital y sus alrededores, para· que pníétiea:· 
mente adquirieran los conocimientos o aplicaran los principios apren{lfdos: 

Bien preparado con los estudios qu~ había hecho y COD'los di:íJos re:(!o'.: 
gidos dnrante sus varias estancias en Pachuca, sustentó su exaniert pn:iféSt~:O? 
nal, el 15 de julio de 1864, presentando como tesis "Meinoria sobft: eJ''Mi: 
neral de Pachuca.'' Fué aprobado por unanimidad óhtenieiido el.Üttrlo dé 
Ingeniero de Minas y Beneficiador de Metales. 

El señor Rivera Cambas fné non1brado pót Un Com:isário Impetiál, Pre~ 
sidente de una Comisión, encargada de abrir en la Península de Yucatá"li 
pozos artesia110s e instalar el telégrafo electromagnthico., El6 de julio: de 
1865, aniversario del nacimiento del emperador Maxímiliano, inauguró ~l 
mismo Comisario Imperial la perforación del primer pozo artesiano de>la 
Península en la plaza de San Juan de Mérida, y en la de Santiago; una es
tación de telégrafo electromagnético, Por asuntos de esa misma cortlisión 
de Yucatán hizo un viaje a Europa. 

Hastá aquí, puede decirse, termina su carrera de Ingeniero;· después se 
dedica a otras actividades·. , 

A su regreso d,e Europa ocupó algunos puestos en el Ministerio de Fo· 
mento; pero quizá por la caída del Imperio, no fué larga su carrera· de e'Ot~ 
pleado y en 1868 se retiró a la dudad de Jalapa, donde pasó una: larga fem-. 
porada y comenzó sn vida de escritor (historiador). 

Son varias l~s obras qt1e produjo, entre ellas: ''Historia Antigua y M'o~ 
derna de Jalapa y de las Revoluciones del Estado de Veracruz," 5 fotfHjs;, 
''Los Gobernadores de México'' 2 tomos; ''Cartilla de Historia: dé 'rvféiifco'+ 
hasta la 12? edición; Atlas y Catecismo de Geografía y EstadístiC¡t''de'lli7 
República Mexicana;'' ''Historia de la Reforma Religiosa·, Política ;fS~~i~i 
en México;" ''México Pintoresco, Artístico y Monumental/' 3tom:Os}~'EHs-·, 
toria de la Intervenpión Europea y N ortearnericana enMéxicÓ ydefTÍriJ>erió< 
de, MaxiniiliauO de Hapsburgo,.n~ 3 tonlOS'•. _ , ,. \.~·_.>·~-·->;:'">·:: 

La obra "Historia Antigua yModerna deJalapá ydd!is.'ltevoltl'~toile~· 
del Estado de Veracruz," en un principio p~nsó fuera deuritom.ir, .petdqéot" 
zá por el éxito alcanzado en la pt1blicaci6n de las primer~s;entreg~s'}).'eso1· 
vió después publícar .más tornos. 
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La segunda obra "I,os Gobernantes de México" la publicó en 1871, 
también :fué por entregas y quizá por la prisa en entregar las cu:utillas a los 
cajistas, adolece de algunos defectos, como de incurrir en contradicciones y 

act1mnlar muchos datos sin citar las fuentes de donde los toma. 
Su :'Cartilla ele Historia de México" está escrita en forma de diálogo 

y fué adoptada como texto en varias escuelas de distintos Efitados, teniendo 
tanta acogida que llegó hasta la 12" edición. 

En enero de 1874 comenzó a figurar en la revista técnica de Minería 
• '

1El.Minero Mexicano" como editor propietario, en sociedad con su fun
dador. Desde esta fecha y hasta fines de marzo del año siguiente publicó en 
esa revista, dos series de art(cnlos interesantes: ''Estadística Minera de Mé
.iico" y "El Azogue," -aunque ambas quedaron incompletas- y otros ar· 
deutos de menor importancia. 

En 1874 también publicó sn '~Atlas y Catecismo de Geografía y Estadís
tica de la República Mexicana,'' y contrajo matrimonio con la señorita María 
Vázqnez, hija del general Vázquez Aldana. 

En 1875 pnblicó el primer tomo de "La Historia de la Reforma Reli· 
gíosa, Política y Social de México." En esta obra muestra una marcada par
cialidad, cosa que no debe existir en un historiador, y no queda redondea. 
do el asunto; quizá no continuó la obra por los conflictos políticos de esa 
époc¡:¡. en que tomó parte. 

De 1880 a 1883 p11blicó su'' México Pintoresco,'' qne consta de tres grue
sos totn?s, Por ú1timo, en 1888, publicó el tomo primero y en 1895 el ter
cero de Stl "Historia de la Intervención." 

R-9~ la ca~tidad de obras pnblicadas en un período de tiempo en que 
tamQién se dedicaba a otras actividades, se comprenderá cuán laborioso era. 
. , Soló que sus obras, aunq11e abundantes en datos históricos y algu

nos cnriosos por sus detalles o pormenores, se resienten del defecto de con 
tener algunas ine:xactitt1des, debido a la celeridad con que fueron escritas. 
Las obras histórícas las publicó por entregas semanarias, y por esta razón tam
bién sé van haciendo raras, pues no se hizo de ellas una segunda edición. 

Una cnalidad qt1e tienen alg\lnas de sus obras históricas, como "Los 
Gobernantes de México" y "La Historia de la Intervención" es su riqueza 
iconográfica, pues cttentan con buen número de vistas de poblaciones y edi· . 
fioios notables, así como de retratos muy bien litografiados. 

El señor Rivera Cambas también se dedicó a la política. Figuró en la re. 
vnelta encabezada por el Gral. Díaz en contra de D. Sebastián Lerdo de:1'ejada. 

En la sesión preparatoria del 25 de marzo de 187i que celebró el89 
Congreso de la Unión, en un discurso que pronunció el señor RiveraCa1:Íh 
bas para defender su credencial de Diputado, manifestó Q.\le era netametJte 
tt1xtepecano, dió a comprender que había estado e:U.Ios ~al!lP~D:Jentos .y di: 
jo qne en 1876 fnndó nn periódico en México "EtComj)ate" para ata:ar 
rtidamen.te la reelección que preparaba el señor ~erdo de Tej~da; .·.. . > 

Parece que duró sólo algunos meses su periódicq,. porque el J?residente . 
Lerdo de Tejada obtuvo del Congreso facultades. extraordiparJas y ,e;Jt..pidic) 
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el decreto de suspensión de garantías y ley de imprenta que sujetaba a los 
periódicos a la ley del 28 ele diciembre de 1855, de la cual fué autor Co,. 
mon fort. 

Perseguido en México el señor Rivera Cambas se refugió en la ciudad;~ 
de ] a lapa y a la caída del señor tercio de Tejada lanzó su candidatura para 
Diputado y fué electo por el Quinto Distrito que era el de Jalapa. 

En el Congreso siempre defendió el Plan de 'l'uxtepec y pidió que se 
cnmplieran st1s promesas; pero a\ fin decepcionado al ver que 110 s~ le oía y 
que el general Díaz faltaba por completo a lo estipulado en dicho Plan, 
dando pruebas, (como pocos lo hacen), de honradez política, se retiró a la 
vida privada a escribir ~ns obras de historia, sin volver a figurár en la J?()• 
lítica. 

Fné miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística.. Taml:>ién 
aparece como socio inscrito en la "N a tu raleza," órgano científicodela:'So7 

ciedad Mexicana de Historia Natural dnrante.los años deJ869 y 1S70.y e,ófii:p) 
corresponsal en Veracruz. 

En la Sociedad de Alumnos de Minería.ingresó.como sociod~sdel$80, 
separándose en 1890. 

También aparece como miembro activo en la Sociedad Mexicana de Mi· 
nería. Figuró como socio fnndador en la Academia Mexicána de la Historia. 

El 17 de febrero de 1917 a la una de la tarde falleció tan distinguido 
jalapeño, en esta capital. 

RIVERA, CA YET,ANO. 

Educador.-El Sr. D. Cayetano Rivera fué Director y Catedrático de 
la Escuela Preparatoria de Veracruz. 

Profesor distinguido y muy estimado de sus alumnos, dió las clases de 
Aritmética, Algebra, Geometría y 1'rigonometría. Tenía la particulÚidad 
de hacer muy. agradables e interesantes sus clases y cuando sus disCípúlós 
no entendían muy bien algún asunto, empleaba otros procedirníérttos o mé· 
todos hasta hacerlos comprender perfectamente. 

Se hizo querer de todos sus alttmnos, quienes lo respetaban mucho y ló 
obedecían, no por temor, sino por cariño. Cierto es que álos trataba con 
afabilidad y confianza, hacía con ellos. ejercicios físicos, los acompañaba en 
otras labores y en suma, los ayudaba en toda clase de actividades. · 

Fué muy meritoria la labor de este distinguido educador veracruzano 
y dejó muy gratos recuerdos entre todos sus di§cípulos. 

RIVERA, JOSEPRIMITJ;VO~. 

Escritor.-Nació en la ciudad y puerto de Veracru7, ellO de ju~io:;i~ ; 
1869. Fueron sus padres el S~. Dn. Juan Albino Rivera y la Sr.~.<dtá'~ 

:(, .. :--r·:j~ 
Elena Fuentes. 
. En su ciudad natal hizo los estudios primarios .y preparátorid$~ 
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Pasó después a la ciudad de México e ingresó a la Escuela Nacional de 
Medicina para hacer sus estudios profesionales; pero no terminó la carrera, 
por dedicarse ya en esa época al periodismo revolucionario. Truncó sus es
tudios al llegar al 4\> afio. 

Poseía el señor Rivera un gran talento. 
Siguió dedicándose al periodismo. Era un escritor vibrante, fogoso y 

muy liberal, de los llamados rojos. 
Escribía en el "Monitor Republicano" y en el "Diario del Hogar." 
Por s.u prosa pérfecta se le consideraba como un estilista. Su:s numero· 

SO!! artículos de crítica son ''reveladores de una vasta cultura.'' 
Fué amigo predilecto de Altamirano y también cultivó amistad c<?n 

Díaz Mirón y los poetas de sn tiempo. 
Despué~ volvió a Veracruz y en esa ciudad escribió en el periódico "La 

Opinión" que en esa época existía. Fué catedrático del Instituto Veracru
zano y director de la ''Biblioteca del Pueblo.'' 

Durante la invasión norteamericana de 1914, se quedó al frente del Co· 
legio Preparatorio y esto le acarreó críticas; pero él mauifestó que lo había 
hecho para evitar que el plantel cayera en manos del enemigo . 

... . Formó .una antología de poetas hispanoamericanos y escribió varios 
· ~ol1étos. Publicó el libro "Cuentos de mi Tierra," de los que dice el señor 
de, 1a Pefíay Reyes que son ''notables r.or la fidelidad de sus descripciones.'' 

.. Jtnlaobra 1 'Liberales Ilustres Mexicanos," figuran varias biografías 
su:ro.sde pf~hotribres de su partido. . 

Falleció en la cit1dad d.eVeracruz el16 de julio de 1915. 

ROA BARCENA, JOSE MARIA. 

Literato.-Nació este periodista, literato, historiador y poeta, en la ciu
cl!!.d de Jalapa(Yer.) el día 3 de septiembre-de 1827. 

En un .principio eligió como actividad el comercio; pero su vocación ar
. tística lo atraía por otro caminoy así fué cómo desde muy joven se comen
ió a dedicar a tareas y estudios literarios, publicando en la prensa local al
gunos ensayos líricos y noveles.cos. 

Pasó a la ciudad de México en 1853 y comenzó a figurar en la política 
en el partido conservador. Publicó en el periódico "La Cruz" y en otros 
varios, numerosos artículos políticos, religiosos y literarios. Su labor poéti· 
ca fué' vasta. Dió a la estampa múltiples obras de poesía y otras de geogra
fía e historia. 

En el año de 1858 escribió su primer tomo de poesías líricas. 
En 1860, un catecismo elemental de geografía universal y otro de his

toria de México. Después en 1862, ''Ensayo de una _historia anecdótica de 
. Méx:icó en los tiempos anteriores a la conquista española.'' En ese mismo 
año ';Leyendas Mexicanas," en verso. 

En 1870, "Novelas Originales y Traducidas." 
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En 1875 pltblicó su tomo de "Nuevas Poesías." "Biografía.4~donJo-
sé Joaquín Pe1>ado." en 1878. .. 

"Varios Cuentos" y "Recuerdos de la Invasión Nortea~ericana Jl~ 
11H6-l847," en 188J. . 

"Ultimas poesías" en 1888 y "Vasco N(Híez de Balboa," unppf!ma~ 
Escribió otras obras de menor importancia. 
Fué miembro de lá Junta de Notables que votó por la Monarquía. D.t1· 

rante el gobierno de Maximiliano desempeñó algunos puestos públicos. 
Como hombre de recias convicciones políticas y religiosas, jamás las 

desmintió. Apoyó la intervención y el Imperio, pero más conservador qne 
Muximiliano, cuando vió que éste no respondía a las aspiraciones delpadi
do que lo trajo, censuró los actos de su gobierno, anunció sn caída y se,~e· 
paró de su administración. Estuvo preso algunos meses y después· se retirp 
a la vida privada. . . ..· ·... " , , 

Al señor Roa Bárcena, aunque distinguido, no. se le consjdera. A<iw~:J.t~ 
poeta de grandes alientos; pero sí como conocedor profundo delale,n~u.ac/¡y' 
como bardo limpio y castizo qne versifica con corrección. Etl,S\lt;i.:¡mpq.,$.~ 
le diputó por autoridad en la tnateria. . .· · · ... · "· · .· · . · 

En las leyendas dió a sus versos ~~ colorido .local amerieano: ,ent~e las 
mejores. composiciones de inspiración indígena se cuentan' 'Xóchitl'' y ''La 
Princesa Papantzin .'' . . . . . " 

Como traductor fué excelente .. Como prosista también escribi6 mucho 
y tiene buenas obras. En sus novelas y cuentos revela ipgenio, te.lent~ y 
habilidad para narrar; unido todo esto a un lenguaje castizo Y, puro., En sus 
novelas cortas presenta cuadros de escenas familiares, paJsajesen los que se. 
nota un gran realismo, porque son personajes que se. han tenido ala vista 
y moviéndose en nuestro propio. ambiente y rdlejando las cosh1mpre.s ,d~ 
nuestro .medio. · · 

Como historiador, su obra culminante y que leda más.renombre es • 1Re· 
cuerdos de la Invasión Norteamericana,'' ya clásica en uuestra historia ... 

Fué miembro de la Academia Mexicana de la Lengua; ConseJero.d~l 
Banco Nacional de México y mieml}ro correspondiente de la Academia E~
pañola. 

Murió en la ciudad de México el 21 de septiembre de 1908 .. 

ROA BARCENA, RAFAEL. 
. . . 

Jurisconsulto y escritor.-N a ció este notable y malogrado juris~on,SJllto. 
en la ciudad de Jalapa (Ver.) el día 13 ae noviembre.de l?3;2. . •.•. ·.. · ...•.... · 

D.e .Pequeño fué muy e1ffermix<rydelicadQ, peto a.t\fesar:roll;¡.rserecl)htó· 
salud y energías. En el año. de ,1&44 fué enyí~do. [l)a ch,td,a(l de,P11el>la ~,pa'-~ 
cer sus estudios para la carrera de abogado, distínguiéndo.se.mp~ho.. ppr.~·p 
aplicación y aprovechaniiento y obteniendo muy buena¿ califica¿iq~~~; d~~; 
pués de sustentar briUantes exámenes. .. ·. . 

. Anales, T. VI. ilo':Ep.~Sl. 
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Al terminar sus· estudios teóricos pasó a la ciudad de México para prac
ticar al lado del célebre jnrisconsulto Rodríguez de San M.ignel. En el mes 
de febrero de 1857 presentó su examen profesional que fué luciclísimo, obte
niendo el título correspondiente. Quedaron tan complacidos los Magistrados 
con su exa!llen, tanto por los conocimientos como por las aptitudes que de
mostró, que al expedirle el titulo de abogado, le otorgaron distinciones no 
acostumbradas, lo cual es muy honroso. 

Abrió en México, en ese mismo año de 1857, stt bufete, obteniendo en 
po<:;o tiempo gran clientela, y llevando a cabo con notable éxito muchos 
trabaJos. Se hizo cargo de diversos negocios particulares y comenzó a publi
car continuadamente por esa época sus obras de derecho, entre las que se 
citan las siguientes: "Manual Razonado de Práctica Civil Forense Mexica
,:.a,'' ''Manual Teórico Práctico de Obligaciones y Contratos en México,'' 
''Manual de Práctica Criminal y Médico Legal,'' para hacer esta obra tuvo 
que emprender el señor Roa Bárcena estudios de medicina para los que era 
muy aficionado. ".!vlanual de '!'estamentos en México" y ".Manual de De• 
recho Canónico Mexicano.'' 

Todas estas obras de derecho son notables por la claridad y el buen mé
·fodoque en ellas se observa, teniendo además la ventaja de reunir en peque
ii~s vÓlÓmenes lo esencial y más interesante de cada ramo. En todas estas 
o~rtts Ínuestrá su autor u~ claro talento y una gran erudición, por lo que 
·~otiq~isJ:q.gran renombre desde entonces y ocupó un prominente lugar en

··. :t"r~tiidós lqlt]ilrisconsultos mexicanos, 
~ ';Eúé cotlsidetaM como· autoridad en. el foro de México. . · 
· : ~1'anr'6ién publicó otra obr~ llámada ''Cartas aJ osefiná, '' qtte contiene 

''Ütfia~~naidescripción de muchos fenómenos y belléza~ físicas, y de proce
din:~,ientos fí~icós y mecánicos. 

Jilot los acónteéimientos políticos de 1863 tuvo que salir de México y se 
dirigió a Jalap_::í, su ciudad natal, ·donderesidfa su familia y ala que atendió 
siempre con hondo c~riño. De esa ciudad se trasladó aOrizaba y más tarde a 
Veracruz donde comenzó S. ejercer su l{rofesión de abogado, también con no-
table é:X:íto; . · 

Fué nombradó}uez de Primera Instancia, de lo Civil y Comercio. Es
tando eu el puerto lo atacó. ~l v()lnito, terrible enfermedad propia de ese lu
gar.en esa época y por más" es.fuerzos q~e hicieron por salvarlo, no lo lo
graron.; falleciendo desgtadadamente el 22 de julio de 1863, a la edad de 
treinta años. 

Casi todos los periódicos deMé~ico,Ptlebla y Veracruz enlutaron sus 
cóltttnnas y publicaron datos biográficos del señor Roa Bárcena, elogiando 
call;lrosamente su tá.lento. . 

Lajuventud veracruzana que tanto lo había admirado en vida y otor· 
gádole sus simpatías, deseó a su muerte honrarlo, c_olocando una lápícla en 
su sepulcro, pero la familia del señor Roa Bárcena rio quiso ceder sus dere
chos y ella lo hize. 

. Según dice un escritor, '' ~1 señor Rafael Roa :Sárcenafúé 'de opiniones 
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con-;r:rv<Hloras, católico netc, anstero en sns costumbres, de integ·ridad cori:, 
sum;¡lia, enérgico de carácter, bcmbre de fino trato y elegancia en su traje 
y modale<; e incansable en el trabajo, ya se ocupase en tareas intelectual~s 
o ya en las mecánicas, a las que era muy aficionado.'' 

Cuando mnrió dejó sin concluir un "Curso ele Lógica" y la novelitíl. 
"Reminiscencias clel Colegio," publicada después en 1869 en "El Re~lat:i• 
miento'' y varios artículos y anotaciones sobre multitud ele materias .. A juz· 
g-ar por la novelita citada, hubiera llegado a obtener el señor Roa Bárcena, 
también en ese ramo de la literatura, muchos triunfos; pero desgraciadamen
te la muerte lo sorprendió a temprana edad, cuando todavía hubiera prodU· 
ciclo mucho y prestado muchos servicios a nuestro país por su gran talento. 

RODRIGUEZ, MANUEL JOAQUIN. 

Militar.-Fué originario de Veracruz. Se dedicó a la milicia yluchóén 
las filas republicanas durante la intervención francesa: ':' ·:. .. . 

Estuvo en el sitio de Púebla de 1863 donde se distínguió por sU: valor 
y arrojo. Cayó prisionero y fué de Jos que se negaron a hacér el jüratnénto 
de no volver a tomar las armas contra los franceses. Fué deportadO'aFrancia. 

En esta nación conoció al Sr. Arrangóiz, uno de los más notablescori
feos del partido conservador y éste lo convenció para que sirviera al Imperio; 

El Sr. Rodríg-üez concurrió al ofrecimiento de\~ cororia de Méxicáque 
le hicieron a Maximiliano en.Miramar y fué portador también del pliego de 
aceptación enviado a la regencia de México. Desde entonces trabajó mucho 
por el Imperio, llegando a obtener el grado de CoroneL 

Murió el 4 de mayo de 1867 en el sitio de Querétaro. Los sitiados le 
hicieron solemnes funerales. 

RODRIGUEZ RIVERA, ~AMON. 

:tv~édico y político.-El Dr. Ramón Rodríguez Rivera vió la luz primera 
en la ciudad de Córdoba (Edo. de Ver.) el 22 .de mayo de 1850. 

Fueron sus padres do.n Ramón Rodríguez, comerciante y doña Trini
dad Rivera. 

Comenzó sus estudios en Pllebla, en el año de 1864, en el Colegio Ca
rolino. Los continüó después en la Escuela Preparatoria de la ciudad de 
México, habiendo sido alumno fundador de dicho plantel. . 

Ingresó más tarde a la Escuela de Medicina para hacer sus estt1diós 
profesionales, llegando ,a terminarlos con éxito haft,a recibir el título de mé
dicá en el año de 1875. · 

Regresó a Córdoba, su ciudad natal, y bien pronto fué director:de, lo,~ 
hospjtales de la localidad. · ..... 

También fué catedrático de Histoda Universal y de Literat\.ua. 'eh :el 
Colegio freparatorio de,la ciudad de Córdoba. 
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Más tarde, en el año de 1877, h1é electo dipntado st~plente al Congreso 
General y después diputado propietario en tres períodos. 

_En el año de 1879 desempeñó la presidencia en el Congreso de la Unión. 
En 1881 cna·ndo fué gobernador del Estado de Veracrnz D. Apolinar 

Castillo, el Dr. D. Ramón Rodríguez Rivera fué designado Secretario Gene
ral de despacho, puesto que desempeñó hasta la separación del citado señor 
Castillo. 

Ft1é candidato para gobernador del Estado en el período de 1884 a 1888. 
También.el Dr .Rodríguez Rivera fué médico de los hospitales de la 

ciudad de México. 
Perteneció a varias asociaciones, como la Sociedad de Geografía y Esta

dística, la de Historia Natural, el Liceo Hidalgo, la Filoiátrica y otras más. 
El Dr. Rodríg11ez Rivera se distinguió en el cultivo de las bellas letras. 

Desde muy joven comenzó a hacer versos en unión de Manuel Acuña y Gus
tavo Baz, de quienes fné compañero y amigo. Sus primeros versos se publi
caron en varios periódicos y de ellos dijo un crítico que '\·alían por sn ins· 
piración y brillan tez de sus imágenes.'' 

Siendo ya doctor, dió a luz un volumen de sus principales composicio
nes poéticas. 

Ftté colaborador de varios periódicos, principalmente de "El Partido 
Liberal.'' 

Falleció el 29 de septiembre de 1889. 

ROD~IGUEZ Y V ALERO, JOSE ANTONIO. 

Teólogo e historiador.-El Dr. José Antonio Rodríguez y V alero es ori· 
ginario de la ciudad de Córdoba ( Edo. de Ver.). 

Vivió a mediados del siglo XVIII. 
Estudió en el Colegio ele Todos Santos y allí se graduó de Doctor en 

Teología. 
Fué cura, vicario foráneo y juez eclesiástico de Córdoba. 
También fué Catedr~tico del Colegio Palafoxiano de Pnebla, Comisario 

de la Santa Cruzada y Consultor del Virreinato. 
Después fué examínador sinodal del Obispado de Puebla y opositor a la 

canongía rectoral del mismo Obispado. 
Escribió la "Cartilla 4istórica y sagrada de la Villa de Córdoba," obra 

mny importante, que se ha conservado con mucho .cuidado e interés, aun
. que de la parte histórica se-ocupó someramente. 

El Dr. Rodríguez y Valero, a semejanza del Dr. V alero Caballero Gra
geta', fué también muy amigo de los indios y trató de favorecerlos siempre. 
A instancias suyas se creó el Curato de Amat lán para beneficiar a la raza 
aborigen. · · 

El 3 de agosto de 1824 el Ayuntamiento de Córdobá lo declaró benemé' 
rito de la ciudad~ 

Sus restos mortales reposan en la iglesia parroquial de su ciudad natal. 
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ROMERO, EUFEMIO. 

Periodista.-Fué originario de Veracrnz. Se dedicó al periodismo y pet. 
teneció al Partido l,iberaf, durante la última dictadura de Santa Auna, por 
lo que sufrió persecuciones y vejlÍmenes. · 

ROMERO, JOSE. · 

Politico.-El Sr. D. José Romero h1é oriundo de Veracruz. Se dedicó a 
la política y era hermano del periodista Eufemio Romero. 

RUIZ, DANIEL. 

Literato.-El Dr. D. Daniel Ruiz, Clistinguido hombre de letra:s, fúé · 
natural de Alvarado (Ver.). 

SA.LONIO, ANTONIO MARIA. 

Abogado.-El Lic. Antonio María Salonio nació en lacindád y puer7 
to de Veracruz. 

Estudió en el Colegio Palafo~iano de Puebla, obteniendo muy buenas 
calificaciones en sus exámenes; sustentó varias pruebas públicas. 

Después en la Nacional y Pontificia Universidad de México. recibió el · 
grado de Bachiller. 

Ya en el año de 1828 desempeñó en Veracruz el empleo de teniente 
tasador de costas. 

En el mes de julio de 1829 presentó examen ante el Ministerio Supé
rior de Justicia del Estado, resultando aprobado para ejercer la profesión 
de abogado. 

Desde lnego comenzó a desempeñar varios puestos públicos; fué Ase: 
sor del entonces Cantóp de Acayncan y después del de Veracruz. 

En el año de 1830 fúé nombrado diputado propietario al H. Congreso 
de su Estado natal, pnesto que desempeñó hasta el año de 1832. 'l'ermina'
do su período pasó de Asesor al Cantón de Córdoba y despúésvolvió con d 
misn10 cargo al de Veracruz. 

Más tarde fué nombrado por el Congreso del Estado, Juez Superior' M 
Segunda Instancia . 

. En el mes de agosto de 1837 la Suprema Corte de Justicia lo rion1bró 
Ministro decano del Tribunal $.uperior de Justicia. 

El Lic. Salonio fué nombrado Gobernador Constitúciónal delDeparta
mento de Veracn1z, previa la propuesta de la .Junta Departatriental, el22 ·. 
de septiembre de 1838 y tomó posesión del gobiento el 16 de pc:tuhte ~el. 
citado año. 

El Gobernador Sr. Salonio se preocupó·por cumpUr lo m~jór posiole 
Anales. T;·v,I. ~' ép.-32. 
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su cometido; se informó del estado que guardaba la enseñanza pública para 
mejorarla, de las multas gubernativas y el destino que se les daba, de los 
peajes que ya tenían más de un año de establecidos, de las fuerzas en que 
estaba apoyada la seguridad pública; en suma. de todo lo que podía inte· 
resar al mejoramiento del Departamento. También impidió la leva por la 
que todos mostraban oposici.ón y era tan aborrecida, y pt1blicó un manífies· 
to lleno de entusiasmo patriótico, dando cuenta del estado que guardaba la 

. guerra c:on Francia. 
ElSr. Salonio por Stl honradez, actividad y fijeza de principios políticos, 

puede fignrar emre los gobernantes más notables de la entidad veracruzana. 
-En el Utes de juttio de 1839 dejó el gobierno del Departamento el Sr. 

Salonio, por renuncia qne de él hizo, volviendo a ser nombrado Goberna. 
dor propietario enoctubre del mismo año, cargo que desempeñó hasta el 11 
de septiembre de 1841, en que por las circunstancias políticas especia les 
que reinaban, se vió obligado a dejarlo. 

J~n esta segunda época de su gobierno, dió en el Departamento de Ve· 
racrnz una ley reglamentaria sobre el corte y la tala de árboles y presentó t1ll 

proyecto notable a la Junta Departamental relativo a la conservación y au· 
mento de los bosques. Tomó mucho empeño en que se prolongara el cami
no que pasando por Coatepec llegaba ha~ta 'l'eocelo. Se afanó porqne se es· 
tablecieran Juntas de Caridad para atacar la viruela que en el año de 1840 
dió con abundancia en el Departamento de Veracn1Z. 

:El Sr. Salonio fué Gobernador por tercera vez del Departamento de Ve· 
racrtiz en el año de 1845, habiendo tomado posesión a fines del mes de agos

_to y presentó sn dimisión en febrero de 1846. 
De&pÚésfué Consultor Confidente del M-inisterio de J usticía y Negocios 

~clesiásticos. 

El señor Salonio fué por dos vece!; diputado al Congreso General en re· 
presentación de su Estado y en tres ocasiones senador. 

También tres veces. fué Presidente del Tribttnal Superior de Justicia del 
p:lisrno Estado. 

En el año de 1847, cuando la invasión norteamericana, era Presidente 
del Congreso en México el señor Salonio y con ese carácter estuvo en la 
primera junta.que celebró el Congteso en Qt1erétaro en el Colegio de San 
Ignacio de Loyola, el 5 de octubre de 1841. 

Las legislaturas de Veracruz, San Luis Potosí y algunos otros Estados 
lo postularon en 1852 para Magistrado de la Suprema Corte de Jnsticia y 
en ese mismo año fné vice-presidente de las sociedades de Geografía y Esta· 
d.ístiea y de Mejoras Materiales, también de la Junta de Crédito Público, 
cargo este último que le confirió el Supremo Gobierno con aprobación del 
Senaao. · · 

Fué Contador Mayor de Hacienda desde junio hasta septiembre de 18.'53, 
f,edra en que se le nombró Magistrado Interino de la Suprema Corte de 
Justicia. 

E11 el año de 11355 fué Magistrado propietario de la Suprema Corte, 
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pue¡;to que desempeñó hasta el mes de septiembre de 1857, fecha en.~iÍ~'r~i( 
gobierno del Gral. Comonfort le concedió la jubilación con arreglo aJá~> 
leyes. _- __ ~'" __ ·:·p-~'--ú: 

Por todo lo anteriormente expuesto se comprenderá que el señor 's:\16· 
nio fué una persona nmy activa y ttnido esto a !H1 honradez y reconoc.idá 
ilustración, hizo mucho bien a la sociedad. 

SANCHEZ OROPEZA,JOSE MIGUEL. 

Filósofo y educador.-Nació el señor S{mchez Oropeza en Hualusco, 
perteneciente al Edo. de Veracruz, por los años de 1780 a 1781, siendo sns 
padres el señor don Jacinto Sánchez Bañuelos y la señora doña Mariana 
Oropeza Gómez Dávalos, ambos de familias distingt1idas. .•... , ... ···.·••·· 

Comenzó sus estudios en el Seminario de Puebla en:> el afid·de:i793,· 
distinguiéndose mucho por sn dedicación y obtetlíeudO rtlúY. btienas C:aHlF 
caciones. Desempeñó siempre con lucimiento los a~tos lítéraribs, 'pi~Mdió 
las conferencias y obtuvo por oposición el primer lugar. Vino a la ciud!'lñ ' 
de México a grad1.1arse en la Universidad, siendoapfobadoy•regresando a 
Puebla donde ocupó la beca de merced, con que lo favoreció el Obispo de 
aquella diócesis señor Bienpiea, por el eiamen del curso de artes. 

Continnó con mncho entusiasmo y éxito sus estüdios, terminando en 
1801 el cnrso de teología y gradt1ándose eG la Universidad óe México; des:. 
pués en Cánones, llegando a ser substituto de ambas cátedras. 

Fné nombrado catedrático de lugares teológicos y de ari.es, pero sólo 
aceptó el primer nombramiento; después se le designó para otros cursos de· 
latinidad, desempeñándolos con bastante acierto. 

En octubre de 1804 se opuso a los Ct1ratos vacantes con todo éxito y en' 
diciembre de ese mismo año, se gradnó en México como bachiller en Cáno
nes. Después de graduado hi7.o su práctica en el colegio de Pu.ebla y en el 
esttHlio del licenciado don José María Poncey Rincón. 

En 1807 continnó en México sus estudios de abogado; presentó su· 
examen profesional resultando aprobado por unanimidad y obteniendoelc 
título correspondiente en abril de 1808 y se incorporó al ilustre Colegio de 
Abogados. 

Hay que advertir que el. señor Oropeza hizo sús estudios cónmnchos 
sacrificios, pues aunque era de família disti ngnida, estaba en la penutia. 

Después de haber obtenido el título de abogado, pasó a fijar su resi· 
dencia a la ciudad de Orizaba donde hizo mucho bieri y desempeñó diversas 
comisiones. Fué Regi.dor Segundo del 
también lo fué en el del siguiente afio y más 

En 1816 el Obispo de Puebla, Pérez y 

título de Promotor Fiscal de la Vicaría For.ánéa. 
el Promotor abrazara la carrera ecles1asti.ca y annque 
de. que el joven abogado no tenía patrimonio, ni cape1lar1fa, 
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se nombró al señor Oropeza párroco del curato de Santa María Txtaczoqui
tlán, pueblo cer~ano a ()rizaba. Sus funcioues y trabajos parroquiales los 
desempeñó de una manera ejemplar. 

Designado Rector y Capellán del Hospital ele Mujeres ele Orizaba en 
el año de 1825, distinguióse por los bienes que derramó. 

Pero uno de los servicios más eminentes que prestó este abogado y 
eclesiástico fué en el ramo de instrucción, en su Estado n.atal. Desde hacía 
mucho ~tiempo había tenido la idea ele fundar en la ciudad ele Orizaba una 
escuell3., que sirviendo de sucursal al Seminario de Puebla, proporcionara 
.hombres honrados, ilustrados y útiles al Estado, así como virtuosos y sa· 
bios sacerdotes a la Iglesia. Por S\.1 reconociJa ¡:¡,obreza era difícil o casi im· 
posible que realizara esta idea, este deseo constante; pero no desmayó y 
salvando innúmeros obstáculos, pasando por multitu:d de sacrificios y des
pués de muchos afaneti en que puso en juego su buena voluntad y ardiente 
afán por fomentar la instrucción, real,izó su objeto. Para lograrlo solicitó 
la ayuda del Ayuntamiento, de la Legi~latura, del Gobernador, y de las Di· 
putaciones de lo~ Di~tritos cosecheros ele tabaco y consiguió que el Congre· 
so del Estado expidiese los decretos del12 de octubre de 1824 y del 19 de 
febrero de 1825 erigiendo en Orizaba el Colegio Nacional bajo la protección 

. del.:ftstado. A él, pues, se le debe la gloria de haber fundado un plantel de 
edttéación que tanto bien acarreara en esa región. El17 ele marzo de 1825, 
se inauguró el nuevo plantel y el señor Sánchez Oropeza fué nombrado con 
m~¡cha justicia primer Rector. 

··Tropezó con arduas dificnltades; tuvo serios disgustos y penas que 
amarg_a.ron Ún tanto la existencia del virtuoso. fnndador; pero no desistió de 
su empresa y no, obstante ver combatidos sns esfuerzos, logró que los e5tll
dios se ensancharan caJa vez más en el plantel y q~1e el17 de junio de 1826 
l¡t Legislatura del Estado expidiera un decreto facultando al Colegio para 
conferir todos Íos ·grados menore!:i literarios. Abrió también al público nn 
gabinete de lectura. 

Atendió el colegio durante cinco años y medio, con verdadero cariño 
paternal, proporcionándole recnrsos, y sin cobrar él emolumentos; después, 
por particnlares circunstancias, solicitó y obtuvo por oposición el cnrato de 
Jalapa, trasladándose a esa ciudad, lo que bastante sintieron sns discípulos. 

Allí no sólo desempeñó el señor Oropeza sns funciones de sacerdote, 
sino que fué nombrado primer sinodal para los exámenes de abogados y es· 
cribanos por el Ministerio de Justicia de la Nación. Antes había sido facul
tado para ejercer la abogacía en Jo civil, nÓ obstante su carácter eclesiástico. 

En 1830 fué nombrado por el Congreso veracruzano, Juez de una Sala 
formada para el conocimiento de· los recursos de nulidad qne se entablasen 
de los juicios de los Tribunales Superiores. Además fué Promotor Fiscal y 
Defensor d·e la Diócesis de Puebla, Quinto Vocal del Colegio ele Abogados 
de: esa misma ciudad, Provisor y Vicario General del Obispado, ]uf:'z del 
Tribunal de la F~ y Mayordomo d$! Capellanías, puesto que desempdió has· 
ta el mes de agosto de 1838. Por causa de enfermedad se trasladó a la ciu-
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dad de México y desg'raciadamente no consiguió alivio. Falleció el 7 <.le 
septiembre de 1838 en esta ciudad. 

En Orizaba se formó una sociedad que llevó el nombre de tan ilustre 
y benéfico sacerdote, para honrar la memoria del benemérito furtdador y 

primer Rector del Colegio del Estado en "PhH'iosilla." 

SANCHEZ PLATON, RAFAEL. 

Patriota.-En la Huasteca Veracruzana v'ió la luz primera el distingui· 
do coronel republicano, don Platón Rafael Sánchez. -

Hizo sns estudios en el Colegio Militar. 
Combatió en la guerra de la intervención francesa, sobresaliendo siem· 

pre por su denuedo, pero principalmente eu el fatnoso sitio de Pue'bla por 
los franceses. . .. 

Pué presidente del Consejo de Guerra que sentenció a muerte en· Qti~~-· 
rétaro al arcbiduq\1e Maximiliano, a Miramón y .a Mejía, .. .· ··· .. 

Murió asesinado el30 de noviembre de 1867en el Rancho dei.obo~, per~ 
teneciente al Estado de Nuevo León. 

El pueblo en que nació el señor Sáncbez se llamaba antes Haciend.a del 
Capadero y en recuerdo y honor del aguerrido coronel republicano, lleva 
en la actualidad su nombre. También el Municipio del cua1 es cabecera el 
pueblo antes citado, se llama ''Platón Sánchez;" am.bos pertenecen al ex· 
cantón de Tantoyuca. 

SANTA. ANNA, ANTONIO LOPEZ DE. 

Pocas personalidades de México han sido tan discutidas como la del ge· 
neral D. Antonio López de Santa Auna, de quien nos vamos a ocupar aquí 
ampliamente, porque a pesar de sus gravísimos errores, figuró en hechos . 
distinguidos y ejerció en México durante algo más de medio siglo, enorme 
influencia política. 

Nació D. Antonio López de Santa Anna el día 21 de febrero de 1795, 
en la ciudad de Jalapa (Edo. de Ver.). Así lo expresan todos los historia· 
dores, aunque en el Archivo del H. Ayuntamiento de Veracruz, se ~ncuen· 
tra un documento que por curiosidad transcribimos y en que el mismo San· 
ta Anna asienta ser del citado puerto. Dice así: "Comandancia General de 
la Provincia de Veracmz.-Excelentísimo Señor.-Apenas llegó a nuestras 
riberas el genio de la paz y la humanidad, el Excelentísimo Señor don Juan' 
O' Donojú, cuando ha empezado a manifestar sus ideas filantrópicas, liber
tando a nuestros infelices prisioneros y dando otras pruebas inequívccasde 
que hay, en el País de los Corteses y Pizarros, hombres muy dignos de.pc::r· 
tenecer a los bellos días de Grecia y de Roma.-El general,O'Donojú, qtie 
ha sido víctima de su ardor patriótico en las convulsiones & ia Pe.tiin;n1il~ 
no emprendió su largo viaje para sellar las esclavitúdés de un país {:¡uétfsa' 
de sus derechos y quiere emanciparse como España lo hizo· despu~s gelt.t~· 
char seteciéntos años con todo el poder de los Moro,s.-Tap.,ilustíes ejém· 



238 

plos tenemos en la vista y recordamos con placer y entusiasmo que somos 
hijos y descendientes el~:: estos héroes inmortales.-Ha~ta ahora principios o 
ideas equivocadas han separado nuestros intereses a pesar de que uo pncdtn 
ser opuestos los que tocan a padres, hijos, amigos y hermanos. iSerá que 
una eterna y ominosa lucha perpetúe la memoria de sucesos infaustos, de 
agravios que deben condenarse al olvido para nuestra mutua y verdadera 
felicidad? No. obstante he acreditado a esa Ciudad donde Por 111i s1m·te ~·{la luz 
príme;a que abrigó en tni pecho ideas filantrópicas y liberales; si lo hecho 
hasta aquí parece poco, quiero merecer por título más significante ~1 amor 
y gratitud de mis compatriotas, quitando a la guerra toda la deformidad 
qne me sea posible.-De hoy, pues, en adelante será permiti<;lo el comercio 
de. introducción y extracción en esa Ciudad para obsequio del héroe que la 
habita, de su Excelentísimo Ayuntamiento, y de mis caros compatriotas 
cuya suerte me será siempre grata.-Acompaño a V. E. un ejemplar ele! 
bando qne he circulado en toda la Provincia para los fines consiguientes.
Dios y Libertad.-Cuartel General en la Hazda. del Molino sobrt> Perote, 
agosto 12 ele 1821.-EXMO. SOR. ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANNA. 
-Exmo. Ayuntamiento Constitucional de Veracn1z.'' 

Sus padres lo dedicaron al comercio, pero por su carácter turbulento 
desistieron de ello. 

Desde pequeño mostró predilección por la carrera de las armas; según 
lo éxpresa en sus' 'Memorias,'' sentía por ella una verdadera vocación. Sen· 
.tó plazá de cadete en el Regimiento de Infantería de línea, de Veracrnz, en 
efmes'de jnlio de 1810. A esa corta edad pertenecía ya al Ejército Real de 
la Nheya España . 

.Concurrió a la campaña destinada a pacificar las provincias interiores 
d~ Oriente, durante cinco años, ascendiendo hasta Teniente de Granaderos 

·del 29. Batallón residen_te en Veracruz. · 

Eu el afio de 1815 se incorporó a st1 nueva compafiía y por méritos ob
tenidos en accionesdistinguidas, el Gobernador de la plaza lo nombró Co
m:a·ndat'lte.Militar de los extramuros, que eran molestados por los insurgentes 
de las inmediaciones, cónfiriéndole el" encargo ele pacificar aquel territorio. 

Por el desempeño de este servicio se le dió el grado de Teniente Coro
nel y el diploma de la Real Orden Americana de Isabel la Católica. 

Cuando apareció el Plan de Iguala proclamado por don Agustín de 
Itnrbide, el 24 de febrero de 1821, se apresuró a secundarlo, no obstante 
que el gobierno virreina! acababa de ascenderlo. 

La adhesión de Santa Anna a la cansa de la Independencia apresuró el 
de.senlace de los ¡\C:ontecimientos en la provincia veracruzana, en esa época, 
porqpe demostró una actividad extraordinaria y puso de manifiesto desde 
entonces, estejeEe, su energía y arrojo qt1e más tarde lo distinguirían en su 
Hu:ga.carrera. pública,. pasando sobre todos los obstáculos y confiando muchas 
veces el resnltado de sns atrevidas empresas a la fortnna. 

Marchó Santa Anna sobre Ah· arado para -apoderarse de ese puerto, lo 
cual consiguió sin gran dificultad. El comandante Topete que defendía dicho 
p11erto se trasladó a Veracruz, dejando en poder de Santa Anna, armas, mu· 
niciones y tropa; recnrsos que aumentaron sus fnerzas. 
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Al saber que D. Jo~é Joaquín de Herrera se encontraba sitiá,clo~li;'Yfr 
villa de Córdoha por el corone!espaiíol Hevía con una ftletza dt: 3:,0QóbA#I· 
bres, corrió en sn auxilio y fné muy oportuna sn llegada, porque ya s~:e~~. 
con traban los sitiados en condiciones apre11Jiantes; quedó fuera de co:rnbát~. 
Heda y por esta circunstancia suspendieron las· ho;;;tilidades, tr,¡1nsladánd~! ·. 
se los realistas a Pnebla, y varios desertm-es se incorporaron a los in~urgetlte!h 

Santa Anna recibió de Itnrbide el nombramiento de Coronel efectivo. 
A continuación se dirigió a la ciudad de Jalapa y después de ~eis horas 

de combate, :-~e apoderó de ella, habiendo capitulndo el coronel Orbegoso. q.ue 
defendía la Pinza. l.,as fuerzas de Santa Anna áumentarontnás,¡porq\te. tam·. 
bién se rindieron las tropas del Puente del Rey y de la Fortaleza de P·erote. 

Situó después sus tropas en la Hacienda dell'.üTcero, hacie.ndo qtle prRc· 
ticaran ejercicios para instruirlas en el manejo de las armas y.cQncibió des· 
pués el atrevido proyecto de atacar Veracrúz; pero aún cuand{).Jograro~ 
penetrar a la ciudad, tuvieron que abandonarll;l porque llegaiontefl;l~rzds 
del Castillo. No obstante el resultado de esta acción,· Iturbide la l:;¡í.U:6,có dé 
heroica y anmentóJa reputación de Santa Ann~ como. anoj.ac{o.y :vaíi~nte. 

Santa Anna entró en relaéiones con el virrey don Juan' O'D,Iniojú a los 
pocos días de su llegada al país y lo fue escoltando cÓn.sus mejores tropas 
hasta jalapa y después a Córdoba. Estuvo presente en las confere'nóiasque 
celebraron Itnrbide y O' Donojú y qne dieron por re:mlfado que se 6ru1aral1 
los tratados de Córdoba, el 24,de agosto de 1821. . 

Santa Anna er~.~; ComandanteCeneral de laprovincia deVerá~ruz, y qtif!:.. 
riendo asumir además del mando militar, el polftiC:o, comenzóa <;li~gustar
se eon el Ayuntamiento deJa lapa. Fueron muchas las r(lpresentaci.(}nes de) 
Ayuntamiento de esa ciudad para predisponer a Santa Anna,; ~nteel,go
bierno, siendo por otra p¡ute fácil hacerlo, por la Hgere1.a con que pr,;¡c;edía 
el jovb militar. . 

Se le acugaba de ser nll1y exigente en los préstamos, sin a.tender ¡¡.la 
difícil situación porque atravezaba la ciudad, debido a las revolriciones; yál 
ningún comercio que tenía en esa época con Vera<.·ruz, así como por lote·. 
mible que era por sus muchas ambiciones. 

En el año de 1822, cuando siendo ya Iturbide Emperador, dif'>olvió el 
Congreso el 30 de octubre de ese año, causó un gran descontento e11 todo 
el país, y entonces aprovechándose Santa Anna deesto y que elEn1pera• 
dor, qne ya desconfiaba de él, había dispuesto dejara el mandos se·trasla~ 
dara a la capital, se pronunció contra el Imperio y proclamó la ;Repúblíca 
en Veracruz, el día 2 de diciembre. .. 

El Ejercito Imperial, al mando de D. José A. Echávarri, fntiin.o amigo· 
y protegido deiturbide, marchó aVeracruz a ata:caralosrepubli(}an.os:; pe· 
ro ya se recordará que después de ¡¡.lgunos cotl19ate~. ~e concer!<S el :f.Jl":tl(]..e,~ 
Casa Mata, ell9.de febrero de 1823 y seadhiriOa.Santa A'J!lJ:la,,,tenie~~P~: 
que abdicar el Emperador y abandonar el país, Así obtu·vo la; más;,~~Plendl~ 
da victoria el general Santa Anna: :·' >·J; 

En marzo de 1824 fué comisionado parair a padticll-r,Ja ~r*vi~ti~~Jl~, 
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Yucatán que estaba en revolución, porque la ciudad de .Y[érida hacía la g-ue
rra ala de Campeche. I,as hostilidades entre las dos cindades cesaron des
de su llegada. 

Al siguiente año se trasladó a la provincia de Veracrnz, dejando los car
gos de Comandante General y Gobernador de Yttcatún y se dedicó a traba
jar en su hacienda de Manga de Clavo, algo más de dos años. 

'también fué Director de Ingenieros en 1825. 
En el año de 1827 fué nombrado Vicegobernador del Estado de Vera· 

cruz. 
• E112 dt septiembre de 1828 Santa Anna se volvió a pronunciar eu Ja

lapa, en la plazuela de San José, a la una de la mañana, con un puñado de 
hombres, en contra del Gobierno, porque Gómez Pedraza había resultado 
electo Presidente de la República, apoyando él a don Vicente Guerrero, que 
era el candidato de los yorkinos. 

Desde esa época data el origen de la ilegalidad, y que con frecuenda 
presenciamos en nuestro país, actos ftmestos, y vergonzosos pronunciamien· 
tos, sublevaciones o uevo\nciones que las más de las veces sólo son un pre
te:Jrto y obedecen a mezquinas ambiciones. 

El Congreso General puso a Santa Anna fuera de la Ley hasta el17 de 
marzo de 1829 en que habiendo triunfado la revolución y siendo presidente 
Guerrero, quedó Santa Annauombrado gobernador del Estado de Veracruz. 

Durante el gobierno de Guerrero, Fernando VII, rey de España, man
dó un ejército a que reconquistara el país y el general Santa Anna que era 
gobernador del EstaJo de Veracruz, se cubrió de gloria consiguiendo que 
los invasores capitularan, obligándolos a reembarcarse, sin armas y jurando 
no volvér a intentar nada contra la soberanía de México. 

Dem.asiado conocido es el hecho del de~embarco de la expedición espa
ñola .al n1ando del brigadier D. Isidro Barradas en Cabo Rojo, de la ocupa· 
ción de. Tampíco y el fortín cie la Barra y del ataque que Santa Anna efec

. tuósobre el citado puerto, para que nos ocupemos de ello; sólo indicaremos 
qt1e Santa Anna mostró gran valor y actividad y que a una nstucia suya, 
pues hizo creer que en Pueblo Viejo tenía un gran número de fuerzas, se 
debió el que consiguiera más fácil el triunfo. 

Muchos honores rec'ibió Santa Anna por sll empresa: el Gobierno Jo aseen· 
dió a General de Divi~ión, el Congreso lo' declaró "Benemérito de la Pa· 
tria," algunas legislatnras le obsequiaron Pspadas cie honor, la legislatura 
de Veracruz lo declaró Benemérito del Estado; por todas partes le hiCieron 
fiestasy demostraciones de gratitnd y el pueblo le llamó "Ei. Vencedor de 
l'ampico.'' 

Estos hecho~, sin embargo, han sido objeto de múltiples discusiones por 
los historiadores, que lwn llegado hasta a afirmar qt!e Sant~ Anna de derro
tado se convirtió en vencedor, por obra de la casualidad. 

Más adelante, el asesinato de Gnerrero y la persecnción qne se desen
cadenó contra los federalistas, dió origen a una nueva revolución contra el 
gobierno de Bustamante y que tuvo por jefe a D. Antonio López de Santa 
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Anna. Al tdnnfo de esta reYolución celebraron Santa Anna y Bustamaritelós 
tratados de Zrl\:aleta y subió a l~ presidencia D. Manttel Gómez Pedraza; 

Despllés. la~ nuevas elecciones para presidente favorecieron a· Santa 
Anna y desde. esta época puede decirse, que desempefíó el papel.principal 
en la República hasta el afio de 1855, porque aunque a veces dejaba lá pl:'e• 
sidencia. seguía él disponíeudo en la cosa. pública y ejerciendo s:u influencia 
en todo. 

D. Antonio López de Santa Anna ocnpó la presidencia varias veces, eti 
las si¡.;nientes fechas: del16 de mayo de 1833' hasta abril de 1834; de fines 
de .abril de 1834 a 27 de enero de 1835; del 18 de marzo de 1839 hasta 
el 10 de julio del mismo año; del 7 de octt1bre de 1841 hasta el26 de octu
bre de 1842, del 5 de marzo de 1843 hasta el 4 de octubre del mismo año; 
del 4 de junio de 1844 hasta el 12 de septiembre del mismo riño; del21 
de marzo ele 1847 hasta el 31 de marzo de 1847; del 20 de mayo de 1847: 
hasta el 16 de septiembre del mismo año: del 20 de abril de 1853 hasta ~19 de 
agosto de 1855; en este último período ejerció la dictadura absoluta y se hii
zo llamar ''Alteza Serenísima.'' 

Durante su primer período de presideilte estalló una.'asonadá militar 
que proclamaba ''Religión y Fueros." Santa Anna fu.é a combatifalos pro
nunciados con el general Arista, pero éste se le rebeló a su vez ehizopri· 
sionero a Santa Auna, dejándolo después libre. 

Cnando Gómez Farías, que era el Vicepresidente, dejó el poder·, quedó 
solo en la presidencia Santa Anna. Trató decautbiar el gobierno delpafs de 
república federalista en centralista; el Estado deZacatecas tra.t<? de oponerse 
y armó fuerzas para resistir, pero Santa Anna vendó a las tropas en la ba~: 
talla ele Guadalupe, el 11 de marzo de 1835. 

También el cambio de gobierno de federaliSta en centralista dió origen 
a la guerra de 'fexas, y bien sabido es qne e1 general Santa Anna salió. a. 
reducir a los alzados que s.e insurreccionaron contra México .. Erróneamente 
nuestro país había permitido a los anglosajones establecieran coloniasenaqU.e~ 
llos lugares y les había dado grandes ventajas y toda clase de facilidades; 

En nn principio Santa Afma venció a los texanos en varios encuentros, 
mostrándose intransigente y sanguinario con los vencidos; peró despues, . 
creyendo ya asegurado su triunfo, tuvo un incalificable descuido y fué de• . 
rrotado y hecho prisionero en la batalla de San Jacinto, en abril de 183.5 .. 
Temiendo ser fusilado reconoció la independem:ia de Texas y dió orden. de 
que se retirara el ejército, cometiendo con esto la más negra traicióna·sp-pao 
tria, con tal de salvar su vida. Deshonra que cayó sobre el"payaso trágico 
de nnestra historia,'' como lo ha llamado el historiador Pereyra." 

En 1838, cuando Francia mandó una escuadra al Golfo de México, ha-. 
cien do reclamaciones injustas y exigiendo fuertesSUt1Ja.s de dinero; elop()r->: 
tunista Santa Auna vuelve a aparecer después de sutraición en Tex~s; l¡;<ts':, 
franceses atacaron, primero a San Juan de Ulúa, que capituló' tras ae uria". 
~alerosa dJ:fensa; en· seguida, al plierto de Veracruz. . . . . . ..... . 

Santa Anna se puso al frente de los defensores del :Puertt.J,, --~'-'"'·'"-" 
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una herida de cañón, á consecuencia de la cual perdió una pierna. Sabien· 
do sacar partido de todo, lo sacó esta vez de su falta de pierna, que convir· 
tió en blasón de patriotismo, y esto, hábilmente explotado por sus parciales, 
influyó para que la nación Jo perdonara y olvidara su traición y volviera a 
ocupar la presidencia en olras varias veces, ya figurando en un partido, ya 
en otro, porque Santa Anna adenHÍs de poseer poca instrucción, era falso 
como politico y era el tipo ele soldado de fortuna, sin convicciones o ideas 
políticas firmes, sino que sólo bnscaba el provecho personal. 

Siendo presidente en 1844, se inauguró en México un gran teatro que 
llevó su nombre, situado en la calle de Vergara; después se lla.mó Nacion~t! 
y fué. destruído en 1901 para abrir una avenida. 

En mayo de 1845, siendo insostenible su situación en el Gobierno, se em· 
barcó para la Habana y regresó hasta septiembre de 1846, en que fué !la· 
mado. 

Tomó parte muy activa en la injusta guerra contra los Estados Unidos, 
en calidad de general eu jefe eu algunas batallas, como en la Angostura, 
donde estuvieron los mexicanos a punto ele vencer, pero la imprevisión del 
general hizo que tuvieran que retirarse antes de alcanzar el lriunfo. 

Después de la toma de Veracruz por los americanos, Santa Anna se pu· 
so de nuevo al frente de las tropas mexicanas y dió la batalla de Cerro Gor· 
do, cerca de Jalapa, sufriendo una nueva derrota, pues el lugar fué mal 
elegido. "ya se sabe cual fué el fin de esa inicua guerra en que México per· 
dió más de la mitad de su territorio. 

S~nta Anna salió del país. . 
Pocos años después, siendo presidente el general Arista, fué derrocado 

por un pronunciamiento que puso en su lugar al general Santa Anna, que 
hacía poco había regresado de su destierro. · 

Santa Anna comenzó a gobernar despóticamente, haciéndose Dictador, 
restituyó la orden heráldica de Guadalupe; se hizo llamar Alteza Serení· 
sima, formó un enonne y costoso ejército, vendió una parte del territorio 
nacional "I,a Mesilla," a los. Estados U nidos; persiguió y encarceló a los 
hombres más notables del partido liberal, despregó un despotismo exagera· 
do y .cometió otras muchas torpezas. El Plan de Ayutla lo derrocó y venció 
definitivamente. Viéndose,SantaAnna obligado a salir del país, porque lo 
abandonaron todos sus partid&rios, se embarcó hacia las Antillas. 

Estuvo a.usente del país varios años, relegado al de:-;tierro. Dllrante la 
guerra de intervención, ofreció sus servicios, pero no fueron a:::eptados por 
las sospechas que infundían sus antecedentes. 

El Sr. Rivera Cambas en ~~1 obra' 'Los Gobernantes de México,'' entre· 
otras cosas, dice refiriéndose a Santa Anna: "Todavía en 1867 apareció en 
Veracruz, mientras el sitio, a bordo del vapor ''Virginius, '' fletado por sll 
cuenta, queriendo levantar una bandera que substituyera a la que sucum· 
bió en Querétaro con Maximiliano. Cuando se preparabá a desembarcar lo 
hizo prisionero un buque norteamericano,· hasta que Veracruz fué tomado 
por los republicano$, y entotJces se le permitió que pasara con ei ''Virgi· 
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nius" a donde le pat·eciese: yendo para la costa ele Yucatán fué hecho pti~ 
sionero por la flotilla de Campeche y llevado de Sisal a Mérida y después a. 
\'eracrnz donde se le formó causa y se le sentenc-ió a ocho afios de destierro .. 
Vuelto a la Habana aún conspiró, tratando de influir en la marcha p<>Htioa: 
de México; pero ya eran estos los postreros esfuerzos del anciano '<}:ue. se 
con\·encía de que su influencia había muerto en :México y de que no era ne
cesario en este país, contra lo qne él se i]guraba.'' 

Regresó a la República en 1864 acogido a la amnistía. Solicitó se le vol
\·ieran sus bienes qne le fueron intervenidos a raíz del triunfo del partido 
liberal en 1855, y el grado tle general y el süeldo respectivo; pero todo se 
le negó. 

Pasó los últimos afios de su vida en el olvido más atnargo, abandonado 
de todos y ciego. 

Murió pobre y olvidado en la ciudad de México, el21 de junio de 1876. 
Así terminó la vida de un hombre, que como dijimos al principio; ha: 

sido tan discutida y tan agitada; pues e!>tá lle-na de, hazañas y batallas'en 
que muchas veces era tr:unfador y otras vencido. Tipo contradiáorio,'VÍ· 
cioso, amoral, ignorante e impulsivo, tenía el gran talento de conocer'a las 
multitudes, a las que fascinaba con ciertos arranques de patrioterÍ!r. 'Es el 
representatiyo de una época, de tm estado social de México, quizá el más 
desastroso por el que ha atravesado. 

La mayor parte de los historiadores lo citan conlo hombteJ)oco escru
puloso, sin con\·icciones, que pudo desempeñarlo's papeles tnás opuestos.y, 
servir los intereses más disímbolos; amante del lujo, despótico como gober" 
nante y de malas costumbres en su vida privada. Ad,emás era un hombre 
de acción que no se detenía ante nada por conseguir su objeto, aun cuando 
éste füese reprochable; pero e11tre estos defectos no se puede negar su gra¡ll 
valor y arrojo, así como que era extraordinariamente activo pa;a organizar. 

SANTA MARIA, MIGUEL. 

Diplomático y estadista.-En el puerto de Veracruz, en el año de 1789 
nació el hábil diplomático don Miguel Santa María. 

Comenzó sus estudios en TeliUacán, donde estt1dió latinid'ad y los con
tinuó en .México en el Colegio de San Juan de Letrán, donde cursó Artes y 

Teologia y Jurisprudencia en el Seminario Conciliar. Se distinguió siempre 
por su talento y obtuvo varios premios. 

En el año de 1809 se trasladó a España y en .Madrid concluyó su e~·-. 
rrera y obtuvo el título de Abogado. Allí comenzó su carrera política~ se 
vió relacionado con los sabios de la Corte y con los políticos prominentes y 
luchó contra el absolutismo, cooperando eficazmente a so'stener lá ca,usa de 
la libertad, razón por la cual fué perseguido y encarceladu en conipañía 
de muchos ilustres españoles, cuando se restableció el poder aBsolúto de 
Fernando VII; pero gracias a su talento, amabilidad y simpatías de que 
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gozaba, logró quele facilitaran la fuga los carceleros y pasó a Estados U ni. 
dos, llegando cuando don Francisco Xader Mina preparaba su expedición 
a México en favor de la Independencia, deteniéndolo únicamente la falta de 
recursos. El sefíor Santa María le facititó una regular cantidad de fondos 
y Mina pudo embarcarse. 

También se puso en relación con Bolívar, que luchaba por la indepen· 
dencia de Sttdamérica y con otros compatriotas de este caudillo, proporcio· 
nándoles algunos fondos, pues siempre generoso, ayudaba cuanto podía a la 
libertad de los pueblos. 

Se dirigió a Veracruz donde tenía el propósito de cooperar· con M in a 
cuando éste se dirigió a Soto la Marina, pero fué perseguido y pasó a Ja· 
maica donde se reunió con Bolívar y Gual y fué nombrado Secretario del 
Almirantazgo. 

Poco después fné nombrado miembro del Congreso Constituyente de 
Colombia, pero él se excusó manifestando que no era nativo del país, y el 
Congreso, haciendo justicia a sus méritos, nombró una comisión para que Jo 
invitara a que ocupase su lugar en la Asamblea. No pudiendo desairar tal 
distinción, formó parte de dicha Asan1blea, llegando a ser Secretario y des
arrollando allí por completo sus facnltades políticas. 

Al consumarse la independencia de México, después del Plan de Iguala, 
el gobierno de Colombia lo nombró Mini:;tro Plenipotenciario en México y 
con ese c~rácter estuvo en su patria, poco antes de la coronación de Itur
hide¡ pero expresó algunas opiniones desfavorables a éste y se negó a reco· 
nocer al gobieruo imperial y por tal motivo fl1é expulsado del país. Salió 

, pará Veracruz., pero al llegar a ese puerto s11po que Santa Anna se había 
levanta,do proclamando la República, el 2 de dlciemb1•e de 1822 y pensó es
.petar allí el desarrollo de los acontecimientos. 

Habiendo triunfado la revolución y caído Itnrbide, el señor Santa Ma
ría fuéllamado a México para continuar como Ministro Plenipotenciario, y 
así l9 hizo. Pero después, celebró un tratado de paz y alianza con Colombia 
y terminada esta misión renunció definitivamente a la ciudadanía colombia· 
na y adoptó la m.exicana. Expuso el señor Santa María alliber.tador Bolí. 
var que habiendo cumplido con sus deberes para con aquella nación que lo 
había adoptado por hijo, les daba las graciasy se quedaba en su patria na· 
tiva. El Gral. Bolívar no tuvo me.nos qtte acceder a tal determinación, pero 
no sin hacerle antes presente su gratitud por la labor desarrollada y consi
deraciones por la alta estima en que se le tenía; y aún lo invitó a que pasara 
a hacerse cargo del Ministerio de Relaciones, después de' nombrarlo Minis· 
tro Plenipotenciario en Inglaterra y Miembro de la gran Asamblea de Pa
namá. 

Al fip. le dirigió una carta muy satisfactoria, en la cual después de ex
presarle lá pena que le causaba sn separación del gobierno colombiano, de
seaba q11e México supiera apreciar sus méritos y bellas cttalidades, 

Ya ~omo ciudadano mexicano fué uno de los confederados del partido · 
escocés de 1824 a 1826. 
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Disgustado y desengañado del giro que tomaron los asuntos po1}ticos,' 
;;alió por segunda vez del paí~, embarcándose para los Estados Uüid'os y pa
sando desrmés n Europa en el afío de 1829. Estuvo en París donde formó 
parte de varias sociedades literarias. 

Regresó al país en 18.:31 retirándose a la vida privada y dedicándose al 
cnlthro de las letras; tradujo los discursos morales de Blair, de los quelle,ió 
a publicar hasta la tercera serie. ' 

En lSJJ los distttrbios políticos le ocasionaron nuevos disgustos, por· 
que creyéndolo autor de un periódico de ataque contra .el gobierno de Gó111ez 
Pedraza, co111enzaron a perseguirlo. Pero logró recti ñcarla opínión cna~do 
publicó su célebre folleto: "Informe Secreto al Pueblo Soberano.'' .. · ... 

Más tarde fué comprendido en la Ley del Ostracismo. Para substraerse 
a la persecución salió disfrazado hacia el sur, sin lograr queJa.rev'oluci§n 
hubiera reformado la Coustitnción de 1824. Cuando la rendición d~ Gu~:t;)JÍ" 
juato, las cosas cambiaron; Santa lviaría vol vio a México y h1ego S'~dió' del 
país dejando escrita tma protesta, reclamando a11telaSu;pren1~ ,Coit'~deJ~s
ticia por el agravio hecho a los derechos del hombre y del ciuda¡j'~no'eu<'ía 
Ley del Ostracismo. Según dice alguno de su biógrafos, é~te sof~ escrito 
basta para haber formado su reputación como literato y con~o patrip(a. 

El señor Santa María fué nombrado Ministro Plenipoten,ciadoc~i·ca del 
Gobierno inglés en 1834. No quería aceptar ese puesto,perose iri6()~liga~o 
a recibir in teriuamente la Legación y después renuncio, para.. nó .eStar en 
contradicción con las ideas que antes había manifestad~ re~pedo alas per· · 
sonas y las cosas de aquella época, así como por el desa.cuerdq que exist'ía 
entre la política y sus principios. , 

El Gobierno admitió stt renuncia alegando motiv<>s -sumamente. honrb~ 
; < ;' --

sos para el señor Santa María. . .. 
Posteríormente fué nombrado Ministro Plenipoténciar.iÓ cerca :.del qo~ 

bíerno español y en esta vez pospuso las consideraciones de c~rácter político 
que lo obligaron a renunciar en·la vez anterior, ala importancia y gran in. 
terés que tení~ el que España reconocieralaindependenciade :M:éiic?.' ~sta 
comisión la desempeñó con bastante acierto, poniendo de manifiesti)· una vez 
más su talento, tino y dignidad al tratar y llevar a tér~nino, tan delic<\do) 
difícil asunto, sin menguar ni ofender en lo más mínimo el honorde la Na
ción Mexicana. El tratado de paz y amistad que se concluyó con talmotivo, 
es una pieza diplomática de gran valor, que acaba de fijar la gra~ maestría 
y reputación del señor Santa María. . .. 

Falleció el señor Santa María lejos de la patria, en Madrid, ei 23.de 
abril de 1837, en una época en q 11e todos los partidos reconocían él a uno 
de los más eminentes ciudadanos. 

Los méritos del señor Miguel S.anta MaríJ.I., pne'den res.ttmi:rse'énlos 
siguientes: como orador, de gran elocuencia; ci:n11o per~odista., muy hábil; 
como. estadista y literato, m u y profundo . .y siempre dé una recta e i:t;~fiexible 

conciencia. 
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SAYAGO, BERNARDO. 

Filáritropo.-Fué originario de Naolinco (Edo. de Ver.) 
E:n la ciudad de Jalapa, donde fijó su residencia, desempeñó ,;arios 

cargos públicos. 
En el año de.l834 fué Síndico 2o. del Ayuntamiento y en 1835 Presi· 

dente del Tríbunal Mercantil. 
En1837 D. Bernardo Sáyago y los Sres. Antonio Priani y Campoma· 

nes fueron alcaldes 19 , 29 y 39 respectivamente de Ja!'apa. 
· El señor Sáyago fué miembro de la Junta Patriótica en septiembre de 

.1842 y figura con mucha frecuencia en agrupaciones y sociedades que tra· 
tan de realizar obras de importancia para la localidad. 

Formó parte, con el grado de teniente coronel, del batallón "Defensa· 
res Jalapeños de las Leyes," para defender la plaza si Santa Auna in vadiu 
el Departamento de Jalapa en 1845. 

Fué Presidente del Ayuntamiento de Jalapa en 1847 d t1rante la im·asióu 
norteamericana. Vuelve a ser Presidente del Ayuntamiento jalapeño e u 1840. 
. ·El señor Stiyago fué nombrado Presidente de la Junta de Accionistas, pa· 

r(i.. activar la construcción del tea.tro en l851. 
También formó parte de una comisión que se encargaba de tratar que 

lSrveci'nos acomodados, tomaran el mayor número de acciones o subscrip
. (!iones, para qne Jalapa tuviera la mejora de los telégrafos electromagnéti· 

CO$ en el año de 1852. 
Hombre acaudalado, el Sr. s~í.yago fué propietario de la hacienda 

t'MolÍno de- Pedreguera,'.' así como de la fábrica de hilados que allí funcio
'liá todavía. 

\ Existe ttn asilo para ancianos en la ciudad de Jalapa, denominado 
'~Asilo Sáyag()'• pues para susostenimiento dejó D. Bernardo considerables 
Íóndos·a su hermano D. Antonio, que ejecutó fielmente su cometido. 

. É!Sr. Sáyago tuvo una hermana, Doña Mariana, quien hizo igualmente 
donativos a la Ben~ficencia, y falleció hace utl cuarto de siglo. 

Algunas calles, de las varias veces citada "Ciudad de las Fl~res," lle· 
Van el nombre de don Bern~rdo. 

SEGURA, JOSE SEBASTIAN. 

Escritor.- El señor D. José Sebastiáll' Segura nació en la ciudad de 
Cót:doba {Edo. de Ver.), según algunos autores, en el año de 1817 y según 
otros en 1822 . 

.Fué Ingenie;o de Minas. 
. Se dedi.có al cultivo de las letras, llegando a ser miembro correspon· 

diente de la Real Academia Española. 
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Fué cliscípnlo y en fiado del poetR. D. Jo~é Joaquín Pesado. 
1•:1 sl.'fíor Segura óÍ fné mediano como poeta original, llegó a disting,tti:r· .· 

~e mucho y a ser notable como traductor. Hizo algunas versiones de· los· 
Salmos y de Horacio y 'lirgilio. 

También tradujo los tres primeros cantos de la ''Divina Comedia" y 
varias composiciones de poetas franceses, italianos y alemanes; entre· ellas 
el "Canto de la Campana" de Shiller. 

En sus últimos días abrazó el estado eclesiástico, 
I!a!leció en la ciudad de México, el año de 1889. 

SENTIES, PEDRO J. 

Ingeniero.-El notable ingeniero D·. Pedro]. Sentíes nació en ,la ciu· 
dad y puerto de Vcracrnz. 

Hizo sus estudios profesionales en el Colegio de Minería de México; 
donde obtuvo el título de Ingeniero Civil y en la, ciudad de París rec)l;>i6 .el 
título de Ingeniero Geógrafo. 

El Estado de Veracruz, algunos otros y en general la República M:exi·· 
cana, le deben servicios eminentes al culto profesiooista de quien nos va-
mos a ocupar. 

El Ing. Sentíes fué el que introdujo. a Veracruz el agua potable del do 
de Jamapa. 

También fué el autor del proyecto primitivo deJas .obras dd puerto ·d~ 
Veracruz, que siguieron los ingenieros ingleses y aunque el proyecto de és,· 
tos fué el que se llevó a cabo, fué sometido al dictamen t,:,insp~cción.del 
mismo ingeniero Sr. Sentíes. . · 

Igualmente introdujo a Puebla el agua potable de los manantiaksAe:ll!: 
Cieneguilla. . ' 

En la misma ciudad de Puebla fué Director del Colegio qel EstaP,C); 
t 

donde dejó g-ratos recuerdos; pues fué el fundador de los salones de Histo: 
ría Natnral. Allí van a eregirle un monumento como justo homenaje y para 
perpetuar su memoria. 

El Ing. Pedro J. Sentí es fué Director de la Ftscuela. tle Agricultura. 
Hizo varias rectificaciones al proyecto de las obras del DesagÜe d~l 

Valle de México. 
Fué el autor de la iluminación de todo el litoral del Golfo de México. 
Construyó varios ferrocarriks, entre ellos el Carbonífero a H\1ajuapam. 

de León y otroen Oaxaca. 
Dirigió como ingeniero eu jefe los trabajos de varias minas; los Qll,'e ~~ 

llevaron a cabo en las de Peñoles en Durango y los de otras varias e:tl·: Pa.; · 
chuca. 

Fué comisionado para estudiar el armamento d.e retrocarga Renü:ng~on, 
que el gobierno de Juárez adquirió en las postrimeríasdelaguena;d~int~r
vención. 

Además de todos los trabajos. que hemos menci()nado q).le deS'!lrnüló .el 
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ingeniero Sentíes, repre~entó a México en un Congreso Astronómico en 
Roma. 

Fué también uno de los representantes de nuestra patria en la Exposi· 
ción de París el año 1889 y fué designado Comi~ario ad honorem por el Go
bierno francés y Presidente Activo del Supremo Consejo de la Masonería. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se comprenderá que el señor inge
niero Seutíes poseía 1111 gran talento y amplios conocimientos que hicieron 
qlle desarrollara una provechosa labor en st1 patria y que fuera una honra 
para el Estado que lo vió nacer. 

En la ciudad de México falleció el distinguido ingeniero D. Pedro J. 
Sentíes. 

SHERWELL, GUILLERMO A. 

Edncaclor, literato y j nri sconsulto.-El notable profesor y abogado D. 
Guillermo Antonio Sherwell nació en Paraje Nuevo, Estado de Veracruz, 
el día 5 de junio de 1878. 

Descendiente de honorables familias del Estado de Virginia (E. U. A.) 
y de México, llevaba en sus venas también sangre espaiíola por la rama 
materna, cuyos antepasados habían vivido en México casi desde la Conq nis
ta. Fueron sus padres el coronel William Sherwell de Williamsburg, Esta
dO' dé Virginía (E. U. A.) y la distinguida dama mexicana doña Beatriz 
Catalina Góm:ález; hija de la condesa de Clavija. 

' - Hitfr sus estudios elementales en la ciudad de Orizaba, 1 uego en' la Es
cuela ele Agricultura de México, deRpués en la Escuela Normal Presbiteria
n~de Puebla,, en donde se recibió de profesor y tras de gTaduarse de maestro 
normalista y de abogado en Jalapa, ingre~ó a la Universidad Nacional de la 
ciudad de México, d-onde descolló por la brillantez de stts estudios, recibien
do eT gtaclo de Doctor en Filosofía y Letras. 

Coutrajo matrimonio en el año de 1898 con doña Luisa Velásquez, hi
ja de distinguida familia mexicana. 

Estando en la CiL1dad ele Jalapa·Enríquez, capital de su Estado natal y 

habiéticlose interesado vivamente por el ramo de la educación, decidió pre
pararse para el magisterio. Esto lo hizo por sí solo, con una constancia y 

ten~cidad, propias de su gran carácter. Presentó examen consecutivamente, 
en: la Escuelá Normal de Jalapa, que estaba bajo la dirección del eminente 
educador D. Enrique C. Rébsamen, a títnlo de suficiencia, de todas y cada 
t1t1a de las materias que comprendía el plan de estudios de los tres primeros 
años y el profesional de primer grado, con notable éxito, obteniendo el tí
tulo de Profesor de Instrucción Primaria Elemental. 

Después presentó examen de- todas las materias de los años 49 y 59. y 

el profesional correspondiente para obtener _el título de Profesor de Educa· 
ción Primaria Superior, resultando unánimemente aprobado y recibiendo 
muchas feÍicitacione:.; por su brillante éxito. 
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Fué Director de la Escuela Primaria Superior para. Varones' 'J\1an de 
la Lnz Enríq uez" de la cindad de Jalapa, en aquella época, Escuela CantonaL 

Siguió laborando en la capital de su ristado en pro de la enseñanza, 
dándose a conocer y a distinguir bien pronto, por su talento, cultura y ex.: 
quisito trato . 

. Desempeñó el cargo de profesor de Pedagogía en la Escuela Normal 
del Estado. Fué catedrático de Metodología de la Enseñanza de la Historia 
en el mismo plantel. 

En el Colegio Preparatorio de esa mi!'ma ciudad fué catedrático de 
historia y de francés. 

Como profesor se distinguió mncho, tanto por la claridad y firmeza de 
sus enseñanzas, como por lo estricto que era para consegttir qt1e sus alum· 
nos adquirieran el hábito del cumplimiento del deber. Para lograr esto, al 
principio del ailo era mu~,.., exigente, pero transcurridas algunas clases, 
cttando ya sus alumnos ct1mplían, no sólo porque habían coinprendido<¡ue 
así debía ser, sino por hábito y por gu5to, el Sr. Sherwell se tratt$forinS:ba,' 
no sólo en el maestro más amabÍe y cariñoso, sino en el amigo sincero y 
noble; así trataba a sns alumnos. . . 

Aun recordamos con gratitt1d y cariño sus hermosas einteresantes cla
ses que tuvimos el gusto de recibir en la Esct1ela Normal Vera-cruza.ria iCó· 
mo convencía con sus explicaciones! iQué lenguaje tan sencillo y elegante 

/ . . 

empleaba a la vez! 
Era el Sr. Sherwell un hombre muy culto, poseía gran facilidad de pa· 

labra, de agradable presencia, muy pulcro en su person-a, de finás maneras 
y de 11na cortesía tal, que inspiraba desde luego simpatía en las personas 
que lo trataban. 

Siendo gobernador del Estado de Veracruz D. Te.odoro A. Dehesá, le 
confirieron una comisión a los Estados Unidos de América, para qt'te estu~ 
diara la Organización de las Escuelas Secundarias. A su regreso rindio aú 
amplio informe acerca de ellas. 

Incansable en el estudio y con grandes ideales de .progreso, ala vez 
que trabajaba en los dos planteles que antes mencionamos, preparaba sus· 
estudios de Jurisprudencia. Con el mismo tesón que empleó para hacer la 
carrera del Magisterio, así se preparó para la de Leyes, logrando terminar 
sus estudios y obtener el título de abogado. 

No sólo eminente educador e ilustre jurisconsulto llegó a ser D. Gui~ 
llermo A. Sherwell, sino también notable literato. En la ciudad de Jalapa, 
en el año de 1906 dió a luz un libro de versos intitulado "Capullos" qÚe 
contiene sentidas y bellas composiciones dedicadas a sus amigos y personas 
queridas, no faltando poesías a cuatro de las principales ciudades de su.Es=' 
tado natal: Jalapa, Córdoba, Orizaba y Veracruz. 

En el año 1904 ya había publicado en la misma ciudad de Jalap~. un 
"Primer Curso de Historia Patria" que se empleaba como textd oficial-en, 
el 3er. año de las Escuelas Primarias, obra que lefué. muy elogiada y que 
ha prestado muchos servicios. Poco después publicó su "Segundo Curso (le 
Historia Patria" que también tuvo mucho éxito .. 



250 

Pasó en seguida a radicar en la capital de la Repúblíca donde ocupó 
distinguidos puestos. 

Fué profesor de Literatura en la Escnela Normal de .México, Director 
General de Enseñanza Primaria, Jefe de la Sección de Enseñanza Primaria 
y Normal del Ministerio <le Instrucción Pública y Bellas Artes, etc. 

Llevó a cabo en esta época una meritoria labor, trata11do de la reorga
nización del sistema nacional de instrucción pública .. 

En la cíttdad de México se publicó en 1914 una obrita suya: "r.,a En
seilanza Pública en México. Estudio de sus deficiencias y la mejor m.anera 
de corregirlas.'' 

·Además era excelente orador y escribía en varios periódicos y revistas. 
Como resultado de los tanstornos políticos habidos en México en el año 

de 1915, el profesor D. Guíllermo A. Shenvell salió para los Estados Unidos 
del Norte donde fijó definitivamente su resldem'Íta, llegando en poco tiempo 
a ocupgr lugar prominente en el ramo de educación, en la vida pública, en 
la literatura y en la política. 

Al llegar a los Estados Unidos, el señor Sherwell se dedicó por algún 
tiempo a trabajos literarios para la casa D. C. Heath and Co., conocidos edi
.tot~de Ubres de texto. Después pasó a actuar como profesor de espafíol en 
~.:~r:}</.'!-_, .. __ ,,_ -."-- . 

·.tthi{ . .(ielas escuelas superiores de \a ciudad de New York, cargo que desem· 
:~~llóP,~sta ~laño de 1()18, fecha en que pasó a Washington a encargarse de 
j~..'Sect~te,ría de la' Alta Comisión Internacional AÍ:nericana, pnesfo que des· 
<~fíii~íW'li~sta,su. fallecitni ento. · 
·., .·;~m!Ji~p;$e' dj13tinguió en e} fÓro norteamericano como jurisconsulto 
· ·e.l1;\i.lt~11~~:i ---~-- ;;- "· ·· ·' 

· ·File pr{)fé~'br deliteratt1ra, idiomas y derecl;lo internacional en varios 
.~éntt91SttUfversit~rios de·•importancia. 

, , ~oni!S' .. patte.wuy áctivf!.·en 1~ fo;mación de la Escuela de Servicio Ex:
~tr~n}~l'oqe la;t!lii:ver.sidadde Georgetown en el año de 1919, habiendo sido 
miewbro·de l¡¡.Jtii:lt,nDirectíva. Además ft1é Director del Departamento de 

·· :espaftóly pr.ófes6r>de Derecho Internacional. 
El trabajó qu~.d:esatroUó el profesor. D. G. A. Sherwell en el campo de 

las relactones intéram~;ti¿rinas y su activa propagand~ por la cultura hispa
noamericana, son de un .valór inmenso y ló colocan a gran altura. 

Tomó. brillante participacióri:. en casi todas las conferencias panameri- . 
canás Qt1e se cel:ebraron desde el afio de 1915, ya en Washington, Buenos 
Aires; Santiago de Chile~ Lima·, etc., y sus delicadas labores merecieron 

·calurosos elogios tanto en Estádo.s Unidos de América, como en Espaffa y 
~ ' ' ' ' ' ' -/ 

en Jos países hispanoamericanos(, ante los cual¡:s fué varias veces en misio-
nes especiales. 

St1S interesan tes trabajos y doctas. conferenci~s constan en las actas de 
)as !!luchas sociedades científicas y líterari~s de Estados Unidos y de otros 
pafses a los ct1ales perteneció y en los archivos de los gobiernos de las na
ciones qne visitó. En esta clase de trabajos; según lo expresó t:I Boletín de 
la Unión Panamericana,. "sería difícil elogiarlo lo suficiente.'' 
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Fué miembro de varias sociedades importantes, entre ellas de 1~; His~ani~ 
Society of America, de 1a Asociación de Profesores de Español de los ~stli~ 
dos Unidos, de las Reales Academias de Historia, Literaturay Derec:ho: P~1i) 
tic o de España, de la Kappa-Alplm, Phi de la 1Jniversidad de Gedrgeti:nvii. 

El doctor Sherwell, como lo designaban en los Estados Unidos deAtié~ 
rica, fné condecorado en varias ocasiones por gobiernos de distiüfqs p#sés; 
debido a sus relevantes servicios y a Sl1S grandes mérito~. . 

El gobierno de Venezttela 1o condecorócon la "Orden del Libertádor." 
Pnblicó impqrtantes trabajos literarios, de difusión de la hi,storia y de la 

cultura española. Además de las obras qne mencionamos enl111 pdricipi9,y 
que fueron pnblícaclas en la República Mexícána, fué autor delas sig1lientes: 

En el afio de 1916 de "El Problema de la Edücadoti Pdnl~ria en la 
America Latina." Memoria presentada, ante .el zo'. CotlgreS:.O·.~JetitíJi.cQ 
Panamericano, reunido_ en Washington del 27 de,didembJ:e.(.}.e.}91$~~t:. ·<·" 

enero de 1916. Impreso en Washingloú. .·... .. . · >/ .. :. . 
En elmismo año de 1916, escribió "Introducdól1, N'ohJ.¡;ccrítiq§S.}r,'~Ó~ 

cabulario del Libro"La Isla del 'l'esoro" por Roberto Luis:Steye~l3~ti;¡#~ 
preso en N ew York. ·. . · .·•·· . .· ..... ·.·. . · ••• • .·. 

En 1917 "Introducción y notas criticas del Libro "Cuento a~ dos Cfti" 
dades'' por Carlos Dickens. Impreso en New York, . ·. · .. · · .. ···· ···. : .· . 

En 1921 "Simón Bolívar.'' A SketcQ. ofhis l.ife a.nd}¡isw9rk:Jmpres.Q 
en Washington. I:<:scrita toda en inglés. . .. · . . ... ··•··· • : .. · ... · .. ··.•... < : 

Hn el año de 1924 ''Antonio José deSt~cre.''•l;{ero átÚ'lniartyrof_t\me; 
rican Independence. A Sketch of his life. Impresa en Washington~:Esq.rita 
también en inglés. . . . ·.., . ' 

E u el afio de 1925 • 'Conferencia:; en Ja :Facultad de Cien6asEchl1óin:i~ 
cas de Buenos Aires.'' Impreso en Bner¡qsAi¡:es .... ··.•· < .. · ...... ·.·.· .. ·····. 

También publicó numerosos ~rtículos sobr;e distintos asuntos, ~nio~ 
principales diarios de Estados U nidos del Norte y América del Sur~Jos>cUal~s 
eran leídos con gran interés. . . . . . . . ·.· .... · ..•. ·.· . 

El estudio de las lenguas también le agradó muc11o, dontinaba además 
del español, el francés, el inglés, el italiano y el portugués. . . ·.· ... :·.• 

1!1 último Cong!'eso Panamericano en que tomó parte activa füé efcle 
Periodistas que se celebró en el mes de abril de 1926 en. Washington .. i 

El 7 de jttlio de 1926, después de una penosa enfer;medad, fa}leci(/eí 
notable jurisconsulto yeducador Sr. Sherwell en su residenciad~I~ Cáll!l· 
16, de la capital de la Unión Norteamericana: Tan infausto aconte<:inlif;!n{o 
llenó de dolor no sólo a st1 distingt1idos familiares, s1ll:oa sus amígos¡,di¿. 
eípulos y en general a México, los Estados Unidos del N¿deydistlntqs~~12 
ses q11e recibieron sus bén~fidos y supieron a¡:¡reciarJos méritos ~eÍ il,;st~e 
desaparecido. . . . ·. . .. . · . · 

Sus funerales revistieron gtan solet11nida(J; asisti4 uÍta ertortheco11c~
rrencia en mat1ifestación de duelo yeminentespersonas~cpmpañn¡:qn:A;¡Í;t:{!O~ 
fesor Sherwell a su última .morada; entre ellas Herbert Hp()~~t¡ pr~.i>:id~l)t~ 
de la {\Ita Comisión Interamericana, en esa época, y, de laó11íi.k~9fl10<ya di~ 
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jimos, el Sr. Sherwell era Secretario GeneraL Concurrieron otras muchas 
altas personalidades y funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Amé
rica, todo el cuerpo diplomático hispanoamericano, profesores de la U ni ver· 
sido.(t, estndiantes, varias familias norteamericanas y de las colonias hispa-
noaméricanas. _ 

ElVicepresidente de la Universidad de Georgetown, Edmund J. Walsh, 
$.J., amigo íntimo del Sr. Sherwell, pronunció una sentida oración, refi· 
riéndose entre otras 1mtchas cosas, a la rectitud del carácter personal del 
amigo íallecido, a "su sencillez digu_a de tln príncipe," a sugran inteligen-

. da, .claro talento, a su trabajo en pro de las buenas relaciones hispano
americanasy en fin, a todos sus altos méritos personales. 

Fué sepultado en el Cetnenterio del Monte Olivet en Washington. 
'l'anto los familiares del Sr. Sherwell, como la alta Comisión Intenme

ricana y la Uui versidad de Georgetown recibieron infinidad de n1ensajes de 
pésame lo que dé muestra el gran afecto y estimación que supo inspirar nues· 
tro biografiado. 

Por la naturalezade este trabajo y el espacio corto de que disponemos, 
no reproducimos algunos de ellos que muestran claramente el elevado con
cepto en q,ue lo tenían. Figuran en la larga lista, mensajes de los ministros 
Y ~mbajadores del Brasil, Costa Rica, Chile, Cuba, El Salvador, Venezuela, 
Paraguay, etc. 

La p·rensa de varias naciones también se ocnpó de comentar ampliamen
te la pérdida tan grande que se sufría con el fallecimiento del eminente 
hofubre de tetras. · 

Repróducimo~.1 aunqué sean pequeños extractos de algunos de los ar
tíc'ulos. lln la" Prensa," periódico de New York, diario hispanoamericano, 
decía enuno 'de sus números: "El telégrafo eón su laconismo anunció ayer, 
el fallecimiento, acaecido en la capital de la nación, del ilustre jurisconsulto, 
literato y hqtnbre público D. Guillermo Antonio Sherwell, una de las figuras 
lliá.s ptominentes de laactual· generación literaria y uno de los mejores ami
gos y entusiastas propagadores de la cordialidad y estrechamiento de las 
relaciones entre los países de América ...... Sus importantes trabajos lite-
rarios y de dift1si6n de la historia hispanoamericana y de la cultura espa
fíolason numerosos y han merecido lugar prominente en los principales diarios 
de Sud América y Estados U nidos; ha publicado muchas importantes obras 
es~ecia.lnrente monografías históricas sobre los héroes de la independencia, 
itibertadorSimón Bolívar, mariscal Antonio José de Sucre, etc, "La Pre~-

• sa'' hollró sus columnas repetidas veces con st1 colaboración literaria y ar
tículos de índole diversa: que siempre fueron leídos con fruición y marcado 
interés por el pÚblico de nuestras colonias .... '' 

. . '
1ElDictan:reu" diario de Veracruz, México: "No podía ser más con· 

císo el cable para transmitir nna dolorosa noticia como la del fallecimiento 
delbr. Sherwell, qt1e nos contrista, no sólo como periodistasyamigos del 
desaparecido, sino como mexicanos, ya que el Dr. Sherwell quien era cola
borador de ''El Dictamen,'' pnso nmy eu alto la bandera de la intelectua-

. Hdadde ?4éxico en el extranjero'·· ..•. :' · 
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Fué un ciudadano honrado, un eminente profesionista y un sabio que· 
dió gloria a su patria. 

'·El Nt1evo Diario" de Caracas, Vene?.ttela: "Con él pierde la América 
Latina t111o de los hombres que mejor habían estudiado su vida política, so• 
cial y económica y con mayor competencia y muy elevado espíritu d~ cor~ 
dialidad y de justicia comprendía sus problemas y abogaba en los consejos . 
de \Vitshington por los vitales intereses de nuestras Repúblicas. · 

El Dr. Sherwellno era solamente un sabio sino un perfecto caballero 
y un gran corazón ...... '' 

"El Boletín de la Unión Panamericana": "A muy pocos hombres Jés 
ha sido dado ulcanzar, dentro del período relativamente corto de algo tne· 
nos de 50 aiios, una carrera tan extraordinariamente variada y tan vívida· 
mente significativa como la del Dr. Sherwell." 

En el aíio de 1927, como homenaje y para honrar la.méu:~coriadel Prof: 
Sherwell. un grupo de sus amigos y admiradores de cada país, :formaroh:Un 
pequeño volumen eu donde, están consignados los sentimientós'que pYotesa~ 
banal amigo que tanto admiraban, como querían'. . . 

SIERRA Y ROSSO, IGNACIO. 

General, abogado y poHtico.-Nació el Sr. D. Ignacio Sierra y Rosso en 
la cit1dad de Jalapa (E. de Ver.). 

En el Ejército llegó a obtener el grado de General. . .. 
En el mes de septiembre de 1846, siendo Coronel de la Gnard.ia Nado· 

nal, salió a recibir a Santa Anna enmedio del estruendo de cafiones y repi-
ques en la ciudad de México. . 

También se dedicó al periodismo y a las Bellas Letras. En agosto de 
1847 el GraL Sierra y Rosso brindó en verso en la Villa de Guadalupe, cuan~ 
do se disponían a defenderse de los norteamericanos. En varios banquet~s 
y reuniones tomó la palabra en prosa y en verso, pues adqttirió ciertajocosá 
celebridad por sus improvisaciones cortesanas en honor de Santa Anna. 

Fué miembro de varias sociedades científicas y literarias ele s.u tiempo~ 
Desempeñó varios cargos públicos. 
En .el año de 1849 el Ministro de Hacienda le encargó al Sr, Sierra y 

Rosso formara una colección completa de todas las disposicionesderogadás 
y vigentes sobre elramo. 

El Sr. D. Ignacio Sierra y Rosso fué Ministro de Hacienda durante el 
gobierno de Santa Anua, eu el año de 1833. Entró a substituir. al S.r, Hato 
y Tamariz. · 

Fné empleado en el ramo de Alcabalas, Qficiallv!ayor del Ministerio, de 
Relaciones en ejercicio de despacho, Diputado al Congresq General y. d~sem.~ 
peñó otros varios pue!;tos públicos. 

En el año de 18S2 presentó en la Cámara de Diputados ttn proyecto para 
que las funciones judiciales quedaran separadas de las munici[:!ale$. 

Falleció en la~ cercanías de San Angel, D. F., a fines del sigl¿ {Jasado. . . 
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SOTO, JUAN. 

Mílitar.-Nació en la ciudqd de Veracrnz. 
Comenzó su carrera militar el 5 de enero de 1814 de aventurero de ar

tillería y, el 30 de marzo de 1817 fué Alférez de Caballería prestando bue

.nos servicios. 
Se pronunció por el Plan de Casa Mata. 
Desempeñó varias comisiones; fué Secretario de la Comandancia Mili-

tar de Veracruz y Ayudante del general D. Ant01üo López de Santa Anna. 
Fué 'Diputado al Congreso del Estado de Veracruz. 
En 1829, fué Mayor General y Mayor de Ordenes sobre Tampico. 
Comandante de la Segunda y Tercera Sección Militar del Departamento 

de Ulúa. 
En 1832 marchó al norte para traer a D. Manuel Cómez Pedraza. 
Fué Comandante Militar de Jalapa (Ver.) en 1838 y Gobernador de la 

Fortaleza de Ulúa.' 
Su conducta siempre fué buena y respetuosa. 'l'rató bien a sus inferio

. res y fué amable con sus conciudadanos. 
R-ecibió.como premios la Cruz de la Primera Epoca, la de Tampico y fué 

!\graciado con el grado de Capitán . 
•. ••.Seellcontró en Jres sitio's y dos acciones, distinguiéndose siempre por 
su vatoty di-l!ciplina. 

'l'ALAVERA, FRAI\¡:CISCO. 

Político . .:.....:to•ué oriundo de Córdoba (Ver.) Como político, obtuvo seña
lados triunfos. 

'l' ALA VERA, ISMAEL. 

Médico.-Nativo de Córdoba y pariente del anterior. Se distinguió por 
haber introducido en el>Sstado de Veracrnz la homeopatía, de la que fué 
un ferviente propagandista. 

TALA VERA, RQDOLFO. 

Poeta.-Originario de la ciudad de Córdoba (Edo. de Ver.) 
Tuvo afición por la poesía desde temprana edad y gran facilidad para 

la tima. Produjo runchos versos. 
También se dedicó a escribir en periódicos de oposición, defendiendo 

determinado partido político, por esta circunstancia abandonó la poesíá. 
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TEJEDA, CARLOS. 

Doctor.--Fué originario de Jalacingo (Estndo de Veracruz) el Sr. Dr. 
D. Carlos Tejeda. 

Fneron sns padres el Sr. D. Francisco Tejeday la señora doña Dolores 
Guzmán. 

Cursó la carrera de médico en esta capital, obteniendo muy buenas ca• 

lificaciones. 
En el mes de abril de 1892 fné nombrado Profesor de Clínica de Enfer• 

medades Infantiles. 
El Estado de Sinaloa, en jnnio de l807, lo nombró representante ante' 

un Congreso Internacional de Medicina celehrallo tn Moscow, Rusia. . . 
Con fecha 1" ele julio de 1902 fué nombrado Profesor Titular de la eá: 

tedra de Clínica de Enfermedades Infantiles. 
Falleció en la ciudad de México el díá 7 de enero de 19Ó4. 

TOI~NEL Y MENDIVIL, JOSE JULIAN. 

En la ciudad de Orizaba (Edo. de Ver.) vió la luz prim~ra el Sr.Lic, D. 
J o~é julián 1'ornel y Me u di vil, persona de vastos conocil:nientos y &-tan des 
virtudes, el día 16 de febrero de 1801. 

Sus padres fueron D. Julián 'fornel y Da. Manuela M:end:ivi1. 
Hizo sus estudios primarios en su dudad natal y como sus padres e<:>n~ 

taban con algunos bienes de fortuna, siendo además personas ilustradas; lo 
enviaron a 13 ciudad de México a continuar sus estudios, ingresando· en el 
Colegio de San Ildefonso. 

Allí estudió Gramática latina, Filosofía, Teología y los Cursos de De~ 
recho Civil y Canónico, distinguiéndose por su notable aprovechamiento. 
Terminados sus estudios en México pafÓ a la cindad de Jalapa donde obtuvo. 
el título de Abogado, despué!l de presentar un brillante examen profesional 
y rest1ltar aprobado por unanimidad por el H. Tribunal Superjor de Justicia. 
Quizá el no haber presentado dicho examen en México,· obedecería al· afecto 
que sentía por sn Estado, pues se desconocen los n:;otivos. ' 

Desde luego comenzó a· descollar y a darse a conocer el D.· José 
Julián Torne! Mendivil como una de las personas más ih1stradas yd,e pro· 
fundos conocimientos, uniendo a esto una gran honradez. 

El Sr. D. Silvestre Moreno en una biografía que hizo del D. Julián 
Tornt;:.l, dice lo siguiente: "No era, pues, el Sr. Tórnel, "Una.per~>OtÍ.jl de ~Q;. 
nocímien tos vulgares y coro t1nes, ni se limitaban e.stos a la ciendá que pro" 
fesaba. Era, por el contrarío, un pozo de ciencia en Jos diversos ramos. del 
saber humano, y uniendo a su gran mérito literario, una acrisoladahóruadez, 
una extremada sencillez de costumbres y u,na delicadeza de CQrt~iencia de. 
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que. hay pocos ejemplos, llegó a ser conocido, estimado y respetado en todas 
partes y con e~recíalidad en el' Estallo que le vió nacer y al cual siempre 
profesó vehementísimo afecto, desempeñando en él desde su más temprana 
edad, funciones pí1blicas de gran importancia." 

Apreciando en su jnsto valor, sn amplia cultura, se le confirieron en 
distinta!\ épocas varios puestos p{tblicm;. Fué Secretario del H. Ayunta
miento de Orizabn por muchos años, A~ogado de la Diputación de Coseche
ros, Socio de la Compañía Lancasteriana en México, Diputado a la Legisla
tura Constitucional del Estado ele Veracruz en 1826, cuando sólo tenía 25 
afios de edad; en 1831 fué electo nue\'amente para este cargo. 

En. 1829 fué nombrado Asesor propietario del Cantón de Orizaba. En 
el año de 1831 prestó también sus servicios en el H. Tribunal Superior de 
"] usticia. 

Habiéndose establecido en 1'!1 mismo año de 1831, en el Colegio Prepa
ratorio de Orizaba, que en esa época se llamaba ''Colegio dd Estado de Ve
racruz," los estudios relativos a la carrera de Jurisprudencia, el Sr. Lic. D. 
José Jnlián 'fornel fné nombrado profesor propietario para dar esas cátedras. 
Ejerció dicho cargo hasta el año de 1853, es decir, dt1rante veintidós años; 
sólo con algunas internlpcione:-; motivadas por el desempeño de funciones 
públicas, porque como dijimos antes, comprendiendo los grandes méritos y 
bellas cualidades qt1e poseía el señor Torne!, quisieron aprovechar sus ser
vicios en varios ,y delicados puestos. 

:F1;1é Magistrado de Tercera Instancia en 1835, cuando la organización 
politica y judicial del Estado cambió y la cual fné distinta también de la que 
tuvo después. Respecto a este cargo dice el citado señor Silvestre Moreno, 
alumno que fué del último curso de Jnrisprndencia que clió et señor 'foruel, 
lo siguiente: ,., Esto nos hace comprender el elevado y merecido concepto 
que se tenía de su honradez y de su saber. puesto que la opinión de este 
único Magistrado venía a decidir, en última instancia los negocios más ar
dttos e importantes.'' 

En 1835 también fué designado miembro de la Junta Departamental con 
residencia en Jalapa. 

Resultó en 1835 electo Senador por el Estado de Veracrnz. En 1838 la 
Suprema Corte de Just'icia lo nombró Juez de lo Criminal del Distrito de 
O rizaba. 

En el año de 1841 volvió a formar parte de la Junta Departamental. 
Fué electo Diputado propietario por el Estado de Veracruz al Congre· 

so General en el m.es de octubre de 1843. 
Encontrándose en México desempeñando este cargo, fué nombrado Ca

tedrático de Gramática, Lógica e Ideología, que por primera vez se iba a 
dar en la Escuela Nacional de Minas. Era Director de esta Institución, su 
hermano el general D. José María 'fornel y Mendivil, persona distinguida 
de quien ya nos ocupamos en otro lug-ar. 

Escribió el Lic; Tornel y Menclivil en esa época, para uso ele sus alum
nos los Elementos de Lógica e Ideología, los cuales fueron publicados en 
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1845, porqne tropezaba con la dil'icultad de no encontrar texto ad~cuádóá 
los alumnos q11e hacían la carrera de ingenieros. Su obra es basbmte impoi• 
tan te y señala un progreso en el estudio de esas ci encías en la Repú:bliéa. 
I!:-;tá expuesta con sencillez, claridad y corrección de estilo. ·. · 

Pronto aumentó cada vez más su reputación literaria y ft1é miembrodel 
"Ateneo Mexicano" una de las mis notables sociedades literarias. . 

En junio de 1848 fné nombrado por la H. Legislattrra delEstado de 
Veracruz para redactar un proyecto de Código Penal y de Procedin:üentos 
en Materia Criminal. 

Al terminar sus labores como Diputado al Congreso General,regresóli 
Orizaba a seguir trabajando en su profesión y en la cátedra que tenfa a su 
cargo en el colegio. 

Era admirado y qt1erido de todos sus alumnos,quienésescuchabán eón 
gran interés y sorpresa sus sabias enseñanzas; pues demostraba pos~er l'h')'.i 
flmdos y muy vastos conocimientosen todo; deunpequ~~o pátráf9 <lett1g~1t 
texto tenía material para varias clases.··.· Adem~s poseía.la párti~ul~iidad 'de·. 
hacer las cla;¡es sumamente agradables porque las ameuhabar ~on .rilliltj'tu.d ·. 
de anéc"dotas. Todos los conocimientos Tos exp¿nía ·con; orde~ y da:ddad; 
uniendo a esto .una gran sencillez de ideas Y de expresión. ·· · · .. 

'fambién le ayudaban mucho a hacer ínteresai1tes las clases, sus cono
cimientos literarios y decía con frecuencia que un .abogado no sólcr necesi
taba poseer a fondo la ciencia de las leyes, sino que a este conocimiento 
bía unirse el arte agradable de exponer snsideas; 

En el Colegio de O rizaba así como en toda la ciudad, se le quería y 'res
petaba mucho y todas las personas acudían a él en b.usca.de consejo; .11o ha~ 
bía asunto de importancia que no se le consultara. Sus consejos fundados 
en la justicia y el más recto criterio, eran siempre acettados ydados t:on 
modestia y desinterés. · · 

En el año de 1853 cuando la revolución de Jalisco elevó a la presiden~ 
cía al GraL Antonio López de Santa Anna, el Sr. Tor:nei fuéllamad() para 
tomar párte en este gobierno; primero figúró como miembro delCongresode 
Estado el 26 de abrí! de 1853 y después como Magistrado propietariode)é: 
Suprema Corte de Justicia de la Nación,. el 6. de. junio de ese mismo,aí'íd. ~· 
A pesar.de encontrarse delicado de salud,. deseando vrvirlejos de la agita• 
ción que produce la vida pública y de la aversión con quesiethpte'vió'}>,j.. 
política, el Sr. Tornel aceptó servir en los puestos antes m~ntio~ad~$; ~n1- : 
mado de las más rectas intenciones, por contribuir con sU' sab!lr y s#s es-. 
fuerzos al bien de la patria, en esa época .en que bien lo nel.:es!tab~, ·:· ; 

En las discusiones del Consejo de Estado tomó poca, parte~ qu'.fzá por 
no estar de acuerdo con el curso que llevabanlos"asunto~;~e~'oe~lil./{$ttt>r~· 
ma Corte. de Justicia, si prestó intMnsos .·servicios,}sién1ottfi'm(Jc~'~{l;tjM2' 
Magistrado por sus amplios conocimlentosjurí(}iéos, suvasta e~petíe~t'já;jf, 

su intachable honradez, • . . . . .· .· .......• ·. .· ...... · .. ··••·•·.· > ..•.. r > 
Fué nombrado socio de ·la Academia Nacional de Hi~totiaponel ~ubier: ·' 

no de Santa Aima y un poto despúés le dió el título ·deDóctbre~J;t!'Fispr1l~ 
Anales, T, Vi, .iU ép;-.'.~G. 
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dencía, designándolo Catedrático de Derecho Mercantil y I<:conomía Políti· 
<:a en la Universidad de México. 

Desempeñaba estos cargos cuando estalló la revolnción de Ayutla. Ha· 
biendo fallecido su esposa doña Vicenta Argiielles, el 5 de marzo de 1R56, 
acontecimiento que lo conmovió profundamente, así como por el curso que 
tomaban los asuntos políticos, tomó la resolución de voh·er con sus hijos a 
su ciudad natal en el mes de mayo del mismo año, renunciando antes a to· 
dos sus empleos. 

Ya en Orizaba volvió a dedicarse nuevamente a su profesión, aunque 
no en tan gran escala como anteriormente, por encontrarsé yapébil y cansado. 

Además de la obra que mencionamos anteriormente del señor Totnel, 
dejó otros varios escritos. 

, En las "Noticias biográficas" del varias veces citado Sr. Silvestre Mo· 
reno, hay un amplio estudio acerca de las obras del señor D. José Julián 
Torne! y Mendivil y las clasifica del sigt1iente modo: 

"1 Q-Escritos de carácter jurídico ya se refieran a la elocuencia foren· 
se, o bien a trabajos legislativos o pttramente didácticos. 

2<.>-Escritos de literatura en general, comprendiendo bajo esta amplia 
denominación las ciencias filosóficas y la crítica histórica. 

39-Escritos de polémica religiosa y política. 
Nosotros sólo diremos tmas cuantas palabras acerca de ellas. ,Respecto 

a las primeras, es natural comprender que serían bastante buenas, dado que 
pose(a. a fondo la ciencia de las.leyes, su gran caudal de conocimientos, la 
reCtitud. de St1 criterio jurídico y la lógica irresistible de SUS deducciones. 

Entre estos trabajos secuenta un proyecto del Código :criminal y Pe
ual.que seJe ellCOU1endÓ redactara, por los años de 1831 y 1832 en unión de 
los señores li<;enciados José Bernardo Couto y Antonio María Salonio. Este 
trabajo fué aprobado por el Poder Legislativo y estuvo vigente hasta eu 
ts53 y aun en épocas posteriores, siendo muy elogiado . 

. ;Puso en. for.ma de diccionario con algunas adaraciones y no.tas el Códi
go de Comercio de 1854. También es digno de mencionarse un trabajo ju
rídico relativo a una consulta que le hizo la Diputación de Cosecheros de 
O rizaba. 

Dejó el señor ':rornelmt1.éhos trabajos de literatura juddica sin termi· 
1:1ar y otros inéditos. La mayor parte de sus trabajos se encontrarán en los 
expedientes de los archivos de los Tribunales. 

Entre la segunda clase de trabajos o sean los q11e se r~fieren a li:teratn
ra en general, comprendiendo las ciencias filosóficas e históricas, se encuen
tran los· Elementos de Lógica e Ideología que ya antes mencionamos. 

También puedecitarse úna obra que tituló: "La Aparición de Nuestra 
Sefiora de Guadalupe de México, co.mprobada eón documentos históricos, y 

d.efendida de' las impugnaciones que se le han hecho." Este libro del señor 
Tornel tiene el mérito de mostrar en él una.~ran erudición histórica. . 

La tercera clase de escritos del Sr. Tornel son los de polémica política 
y :religío~a~ Aunq.ue ya dijimos en otro lugar que no era afecto a la. polí· 



259 

tica, ni hombre de partido en que el interés o la ambición lo sugestionara, 
sí tenía opiniones políticas formadas por el estudio y la expériencia, jr~eri 
los pnestos públicos que desempeñó siempre se guió por una conductéteéta 
de acuerdo con el cumplimiento del deber. En cuestión religiosa tenía sus 
convicciones profundas; era un verdadero católico. Y vi viendo en una ~wo·,· 
ca en que se estaba produciendo un cambio fundamental en el modode ser. 
político y social de la nación, es natural que tomara parte tnuy activa en las 
discusiones de los intereses públicos, por medio de la pt:ema y además por
que poseía profundos conocimientos en Derecho Eclesiástico, en Legislación 
y en las Ciencias Sociales. 

En el año de 1849 publicó un opúsculo, por haber aparecido en un pe. 
riódico de Orizaba, con motivo de la contribución llamada de Guardia .Na
cional. un artículo en que se puso en duda la inmunidad personal deqúe · 
disfrutaba el Clero. ' .\ 

Cuando el triunfo de la re>·olución de Ayutla, else~or tr'otttel'yjl.' ~l.s· 
tan te enfermo,' también dedicó sus últimos esfuerzos a la d¡efen'Sa 'iift lipa 
causa a la cual permaneció fiel durant~ su vida. . . ~ .··•··.. •.. · .. ·•·•·• ·.· ... · · . 

Publicó otro opúsculo escrito con objeto dereíutllrunodél~fuísma?la· 
se que se titulaba "Apuntamientos sobre derécho públli::o écle¿iás't}:co por 
un católico mexicano" y que había circulado proft1sameí.lté. en esa época. 
En esta obra puso de manifiesto el sefior Tornel sus amplios conocimientos 
en literatura sagrada y profana, así como en las demás ciencias. 
Dejó inédita una obrita: ''Cartas a mis hijos sobre las cuestib!les del día.o 
sea consideraciones acerca del liberalismo, conveniencia y justicia de las . 
reformas decretadas por el Gobierno Constitucional" y a3gt1nos'apt1ntes so.: · 
bre "El Derecho Canónico Novísimo." · . 

· El señor Lic. D. José Julián Toruel y Mendivil, después de una ·vida: 
muy laboriosa en que sirvió con lealtad a su patria y a su religión, falleció 
en la ciudad de Orizaba el día 28 de noviembre de 1860. 

Fué un hombre sabio y virtuoso, modelo de ciudadano, de fttncionario 
público y de padre de familia. 'l'oda su vida fué ejemplo de honn~dez, süs 
actos sólo tuvieron por norma la rectitud de sJl conciencia; jamás ambicio
nó riquezas, ni honores. Pocos hombres reunen las bella:s cualidades que 
adornaron a tan distinguido verac.rnzano. 

TORNEL Y MENDIVIL, JOS~ MARIA. 

En la hoy ciudad de Córdoba (Ver.) nació el Sr. n~ José Máda'Tor}i:et 
y Mendivil. 

Durante algunos años vistió la beca de senünarista ¡:l_eiC()legio,ii_~,Saú 
Ildefon so de México. Más tarde ingre~ó a lacarre.ra militar·~1leco111enz~~11. 
el grado de Teniente o Subteniente y después fué.iaso:en'dieQ'dlJ.l:ti'~.stá::oljt~~· 

·1 d d G 1 ····,-.-,,· 
ner e gra o e enera . . .· . . . . .· ., .· ...• ··, ,···-' . 

Durante la guerra de Independencia concuuió. atresacd(inesy.ff;i~·p~i.; 
sionero del Gobierno español. · 
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En 1813 se halló a las órdenes del coronel Epitacio Sánchez en el ata
que a Cuautitlán contra tropas del comandante español l'vforeno, quien fué 
derrotado y hecho prisiouero. 

Un ese mismo año siguió con el brigadier Francisco Rayón y contri
buyó a la destrucción del Real de Tlalpujahua. 

Concurrió bajo las órdenes del Gral. D. Ramón Rayón, al ataque de 
Pl;lrUarán, donde se distinguió por la actividad que desplegó para impedir 
la dispersión de la infantería, en el acto de la derrota que sufrieron los me· 
xi,ca11os. El General elogia mucho el entusiasmo, decisión y honor con que 
se condujo el Sr. Tornel y Mendivil y la resignación qlle mostraba en las 
prí'vaciones y falta de sueldo. 

En marzo de 1814 fué hecho prisionero por la división del general De la 
Concha y condncido a Ixtlahuaca, fué sentenciado a muerte, pero lo salvó 
el cura de Tlalpnjahua don Ignacio Arévalo. Lo llevaron preso a la capital 
y el virrey Calleja dispuso que permaneciera en eLColegio de San lldefon
so como castigo por su adhesión a la Independencia. 

Después pasó a·la ciudad de Puebla a unirse con su familia y más tar
de a Orizaba, de donde tuvo que salir nuevamente porque se vió perseguido 
a c.a11sa. de haberse descubierto que .estaba en relación con algunos jefes de 
lbs que pretendían la emancipación completa de la patria. 

S.e radicó en Puebla y allí prestó grandes servicios a la, causa de la Inde
pendencia, conquistando más adeptos que eng'rosaban las filas de los libres. 

Proclamado el Plan de Iguala se adhirió a él en matzo de 1821 y des~ 

pués se puso a las órdenes del general Santa Anna, a quien sirvió como Se
crj:tatio P,articular_. 

Entre los premios que reciLió Sll cuentan los grados de Coro11el y Ge
n~ral de B.rigada; la Cruz de priri1era época, supernumerario de la Orden· de 
(j,uadalupf!:.Y fué declarado ciudadano del Estado de Occidente en recompen

, sa a sus partic1.1lares afanes por darles libertades públicas a aquellos pueblos. 
. Llegó a desempeñar honrosas comisiones y ocupó distinguidos puestos; 

entre ellos mencionaremos los siguientes: Secretar.io Particular de los ge
nerales Santa Anna y Victoria con notables ventajas para la causa pública. 
Oflcial.Segundo y después Ofi¿fal Primero de la Secretaría de Guerr¡ty Marina. 
· Tatübién fué Oficial Mayor de la misma Secretaría y más tarde Minis
tro de este Ramo. 

El Estado de Veracruz lo designó Diputado en el segundo Congreso 
Constitucional Mexicano. En dos ocasiones fué Gobernador del Distrito Fe
der¡tl, la primera, comprende del 15 de febrero de 1.828 hasta 30 de noviem
bre del siguiente año; y la segunda, en noviembre de 1833 y dura nu año. 
En an\bas prestó servicios muy importantes; en la primera persiguió con te
nacidad a los delincuentes descubriendo aún a los mássagacesy evitando así 
sigt;tierán cometiéndose crímenes. Se preocupó por el arreglo y progreso de 
las casas de berleficencia, cuidó de la policía, de la moralidad y adelanto de la 
capital, d~ la armonía que debe existir entrelas autoridades; en suma, tra
bajó por el progreso y mejoramiento general del Distrito. 
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}:n su segundo período tuvo que sofocar discordias, libertar al verse• 
guiclo y promover cuanto fuera útil al progreso y bienestar del pueblo y de 
la hümanidad. 

En el afio de 1829 fué Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotel}~ 
cíario ele la República Mexicana cerca de los Estados Unidos del Norte. ' 

Desempeñó esta comisión a entera satisfacción del Gobierno MexicápQ 
quien le dió las gracias por el celo con que defendió los intereses de su patria. 

Se le confió además un poder especial para que arreglara los límites 
entre México y aquella nación y gracias a su ·esfuerzo se logró sofocar la 
guerra que estuvo a punto de estallar en 1830. 

Fné además Vicepresidente de la Compañía Lancasteriana, Miembro 
del Instituto de Ciencias, I)teratura y Artes; iadividuo de la. Junta.Direc
tiva y de Inspección de la Casa de Corrección; de la Dirección <le Instruc~ · 
ción Pública; ele la Junta Patriótica de "Amigos de Hidalgo" e.stablecida 
en Chihuahua y de algunas otras agrupaciones. . :. </ ..• 

Siendo Ministro de Guerra el Sr. 'l'ornel.falleció elllde septi~erntirédf:: · 
1853 a las 10 a. n1. ;:víctima de un ataque de apoplejía.·. ' . 

Bastante consternación causó la pérdida de tan eminente político y:mi·. 
litar que con sus virtudes, talento y patriotismo contr;ibuyó al progreso y 
bienestar de la patria. 

TORO, LUIS DEL. 

Escritor.-Nació en la ciudad y puerto de Veracruz el Sr. Luis del To· 
ro, escritor castizo y panfletista múy hábil. 

Se inició como poeta fácil y elegante. 
Fué un periodista de combate que se caracterizó por lo virulento de 

sus ataques y lo cáusticó de sus escritos. Pocos como él manejaron el estilo 
mordaz. . 

Dirigí(¡ varibs periódicos políticos en la ~iudad de México y en fa de 
Veracruz, entre ellos "El Debate.'; Ocupó una curul en la Cámára de .:Oí~ 
putados. 

Por cuestiones políticas se vió obligado el Sr. del 'I'oro a salir .del país, 
y murió pobre y olvidado en Barcelona. · · 

TRIGOS, ILDEFONSO. 

Químico.-El Sr. D. Ildefonso Trigos Aburío naciÓ en lá ciudtaddeJ.i: 
lapa-Enríquez, (E. de Ver.), el día 18 de julio de.1872. · . .. ·· .... · ... 

Fueron sus padres el Sr. D. Ildefonso Trigos Cabrera ylaSnh.Da, ~osa 
Aburto y de la Riva. · , ·•. . ... , .. ;.,· 

Hizo sus estudios preparatorios en el Liceo Fournier de;esta Pfl.PÚ~l:i· 
donde también se encontraban por aquel euto.t1.ces,.otros mucbos.c:o'mp~jle~ 
ro3, que más ta;de debían descollar como hombres de tale~to: • ... · ·.· ... , .. 

El Sr. Trigo~ se distinguió en el Liceo cort19 al~mn~. aventajad~, ta~ e~ 
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así, que lleg6 a obtener hna medalla de plata con el siguiente lema: "Pre
mio al Estudio y al Talento'', porque se aplicó mucho en los profundos 
curso:; de humanidades, que en aquella época se exigían en el plan oficial 
de estudios. 

. Fué también el Sr. Trigos un buen latinista. Tradujo al español "De 
Ira'' de Séneca y ''Comentarios de Cayo Julio Char'', pero no fueron pu· 

blicados. 
L{egó a descollar en Matemáticas, materia por la que tuvo especial pre

díleccióu y b cu:d profundizó y dominó, junto con D. Manuel Gutiérrez 
joffre. 

Esbozó un estudio bajo el nombre de "Proyecciones Dimensionales" al 
que le prestó mucha atención hasta stt muerte; pero lo dejó sin concluir, 

Se dedicó también con afán a los estudios de Química, llegando a obte
ner el título de Químico-farmacéutico. Dominó muy bien su profesión y es
cribió varios estudios sobre investigaciones relacionadas con ella, especial
mente sobre Fotoquímica. Obtuvo curiosas experiencias en esta rama, que 
bajo el nombre de ''Espectros Interferenciales'' forman parte de un volumen 
de ';Notas" que dejó inédito. 

Poseía una farmacia que era la más acreditada en esa época en la ciudad 
··d.e Jalapa, se llatmtba "Botica de Santo Domingo" y estaba situada en la 

calle:principal, o sea en la de Enríquez. 
El Sr. Trigos acostumbraba reunirse por las noches con varios amigos 

c11ltos e inteligentes como él: con Díaz Mirón, González Mena, Gutiérrez 
}orfre, Sherwell, García Figueroa y otros; de algunos dé ellos ya nos hemos 
ocupado en estas biografías. Discutían sobre distintos asuntos científicos, 
cori aquella cultura profunda y enciclopédica que poseían; les exponía el Sr. 
t'dgos sus trabajos y entraban al laboratorio a presenciar sus experiencias. 

El Sr. 'I'rígos aunque gozaba de muchas simpatías, no fué afecto a des
etnp~ñar cargos públicos; el único puesto oficial que ocupó fué el de Sín
dico del Ayuntamiento, pero sólo a reiteradas súplicas-del Gobernador y a 
condición de no recibir retribución alguna. 

Fué Catedrático de QuJmica en el Colegio Preparatorio de Jalapa. Des· 
_pués.tuvo también a su cargo el Curso de "Academia~ de Física", materia 
que profundizó en lo referente a Física Matemática. 

S•ll credo filosófico era positiYista. 
El Sr. Ildefonso Trigos fué un talento analítico de prií:ner orden. Po

seía bellas cualidades cívicas, era un verdadero filántropo. Todo esto unido 
a su vasta cnltura hacían de él una: persona muy estimable y excepcional. 

Falleció en la capital de la República, el día 7 de marzo de 1907. Su 
cadáver fué trasladado de la ciudad de México, D. F., a la de Jalapa-Enrí
quez,. su tierra natal. Se veló en el salón de actos de la Escuela I'reparatoria. 

Muy concurridos fueron sus funerales y constituyeron una verdadera 
demostración de simpatía por parte de sus amigos y habitantes en general, 
que acompañaron hasta,su última morada.al que fué ejemplo de ciudadano 
honrado, filántropo y bueno.' 
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TRIGUEROS, IGNACIO. 

Benefactor.--D. Ignacio TrigtH'ros nació en la ciudadde Veracruz; .. · 
Era muy emprendedor, desempeñó varios puestos públicos y benefició 

a la sociedad con las obras que realizó. . 
Fué Alcalde 1 Q en el año de 1840, del entonces llamado Exmo. ,Ay un~ 

tamiento de Veracruz. En esa époc:a, con sn carácter de presidente del 
Ayuntamiento, seguía con empeño el n.oble afán de que el gobierno general 
le cediera el edificio de la "Maestranza Vieja" para establecer un hospicio 
de pobres, lo que al fin consiguió. La fundación del hospicio alejó de la 
ciudad a gran número de pordioseros que abtwdahan en la localidad. 

Ya en 1839 había sido suplente del Juzgado del Distrito de Veracruz, 
nombrado por la Suprema Corte. 

El Sr. Trigueros dirigió las obras del Mercado Públko de Veracruz,·et·cual 
fué inaugurado en el mes de noviembre de 1843 y que ho:Y'l1eva su nÓtrilr~~:· 

En la Junta Electoral efectuada en Jalapa en octubre de 184{), r~suJt& 
electo Diputado al Congreso GeneraL Ef Sr: Trigueros consigui6 en el 
Congreso que se desti'naran $20,000 anuales del derecho del l% para la in; 
traducción del agua potable en la capital del entó'ncesDepartamento de Ve
racruz. 

En 1841 fué nombrado Ministro de Hacienda, pt1esto que rentmció en 
octubre del año de 1844 por los ataque~ que le lan.zaba al partido de la 
oposición. 

Fué Senador en el año de 1845. 
Eri 1847, cuando volvió Santa Anna a la presidencia, fué nombrádo 

Gobernador del Distrito Federal, puesto qt1e renunció en junio de ese m'is· 
m o año, pero dejando fama de haber sido uno de 1ós más activos, laboriosos 
y eficaces gobernadnres del mencionado Distrito. 

En 1848 hizo una petición al Gobierno para que el derecho deáverí.a 
ft1era destinado a la introducción del agua potable a Veracruz, siendo apo~ 
yada por los diputados Salonio y Lacunza. . 

1'ambién fué AlcaUe de la cindad de México y autor de una obra tan 
meritoria como la fundación de la Escuela Nacional de Ciegos .. Todavía en 
la actualidad se efectúan actos para conmemorar el aniversario dé tan im~ 
portante acontecimiento y se honra la memoria de su ilustre fu,ndador .. 

'I'ambién existe una asociación particular, benéfica én pro .. qe lo.s .ciegos 
que lleva el nombre del Sr. Trigueros. 

TRONCOSO,. FRANCISCO ;P: 
General.-N a ció en la ciudad y puerto de Ver.acr~~.~~ ela~ño de/i!$sq:f 

Sus padres fneron D. Francisco d~ P. Tronc:Oso {de>notúe ,¡:¡to.saiJ;i~'~:~¿~, 
Ana Pancardo. . . . · ·. . ;;·,,::. 

Ingresó como alumno al Colegio :Militar, el19 de turviembre(iel~?~.J·~ 
la edad de 17 años. · · .. · · 
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Se distinguió en numerosos hechos de armas y debido a esto obtn\'O 
varios ascensos y condecoraciones. 

El Estado de Puebla le concedió un diploma por sus proezas durante el 
sitio de Puebla de 186.3, cuya historia escribió. 

El Sr. Troncoso siendo Coronel de Estado Mayor y en unión de los 
Sres. Gral. Manuel González, Presidente entonces de la República y el GraL 
José Montesino~, formó un Proyecto de Ordenanza para el Ejército. Los pe
riódicos de esa época hicieron cálidos elogios del proyecto, entre ellos ''La 
República" y "El Siglo XIX" del tries de mayo de 1882". 

Fué designado el Sr. Troncoso para formar los reglamentos del cüerpo 
de Ingenieros y del Bat:;~.llón de Inválidos, por orden del Presidente de la 

. República. 
Formó también el Plan de Estudios del Colegio Militar. 
En julio de 1884 fué ascendido a General de Brigada en la milida per

manente ·y en septiembre del mismo año fué electo Diputado por el Estado 
de Guanajuato. 

Fué Profesor de Estados Mayores del Colegio Militar en 1891. 
Falleció elGral. D. Francisco P. Tro.pcoso en Guadalupe Hidalgo en 

el mes de diciembre de 1919. 
Publicó: "Diario de las Operaciones Militares del Sitio de Puebla en 

186.3.'' Escrito durante el asedio de la Plaza. Este diario contiene todo el pe
ríodo de tiempo d.el sitio y el viaje de los señores Generales, Jefes y Oficia
les prisioneros al Puetto de Veracruz. México. 1909 .. Talleres del Departa
mehto de J!stado Mayor. 1 vol. 4 Q pta. 

TRONCOSO,JOSE MARIA. 

Jurisperito y Sacerdote.--Nació el señor don José María Troncoso, her
mano de don Jt1an, también en la ciudad de Veracruz, el día 15 de febrero 
de 1777. Suspadres fueron don Adrián Félix Troncoso y doña Ana Bue
nó, pertenecientes· a las mejores y más acomodadas familias del puerto. 

· . . Como su hermario, estudió Grámatíca Latina y Retórica en Tehuacán 
durante corto tiempo; pero bastando este para distinguirse y obtener varios 
premios. 

Pasó ·a Puebla en 1793 a cursar Filosofía en e} Seminario Palafoxiano 
donde obtuvo el primer lugar y se hizo acreedor a un certificado mt1y hon
roso que le extendió su maestro el Dr. Cantarines. 

Recibió en la Universidad de México el31 de octubre de 1795 el grado 
de Bachiller en Artes. Cursó después Cánones y Leyes y presentó dos .prue
bas, obteniendo las mejores calificaciones y siendo nombrado Presidente de 
las Academias de Derecho. 

El21 de mayo de 1799 recibió el grado de Bachiller en Cánones; pocos 
meses después fllé ~icenciado en Artes y en seguida, maestro: 

En mayo de 1804 fué recibido por la Audiencia de Abogados y desde 
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esta fecha hasta 1816 ejerció la profesión en Veracruz y desempefió el 
puesto de Asesor del Consulado, del Intendente y del Ayuntamiento O.e la 
ciudad. • 

Sus conocimientos fueron muy amplios; no se limitaban a lacienciade~ 
derecho, sino también los tenía en literatura antigua y moderna; era muy 
profundo en historia general y especialmente en la eclesiástica. Sus méritos, 
fueron estimados en lo que valían, prueba de ello los muchísimos puestos 
que le confirieron y que desempeñó con gran acierto y captándose la con~ 
fianza y estimación de las autoridades, que como en el destino de Fiscal de 
Hacienda, Fiscal Eclesiástico y Defensor del ]llzgado de Bienes de Difuntos 

·de Ultramar, que desempeñó durante diez años, hasta le expidieron certifi· 
cados en extremo honrosos. 

El 26 de marzo de 1816 el Obispo de Puebla lo nombró su Provisor. En. 
1829 Juez de Testamentos, Obras Pías y Capellanía y para interino delSa· 
grario de Puebla, Juez de MatrimonioF y Vicario General; en cu'yos empleo:s 
se confirmó la Corte Española. · . · 

En mayo 1816 fué nombrado por el señor Pérez. (Obispo de Pu.ebla) 
absoluto protector, administrador e interventor del.Colegio de los Gozos, 
habiéndole hecho grandes mejoras materiales y m(lrales y no sólo; sino aún 
debiéndole el Colegio su subsistencia. 

Obtuvo del Rey de Francia el lQ de septiembre de 1816, la Flor de Lis, 
Fué nombrado por el Sr. Pérez, de quien mereció toda la confianza, 

socio honorario de la Junta de Caridad; dando gratuitamente una cátedra de 
francés en 1818. 

Recibió otros muchos nombramientos para varias Juntas sobre distintos 
objetos de interés público. 

Cooperó a la independencia de su patria con su hermano Juan, que era 
redactor de la" Abeja Poblana," primer periódico que vió la luz pública en 
esa ciudad y que tanto sirvió a la causa tle la Independencia. 

En julio de 1823 fué nombrado Caballero de Número de la Orden de 
Guadalupe y en el mes de agosto Capellán del Emperador Iturbide. 

En marzo de 1823 entró en la Diputación de Puebla y en marzo de 
1825 a la Academia Médico Quirúrgica. 

Fué nombrado Diputado al Congreso de Veracruz el 5 de octubre de 
1828 y al del Estado de Puebla el 11 del mismo mes, cuyo puesto ocupó en 
la segurlda Legislatura. En 1829 fué habilitado para abogar éri lo Civil. 

En 1830 fué nombrado por segunda vez catedrático de Cánones. del Co .• 
legio Departamental y en 1833 figuró en el Congreso General como senador 
de Puebla. 

Por su carácter franco, su instrucción amplia, su amena convérsa:ciób.,' 
y sus sentimientos generosos, se bacía querer y respetar de todoslg.s: qu~ Lo 
trataban. Las autoridades públicas de Veracruz y P~ebla mucho'lo di~Ún;' 
guieron con su confianza y estimación, no obstante haber pasado ¡:¡or ~p;ocás 
tan diversas en personas como en sistemas. 

Además del idioma castellano poseía el latín y perfectame:tite el fran• 
Anales. T. VI. 4f ép.-"3?. 



2GG 

ces; traducía el inglés y el italiano. Tenía Hll talento claro, una ei'udiciún 
copiosa, una memori~ feliz, era: amante de las artes·, e:-pecinlment<: de la 
pintnra. 

Se preocupó por el adelanto ele su patria, tanto en lo político como en 
io literario. Siempre que podía cooperar a los progresos de la educación y 

a mejrJrar la> letras, lo hacia con todo g'ltsto, hasta desem pei'íanclo ¡me~ tos 

de poca importancia. Sentía un gran placer por la enst:ñanza y Eil la l<:ctu
ra -podía pasane horas enteras sin sentir. 

- Los últimos seis años ele su existencia se separó de los negocios y los 
d:edic6 a los deberes ele su mini5terio y en su aislamiento dividía su tiempo 
entre los servicios parroquiales y el estudio. ' 

Debido a sLts asidnas labores y a la edad, su salnd cot11enzó :J. resentir
ser a fines ele 1837 tuvo nn fuerte ataqne de npoplejía c¡ue pu~o en pdipo 
su vida. Se salvó, pero ya quedó muy delicado; estos dolores físicos abatie
ron su espÍritu y aunque e:otaha ant:orizado por un Breve de s: Ciregorio 
XVI, expedido en ,Roma c:l U de febrero de 183j para separar~e de Sll pa
rroquia y aún de la población para cambiar de clima y ocupaciones, sin 
p.erder sus derechos, no lo hizo, y adquiriendo un aspecto ele tristeza y lan
guidez que .nunca había tenido, falleció el 30 de mayo de 1841. 

T-RONCOSO, JUAN N. 

Períoclista y patriota. En la cindad y puerto ele Veracruz, el día 12 de 
mayo ele 1779, nació el patriota don Juan N. Trouco~o. 

Siendo Ultly joven pasó a estudiar al célebre Colegio de Tehuacán, Gra
mática Latina y Retórica, por muy corto tiempo (afio y medio). 

Después se trasladó a la ciudad de Puebla, en el año de 179,3, a cm:-ar 
Filosofía en el Seminario Pálafoxiano y en 1795 recibif> el grac1o ele Bachi· 
ller en Artes en la ciudad de México. 

Habiendo continuado sus estudios en el Seminario, se recibió ele abo
gado en 1804. 

En el año de 1820 fundó en Pnebla el primer periódico qne vió Ja luz 
en esa ciudad, denominado" La Abeja Poblana." Comenzó a publicarse el 
30 de noviembre del aii.o citado y el 19 de marzo del siguiente' p.ño, por ha
ber aparecido publicado en ese número ''El Plan de Iguala' •:fué reducido a 
prisión, Después se le permitió permanecer en su ca:;a bajo fianza: El Go
bernador de Puebla consnltó ál Virrey de México sobre el particular y é~;te 
di spnso q ne se le rednj eran u e va m en tea prisión, imponiéndole otro_s cas tigofi. 
Pero el Gobernador Uano conociendo el tempie.y la firmeza de carácter del 
di-stingt1ido patriota, contestó a 1 Virrey e¡ u e nada bastaría para hacerlo callar 
y qu.e lo más conveniente sería reducirlo a prisión perpetua en San Juan de 
Ulúa o enviarlo a algún c.urato· fuera de Puebla._. Se optó por lo segundo y 

en marzo de ese año fué remitido el señor Troncoso a Molcajac; pero no por. 
esto dejó de seguir escribiendo su periódico, el cual se publicaba en Puebla 

con ayuda .de su b.ermano.José María. 
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;\{¡\,; tanle mandó a aprehenderlo el Gobernador; pero fué avisado por 
itnos Gdco-; élíl!Í,;zo.~ y pudo esc:tpar tr::J.slndátHlos~' n i\!Iéxico. 

I·:n el mts <le abril dd cítaJo año ~e formó tlll e¡;;:pediente contra el se" 
fíor Troucoso !imwdo por Llano a nombre dd Cuerpode Oficiales delRé' 
gimieuto de Jnbntería de Extremadura, por su escrito' 'l'nscuas a tnl:Mi¡i~ 
tar. '' 

En su retiro signió escribiendo sin tregua, pero desgraciadamente variOs 
escritos ;;e <:xtr<tvínron, cuando con:;nmadn la Independencia pa~ó de Puebla 
:\ T!ncotepcc. 

;3;Íbese como cierta qlle escribió ''La Historia de la Independe11cia 
,¡,, :'líé~íco' · desde el 16 tle septiembre de 1 S 1 O hasta su consmnación. el 27. 
dd mismo me~ de se pi i etHhre de 182l, historia rpie .no quiso publ ica:r y qüc:,: 
la resern!lm para que lo hicieran a su muerte: pero desgraciac;JrflJ,lent~el ni~" 
11 nscrito ,e perdió. Co mismo ocurrió con una disertación del sefim: Trori'G(i$~f 
sobre lns prisiones y destierros que se hadanpor ó¡:denes<reser';adllt',.<it}yif·~ 
ttHl de las facnltades extraordinarias concedidas alospresi(lel1t~s'p()f~i:€·on~> 
gTeso, y de las que usab;:¡n los tribntw les ec!esiástícos: YotraS.·tntlchas bbriís 
ori.'-:'inales y traducidas del Sr. 1'roncoso h:an desapurecidó; Dejó gtári tiú· 
mero de artknh1s políticos y tradncciolieslíteÍ'arias ... 

Los escritos de 61 publicados en Puebla son los siguiel.)tes: "Abeja Po
bt'ana,'' "Pascuas a tm Militar," ''Dar qt1e van dando,"· "Peúr es Jo roto 
c¡ue lo descosido,". "Impngnación al papel titulado Loter1a de los treinta y 

· dos millones de Pesos," "Qné cosa son los francmasones~" "Carta alPen
sador Mexicano,'' "Mi Carta al Pueblo,'' "Apologia del Manifiesto del 
s~ñor Agar," "Carta de nn Gallego a 11\1 Toribio," "Mi Carta al Empetá- · 
dor Francisco," ''FMmla~ de Juan Nepomncello Troncoso" y otras · 
e has." 

Era muy c11lto el señor Troncoso, dominaba el fnuicés, traducía el in~ · 
glés y el italiano y sabía bastante del grie.go, cosa múy rara en aquella érJoca{ 

Además hizo mucho por la libertad de México. Sus escritós cOntfilJu" 
yeron a comnl~Ícar al pueblo el cntusíasmo que ese buen patriOta gu'ir&ábfi: 
en su corazún para stl ql1erido México. Contribuyó no sólo con sus escritO$ 
para coúseguir iü libertad de su país, sino también co11 más de véinte'ínil 
pesos de su peculio. 

· 'l'oclas.las persecuciones y prisión qt1e sufrió el 
15ieron a qne con toda entere~_; manifestó sH desagrad'o 'e 
la coronación de Itnrbide, pues no obstante haber 
libertad del país, no dejó de demostrar que lo 
son al. 

El 29 de dicietnbte de 1830 falleció en 
·Gratitud inmensa debe tenerse :para col'! esté'd'i'stiir~r,tíítló ip~ittí~Jiáq:U~' 

tanto'bien hizo a su nación. · 
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URIBE, VIRGILIO. 

Nació en Tlacotalpam, y siéndo alumno de la Escuela Naval de Vera
cruz, pereció heróicamente luchando contraJos invasores americanos en 1914. 
Una de las calles de su pueblo natal lleva su nombre. 

VALENZUELA, GRACIANO. 

Educador.--Hste distinguido maestro nació en Chicontepec (Edo. de 
Ver.) el día 18 de diciembre de 1862. 

Fueron sus padres el Sr. D. Ignacio Valenzuela y la Sra. doña Salomé 
Vera. 

Desde pequeño mostró inclinación por el estudio. A la temprana edad 
de 15 años ya se encontraba prestando sus servicios en el Magisterio, al que 
despt:té!l dedicó toda su vida, como ayudante de la Escnela Primaria de Va
rqnes de Chicontepec . 

. > Desp)lés fué Director de la Escuela Primaria de Tantima, .del excantón 
··id~O~ulu~ma . 

. .•. ~1;t~U,do el~obh~ó10 ctelEstado, cuyos Poderes residían en laciudad de 
brl~abar.l1Ulzó unainiciativa,convocando a los maestros en ejercicio y a las 
p.~~g~~si9ue.~uis~ra.tlbacerla carrera. del.Magist~rio, para que emprendie~ 
···r~~:ÍQ~A~~tu4ios relatiy?s ep un Curso. Normal que.díri.gían los Sres. Profs. 
ítt1;i®~-c'. lttSbs~me~ y EnrÍq~te Laubscher;. el Sr.: Valen~uela fué uno de 
los ~a.~·~tros qne hizo 'con notable aprovechamiento los e;tudios científico· 
prá~ticos déla r.nencionadainstitución. 
·.· .. ·Fu~ desprtés pirect<lr,-por algunos meses, de la Escuela Primaria de 
Niños de Chicontepec, pues cuando el entusiasta y progresista Gobernador 
del.J!stado deVeracruz, GraLJuan de la Luz Enríquez, resolvió fundar la 
~scuela Normal del Estado, nombrando .Director al nnnca olvidado profe
sor Enrique C. Réosatnen, este señor llamó en él año de 1886 al Prof. D. 
Graciano Valenzuela para que de¡:;empeñara el cargo .de Subdirector de la 
Escttel.a Práctica de Niños anexa a la Normal. 

Por esta circunstancia se trasladó.a la ciudad de Jalapa. des~mpeñando 
además de la Subdirección de la Anexa; algutías cátedras. en lareferida Es .. 
cuela Nonnal.'Fué, pues, colaboradorinmediato y muy activo del Sr. Réb
samen, pudiendo considerarse casi ambos profesores como fundadores de la 
Escuela Normal, institttción que tant~ prestigio.adquiríó y muchos benefi
cios reportó no sólo al Estado de Veracruz, sino a la República toda. 

Se recordará que no obstante el éxito alcanzado en el terreno de la prác
tica, la Escuela :Normal tenía .su órgano paraluchar en el campo de las ac
tividades intelectuales y este fué la 1 'Revista Intelectual'' en la que el Pro
fesor D. Graciano Valen zuela también prestó su gran contingente, siendo 
colaborador hasta la extinción de dicha Revi~:~ta. 
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Las labores magisteriales del Prof. Valenzuela se distinguieron por la' 
suma de conocimientos que poseía, facilidad para impartirlos y gran amot 
que sentía por la niñez. 

Fué un verdadero maestro dedicado a su noble tarea, por verdadera 
vocación: de aquí el éxito que obtenía en sus labores y el cariño y gratitud 
que le profesaban sus alumnos. 

Adquirieron en propiedad los profesores Valenzuela y Rébsamen la ha· 
cienda de Vinasco en Túxpam; pero el Prof. Valenzuela deseando continuar 
en sus labores magisteriales, por las que como antes dijimos, sentía verda· 
dera vocación, vendió su parte al maestro Rébsamen. 

Signe laborando después de una manera constante e incansable,en su 
noble profesión, ya directamente frente a los bancos de la Escuela, ya cqmo 
Inspector escolar o bien en la prensa pedagógica, pues multitud de.art\c~t 
los de esta índole aparecieron en distintas revistas y periódic;:os~ .· :: 

También desempeñó, aunque sólo por algunos meses, laJdatura p9lí~ 
tica del entonces Cantón de Chicontepec, en el año de.l9l~, y én'ese .. tni~fu~. 
año fué a la ciudad de Jalapa· Enríquez a éncargarse de la Presiden~i~deJ~· 
Junta Consultiva de Educación que formuló un magnífico proyecto' de léy 
de enseñanza, cuyos principios más importantes aun subsisten en la legisla
ción escolar vigente en el Estado. 

Tenía verdaderas cualidades de maestro el Sr. D. Graciano Valenzuela; 
aun recordamos cuando era Inspector escolar en la ciudad de Jalapa,. cuán. 
provechosas y ricas en enseñanzas eran sns visitas a los planteles educativos, 
pues no se limitaba, como lo hacen algunos inspectores, sólo a criticar y a 
señalar defectos, sino que a la vez que aconsejaba los mejores métodos y 
procedimientos para obtener más éxito en la enseñanza, él mismo se ponla 
al frente de los alumnos para enseñar con el ejemplo los medios más ade•. 
cuados. 

Ignoramos si llegó á publicar o dejó inéditas una colección de r~éitacio· 
nes, monólogos, diálogos y comedias escolares que había escri,tp, pues era 
también muy afecto a esta clase de trabajos literarios. · 

Fué hermano de otro distinguido profesor veracruzano, D. Rafael Va· 
len zuela. 

El laborioso profesor D. Graciano Valenzuela falleció en la ciudad de 
Jalapa·Enríquez el14 de febrero de 1914. 

En la citada ciudad de Jalapa, capital del Estado de Veracrúz, para bonc . .. :1 
rar y perpetuar la memoria de tan ilustre mentor, una Escuela Primaria'lle~ 
va el nombre del Profesor Graciano Valenzuela. Otras varias escuelas. del 
Estado de Veracruz también llevan su nombré. 

VALENZUELÁ, RAFAE~ •. 

Educador.-El Sr. Profesor Rafael Valenzuelli:· nació ett ::Chiconte~~c'i •. 
fué discípulo del maestro Rébsamen y alumno de la Escuela ,Nor~nal de'J.a~ 
lapa, en donde obtuvo el título profesional respectivo. Ocupó: ~1tos ptl~stos 
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e;~ Edt1c.ac,íóll P.úbJi~a del E;¡tado hasta llegar a ser Director GeJH·ral del rn
lllP•1 'ffltnb,ién eil el Distrito Hederal desel!lpeii{¡. varios c::rgo.~ de ~u profe· 
sión. Murió en México, D. F. 

... '" 
'\tALERO .CABALLERO GRAGERA, JOSE. 

"En Hi: chti:lad de Córdoba (Eélo. de Ver.), vió la luz primera el Dr. D . 
.t..(Ji>étVálero ·Cab~l h~ro Gragera. 

¡.;¡ Vitíó a firre:; del siglo XVII y priucipios del XVIII y fné l1iio del Sr. 
D. Juan García Valero de qnienya hablamos <lnteriort!lente. 

''Hi'ith>u~ estudio¡; eri los t~olegio;; de San Pedro y San Juan de Ptttbla 
y'desptíés·éallí nüsmo fué cnteJrútico de Filosofía y vi~.peras de Sngrada 
.Teología. · 

Sirdó las piuroqt1ias·cte San Agustí11 Tlax:co y C6rdoha. Interinamente 
ate.ndíóias de la .N'!lev~rVt-racrm: v Tlaxcala. 

··En él áiio de 1703 ftH~ cartúni¡.ro de Oaxaca y poco tielllpo ¡Jp;;¡mé~ lo 

ft.otribraroh Pi·ovisor y Vicario G'entral. 
~I)es-pttét;'fné hecho cánóuígo p<~níteuciario de Puehh . 

. · '·EFDr.· Va:lero Caballero Grageru se distinguió mncho en la oratoria 
· s~grada, \legando a adquirir renombre. 

Y;·;tFüéitnüy 'attligo de ios hülios, a ios que procuró ayüdar y beneficiar lo 
tfiils t¡u~;pu!do; 

!A>l ·:Dr.' •V'alero debió·· el traslado del barrio de San Jnan que se en· 
ébt'lt~báiif laF izquíerdá del· ríb San A~ltonío al lugar que después ocnpó. 
':Ram.~iél:i ;fué ,e1 fun~htd.or'd·et barrio de San MigueL 

VALVERDE, DIEGO BENEDICTO. 

"~á~érdot~;..:.: . .:ó'rlginarío del~ ciudad d~ Veracruz. 
'É~·~¡ .año d~ 1758' fuése~~Jnarista del Colegio de San Ildefonso. de Mé

xico y se gradttÓ de Bachiller teólogo en esta Üniversídacl. 
'· E}e~~ió (ie Presbítero ele la diócesis de Pt1ebla de l~s Angeles. 

,Eu su ciudad natal figuró como maestro de Latinid<1U. y Bellas Letras. 
':ttsc.t:lbi~': "El t;:lunfo. de Cnrlos IV en el carro de.Apolo. Festejos de 

los g1·emios de laciudfld .de Veracnu: en la solemne proclamación de dicho 
Pdt~~ip~." ~~np. enMéKic<Y~n el añp de 17~0. · 

,, ' ' ';, \ , '~ .~ 

VAZQUEZ, CIRIACO. · 

Genetai.-Nació en Vera cruz en el año de 1794y se inició en la carre
ra militar el 29 de di~ied1bre de 1So9·r:'óA1o Cadete de Infantería. 

Sirvió p,riti1~ro al Gobierno. <;spaíiol hasta el mes de marzo de 1~21. 
El 20. de marzo de . añq, ~jendo>Teniente del Regimiento <:le Línea 

·fijo de Veracruz., .. salió de esta pl:aza ce11Ut~a sección de 42 ínf~tntes de su 
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cm~rpo para Íll(~Orporar,;e n b (liví~i(nt (\e] Fjfrcilo Tndepenélietrte qúe mnn~ 
d:ll!a don Jo,;~ Joaqníu de Ilerrer:t, eutonces Coroncl, y que·a1hcalíala'villil. 
de Orizaba. En d c:nuino pre:\i"P\N) d <inimo de nn ofichli qtle·in'atld'á.ba 
un de~tacamPnto de 20 homhre~ del R~·gimicuto de Latfceros para\:¡t.t~Fse le 
nn iera. y lo con,.;iguió, i m·or¡•or:índi)io desdt luego a i'-11s inHmfes ~~·'pfeMt;: 
tándose en la citadn tercera divbión el 27 dt• tharzó th: 18ZL 

Estnvo eu la acción de 'l'q)el\c<~ del 22 nl 25 de abt'il de 1821 Judiantlo 
contra fuerzas cspaíiolas .• \:.lt:más en esa jornada se !'<!! cotÜió t.\il puestd 
n\•tuJzat'!o en i.'l qne dnró defe!Hliéndose con muclío·vlllor'"dhrantetres dlas 
y a cuyos e,;fm'r7.o:' ~e tlebieí·on algnna::- Ví:'titnj::ís, por lo que se té''6oueedió 
la Cruz ele l\Iarzo. 

'l'<lmbié~n ~e t'nc<mtró en lrr heroica defenHt de la ciudállde Corcloha en 
1 S~l, en dol!de los atacantes Jc\·antaron el ~itio .Y :o<e retlrñrór:( ::\"\'ergonta" 
dos. En este combate se le conf1ó b defensa del pantpeto lf{mfeto'st\is, 
hiéa(losc distin)!:nido mndw por sn tlennedo y valentía, :pues ton Íl.ólb '\!é'rtt·~ 
te granaderos ~e so~ttt vo. Su parapetü fué varias v<!ées ·~\cOtú:eti'ctO' pdi~ '1!1 
enemigo; llegó L1n momeu to en que el ftte¡.:rode la. attillerht de los si'tintibréi 
destn1yera st1 parápeto, pero inmediatamente lo repuso con ~neos de'frel'ta 
y después por medio de stt' certera puntería y <léertad'as diilposidones rech.a~ 

· zó al enemigo. Este ·hizo esfnerzos· por entrar a la plaz:a de anna·s por una 
casa botica, pero. él prontamente ocnpó parte de esa casa y 110 'sól:o,· sil1'0 

qne <le~tacó tropas a la;, casas contiguas paí·a q.ue vigilaran las tua:niobras 
del eHemigo. 

Fignró en (•! si tío de oc u pacibu de Püebla con la j{t Divís'ión ·del' Ejér.: 
cito Independiente y con mando de armas y de tropas;· tambié'n se le' en·• 
cuent ra defendiendo puesto:; avanz¡ídos y de peligré en el ~itío' y ócu¡1a'd6rt 
de la capital de l\1éxico. 

En el asalto que dieron los· españoles t'efugiados'ert San Juan de'·ítJiúa 
a la plaza de Veracruz, también se le vuelve a encontrár, dístinguiéifd.oM 
corno siempre por sn arro3ó. De~empeñó varias comísiones inl'por:tantes; se 
le confió la clefeusn del baluarte de Santa Bárbara que era el Huis expue5to 
y gracias a su actividad, pudo c:ousérvarlo. 'I'nmbíén en ei'OS·díasse le en•. 
comendó el mando de umi sección para qüe. hostilizara continuamente al 
enemigo. Ft1é a Yucatán á desempeñar otra corhisión; para traer átt5illétía 
y varios elementos de guerra. 

Hl Gral. Santa Anr:t:l nombró al señor ClriacoVázqu.ez, Cnartel.Maestré 
del Ejército de Operaciones contra los in vas? res de 'l'ampü::o enJ.~29J{este 
encargo lo desempeñó a satisfacción), cuando los es¡mflo1es .. j)e'ii~fib~n re, 
conquistar a México trayeml0 a Barradas como jefe del~ eX'~ed[c:i~fi .. ·.o~~Z .· 
pó el Ftrerte de las Piedras éonsiguiendo ventaj~ís ~n lot{át~·q'úis'p~tttaf~ 
q11e provocó y sostuvo hasta el 11 de septíetnbre de 1829; enJa ~ra.drttgada, 

'._ ·. ;; --·_¿·;¡;: .;:~ _,_·----~-!jt '"'.-;'::/_='".::·:-··- ,_:_< _-_ .: .:_._ ',' -- ":' ,_. _-:_-, __ <.''\''·-" ·_ -
Marchó en seguida al Paso~ de 'dóna. Cedliá pot;í'léndose a las. ón:lene~ del 
Gral.~ Manuel lV[ier y Teráil para sostener ·eF::i,ta:q:Ue det:Fu~fte tl.e.:taf.:Biu'r~, 
pero ya no se efectuó por . capitülación.de Barradas. , .. ·.. 10': 

·Después se le encargó d~ la Couiaádancia deLFnerteante' .dtttdl.'l;1d.Q'n• 
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de J)or sus acertadas disposiciones y estratagemas mili tares logró apresar la 
goleta "Rebeca Elísa" y el pa:lebot "Alerta" qt1e venían cargados de vÍ· 
veres para los invasores de nuestra patria. 

Salvó a los tripulantes y pasajeros que venían en la goleta española 
"Merced" y que naufragó al sur de la barra apresando los víveres que 
traía y que también venían destinados a los invasores. 

En marzo de 1847 salió de San Luis Potosí mandando la segunda díví· 
sión y con ella concurrió. a la batalla de Cerro Gordo qne se libró en este 

•lugar, situado entre Jalapa y Veracnu. En esta batalla defendiendo el Ce· 
rro delTelégrafo murió cubierto de gloria, por su patria, atacada inicua· 
mente por los invasores norteamericanos. 

Entre los premios y ascensos que tuvo tan distinguido militar veracn1-
zano, se cuentan los siguientes: la Cruz de Marzo por la jornada de Tepea· 
ca contra fuerzas españolas en abril de 1821; la Cnn de Córdoba por la de· 
fensa de _esta plaza en mayo de 1821. Alcanió en distintas épocas los grados 
de Subteniente, Teniente, Capitán, etc., hasta el de General de Brigada por 
la defensa de Veracruz contra los españoles que se hallaban en Ulúa y 
por último, por haber sucumbirlo gloriosamente en la batalla de Cerro Gor· 
do, el de General de División por decreto del primero de mayo de 1853. 

. : pesémpeiió varias comisiones entre· las que citaremos las siguientes: en 
.. septiembre de 1822 por orden de Santa Anna fué a Al varado a negociar 

cuatr.ó buques mercantes para una expedición reservada. A Yucatán ya di· 
jitnos qttefuéa. buscar artillería logrando traer diez cañones: seis de bronce 
y c1latro~de fierro. En 1825 cuando capitularon las tropas españolas que 
octtpabarrUlúa fué. nombtado para ir la la Habana en rehenes, según lo es
tipulado en dicha capitulación, Salió de Veracruz el 23 de noviembre y re· 
gres6 ell5dediciembre, después de haber cumplido su misión. 

Fue varia$ yec~s Comandante Militar deVeracruz, del entonces Cantón 
de.Jalapa.yde la Isla del Carmen. 

Mandó una brigada de observación de retaguardia en 1847 entre-l'a· 
maulipas y Matehuala (San Luis Potosí), por cuya razón no estuvo en la 
. acción de la Angostura; 

Por ló que.se ha dicho del Gral. Vázquez, se comprenderá. cuán activo 
y diligente era y éómo prestó .emillentes servicios a la. Patria. 

VAZQlJEZ TlUGOS, EVERARDO. 

Profesor.-Fué profesor de Antropología en la Escuela Normal del Es
tado y en el colegio Superior de Señoritas de la ciudad de Jalapa. También 
dirigió 1a Éscttela Cantonal "Juan dela Luz Enríquez" de la misma ciudad. 

VELEZ, FRANCISCO A. 

Gtneraly patriota.~El prestigiado militar D. Francisco A. Vélez na· 
ció en la ciudad de Jalapa (Edo. de Ver.} erdía 24 de julio de 1830. 

Desde pequefio mostró predilección por la carrera de .las armas. De 
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mny corta c<l:t•! in.~resú al Colegio :Militar y salió en 1846 ostentando 't:l· · 
g1ad0 lk ~tlbt.eniultc de la Cnardia Nacional. 

En el a íio ele l8-t7, cLurHlo los norteamericanos tan injustamente in va~ 
dieron nuestra patria, el joven Fraucisco A. Vé!ez llevó a cabo en el puerto 
de Veracrn?., nna hazafía tan grandio~a, que ella sola basta para inmorta:li, 
zar sn nombre. 

Snceclió r¡ne en el mes de marzo de 18+7, llegó la escuadra de tropas 
norteamericanas ma!lllnclas por el general Scott, frente al puerto de Vera
cruz, tomó :;ns últimos di;;po~itivos para el desembarco y el día 22 intimó la 
rendición de la plaza, que estaba defendida por un reducido número d~ va
licnles qne cont~tban con muy escasos elementos, a las órdenes del GraL D. 
Juan :'dorales. De la capital cl.e la República. no pudieron mandar ninguna 
ay u da; ni hombres, ni dinero, ni parque. Y a se recordará la actitud po.co 
J.igna de los polkos y la de tantos otros malos elementos y políticos que g-J. 
criticaron su patria en aras de sus desmedidas ambiciones. .·. 

Entre las escasísimas fuerzas que guarnecían Veracruz se ~ncoi1trabtf 
el batallón "Guardia Nacional de Orizaba" al rnaüdodel co~6ne1I>;dosé 
GLltiérrez Villan u e va y formado por elementos. distinguidós de la citada • 
ciudad de Orizaba, entre los que se contaban D./ Igtracio de la Llave fun· 
giendo como Mayor y D. Francisco A. Vélez como Snbteniel.lte. 

El 22 de marzo a las 4 y media de la tarde comenzó. el. ataque sobre. la 
plan. Conte:;taron el fuego Ulúa y los baluartes de Santiago, San Jo!>é, 
San Fernando y Santa Bárbara, siendo este último punto el que estaba 
frente a las piezas epemigas. El 23 al amanecer se suspendió el fnego, pero 
sólo por un momento, porque después continuó con más vigor. El día.24la 
batería ele marina no'rteamericana que estaba al sur del baluarte de Santa 
Bárbara, rompió sobre él ~ns fuegos, empezando a destruirlo y a abrir una 
brecha en el muro. Los defens.ores luchan con gran valor por remediare! 
mal, colocan ''igas y sacos ele tierra para cerrar la brecha; pero sigue 
el fuego nutrido y con ti u úa la demolición del parapeto. El bal narte am.e11a
za desplomarse. g¡ teniente cl.e marina D. Sebastián Holzix1get, qne é:>ei 
que manda este punto, no deja ele hacer fuego, así como los demás defensores. 

De repente hay Lln momento de Stlprema angustia:. es que nna .baía di'! 
cañón rompe el asta en que se sostiene la bandera del baluarte 3r nuestro' 
pabellón nacional viene por tierra; rápidamente es arreglado el desperfecto; 
se coloca el asta bandera y :flota airoso nuestro pabellón. Peró nuevamente· 
los metrallazos del enerüigo e:::han abajo la bandera. El váliente :S:olzinger. 
la recoge de entre los proyectiles y sube a colocarla otra vez en el asta; .pe· 
ro otro uuevo disparo produce su estallido muy cerca del herqic() te.nie.nte 
y lo arroja entre los escombros llevando consigo la bandera. · . . . · •. 

Sigue una lluvia de proyectiles, h. destrucción a u menta a t:adac1nóinéu~ ; 
to, oor todas partes caen los valí en tes defensores. N o hnbó ya ni ;1a mair:.;, 
peq~eña astilla de madera para prender nuestra enseña tricolor, porque eL 
asta ·había qnedado hecha pedazos. Entonces un jóvencifo,de 16 años; casi. 

•, ' . . . ./ 

un niño, el snbteniente Francisco A. Vélez, realiza una peHgrosísinra e:uJ.-
Anales. ;1'. VI, 4~ ép.~37, 
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presa, digna de los héroes espartanos. 'rom~ la l>andcw v arra;-.\dndn• , 
trepa por el parapeto cada vez m::ís dcslruídn y cn <l ptTllu dc"cubicnn, 
extiende stl brazo y sirviendo de a~tn-ban<lcra hace f]c,tar la Ulcti\;, dt· l<t 
patria con una temeridad extraordinaria; así pen:wn<.:cc uuo-; inota1:tc~. tn 

tre las terribles que como lluvia caen a :;u alredc·dor, en medio de: 
la humareda, el polvo y los últimos disparos de sn;; compafíero,;, los bravos 
defensores. 

'El referido baht<Hle de Snnta Bárbara apagó varias yeces los fuegos de 
la batería enemiga, desmontó.ndole algunas piezas. 

Gausó admiración entre los mismos enemigos, la excelente defenf'a de 
e~e bahuirte que lm:bó hasta el último momento con gran el en uedo y cuaudo 
ya casi todos habían I,0s oficiales de Scott pregnntahan si ti ba
luarte de Santa Birh:tra h:thía cs!:¡l<.lo dcfewlído por artilleros extranjeros 
y no poca sorpre~a llevaron los norteamericanos cuando tomaron po~e~iém 
de la fortaleza, al encontrarst: con que el a:>ta balldera, durante los últimos 
ntomentos de la defensa, había sido nn nll1chncho. Admirable ejemplo de 
este rapaz jalapeño, digno de ;,er conocido por toda la juventlld mexicana, 
para que les sirva eh: en:sefianzn. 

Como premio a su valeutia eu este comllate fué ascendido a Teniente y 

<lespués por S\1 constancia, abnegación y honradez, y por ríguro~o escala· 
· fóti y por acciones de guerra, logró e~calar hu;,tu lo~ más tlc.vado:-~ puestos 
délEjérCito, llegando a ser General de División. 

··Sería labor mttY difícil relatar detalladamente todos los he e bos de ar
mas erí que tomó parte este ameritado patriota, por lo qt;¡e nos limitaremos 
a éqt1merar los nuis imp2rtn.ntes . 

. Figuró en la Guerra de Tres Afíos. Hnla batalla ele Ahnalulco en 1858, 
obtuvo eigrudo de General y el empleo efectivo de General de Brigada en 
1869 por.ladefensa que hizo de la Garita de la Tlaxpaua. 

Tomó partiCipación también en la guerra de la. Intervención France>C<l. 

Unido a las fuerzas repnblicanas para combatir la traición y el imperio en 
el sitio ele Querétaro, se apoderó del Convento de la Cru;-: con los batallone;-¡ 
de ''Sl1pretnos ' y ''Nuevo León'' cumpliendo las instrurciones 
del geÚeral en jefe don Mariano Escobedo, en la madrugada del 15 de mayo 
d'e 1867, hecho importante que clió por resultado d fin del sitio ele Queréta
ro y la prisión de Ma:dmiliano y sns ¡reuerales. Después tomó parte con 
sus fuerzas en el sitio qne había· puesto a México el gem~ral don Porfirio 
Díaz, .sitio que tenniuó con la toma de la plaza el 21 de junio de 1867. 

t~ll general en todos l~s combates en queHe encontÍ'ó y que fueron 1111-
tlletOSOS, deuw;;;tró mucho valor y pnndonor militar. En la~ acciones en que 
tomó parte de la Ch'il, siempre' defendió los principios aun a co:,ta 
de su vida:,. 

Contrajo matrimonio en el año de 1859, llegando a ser un buen esposo 
y excelente padre 'de familia. Hijo del amerítado General es el culto doctor 
don. D;:¡.niel M. Vélez, distingnido oftalmólogo mexicano. 
, Además de. tllt,ly buen soldado, supo ser el general Vélez magnífico go-
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hem:tn!e, haci?n,]o,;c :wrccdor nl carifio de sns f.>:Ohernados por sn honradez, 
c~qui~ilo tr::lo y hondadn~o corazó11. 

FuC· ~ :nhcuwdor y L:om:mdantc c;encrnl eu riuauajnato en 1859 y en 
San Luí;; l'ot'>'Í en 1 S60. 

'l'ambi~n fué jefe del ¿'!Cuerpo del Ejl:rcito co11 jurisdicción civil y mi
lit:\r en S::n Luí;; Poto~í, Zacatecas y i\gn:l~l'ali<'ntcs. 

Ilc'O'l'lllJl('l-lÓ el c::rgo de (;oh(·r¡wdor del Distrito Federal de 1860 a 1871, 
d~_·j:mdo llc ~'n gl':;ti(,n muy grato:; recuerdos, porque siempre se preocupó 
pur el 1llé'joramiento d<· todos y se caracterizó s11 gobierno por sn estricta 
jlhti~·in. 

'i'ranscrihimns un tuau[fiesto q t:c lanzó a los h:1bitautes de México, en 
<sa 0:JZJCa, ¡ur:t que los lectoÍ·e~ se den cuenta de los ideales ele este hoprudo 
[uncion:nio: "Francisco A. Vélez; Cobernador del Distrito Federal, a los. 
ILJ!Jiumte,; del mismo: Honrado por el :-~npremo Gobierno con elnopJl~Í'á~. 
miento de CobenHlclor de ~ste Distrito, mi primer deber es ·aseg.tirár:aml;s 
concittclacl:tnos que mi respeto a las garanthts .individnales será COhlpletó., 
que dedicaré. todos mis. afanes a hacer efectiva la seguridad p{tbHea,. y que 
en todos mis actos seré el amigo y··€1 prote.c.tor del puebl~.. · 

Las autoridades y funcionarios subordinados a este Gobierno hallarán 
en mí la lll~ÍS amplia cooperación en todo cuanto sea en favor de la libertad 
y en bien de les habitani·es del Distrito. Solamente ·sobre los tllalhechores 
y Jos q ne turben 1 a paz pública, caerá la acción de la fuerza de este Gobierno. 

Lo~: hnhitantes del Distrito ptteden confiar en que tstas prome;;;as serán 
exactamente cumplidas, y u1 que para ello cuento 'con la aprobación del Su
premo Uobieruo, quien llle ha orden(-ido el nuis profundo respeto a la liber
tad.-\Iéxico, Septiembre 7 ¡)e 186Y.-J•'rancisco A. Vélez." 

Al separarse del gobierno eu enero de 1871 en otro manifiesto que diri
gió a los habitantes, entre otras cosa:; dice: .... ''Al se1nrarme lo hago con. 
la conciencia de haber procurado cumplir en todas sns partes el sencillo pro
grama contenido en mi alocución de 7 de septiembre· de 1869. 

:tvie retiro con la satisfacción de no..,habcr perjudicHdo a nadie, ni aun 
haher dado lugar a uingún motivo de qneja, lwbiendo cuidado siempre de 
cumplir mis debetes para con todos los habitantes del Distrito, como ciu·
dadnno y como funcionario público. Fn . nanto ha dependido .de mi autori
dad, he mantenido UJ el Distrito las garantías constituciouales .. , .''y pata 
tenui nar. .... ''Me retiro, p11es, con la confianza ele que me hayan visto 
como un amig·o, aunc¡ne sea el último de sus cor¡c(L1daclanos.''""-Méxíc,o, 
enero 27 ele 1871.-Francisco A. Vélcz." 

En un número ele "Revista ele Revi~tas" (febrero 6-1921) en la ~ección 
relativa a ''La Semana hace 50 años" leenws lo siguiente refiriéndose al 31 
de enero de 1871: "I<a prensa de la capital hace e]Qgios de la labor d;el·se~ 
ñor geJH:ral don Francisco A. Vélez, por lainteligencia;y aciei-toqne demos
tró en sn ge:<tión, como Gobernador del Distrito Federal, durante el tiem.po 
que estn vo al frente de ese pne:>to." 

El joven general, dicJ la' 'Iberia,'' ''ha demostrado que s~1 talento y pru-
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dencia igualan a su reconocido valor, y puede gozar hoy una satisfacl'ión 
que está reservada a pocos funcionarios públicos, la de haher golwnwdo a 
gusto de todos y merecer las alabanzas hasta ele sus adversarios políticos.'' 

Octipó otros diferentes ¡mestos públicos ele importancia, tales como Di
putado y Senador en varios años por los Estados de Veracruz y Michoacán, 
Comandante Militar, con aplauso unánime de la Gua'tnición y el Gobierno, 
en repetidas ocasiones, el nran te los gobiernos de los señores J uárez, I~erdo y 

Díaz. 
Recibió varias condecoraciones el distinguido general· como premio a 

sus grandes méritos: Una por la defensa de la pla.za de Veracruz durante el 
bombardeo de 1847. Otra por el sitio y ocupación ele la plaza de Querétaro 
en 1867. ''Cruz y Placa de Constancia de l¡;l Clase" concedida por treinta 
afíos de servicios. Condecoración por el bombardeo de la plaza de V cracruz 
en.tnarzo ele 1860. 

''I,a Patria Ilustrada" refiriéndose al gen'bal Vélez, decía lo siguien
te: "E~ una de aqudlas pers.onas simpáticas que no se pueden tratar si11 
quererlas, estimarlas y respetarlas. 

Para todos tiene una palabra carifiosa, una anécdota picante, un apre
tót~ de manos. 

Es. un amigo leal y sincero, un excelente padre de familia, un buen es .. 
poso, .un liberal toleránte, un superior muy benigno y un hombre muy ca
balleroso que a nadie hiere, a nadie lastima y de todo el mundo se hace es
timár.'' 

Eri el esplendoroso 'ctesfile efectnaclo el16 de septiembre de 1910, el pre
claro general don Francisco A. Vélez, tomó el mando de la columna, no obs
tante qtie go7.aba de licencia ilimitada, recibiendo por última vez las ovaciones 
del pueblo, 

El día 25 de febrero de 1919, a las S de la tarde, falleció en México este 
insigne militar. Inmensa consternación causó la desaparición del que iü
mortalizó su nombre en el combate de Santa Bárbara y que en distintas oca
siones prestó tati grandes servicio; a la Patria. 

El señor Presidente de la República, que lo era entonces don Venus
tiano Carranza, al conocer tan infausta nueva, nombró un representante 
para que expresara sus condolencias a los familiares del geeeral Vélez y or
denó que los gastos del sepelio Ú1eran por cuenta de la Nación como moclt;slo 
.tributo a quien tanto se había sacrificado por la Patria. Envió tambi~n una 
ofrenda al general V:éle~ y dispuso que se le hicieran los honores de Ordenan
za, pero esto último no se llevó a efecto por súplica de la familia del finado, 
pues la esposa se encontraba muy delicada. 

R'evi'stieron gran solemnidad los funerales; concurrieron casi todos los 
que fueron altos jefes del Ejército Federal, además de las comisiones de la 
Secretaría de Guerra, Estado Mayor Presidencial y otras varias. También 
asistieron los supervivientes clel47, llevando una de las históricas banderas 
que flamearon en aquella epopeya,· así como nnn1erosos amigos del desapa
recido~ A las cuatro ele la tarde partió el fúnebre cortejo rumbo al Panteón 
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Es pafio!, donde reposan los restos del ameritado patriota que deJ6 como 
ej~.~mplo, su noble Yilla tan llena ele enseñanzas. 

VELEZ, GUILLERMO M. 

Patriota y político.-Pettececiente a nna familia de patriotas del puer
to de Veracntz, el señor don Guillermo A. Vélez, siendo muy jon:n, tomó 
participación en la Guerra de Reforma y de 'l'res Años; En scgnida tomó ias 
armas en \leiem;a de la Patria dürnnte In Intervención Francesa y estuvo en 
las memorables batallas dei S de Mayo eu Puebla y en el asalto del 2 de 
Abril ell esta ciudad, por lo qlle se le concedieron las condecoraciones res· 
pectiv:1s. Ubtm·o el grado de Córonel y más tanlese retiró delservicio'actí· 
vo, anuqne siempre flgmaba e.n el Ejército con el grado que alcanzó; 

De~¡mé~, el sefíor Vélez ocupó numerosos puestos 
pública, siendo Jefe Político de jalapa, Papantla y otras 
tinguió siempre por su integridad, su rectitud y 

Falleció el 18 de febrero de 1907. 
Su hermano don Othón, se dedicó a. la diplomacia y clt1ninté 

años fué Cónsul de México en Berlín . 

• 
VICTORIA, DELFINO. 

l\Ié<lico.-m Dr. Delfino Victoria fné orit}udo de la ciudad de Córdoba 
(Edo. de Ver.) 

Fué C:.:·bcrnador Interino del mismo Estado en la del g.obiemo 
del Rr. Carranza. También dió algunas clases en ~1 Colegio Preparatorio de 
Córdoba. 

VII.LA, JOSE MANUEL. 

Jlerioclista.-El Sr. D. Manuel Villa es oriundo de la ciudad de 
Veracruz. 

Ocupó puestos de importancia en el periodismo, entre otros muchos, el 
de jefe de Redacción de "El Monitor Republicano," célebre historia 
del periodismo en n'Iéxico. 

También tt!\'0 algunos cargos en la administración pública. 
Falleció en la ciud~d de México. · 

VILI . .ASEÑOR, ALBERTO! . 

Músico.-Nació D. Alberto Villaseño~ en la ciudád de :Oiízaba. 
En el año de 1885 inició sus estudios de música en la capit~l de la. Re.

púbHca 1 en el Conservatorio Nacional 1 en donde sobresalió de tal manera 
como pianista, que el Gobierno lo envió a Uuropa pensionado pe1feccio, 
nar su arte. Cnando se esperaban de su talento los mejores frutos, {alletió 
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'él:tS\1 <;iudad natal, el 22 de enero de 1909, siendo su muerte profundamen· 
teset1ticla y consngrát¡dole los ¡Hniódicos los m:b 

]Jespués del uotahle COlíljJOsÍtor y pianista llH::xicano Ric:Hdo ca~tro, 
VH!aseñor ha sido el '' ví rtnoso" de más fama eu la época lllouenw, ('11 nues
tro país. 

YAÑEZ, OCTAVIANO. 

Octavianp Yáfiez nació en ciudad de Orizaba. Fué 
composiciones mn~íctdc:s y dlsfru1ó en vida de f<mJa de 

de guitarrn de México. Obtuvo también sc·ñalados 
en el extnwjero. Fn escritor lw dicho de éí: Fué ün concerti:-da 

a la mexicana. Era un compositor especialista en la rnú~icapara 
I•~n su jttventud disfrutó de alguna fama y de consider11ciones ar· 

y sa~iale.~. Pero enfermó gravemente n los cuarenta ailos. dejando 
dar cónciertos y, tullido, a¡¡Íquilado, sí11 amigos y sin dinero, murió si

leu.ciosanlente en una barriada, hacía 1918. (Julio Se~to). 

ZARA TE, CLOTILDE. 

dellicea<Ciado don.Jnlío.3~ del escritor don Eduar
distin tos periódicos ele la ca

U nescri tor <:::xpresaba a terca de 
· .hahrotado(lentro de los jar

pensamierüo y de stt 

a.ser npmbradoredactordel. periódico oficiaíen ·t87.1 y en el 
Oficiál.Mayor del;Congre~o del Estado. 

tarcle<fl: la ciudad . México a terminar st1sc;stt1d~os pl;lra abo· . 
eh:vorro.s periódicos políticos y literarios. . · · 



J),,,~l'lll'>c·í-1<') :ti;,l11Hh plll'ól<>s públicos: Cué Regidor del .\vuntamiento de 
~a ciudad de :'ll(,xico l'll (:l ~¡¡]¡¡ dL' 1:-JIS. llipuiat!o ~\1plentc por Julnpa <d Cou

;:r•.·su <k h ['ni<in v :-1c.:cret:lrin de l:t Cnmisit'HJ \kxicaua de Exposiciones. 
EsL:ril•i<·, lll\illitud de \·,·rs(l:; que fonuan Ull:t gran colección, los c11alcs 

puhlic,·, en distintos pcric'lllico:,;. T:nnbil-u tiell<: publicados muchos artículos 
políticos y taulo en é:-:to:-: como en ,.;us trab~1jos literario' re\'ela un gran 

.inicio. 

Fue· miembro honon1rio de \·aria:-; asociacionc~•. co111o de la de Geogra
fía. J,icco l Iidalgo, .\.li:\nz:1, Nt'l;~;ahu:dcó)·otl, Filaru:ónica, Pon·e11ir, Círculo 
rk Ohrr:ro,; \' dt· ntr.ts lll:Í,;, literaria:;, industriales y Lle ~ocorro:o; ll!Uluos. 

Fn to,)o,, ~t::; c,-,<.:rito~ ll:\lna la atcnciún. que razona como una persmia 
qLH.: ~e ll:1 <:nlrc;.;aclo cluraute ,·ario' aiíos a estudios ~erios y delicados; lo 
hace con mucha c;ercnidnd y con b:l'laute acierto. Sus discursos patrióticos 
y literario~; son dignos ele leerse, pues están mny bien escritos. 

F1t~ h·.:rmano del notable historiador D. Julio Záratc. ja]apeíio·también 
y autor del III tomo de "México a 'l'ravés ele los Siglo¡;." 

ZAHATE,JULIO. \ 

Historiador.-En la cinditcl de Jalapa (Ver.) vió la lu!'- primera el in

sip;nc hi~toriador dnn Jnlio Z(lrat<? .. -el día 12 de abril de 1844 .. 

Sahic1o es que se ha distinguido la "Ciudircl de las Flore::-;," así cor110 
otras del Estado ele Veracrnz, por su cultura y allí en H1 cindnc1 nnta,l 'fné 
clonde hizo ~us c~tudios primarios y profesionales el joven Zárate, hasta lle
g:u a obtener el título de Abogacio. 

Ya siendo jurisconsulto pasó a la cíudml ele Puebia donde se dedicó a 
dirigir una f:í.hrica. convirti011(lose así ele abog-ado en inclmtrial. 

En la época del imperio de Maximilianu fundó ün periódico en Atlixco, 
denominado "Hl Eco rlell'aúi'' y clesde snsco1umuasatacódnramentealos 
conservadores y a los traidores a la Patria. 

Desempeñó varios pnes!os públicos. Fué electo en el año de 1867 Diptt· 
tallo al Congreso de la Unión y por contar apenas 23 años de edad, fué mo
tivo para qne le dedicar.an algunos párrafos irónicos en el' 'Boletín Re¡:mbli· 
cano" que se editaba en esta ciudad. 

Un poco más tarde fué electo nu.evamente Diputado por. los E~tados d~ 

Veracruz y Püebla al mismo tiempo, opt·ando él por representar el pdmerb,
clado que era sn Estado natal. 

~ . . . 
En 1871 fné electo otra ve7. por el Estado de Puebla y enl87.}yl875 fué' 

nombrado sucesivamente por el Distrito Federal. 
Del12 de diciembre de 1879 al 23 de septiembre de 1880 desem!Jeiió el·· 

cargo de Oficial ~layor de la Secretaría de Relaciones :ttxteriore~, 
En ese mismo año fué clesigllado por e1 Estado de Veracn1z ~oruo Dipu• 

'\ 

ta-do al Congreso de la Unión., puesto qne desempeñó hasta septieínb're,de . · .. ' 
1896. 

Despttés desempeñó el_ cargo ele Secretario General de Gobierno en su 
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Estado natal y en ese misnw afío el señor Záratc fué electo l\l<1gistrado t\;_: 
la Suprema Corte de Jnstici;J, eslando en c~e cargo ha~ta 190.'1. 

Desde ese nfío hasta 1 ~¡ 12 f~ngió como Senador por el E:-, lado de 
Campeche. 

Hl Lic. Zárate ftH~ darlo al períodisn10, tuvo predilección lJOr las letras 
y también descolló como historiador. 

Ya dijimos, qne des\'le j·wen escribió en Atlíxco nn periódico. En l\lé
xico en 1870 p~1blicó V <.~ríos artícnlos políticos en el ''Siglo X IX" y no 
,obstante sus laborés parlamentarias, se daba tiempo para colaborar activa-
mente en ese périódico llegando a ser redactor en del mismo, de jniJÍo 

·de l8N a diciembre de 1875. 
Itscribi6 también en los sig11ientes periódicos: "W Artista," "ta Fa

tria.'' y ''El Federalista.'' 
Fué afecto a la líteratma, gt1slo que quizú :;e le despertó más por J¡aber 

tenido tHJ hermano poetn, don Itclnardo Emilio Zárate. 
Una de las acih·idmh:s e!l que tuvo mús éxito el Sr. Zñrate ft~é en la de 

hi;;toriador. Desde joven escribió algnnos arlícnlos hi:,fóríco;.;. M:ís ta::de 
pnblicó las biografías de Aeamapixtli, Axayácatl, don L11is d(' Vebsco y 

don José ~Iaría More!os. Esta última le fué mtty : en el "Canlt:r 
det.Hogar,'' Juan de Dios Peza dice de ella qüe es 11110 de los m("jores traha
.joslíterarios del sefior Zárate. 

: 'l'an1bién pnblicó varios estudios sobre historiadores antiguos como ]u
. ~fo César, Jenófontc,. 'l~ito Livio, Salustio y otros. 
· , 1~!1. autor de un ''Compendio de Historia de México'' que publicó en 
l.S84 y d.e los "EleU1entos de Historia General" que dió a conocer d~spués. 

· 'l'eto. stt obra fnás notable está comprendida en ' a'rravés de los 
Siglos,'' en el tomo, III que dedicado a la Guerra de Independencia; éste 
. debe á sti: plulnay' es bastante digno de elogio yadmíradón el traba.io que 
tuvo qt1e d.esatrollar para d~cumentarse debidamente y dar cima a tra\J¡1jo 
de tanta import¡;¡nda. Este es su mayor mérito como historiador. 

Fue nombrado el señor Zárate catedrático de historia en la E~cue1a Nor· 
mal para Profesores, desde el afio ele 1883 y así como se había distinguido 
en otras iidividades, en lanueva de maestro, conquistó triunfos desarrollan. 
do una provechosa e imp.ortaute ·Jabor que lo hizo ~creedor al cariño y e~ti

nlación de sus cliscípnlos que aún lo rec-uerdan con gratitud. 
Publicó nn "Catecismo Geográfico del Estado de Pnebla" y escribió 

además nna monografía sobn:: el Estado de Veracniz y algnnps otros trabojos, 
· En los últimos añqs de su existencia, víctima de üna enfermedad (he

tniplejía). se retiró a su casa de San Al1ge1:, donde falleció el día 18 de no
viembre de 1917, a las dos y media de la mañana. 

Era miembro de l'a "Sociedad 'de Geografía y Hstadística" y el 24 de 
enero <te 1918, esta benemerita Sociedad le dedicó una sesión, siendo el dis· 
tinguíd9 poeta veracruzano don José de J, Núñez y Domínguez el encarga· 
do de loar su memoria, dando a conocer el talento, las virtudes y méritos de 
tan prestigiado historiador jalapeño. 
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APENDICE 

AGUILAR, JOAQUIN G. 

Ahogado.-I<;minentc abogado que desempeiló tlurante más de veinte 
años el cargo de Procurador General de Justicia en el Estado de Vetactuz. 

AGUIRRE, REGINO. 

T,ikrato.-Desempeñó el cargo de Secretario del Ayt1ntatnientó ele Ve· 
racrnz este prominente líterato veracruzano. 

( ~ 

ALCOLEA, LEANDRO M. 

Abogacto.-Nació en la ci11elad y puerto de Veracruz, elconspic~oab()~ 
gado don Leandro M. A!colea, quien figuró prominentemente ta,ntq épJa 
política como en la judicatura del Estado de Veracruz. A'la muerte }l~rg~. 
neral don Juan de la Luz Enríquez, estuvo. al frente del Gobierno del Es~ 
taJo. 

ALEGRE, MANUEL MARIA. 

Escritor y político.-N a ció en 'l'lacotálpam. 
Fné escritor público (!1 Sr. D. Manuel M'.l Alegre. Además político 

prominente de la época maderista, dt1rante la cual ctlltninaron sus activida" · 
des periodísticas y de panfletista. 

Desempeñó el cargo de Gobernador interino del Estado de Veracruz en 
la época ctel Sr. D. Francisco L Madero. 

Escribió: "¿cómo escapar del peligro sajón?" México, 1903. 'l'ip. Ar· 
tística. 1 vol. 89 

ALEMAN, MIGUEL: 

?vfilitar.-Nació en Acay11can y tomó participación muy activa· en los 
movimie11tos revolucionarios a partir de.1906, hasta alcanzar el g.radode, 
generaL Combatió a las órctenes del GraL Alvaro ObregÓn y fué jefe de di· 
v~rsos ~:ectores militares en el Estado de Vera cruz. Tambi~n oq1pÓ pna cu;• 
rul en el Congreso del E;:;tado por el distrito .de San Andrés 1\n;tla. Muiióc. 
en 1928, durante la rebelión aguirrista. 

ALMANZA, JOSE MARIANO DE. 

Periodista y polítiéo.-DOlf José Mariano de . est~ répGta~.(~·,< 
como uno de los primeros periodist¡¡s de MéoXico. Se h¡t dicho qu~ nadó~eit 
la capi,tal de la República, pero por documentos enc<;mtr:oidos por el ficep)_ 
ciado Eugenio Méndez, se sabe que fné originario de VÚacrn~. :,En la' '~A11: 

Anales: T. V l. 4' ép.-38. 
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tología del Centenario'' encontramos los siguientes dato~ biográficos: ''e:. tu
vo de niño en España, y de allí volvió ya adnlto a estahlecerf:e a \'eracn:z, 
donde llegó a síndico personero, regidor pérpetno y alférez real; fné emplea
do de la Renta del Tabaco, teniente coronel de milicias nrhan<l~ y coman
dante de voluntarios distinguidos. Pnhlicó allí el' 'Diario Mercantil'' en 11:07 
y 1808. En 1809 fué propuesto en tern;-¡ formada por el Arzohí~po ·virrey 
Lizana y la Real Audiencia, co¡¡ los hermanos Mignel y ivianud ele tardi
zábal, como candidato para representante de México en la Junta Central de 
España, y obtuvo seis votos para el segundo lugar ele la terna. 

En atención a los "servicios prestados a 1 Rey," la regencia, dt1ra nte la 
cautividad de Fernando VII, lo nombró ministro de capa y espada del Con
sejo de Hacienda, collcediéndole, por real cédula, que prestara el juramen
to de esta gracia ante el gobernador de Veracruz, disposición que mandó 
cumplir el Virrey por decreto üe 25 de febrero de 1811 (Diario de 'México, 
5 de marzo de 1811). José María Moreno lo elogia en ~u Letrilla I y <-n w 
primera Egloga. Hn ésta atribuye a sn influencia el lic'diO ele que Dávilrt 
permitiera jurar la Constitución Hspafiola en VerRcn1z. En los "C;mtcs de 
las musas mexicanas en honor ele la estatua de Carlos IV'' ( 180·1), figura 
con inscripciones latinas y versos castellanos. Aunque eo;los últimos ~ou in
significantes, acaso pudiera atribuirse a Almanza la bien Yersificada compo
sición "El robo de Elena," publicada en el "Diario de México" con las ini
ciales] .. M. A., ysugerida.porlaoda "Pastor qunm traherct" de Horacio." 

.. . 
AR~UELLES BRINGAS, ROBERTO. 

Póeta.-Por parecernos lo más completo que se ha escrito acerca del 
poeta orizabeíio don Roberto Argüelles Bringas, transcribimos .el jnicio de 
don Genaro Estrada: · 

"Roberto Argüelles Bringas nació en Orizaba, Hstado de Veracruz, el 
2 de julio de 1875. Su iniciación literaria puede verse en las colecciones de 
la "Revista Moderna." Perteneció al grupo ele escritores jóvenes que fun
daron y sostuvieron la corta vida de ''Savia Moderna,'' otra revista en don
de se dieron a conocer varios de los literatos que después habían de formar 
el Ateneo de la Juventud, de la ciudad de México. ·Desempeñó varios em
pleos públicos, entre otros el de Secretario del Museo Nacional, en el que 
tuvo ocasión de emprend~r algunos estudios. Argüelles Bringas murió en 
Mixcoac, el lQ de noviembre ele 1915. En un artículo escrito a raíz de h 

muerte del poeta, su amigo Luis Castillo I,edón lo llama el poeta mús ori
ginal de la nueva generación mexicana. ''De vida atormen lada, -dice el 
mismo antor- torttlrado por una mente enferma, cogido entre Jos tentácu
los de ese horrible monstruo que se llama la neurastenia, cantó el dolor co
mo nadie, seguramente, lo ha cantado en eÍ habla c<1stellana, y dió al mismo 
tiempo, cosa rara, una impresión de fuerza, superior, tal vez, a la de su pro
pio conterráneo Díaz Mirón. Recuerdo que a mi arribo ele la provincia, Am~
do Nervo, después de presentarme con Urbína, con Umeta, con Valenzuela, 
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('on Tahl:ld:1. con todos los que pudiéramos llamar los maestros, me presentó· 
cou alguno~ de lo;; entre ellos cou.Argíielles Bringas, y de ésteme 
dijo: ·'E~ t:l futuro gran poda de México." Desaparecido en la flor de la vid·a, 
en l:l pleniLLd de sns facultades, no e;;to:-: seguro de si Arg·iielles llego según 
LL profecía de N ervo. a ;;er en Yenlad el gTan poeta de México. Habrá que 
n:r su ohra rcnnida, y tal vez ella nos lo revele plenamente, aunque un pocó 
tarde. como un poco tarde o os fué reye]ado el altísimo poeta Manuel ]osé 
Ot hóH. E u cambio, estoy cierto que de todos los poetas jóvenes, ha sido el 
qne m:Í,; me atraía por su originalidad, por la robustez de su estro, por la 
suprema elegancia con que acertaban a veces ... Roberto supo dar una nota: 
1meva eu la poesía mexicana: la nota de la ftterza y del dolor acordes. Y la 
dió cou tal intensidad, que a su libro convendría como a ningún otro, el tí~ 
tu lo de Fuerza y Dolor. . Hay jttslamente 1111a composición suya que así s.e 
titula, y en ella se ~ondensa el espíritu que animó su obra toda. Da la sen~ 
sación de fuerza j11stamente en lo vigoroso de sus concepciones, en.sus~!lirt~. 
ceros desplantes, en Slt sintnxis falta de a]g~mas partfcÚJa~; la SehsaciÓn de· 
una alma perennemeu te torlurada la da en su pesimismo, en elafán de ver el 
lado sombrío de las cosas, en su propensión a cantar el dolor con ayes en 
que no hay una sola palabra de rebeldía, pero tampo~o deresignación .... 

Complétese la pintura de este raro poetu con una exacta expresión que 
para él tuvo Alfonso Reyes: "'l'an fuerte -dice- tan austero, tan áspero a 
la vez que hondo, poeta lleno de concepciones vigorosas, concentrado, elíp
tico, en quieil la fuerza ahoga a la fuerza, y el canto, sin poder desleírse, 
brota a pulsaciones.'' 

Roberto Arg-iídles Briugas no llegó a publicar libros. La mayor parte 
.de sus poemas se encuentran en la ''Revista Moderna'' y, en menor canti
dad, en ''Savia Modema. '' También se encuentran composiciones suyas en 
''Nosotros,'' "rvréxico," "Cosmos," "Revista de Revistas" y "Vida Mo· 
derna.'' 

ARIAS, FRANCISCO S. 

Ingeniero y periodistn.-El ingeniero don Francisco S. Arias, nació en 
el puerto de Vcracruz. Fué propietario del diario ''La Opinión" que por 
muchos años se publicó en aquella ciudad, caracterizándose por sus tenden
cias periodísticas innovadoras. · · 

El ingeniero .Arias ocupó algunos cargos políticos en el Estadó y una 
cnrul en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en,1912. 

ARIZA, FRANCISCO. 

Abogado y escritor.- El licenciado don FranoiscóAri.zanaci6en lacift·~· 
dad de Orizaba y perteneció a una de las más distirlgu!da:s,familiás de"eia 
población. Fné Magistrado y Presidente del TrlburialSuperior de Justicia 
del Estado. En su jnventud colaboró eu diversos periódicos de ¿u ~i.t;di!(!· 
natal, distinguiéndose por su estilo satírico. Se le reputaba ~como un habli~-: 
ta de Íl1ste. 
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AZT.,JET A, JOSE. 

Hijo ele don :Manuel del mismo apellido y nacido en el pm:rto de Vera
cruz, en donde murió peleando denodadamente contra las fuerzas norteame
ricanas q ne invadieron el territorio en 1914. Era entouces alttm!JO de la Escue
la Naval. Se le ha glorificauo en diversas regiones clel país dando su nombre 
a calles y jardines. 

AZUH'l'A, MANUEL. 

Marino.-llué nativo de Pueblo Viejo, del ex-cantón de Ozuluama, e 
hizo su carrera en la Escuela Naval de Veracruz. Ocupó diversos puestos en 
la Armada hasta obtener el grado de Comodoro. 

BACA AGUIRllE, ANDRES. 

Abogado.-Nació en Tlalcotalpam n Tuxtilla y se edncó en el semilla
río de~ Puel¡Ja. Ocnpó cli\·ersos cargos en el ramo judicial y la Sccrdaría 
General ele Gobierno del Estado de Veracruz cluraute la rc\·oh<ción consti
tttcíonal·ista. Cuando Íos norteamericanos ocnparon el puerto dt Vcracruz 
en 1914, el Lic. Baca pu~o de relieve sus altos sentimientos patriótico~ al 
organizar una junta de instrucción pública a l<t cual se adhirieron todos los 
pt'ofe~ores .q L1e rechazaban prestar sus servicios oficialmente al invasor. El 
Lic. Baca Aguirre estaba _dotado de una poderosa dialéctica ·y a pe~ar de 
sus profúndos sentimientos católicos, adhirióse d_e modo cordial a la Revolu
ción y la sirvió con entusiasmo. 

BANDALA, ABRAHAM. 

GeneraL-El General de Brigada D. Abraham Bandala fué originario 
de la entonces villa de Papantla. 

Desde muy joven se afilió en las fuerzas del Partido Liberal como guar
dia nacional; fné ascendiendo por méritos en campaña y obtuvo siempre nue
vos grados por rignroso escalafón, en 1788 el ele coronel y lnego el de general. 

Fué diputado al Congteso de la Unión varias veces y Comandante Mi
litar y gobernador del Estado de Tabasco, durante 16 años, en la tpoca 
del gobiern(l del Gral. Díaz y después desempeñó el cargo de Gobernador 
de las Resjdeucias Presidenciales en 1911. 

A gestiones que hizo el Gral. l3andala, se debió que su población natal 
fuera erigida en ciudad en el año de 1910, por decreto del Congreso 
veracruzano. 

Mu-rió el Gral. Banclala en la ciudad de México. 

BATALLA, DIODORO. 

Abogado y político.-La cindad y ptterto de Veracruz fué cuna del ¡¡o
tahle jurisconsulto y orador D. Diódoro Batalla. Nació el 3 de mayo de 
1867, en la calle del Cinco ele Mayo. 
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Sus padres fueron el Sr. D. I.ucas F. Batalla, originario de Cuernava~ 
ca y la Sra. Doíi.:1 Sotera I,eoni~, orinnda de la cindad de México. 

El padre del joven Diódoro Batalla era liberal {;xall:ldo y nmy áfecto:.~.. 
la política, de manera que el hijo qlle crecía en ese ambiente en queJas 
ideas políticas predominaban, ihn recibiendo eu"cfíanns que más tárde ejer·' 
cerían notable iuflm·ncia en :;u vida. Así se explica la gran afición que tuvo 
y parte tan activa que tü!WJ en la política del país y la fogosidad que mos• 
tró siempre en sus discursos. 

I<:n el afío de 1880, cuando apenas contaba 13 años ue etlad, el joven 
Diódoro Batalla se trasla<ló a la t·indnd de .México donde inició sus estudios 
en la carrera de Llegó a terminarlos recibiendo el título de abogado 
a la edad ele 19 años. 

Siendo estudiante y durante el g·obierno del Gral. D. Mantiel Got)Zá· .· 
lez, tomó pnrticipacióu en los acontecimientos de la "Deuda Ittglesa'1 ''J; 
del "Níq nel'' y desde esa época partió la popularidad q1re tu:vo;·siénlpfe':b.' 
Diócloro Batalla como orador y docuente tribuno. Notablew:il.Juestras 
de esto dió eu la Cámara de Diputad6s, como miembro del Congreso de•lá 
Unión y en los distintos clubes políticos a que perteneció. 

Formó parte del ''Partido Democn.itico'' prectusor de la Re\'oluciónde 
191 O y que fué fundado en diciet'nbre de 1908 para combatir a los "científicos.'' 

Desempeñó varios cargos públicos. Colaboró en numerosos periódicos 
y cultivÓ estrecha a'mistacl COll los hombres más notables de Sll Cpoca, que 
lo con:-;ideraron Ríempre como político distinguido y como orador de primer 
orden. 

Falleciú el Lic. Diódoro Batalla en la dndad de México el día 8 de ju~ 
níodel911. 

BATURONI, GEUONIMO. 

Poeta y escritor.-Nativo del Estado de Veracruz, el seíior Batnroni se 
dedicó desde muy joven al periodismo y a la literatnra, colaborando en los 
principales periódicos de esta capital Y. de la República: Sobresalió en losar
tículos bnmorísticos y dió también al teatro algunas piezas, del género có
mico com? la. i 11ti tu lada.' 'Carambola, Villa y Palos'' que f ué representada 
con gran éxito. 

En 1877 pertenecía a la sociedad literaria ''Netzahuakoyotl'' y 

el periódico Fray Gerundio,'' de estilo hnrlesco y mordn. 
En el lírico logró dar cima a ulgtwas 

cieron elogios de sus contemporáneos. 

BOZA~.· MAr-iQ'EI.,DE . . 

'Benefactor.-ElSr. D. Manüel de Boza fué originario 
Veracrnz y vecino de Jalapa. 

Se le considera como benefactor de dich>t dudad, 
miento, que ocurrió 7 de febrero de 1867, dejó J)oi:ler <W.l"'-''·'u 
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Juan de Bárcena, para que fundara en la entonces Villa de Jalapa ''para el 
bien público, en servicio de Dios Nuestro Señor, nna Escuela Pública de 
primeras letras, Cuenta y Dortriua Cristimw," con el cnpital de $8,000. Se 
instaló dicha escuela en la z;,{ calle de Lerdo, importando la casa donde 
se estableció y las reparaciones que se efectuaron$ 4,500. 

Existe a(m, en el lugar indicado, la Escuela.Primaria que lleva ~.u nombre. 
Hasta hace poco tiempo, también una calle de la mi,ma ciudad, la qt1e 

conduce del Paseo de los Berros a la calle de Gntiérrez Zamora, ostentaba 
el nombre dd citado benefactor. 

BRAVO, EMILIO. 

Profesor.-El Sr. Prof. D. Emilio Bravo nació el 22 ele mayo de 11!62 
en la ciudad de Orizaha. 

Hizo los estnJios primarios en su ciudad natal, habiendo sido sus maes
tros D. Gregario Domínguez y D. Enrique Grajeda; con el padre ele este úl
timo cruzó materias secundarias. Comenzó a eusdiar como monitor en las 
escuelas de sus mismos maestros en 1.S7 5. 

Desde temprana edad, siendo aún estudiante de primaria, colaboró en 
fos periódicos infantiles" El Amigo de los Niños" de Guanajuato, '' EllVIen
tor de los Nifíos" de s¡m Luis Potosí y en "La Ensefíanza Objetiva" de la 
ciu.dadde México, principalmente en esta última publicación. 

El29 de enero de 1881 sustentó examen para obtener el título de Pro
fesor <le Instrucción Primária, en la ciudad de O rizaba, resultand<? aprobado 
por unanimidad .. El 20 de enero de 1882 le expidieron el título correspon
diente. Con objeto de perfeccionar sus estudios, despnés de haber obtenido 
el título, siguió estudiando en el Curso Normal que en Orizaba dirigieron 
los eminentes pedagogos D. Enrique Laubscher y D. Enrique Rébsamen. 

De 1881 a 1884 dió clases a domicilio y dirigió algunasescutlas parti
culares. Su carrera magisterial fué bastante larga, pues como se verá en se
guida, la ejerció durante 4.6 años. 

El primer empleo oficial que se le confirió fué el de 49 Ayu.dante de la 
Escuela Modelo de Orizaba, en el que permaneció desde el 18 de abril de 
1885 hásta el 31 de diciembre de 1889. En el año ele 1886 también fué Pro
fesor de Práctica Pedagógica del Curso Normal en la Escuela Modelo de lá 
ciudad de Orizaba. 

· Fué socio de la Academia de Profesores de Instrucción Primaria y es
cribió en el "México Intelectual'' y otros periódicos. 

Del 19 de abril de 1890 al 7 de marzo de 1894 trabajó en el Estado de 
Jalisco ya como Subdirector y Director de la Escuela Práctica Anexa a la 
Normal de Profesores de Gnadalajara, como Visitador de Escuelas Prima
rias en Jalisco, catedrático de Pedagogía en el Liceo de Varones del mismo 
Estado, o bien como Subdirector, Secretario y Director de la Escuela Nor
mal de Profesores en Jalisco. La labor que desarrolló en esta entidad fede
rativa fué muy importante; reorganizó la enseñanza, continuando la refor-
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ma iniciada pnr I"aubscher y perfeccionada por Rébsarnen y fné objeto de 
grandes elog-ios. 

Fué mie111hro en este Eótado de la Sociedad Pedngógica "López Coti· 
!la" del Congreso de ?lfaeslros de la capital y ele la Asociación Literaria 
''Nueva Era" de :\hualulco. 1\,;cribió en varios periódicos tapa!Ío!>. 

nespnés Cll 18(H llama•.to p:>r la Jefatura Política del Territorio dé T~
pic, se encargó de la Inspección de InstrucCión Pública Cl1ando todavía itn· 
peraha cu las escnelas de ese territorio el sistema lancasteriano. Más tarde 
se le nombró primer Inspector pedagóg-ico y delegado de la Dirección Gene
ral de Instrueci6n P~imaria. L,ogró veucer a la rutina introduciendo la en· 
scfíanza mo..lerna. Estableció una Academia de Profesores Oficiales para for· 
mar los maestro:; modernos. 

En la capital del Estado de Dnrango, estuvo al frente de una escuela 
oficial y estableció un colegio que en la 3~ Exposición Regional obtuvd~l 
primer premio por los trabajos que realizaron los alumnos,' . . e: 

l'resen tó a la Academia de Profesores, a la cual peí:tenécía\ un á reseña 
histórica acerca de la reforma escolar mexicana, habiendo sido publicada en. 
varias revistas educativas. 

1'ambién fué redactor de' 'La Evolución," "La Idea" y ,otros varios 
periódicos. 

De 1902 a 1907. con el carácter de Delegado de la Dirección General de 
Instrucción Primaria, Jefe de Inspectores y de Inspector General Técnico, 
prestó sus servicios en los Distritos Sur y Centro de la Baja California, es
tableciendo también una Academia de Profesores para perfeccionar los mé-
todos de la enseñanza. 

Después ele haber prestado sus servicios en varias regiones de la Repú
blica, vi:10 a la ciudad de México donde desempeñó los siguientes cargos 
desde 1907 hasta 1924. Inspector de Zona para Escuelas Foráneas en el Dis
trito Federal, Inspector de Zona para Escuelas Primarias de la ciudad de 
México, Inspector de Escuelas para Obreros, Director de Escuelas Diurnas 
y Nocturnas, Jefe ele Sección de la Dirección General de Instrucció11 Pdm:.J.· 
ria, Oficial 2') y Oficial 1 Q de la Secretaría de Instmcción Pública. 

Además en el año de 1915 fué Oficial Mayor del Com;ejo de Educación 
Popular en el Estado de Veracruz y organizó conferencias pedagógico-so
ciales. 

Perteneció a diversas corporaciones magisteriales, como a la Carlos />¡,. 
Carrillo, Academia de Profesores Oficiales, Manuel M~ Contreras, Asocia
ción Nacional del Magisterio, Líga Nacional de Maestros, Con~reso de Maes.-: 
tros y Congreso Mexkano del Ni fío. :~ 

Fué Administrador, Secretario y Director delBoletin de. Instrn{.;cíóp 
Pública, redactor de'' El Educador Práctico,'' ''Educac~ón Iuteg'ral,.'' ~~R;:; 
vista Mexicana de Educación" y. "Boletín' Mensual de EstadístiCa Escola·r 
de los Territorios·' y colaboró en lo!'? principales diarios métrpp.')lltitr()S·;'. 

En todos los puestos que desempeñó se 4·istinguió por StLi'aboríbsidad; 
honradez y empeño constante por c.umplir su cometido. ., . · 
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En vista de los llt1tJiero~os sc:rvicics pre!-tados por el Sr. Prof. J)r¡¡yo a 
la instrucción pública durante 42 años, ln superioridad, con toda ju,:ticia, 
lo jubiló el l. Q de enero de 1825, asignándole una pC'mión de )'.'; i (J. 55 diarios. 

Aun clespnés ele jubilado siguió trabajando el Sr. Bravo en fayor de la 
educación; en 1926 fné profesor de español en la "Escuela Central de i\16-

xico" de esta capital y ele 1927 a 1929 Director Técnico ele la Escnela l'ri· 

maria Incorporada "]c:''Íl' de TTrquiaga'' en San Angel, D. F. 
Además ele haber trabajado durante varios años en el ramo de Fclucn· 

cíón, desempeñó otros empleos en distintos nunos de la AdministracióJJ Pú
blica. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fné Jefe el el Depar
tamento de Almacén ele estampillas de la DirecCión Impresora; Oficial ele ¡9-

en el ramo de Pagadurías de la Tesorería Cenera] ele la Nación y Oficial rv1a
yor de la Comisión Nacional de Reclamaciones. 

En la Secretaría de Justicia: Jefe de lu Sección TécJJica Judicial yVi~i
tador de Juzgados Auxiliares en esta capital. 

Hn la Secretaría ele Agricultura y Fomento: Jefe de la Sccci(J!l j\_dmi
nistrativa y de Archivo de la Dirección de i\gnas. 

Dé:sempeñó mnchas comisiones el Sr. Bravo, perteneció a gran número 
de sociedades y corporaciones magisteriales, aclemús de las que ya hemos 
mencionado y colalJoró en muchos periódicos educativos. 

Al cumplir el quincuagésimo aniver~ario de su examen profesional, va
tiOs amigos y antiguos discípulos del Prof. l.lrm·o, le hicieron en esta ciudad 
un-:gran homenaje cómo testimonio de cariño y gratitud. 

El prestigiado maestro veracruza.no que desarrolló una labor vedagógi
ca tan importante, dejando pruelJas de su amor al estudio, competencia y la
boriosidad incansable, falleció en la ciudad de M(~x:ico a los 69 años de erlacl. 
St1s discípulos, con1pafíeros de labores y amigos en general, lo rrcornpaflaron 
hasta su. última morada, sintiendo hondamente al distinguido mac:.tro. 

BUREAU, DOMINGO. 

Benefactor.-En la ciudad y puerto ele Veracruz nació el señor don Do· 
mingo Bureau el 20 de enero del834. 

Fueron sus padres el señor don José :tvP Bureau y la señora cloiia Fran· 
cisca Vázquez, hermana del general don Cirineo Vázqnez, éste último tam
bién distinguido veracrnzano. 

Por la rama paterna el señor clon Domingo Bnrean era descendiente ele 
una familia francesa emparentada con la hllnilia real ele Luis XVI. 

Según lo expresa el doctor don Francisco J. Ituarte, en unos artícnlos 
"'qi.te publicó en el ''Dictamen" de Vera cruz acerca de ''D. Domingo Bureatt. 
Su vida y sLt obra'' y de donde tomamos estos apuntes, parece que en la 
época de la revolución francesa, por encontrarse complicado en uno de tan
tos movimientos de la Convención el joyen. Domingo Bureau, mús tarde abue
lo de nuestro biografiado, salió. de París disfrazado, embarcándolo sus ami
gos en Saint Naz~ire, en nn barco inglés qne bacía viaje a Veracrnz y allí 
desembarcó. 
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En Veracmz estableció primero el señor Bnrean una farmacia en la es2 
qniua de las calles de Aquiles Serdán y la Lagunilla, pero por no datle btten 
resultado la transformó después en panadería, obteniendo grandes utilidades 
que le permitieron comprar el resto ele las casas .del callejón de la LaguniUa, 
entre ellns la señalada con el No. 7 que dtuante mucho tientpo se llanió 
"Patio I3u re a u." 

Pasó despnés a Cosamaloapan donde contrajo matrimonio; regresó aVe~ 
racrnz, teniendo como hijo primogénito a don José M~¡t Bureau, quemástar. 
de casó con doiia Francisca Vázquez y quienes fueron los padres del joven 
Doming·o Burean, objeto de estos aptmtes biográficos. 

Don Domingo Bureau hizo sus estudios primarios en escuelas particu• 
lares r\e la localidad, demostrando desde pequeño su amor al estudio,, pues 
era muy aplicado y de un carácter firme y resuelto. Poseía grandes dese9s 
de progreso y mejoramiento, los cuales puso en práctica másitarde en SUS, 

distintas actuaciones en el puerto y que benefiCiaron notablem~nteala:Cifl:dJild:. ··. 
Estableció el señor Bureau como negocio particul~:~.r tmafábricade.v:~Ías;' 
Contrajo matrimonio, siendo aún joven, con un$ p:riu:iasuya1 doñ;¡; Re· ; 

fugio Vázquez, hija del ya citado general Ciriaco Vázquez. l:Iubo, de este · 
11Jatrimonio una niña, pero al poco tiempo murió lo mismo que laesposa del 
seiior Bnreau. 

Después contrajo segundas nupcias con dofi~ Trinidad Navarrete,oriun
da de 'I'lacotálpam (Ver.). 

El señor don Domingo Bnrea tt desde la edad de 24 a 26 años comenzó 
a dedicarse a la política y perteneció al partido reaccionario, el qüe trajo a 
México el Imperio de Maximiliano, quizá con la esperanza de que se afirma· 
ra el orden en nuestra patria y desaparecieran las muchísimas revoluciones 
que Jesde la época de la Independencia estaban arruinando al país. Grave 
error en qt1e cayeron otras muchas personas. 

Desempeñó varios puesto~ públicos. Fué primero miembro delH. Ayun· 
tamiento de la ciudad 'de Veracruz, después fué nombrado Prefecto Impe-, 
rial y ntás tarde Comisario Imperial de los Departamentos de Veracruz, 
'l'úxpam y 'I'ehttantepec. .·. 

El señor Bnreau se preocupó mucho por el mejÓramiento de la. ciudad 
de Veracn1z y todos sus esfuerzos tendieron a engrandecerla. 

Una obra qu.e t<ealizó y que por sí sola basta para que se baya. hecho· 
acreedor a la gratitud inmensa de los veracruzanos, fué la introdúcción.del 
agua potable del río Jamapa al pnerto de Veracruz. Va se comprenderá la, 
importan cía de tal obra, dadas las penas que sufrían loshabitan:es de laci1f~i' 
dad por la escasez y mala calidad del agua que utilizaban. En un ~lima <;ó~ 
mo el de Veracrnz la falta de es·e importantísimo ele1nentQ ()íiginab~J~;ma~ ; 
yor parte .de las enfermedades que abundaban en la, r.egi6p,; especirl111~:tt~· 
la fiebre amarilla que azotaba de manera despiaqada a los qÚe yi~it~ne.n·•Ai~:<; 
cha localidad. 

En esa época utilizaba 1a población el agua que venía por elsistetna de 
alcantarillas de las filtraciones de losmédanos>del Perro y que se Jlam~ban 

Anales. T, Y J. 4,J ép.-39. 



290 

''caños del Fraile," pero en época de sequía cscaseaha el ngua y emplcth8n 
la de un pozo llamado ''la Noria." También en varias ca~as había pnzos 
q l1e proporcionaban ~gua para el aseo de las habitaciones y algun:·ts per,;o· 

nas pobres la empleaban para bañarse; pero careciendo dichos pozos de con
diciones higiénicas, es fácil suponer que con frecue11cia fncran motÍ\'O ele 
enfermedades, produciendo entre otras las fiebres palúdicas. El a¡;na m{ts 

pura que se ntilizata era la de los aljibes o cisternas, depósitos donde se re
cogía: el agua de las lluvias . 

. Por todo lo anterionnente expt1esto, se comprenderá lo meritorio de la 
obra llevada a cabo por el señor don Domingo Bureau. 

Ya habían tenido la idea anteriormente de traer el ~1g-11a del río Jnnw
pa a la ciudad de Veracrni, pero dicha empresa sólo se realiz{¡ a medias, 
qt1edando establecida la presa e11 la caja cid río mencionado, al !'tHloe~:te rle 
la'ciudad. E:;ta obra fué dirigida por el ingeniero don Mignel Corn.tl. pero 
qnedó pendiente el modo de conducir el agua del río a la cinda(l. 

Don Domingo l3nrean, como dijimos ~mtes, fné el qt1e \ley{¡ n cnho esta 
grandísima mejora para el puerto de Veracrt1Z. El ingeniero civil UO!l re
dro Sentíes, también distinguido veracrnzano, lenllltÓ Jos plano~ y el con
tratista dela obra fué un norteamericano de apellido I\Tnrshall. De Inglntl'-

>.·rta se trajeron Ja mayor parte de los materiales empleados en h obrn, entre 
· etios algunas fuentes de hierro que se colocaron en distintos lugares de la 

Ciudá<L . 
.. . ':¡:i)rá:tal;e} e11tusiasmo del señor Burean que siem_pre se le veía vigilando 

los Jhib.;ljós y ápres~1rahdó e1 feliz térrhino de la obra; también en un prin
dpi<ihasti'hacía v'eúir ·de El 'f'ejar barricas de agua para distribuir 'entre los 
principal~¿ baúios de la dudad. Al terminarse 1a obra de la introducción üel 
agtta, el señor Búreau redbió con fecha: 30 de diciembre una carta del em
perador Maximiliano en la que le daba las gracias por la obra tan importan
te que se ha:bía éfectüado gracias a sn eficaz iniciativa y gran energía que 
había desplegado. 

En el año de 1867 todavía estaba trabajando en la instalación de füen
tes y tomas de,agua en distintas partes de la ciudad, quedando interrumpi
do dicho trabajo por el sitio que pusieron las fuerzas liberales a Veracruz el 
19 de marzo d~l mencionado a9o de 67, 

A raíz de la caída .de Querétaro con el emperador M2-ximiliano y del 
trit111fo de los liberales, el Sr. D. Domingo Bureau tuvo que salir de la Re
.pública, se dirigió a la Habana donde permaueció ha~ta que el gobierno del 
SL Juárez dió un decreto de amnistía p.araÍ0!' mexicanos que sin·ieron rn 
e1 Imperio. Desde luego regres6 D. Domingo a su tierra natal y es de no
tarse, q11e no obstante la pasada actuación política del f,eñor Burea~1, así co

-mo que el puerto de Veracntz ha sido esencialmente liberal y siempre se ha 
'mostrado refractario al partido reaccionario, los veracruzanos le hicieron 
ttna gran recepci6n al señor Burean 'a sn regreso y es qne sabían aprecinr 

'las b¡;llas cualidades qtle poseía. 
Ntmca por su causa se derramó sangre; cuando desempeñó los puestos 
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r¡ue untes llll'ncionamos, de Prefecto y Comisario Imperial, siempre se:pof:, 
ttl rlln',- hie:1: muchas ,-cec,; al tener conocimiento de couspÍracioüe¡¡ qué.s.e 
tr:1mahat1 c·ontra el gobierno imperialista, llalllaha a los que estaban.com, · 
pro:ueti,los en ;:lbs, traUllm de clisnadirlos de su~ intenciones y si. no los ton"' 
\','tiCÍ:I, lo,; dt:s!t'naha, pero llO lleg-Ó a mandar fusilar a alguien. _Todo esto 
nuirlo a lns L<:nef!cios llwteriales que con las mejoras efectuadas pot él recibió 
\'u·,1crnz, se conqui,;tó el cariiio y respeto que losveracruza-nos le profesaban. 

Siguió d sefíor Burean trabajando en beneficio del pnerto. Formó l:u1a. 
S.lcÍc<hd de ,\rtcsanos en un local bastante amplio, donde recibían. instruc
ci(m acerc:1 de distintos oficios nnius personas. Se sostenía la Sociedad con 
Ll<lllali\·o:-; Llt algunos comerci<ll;tes que cooperaban en tan benéfica 1ábor cu· 
bri2:1do lr.H ga~to~ de los talleres. 

También por stl iniciatint se formó el Cuerpo· de Bontberos, quedando . 
instilnída la lnummitaria agrupación por D. Domingo, ~~:122,.de,ago¡¡tode:,' 

,... - ... ~ • ~ • 1 1 • • • 1 ' -'\ • , • . ' ('- ',';' • 

10;8. hn ¡osperwd1cos: Id D1ctamen,'' hl DJcta.men.Pubhco,''_y,el •D)'!I:'' 
río Comercial" de los años 1902, 1903 y 1904 se consignan lá~ fiestas qüe ' 
anualmente celebraba el Cuerpo de J3omb~ros.paracpnmemorar.eLániversa·c 
rio de su fundación y en las qne se IJolÍraba siempre :la\nemoriadelSr.'.,Bu~ 
reau que íué capitán de la Benemérita Inl\titucióÍ1 hasta su int:terte. · 

En el año de 1880, época tle bienestar y progreso para Veracruz, fué 
presidente del Ayuntamiento de dicha ciudad el Sr. D. Domingo .Bureau y 
colaboraron con él personas entusiastas, conscientes de sus deberes, de des
ahogada posición ~ocia! y animadas ele muy buena volnn.tad para secun
darlo en sus prop<Íoitos. Fué entonces cuando encontrándose el país en paz 
pndieron progre,;ar muclws empresas e instituciones. Con motivo de haber 
comenzado ~ns tralJajos las empre~ a:; encargadas de la construcción de los 
dos ferrocarriles que comunican a nuestro país con los Estados Unidos del 
Norte, llegaban a Veracruz grandes cargamentos del material respectivo pa· 
ra enviarlo a l\Iéxico, ocupándose en la descarga y r,eembarque a ~ulti,tud, 
de trabajadore,;. 

También se est~blecieron algllnas compañías navieras que emplearon a 
otros muchos hombres; tanto el dinero como el trabajo abundaban. 

Los bancos Nacioual y Mercantil establecieron sucur;;ales en el puerto 
facilitando las transacciones mercantiies, en suma Veracruz se encontraba 
en nn:1- era de prosperidad. 

El Sr. Burean comprendiendo qne la cinuad de Vera cruz no podía en~ 
sancharse como ya lo requtría la población por su gran desarrollo Y''lJTOgre: _ 
so, debido a Ja,; murallas que desde la época colonia]. la rodeatmp)con sús 
balu~1rtes y puertas de salida a extramnros, sugir~ó al Cabila() la,iJea ¡;le 
destruir dichas murallas, iniciativa que fué acogida con verdadero entusiJ'!S:, 
mo y que después de baber solicitado y obtenido el permiso del Sr;,,P:J:e¡;i
dente de la República, se dió principio a los trabajos ell4 de julio d~ 18$,0{; 
continnándose co11 gran actividad. 

S" construyó el parque actug,lmente :llamado 
lugar que acupó el baluarte Je San. Javier, 

' ' Ciri'ac~ V rizq ttez;' ' ~n:~l 
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Fué objeto de especial atención también por parte del Ayuntamiento el 
ramo de Sanidad; se procuraba que las calles, caños, etc., es tu vieran muy 
aseados. Habiendo llegado un vapor francés con casos de vin1ela se le so
Inetió a cuarentena mandándolo a Sacrificios; en esta isla se estableció un 
lazareto. 

Debido al entusiastno del regidor D. José I..,edesma, que era muy en
ten.dido en mecánica y muy estudioso, se llevó a cabo la instalación del 
alumbrado< eléctrico. 

El.ramo de Instrucción también fué muy atendido. El regidor de este 
t.amó Sr:. Ituarte propuso la constrncción de nuevos edificios para escuelas 
porque los existentes no reunían la comodidad y ccudiciones higiénicas ne· 
:cesarías. Su proposición fué aceptada desde luego, acordando el H. Ayun· 
tamiento construir un edificio en donde estuvo el baluarte de San Fernando 
y que actualmente se denomina "Escuela Josefa Ortiz de Domínguez." El 
Sr. Bureau fué el encargado de dirigir la construcción, dando pruebas de 
una actividad asombrosa, pues que en un me:,; quedó terminada la obra, tra· 
bajando de dfa y de noche. La inauguración se celebró con una gran flestn. 
Después se construyó la escuela "Manuela Herrera,'' habie-ndo sido tam
bién director de la obra D. Domingo. 

'foQ.os estos trabajos que .hemos mencionado y que llevó a caho en un 
C''QJ:'toespacio de tiempo el H. Ayuntamiento de Veracruz presidido por el 
Sn Búr~au, muestran claramente el gran mérito de este señor, que aparte 

·· désl1s conocimientos, en~rgía y actividad, tenía el priYilegio de comunicar 
stie~~usiasnioatodóslos demás, estimulándolo~ consu constancia y ejemplo. 

>La ciudad de Veracruz siguió nrejoraudo a gran prisa. Con la demoli
ción de las murallas se pudo ensanchar para dar cabida a la pcblación qt1e 
hábía aumentado mucho. El H. Ayuntamiento mandó hacer los planos y 
trazos necesarios p1na urbanizar la zona de extramuros y benefició notable· 
me.nte a muchos pobres, porqtte les vendió lotes de terreno a precios muy 
módicos y con facilidades de pago, pues podían dar abonos mensuales y así 
pronto fueron propietarios, aunque sus casitas eran de madera. 

· Ademáspor permiso qoe concedió el H. Ayuntamiento, seprolongó la 
línea de tranvías de la ciudad y se. establecieron otras nue\'as, porque ya así 
jo requerían las necesidades de la población. Una empresa obtuvo la conce· 
sión para prolongar la vía férrea que sólo llegaba a Paso tl~l Toro, hasta Al-

. varado. 
Otro papelmuy importante que desempeñó el señor Bureau siendo Al· 

calde, en .asunto de gran trascendencia para Veracruz, fué haber conseguí· 
do la concesión de las obras que Veracruz necesitaba para no perder su ca
tegoría de primer .puerto del Golfo de México. 

Sucedio qt;te .en 1&81, en vista de las dificultades que ofrecía la bahía de 
Veracruz y encontrándose en México el general don Ulises S. Grant, Ex pre
sidente de los Estados Unidos Americanos, sugirió este señor la idea de coús
truir el puerto de Antón Lizardo, utilizando el ferrocarril de Al varado y esta
bleciendo una comunicación directa con México sin tener que tccar para m. da 
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a ·veracruz. Esto como es de su poner alarmó nll1cho a .los veracnuanos, pues 
de llevarse <t cabo el proyecto quedaría Yeracm1. aislarlo y convertidoe11 pru:rto 
de pescadores; en touces el H. Ayuntamiento, teniendo como presidente a don 
Domingo Bureau, celebró frecuentes sesionés pata obtener ]a concesión qe 
las obras que urgían en Veracn1z, adelantándose a las gestiones que preteri~ 
dían efectuar los del otro proyecto. Esto se consiguió gracias a la sorpren· 
dente actividad del señor Burean. Aprovechando que el seiior Jhon B. Eá.ds 
había venido de los Estado~:~ Unidos del Norte y que tenía muchos conocic 
mientas en constmcciones hidráulicas por haber hecho grandes obras en la 
lmrra de .New Orleans, se solicitó del señor Presideute de la República 'au~ 
torizara las mejoras que se pretendían efectuar en el puerto y después de so· 
meterlas a la comideración de la Secretaría de Fomento, mostrándole los 
planos, se obtm·o la concesión el 10 de agosto de 1882, iniciándose los tra" 
bajo;:. Gra11 j ítbí lo causó esto, porqne así qnedaba asegurado .el porv~hit det 
primer puerto de la República. · · · 

HaLiendo dejado de ser Alcalde el Sr. Burent1 fné empleádoenlasóbrás 
del puerto, por comiderarlo un elemento muy útil y además liíls ieC:ti-tsoS, 
habían disminnído y tenía necesidad de un sueldo para subsistir; porque 
hay que advertir qLte todas las obras que emprendía y realizaba no eran con 
objeto de obtener provecho personal, sino sólo por beneficiar a la colecti
vidad. 

Lo mucho que quiso a su ciudad natal hizo que realizara las distintas 
obras que hemos citado. Otra prueba de ese gran cariño que le profesó es la 
sigt1íente: después de haber pennauecido. en la Habana, sus pequeño:; .in te· 
reses disminuyeron mncho, pero no obstaute eso, se negó a aceptar muy 

. bttenos empleos que le ofrecía en México el Gobierno Federal, sólo por no 
abandonar su querido terruño, al cual qttería dedicar todos sus .esfuerzos 
para mejorarlo y embellecerlo. 

Ft1é el Sr. Bureau un hombre muy honrado, que administró muy bien 
, los intereses del Municipio, y en todos sus actos y cargos que dt>sempeñó; 
pu5o de manifiesto labondad y nobleza de su corazón. Si en su juyentud 
tuvo determinadas ideas políticas, 110 por eso debe dejarse de reconocer e1 
mérito de tan ilustre hijo de Veracruz, que demostró después su patriotis
mo con obras verdaderamente progresistas, qne tuvo la dicha de ver reali· 
zadas y que transformaron a Veracruz proporcionándole bienestar .. Gratitud 
inmensa merece este distinguido benefactor veracruzano. 

D. Domingo J~ureau falleció el3 de febrero del año de190Je~ e!pu:r
to de Veracruz. Al morir no dejó ni un centavo de·capitaly el H. Ayunfa~ 
miento de Veracrnz en cumplimiento de su (]e.-her y comogn-J.tÍltloM(JueJbi• 
zo tanto bien a la ciudad costeó los gastos de st1sfunerales y le'erígíólaca• 
pilla ardiente en la sala capitular. El Cüerpo dé Bcrpbercs le lev~ntqiiln; 
pequeño monumento como gratitud y em recuerdo a sü memória, ~1 cús'lfp~ 
inaugurado en febrero del904, , ;" 

El Dr. D. Francisco J. Ituarte, ·.en el trabajo que publicó ¡:¡ce¡(:.a de ¡a_· 
vida y obras de D. Domingo Bureau, y del cual tomamos todos lo'~ datós 
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con qne se ha formadq esta biografía, dice lo sigui.,nte: "Kos permitimos 
pedir a la H. Junta de Administración Civil que tan acertada ~· ft·linllente 
para Veracnn preside ahora el Sr. D. jac,inlo Hermínde;.: BarragÚll, (j\lf: 

como ttu acto de justicia y para reparar el olvido en que se ha tt:oido al Sr. 
llnreau, su nombre sea impt1esto a t1na ele las calles de esta ciudad como se 
ha hecho ya con otros vecinos ilustres como D. Esteban Morale;,, D. Fran-

. cisco Canal, D. José González Pagés, D. Frauei~-co dt.: Landero y Cos, D. 
Pedro del Pa::,o y Troncoso y otros más. Sóio como una injuria pnede ad· 
mítirs<; t¡ae una inmunda zanja lleve actualmente el nombre ue Bureau. Y 
proponemos por último qt1e sea la calle de Vicario a la qne se le imponga el 
nombre deD, Domingo Bnreau." 

Para terminar diremos que la Sra. Trinidad Navarrete Vda. de Bureatl, 
ya muy anciana, vive en lUlO de los ap«rtados barrios de la cíudml de Vera
cruz en la m¡¡yor pobreza. Se dedica a la venta al menudeo ele carbón vege

·tal y la ayudan algnnas curítatiHts ¡H.:r:cOIHiS ccn lo que pueden, porqm: es 
imposible que con e~e mísero Hegocio pueda cnbrir ni ;;u,; uecesi<hdes más 
apremiantes. Parece que ha solicitado una pensión del Gobierno del J<:~tado; 
ojalá que se le conceda, haciendo justicia a la memoria de su t:~poso, que 
reali:r.ó tan grandes beneficios en el puerto de Veracruz. 

BUSTAMANTE GONZALEZ, ENRIQUE. 

· ·. .... Periodísta.:-'Desde ínuyjoven y después siendo estudiante de juríspru
(l~ficia, se dedicó. al periodismo de combate que ('t1lth·ó con el seudónimo de 
~'Fedel·icoViera.;, Al decir de sus compaiieros las producciones de este Ji
beÚstit v<;n12rinan¿ t11víeron el empÚje y la <1ltura alcanzados en nuestro 
'P~Ís únicamente por Lnis del 'roro. M mió prematuramente. 

CABAÑAS, MIGUEL D. 

Profesor;-Oríginario del Estado de Veracruz. 
Desempeñó l'as cátedras de Geografía de México y Geografía Universal 

en la Escuela Normul del Estado, en la ciudad de Jalapa-Enríquez. 
También fué Secretario de la misma institución durante varios años. 

CADENA, RAMON P. 

Ha.cendi!ita.--Dice el señor licenciado don Méndez: "El señor 
Ramón F. Cadena fué tm notable hacendista veracruzano nacido en Tlaco
tálpam, que inic.ió su cr:rrera burocrática en. Acayucan durante el gobierno 
dd general Enríql1ez; habiendo desempeñado :mcesivameute las administra
ciones de Rentas de Acayucan, Papantla, Córdoba y·Veracrnz, para ascen
der después a Tesorero General del E:;tado. cargo que desempefió con toda 
atingencía y honorabilidácl, habiendo sido el primer Jefe en el Ramo de Ha

. cien da veracruzana que se preocupó por codificar las dispersas y antiquísi-
l~as leyes sobre la materia, procurando sns reformas para adaptarlas a los 
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tÍ<'tnpos !ll1t'\'O~. De>'pnc&s de haher de!'rmpefíndo los pne:.tos índica'dcis, 
Yiendn nua ,·ida smnmncute nwdtst:l, mmió ctda mayor roh1eza. en la 
aNnalttlad el Cohienw de \'eracrm: pn!'a a su Yiud·a nna pensióu. 

CALEHO, MANUEL. 

Aboga(lo y político.-El seiíor 1 icen ciado don \hn u el Calero nació. el 
día 2S de diciembre de 1868 en b hacienda de Paso del Toro. 

Sus pndre~ fnr:rou el ;;ef1or lice11cimlo don Bernardo Calero y doñ;1 Ma· 
ría Sierra de c~tlero, atllhos de origen yncateC'O. 

Hizo sns est ndios en la capi1 al de la Repnblica, con notable éxito,. pri
mero en la E,.;cncla Nacional Preparatoria y despucs en la Escnela Nacional 
de J t1risprndencia, hnbienclo ~ido siempre un alt1mno distinguido y mostra· 
dn nn rrechro talento. 

Obt tn·o el título de abogado el4 de nwyo de 1895 ;r desde 
zó a \dcrcer sn prOfesión, obteniendo grandes triunfos. . .· · ·.· ... •·····.·· .•... •. ··· ... ······•• 

Después se dedkó a la política. Toda\·Ía dentro del régimet~ del ~éiJ~ral. 
don Porfirio Díaz, fué dipntado al Congreso de la. Unión y de.sempejlÓ t!Já~ 
tarde el pnt'sto de Subsecretario de Fon1e.t1t0. . . 

ni licenciado do!t Manuel Calero figuró en el partido democrátk(l fun· 
dacio a fines del año ele 1908 para combatir a los científicos, junto co'n Í)iQ· 
doro Batalla y otros más. 

Dmante el gobierno dd ~efior don Fnncisco I. Madero, el distinguido 
juriscon:mlto señor Calero fig-uró eu yarios puestos de imp()rtancia: primero 
como Secretario de Fomento, después ft1é Ministro de Ju~ticia, y más tarde 
de Relaciones Exteriores. 

En segnicla fL1é desig-n<Hlo Embajador de México ante el Gobierno cielos 
Estados U nidos de N arte América. Al separ:use deJa E m bajada de \Vasbing· 
ton, abandonó definitivamente la política y se radicó en la cit1dadde Nueva 
York, donde perma11eci6 durante \"arios años. 

Después regresó a México dedicándose exclusivamente al. ejerd.ci() .de 
su profesión. 

El I,ic. Calero contrajo matrimonio prímeramentccon doña.LnzSierra, 
la cual' falleció, y en.segnndas nupcias, con doña Jovita Charles; 

A los ci neo aiíos ele haber regresado a st1 patria falleció en lacj udad. y 

puerto de Veracruz, donde se encontraba por prescripcióú 
b\e jnrisconsulto y eminente político don Manuel Calero, 
to de 1929. 

El cadáver fué trasladado a la ciudad de México, 
familia, y después sepultado en el 

Hondo sentimiento cansó 
la desaparición de tan distingnido 

I,a Barra. Ñ[exicana a la cnal.perteneció Líe. Calero· Y.'·'"'·""'':·':l."'""'~·"'"'' 
uno de sus miembros u1á~ distingnidos,, lleg:ando a .figurar 
dente, le tributó varios houores. 
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El pre:;t.igiado jurisconsuHo dejó de s11 primer matrimonio c1os hijos Ya
rones y cuatro hijas. De su segundo matrimonio, con doíia Jovita Charles, 
actualmente viuda de Calero, tres niiios ele pocos años de eclad. La familia 
del Lic. Calero est{l emparentada con distinguidas familias de la sociedad 
metropolitana y tanto éstas como sus numerosas amistades lamentaron la 
pérdida del ilustre abog-ado. 

CAMPOS, SEBASTIAN I. 

Escritor.-El señor Campos, notable escritor veracruzauo, fné el autor 
de ''Recuerdos Históricos de Veracrnz y Costa ele Sotavento'' y de algunas 
obras más. 

CARREON MARIN, FRANCISCO. 

Marino.-El señor don Francisco Carreón Marín fué originario de San 
Andrés Tuxtla. 

Inició sus estudios en el Colegio Militar y siguió después la carrera de 
marino. 

Fué mio de los que hicieron el viaje de c1rcnnnaveg[leión en la corbeta 
''Zaragoza." 

Formó parte de la comisión que fué a inspeccionar la construcción ele 
los 'cañoneros "Bravo" y "Progreso.'' 

l\.1apdó vario~sbarcos e hizo una brillante carrera en la Armada Nacional. 
, Este distinguido marino fué muy inteligente y ele nna amplia cultura. 

MuHó en la ciudad de México. 

CARRILLO, MARCOS. 

'Militar.'-El a'meritaclí~imo general don Marcos Carrilló nació en Coza
máloapan, el T de octubre de 1837 y principió sn gloriosa carrera de solda
do e11.3 ele enero de 185S,en que se presentó a darse <ie alta como volunta
rio en Tuxtepec con las fnerzas liberales, al conocer el Golpe ele Estado ele 
Comonfort. Poco tiempo después de haber sentado plaza adquirió el grad() de 
Sargento Primero y así ftté ganando todos sus ascensos en acciones de gue
rra, ya en el sitio y bombardeo de Veracruz en 1860, ora en la batalla del 5 
de Mayo de 1862, en el sitio y defensa de Puebla del año siguiente, en el 
asalto del 2 de Abril de 1867 a la propia Angelópoiis, en la batalla de San 
Lorenzo y el sitio y toma de la plaza de N1éxico del año antes citado, en el 
sitio y asalto a la plaza de Tam pico en 1871, en la batalla de 'Zaeatecas en 
1872 y en otras mútiples acciones de guerra que sería prolijo enumerar. 

Desempeñó numerosas comisiones, como Comandante Militar de Vera
cruz y Gobernador del E"taclo, Jefe de varias zonas militares, Diputado al 
Congreso de la Unión, etc., y recibió todas las condecoraciones que se otorga
ron a los defensores de la Patria que combatieron durante la Intervención y el 
Imperio as1 como las medallas que decretaron las legislaturas de Puebla y 
de otros Estados y las que mereció por sus servicios intrínsecos como militar. 
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E~tm·o en el durante cincuenta y Ct1!ltro años consecutivos y 
falleció en Tórin. Estado de Sonora, el 9 de febrero de 1892, cuando se ha· 
liaba al frente de las fuerzas ft'derales. Sus funerales fueron una demostrll.· 
ción de las grandes simpatía~ de que gozaba en el Estado fronterizo el señor. 
general Carrillo y todavía tm año después de su muerte, en el primer ntü· 
versario de ésta, se hizo una grandiosa manifestación ante su tumba en el 
cementerio de Guaymas. 

CA.RRION, HERMENEGILDO B. 

Abogado.~ ni señor licenciado don Hermenegildo B. Carrión nació en 
la poblaciÓIJ de Jaltipan, del ex-cantón de Aca~·úcán y perteneció a la n\1e
va generación ele intelectuales veracruzanos. Hizo sus. estndios ptepa,rato:, 
ríos y profesionales en Jalapa. I'ué Procurador General de Justicia del.ft$~ 
tado. Murió en plena jtnrentud en sn tierra natal. . . ·. 

CASTILLO, APOLI~AR. 

Politico.-Aunqt1e nativo de Oaxaca, el señor ApolinarCastÜlo, fi~ur,a 
en esta galería por haber vivido durante muchos años en el Estado de Ve· 
racruz y haber ocupado altos pue~tos públicos en el mismo, como el de Je
fe Político de Córdoba y el de Gobernador Constitucional en el período que 
se inauguró en diciembre de 1880. . . 

El señor Castillo se distinguió dnrante su gestión por el i;npulso que 
dió a las obras materiales, principalmente en la ciudad de Orizaba, en don
de estaba instalada la capital de Veracruz, según decreto que dió la Legisla· 
tura el 4 de mayo de 1878, cuando era Góbernador el general don Luis 
Mier y 1rerán. . 

Entre las mejoras que hizo en Orizaba el señor CastiHo se cuentan el 
parque que lleva Stl nombre y la reforma del atrio del templo parroquial; 
La más importan te de las obras que realizó el señor Castillo, fué la apertu
ra de la Exposición Veracrnzana que se celebró en la ciudad de Orizaba el 
15 de diciembre de 1881 y que ttwo gran resonancia en el Estado y en la 
República. 

El señor Castillo duró al frente del gobierno del Estado hasta l~S3, fe-·. 
e ha en que lo depuso la Legislatnra, su cediéndole en el poder el corone'! don 
José Cortés y Frías, que entonces era Comandante militar de. Vera~ruz. •· ~· 

La Cámara de Diputados declaró ell '5 de noviembre de 1883qut!babfa, 
lugar a proceder contra el Gobernador señor Castillo ácusand6lode~ierfis 
arbitrariedades que se dijo había cometido cuando fue]efe BolYtlco'd~ C(¡r-· 
doba. El historiador Naredo opinó del sefior Castilfo: ~' l)uránte stt ~obi:e:6~'o 
supo captarse las simpatías de todos, tanto por su justificación :eo:ntúpQ't $~es· 
finas maneras." 
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CAS'TUO, JOSE AGUSTIN DE. 

Ahogado y patriota.-Hste distinguido veracnll.ano fné uno de lo:- fer
vientes partidarios de la causa de la Independencia de JJUestra patria y 11110 

de los que mucho sufrieron por su gran decisión a favor de elb. 
En el año de 1812, cuando por segnnda vez fué sitiada la ciudad deJa

lapa por los ins\trgentes, el seíior don Jo~é Agustín de Cnstro que \·ida eu 
. la mencionada ciudad y que estaba en reJacÍÓll COll los f>Íliadore~, pUC':" CCll:O 

antes dijimos era 1lno de lo!i más entusiastas simpatizadores de la cau!'a d~~ 

la Independencia y de los jalapeños que más trahajahan en pro de c·lla, fué 
sorprendido en comunicaci{m con ellos y consicleraclo como co!lspírador. 

Es curioso cómo descuHrieron la con~pimcí{m, pttes oenrrió lo 
te: Como consecuencia del sitio escaseabau los ví1·ercs en la cinclnr!, ya no 
había ni los indispenBable~ para snbsi:-;tir; pero en calllbio el Lic. de Ca:;! ro 
poseía de todo, hasta en abundancia, porque ~e Jo en1·iaban los sitiadores. 
Sucedió que tUl día le llevaron, entre otras cosas, un racimo de plátanos qne 
dejó sobre una mesa, en una pieza que ten{a ventana a la calle. Entró una 

. criada a esa pieza, se comi6 t1n plátano y par::t que su nmo no notara que lo 
había tomado sin permiso, llrrojó la cáscara por la ventana a la calle; al pa
sar. por allí un ayudante de .plaza, le llamó la atención ver esa cáscara fres· 
ca de plátano, entró en sospechas, se las comunieó a la Conwndnneia Mili
tar, fué registrada la casa del Lic. de Castro y descubrieron qt1e los 
im¡urgen:tes le enviaban todos los víveres que tenía. 
~ ~Fné;p1,1esto preso, así como otros conspiradores, cuyos nombres descn-
brier6n por la correspondencia que cayó en poder de lo~ realistas. 

El Lic; D. José Agnstí11 de Castro estuvo preso por muchos meses en 
U!l calaboiodel Castillo de Perote, a consecuencia de lo cual adquiriú una 
enfermedad del pecho que lo condnjo a la'tumba. 

CATUCCI, HORACIO. 

·Pintor y educador.-Desdemuy joven llegó al rtstado de Veracruz, el Sr. 
D. Horacio.Catncd, que había sido diplomado en Italia, sn país natal, como 
Profesor de Pintura yDibujo. 

Desde luego el señor Catucci se dedicó a impartir la enseñanza de esas 
materias y estuvo en Papantla y otras poblaciones de Sotavento dando clA.- · 
ses particulares. Después se trasladó a Jalapa y al ser fttndada la I•:scuela 
Normal pot: el1naestro Rébsamen, entró a formar parte del profesorado de 
ese plantel/en el que permaneció hasta su muerte. 

Fné mtty apreciado por los innúmeros discí¡mlos que tnvo en la Escuela 
Normal.· 

CERDAN, AGUSTIN. 

Industrial y político.-Acerca de D. Agustín Cerdán encontramos los 
siguientes datos en)a obra "I,os hombres prominentes de México;" pttbli
cada en 1888; 
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''C'erdún nació en Jalapa en 1846 y desde mny temprana edad s.e dedk 
e,'¡ a lra!Jaj:tr en ,,¡ l'OmercÍ<) (\onde pudo progre:-;ar merced a su laboríosidad: 
v honradez, teniendo la fortuna de a,;istir a su padre enfermo. y a !itl larga 
f. u ni i i:1 con ,;n trabajo. Mt,rced a !'ll in te\ igencin alcanzó graildes tüHida<fe::?,i 
entn~ otras iwln,trias, conuua lltl<.:\'<1 bebida qneobtuvograndeaceptación. 
~-hí pndo cumplir el grato <l~.:her de ,;:tldar lo:> cd~ditos pasivos que te.nía ~en· 
diente,; su padre, por haber snfrido inesperados quebrantos en su forttllJ¡l, 

"Las combinaciones mercantiles de Cerdtin siempte obtuvieron buen 
éxito. ya en el ramo de pana(ier[a, ya eu el de lencerías, ya en el de abarro· 
l<:..;, alcanzando un crédito ilimitado en Jalapa, Vt>racruz y Puebla, 

'' Lkl come1-cio pa~ú u tomar parte en empresas industriales, hacienP,o 
l.1 aüqui~ic:ión dt~ una fabrica de hilado~ que existía en Jalapa con el nombre 
de "El Dique.·· Bajo la dirección de Cerdán y contra todo lo que se, pro: 
uo,;ticaba, esa f,í.brica prosperó, habiendo sitio dotada con buena maquinaria.~ . . . 
traída de Inglaterra. .· . .·: , · 

"En 18í9, Cerdán acometió una nueva empresa:, la de'enviar~ltn~t~¡¡,~ 
do de Liverpool la caña que se prodhce en el Ca1Úón JalápÍI:, próp'Óréio• 
nando así a ese artÍCtllO nacional un nuevo lugar de tonsumo. Asíentí:ó; 
Cerdán en relaciones como comisionista con e1 coniercio extranjero. 

''En 1881, desentP.eñó la Jefatura Política de Jalapa, y en 1882 vino co .. 
mo diputado al Congreso de la Unión. 

'' Fué miembro cl,e algtmas compañí~i.s explotadoras de minerales en Gue· 
rrero y Orizaba y de otras en q ne desempeñó también el cargo de tesorero. 

'· CerJón fué uno de los in trocluctores del agua potable en Jalapa, lo· 
gran do con st1 influencia que se construyese u u acueducto para llevar a dicha 
ciudad las aguas del río que nace en el cerro del Cofre. 

''Ha acometido últimamente la construcción del gran dique que se está 
levantando en la parte Noroesie del puerto de Veracruz que comprende! 
desde la playa de la Caleta hasta la Punta del Soldado, sobre el arr,ecife de 
la Gallega: obra de inmenso interés para el porvenir de Veracruz y de toda la· 
República. Costará cuatro millones y medio de pesos. 

''Cerdán ha proporcionado fw:rtes snmas al Gobierno y por último ha 
cedido a la Sociedad llamada ''Amiga ele la Obrera'' el edificio en qu'e fun
ciona. en el cual tienen alimento y educación los hijos de las infelices tra
bajadoras." 

Sus hermanos D. Pantakón y D. Severo, fueron activos colaboradores 
de sus trabajos industriales, 

CEVALLOS CAVO, JOSE MARIA. 

Patriota.-El Sr. D. Ma. Cevallos Cavo -vió. .en 
Córdoba, el 2í de octnbre de 1807. 

Fné hijo de D. Antonio Ce\allos; 
dis Cavo, 

regidor perpe'tuo<y de D(>ii~'"O~;ifr~~X 

. Desde muy joven el Sr. Cevallos 
múy pocos puestos públicos. 

yqc~pó 
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Fué miembro del I:L Ayuntamiento en algunas ocasiones. 
Desempeñó la prefectura del distrito de Córdoba, como 5Uhstitt1to. 
Figuró en la Guardia Nacional, al organizan;e ésta en el año de 184-6. 

Fué comandante de ella y con ese carácter tomó participación en la guerra 
contra los norteamericanos. 

'rambíén volvió a tener el mando de la Guanlia N aciana] en el año de 
1856, realizando con ella en diciett1bre, ttna magnífica defensa en Córdoba, 
cl;rarido las fuerzas reaccionarias mandadas por Osollo, atacaron la plaza. 
En esa ocasión la Gltardia Nacional se portó valientemente y se cubrió de 
gloria, habiendo rechazado al enemigo qtte era un número considerable y 

cu:ando ya entre los cordobeses escaseaba el parque. 
El gobierno premió la acción del Sr. Cevallos Cavo haciéndole Coronel 

efectivo del Ejército. 

CORDERO, JUAN. 

('tratamos en el\ta serie ele biografías al Sr. D. Juan Cordero, origina· 
río de 'feziutlán, porque en esa época (fecha <le stt nacimiento) pertenecía 
dicha población al Estado de Veracruz, y él se reputó siempre como vera· 
.crJ\Zano.) 

Pintor:-Nació el t;totable pintor Sr. D. Juan Cordero el 16 de mayo 
d~;l824; eú 1.'ez.iutlán, entonces perteneciente al Esta<J,o de Veracruz y ac· 
tna:lmente al de Puebla. · 

Stts .padres fu_eron D .. 'I'omás Cordero y Doña Dolores Hoyos y Míer. 
!)esd~e.peqtteño sintió gusto por la pintura y habiéndose trasladado la 

familia a la ciudad de México, pudo ingresar el joven Cordero, como alum· 
no a la Academia Nacional de San Carlos, aunque su asistencia a las clases 
.rfo era n;¡ny regular, porque su familia quería .que se dedicara al comercio. 

Tmio el tiempo que le quedaba libre de sus ocupaciones, lo dedicaba al 
dibnjo y de~de joven concibió la idea ele visitar Italia para admirar y estu· 
diar los modelos de los grandes maestros del arte. 

Ya en el año de 1844 el Sr.. CorJero era un buen dibujante y pudo ver 
realizados sus grandes deseos de ir a Europa, llegando a Roma el 1 Q de ju
nio del dtado año. 

Allí tuvo de profesor a uno de los de más fama en Roma, al caballero 
Natale Carta; quien tenía mL1chos alumnosdistínguidos. Con este profesor 
comenzó el Sr. Cordero a recibir la clase de los primeros rudimentos del di
bujo, pues qnisocomenzar para corregir cualquier defecto que hubiese ad· 
quirido antes. 

Pro,nto se dió a conocer por su dedicación y como alumno aventajado 
y de grandes dotes artísticas. 

En Roma ~n donde se encontraba solo y sin relaciones, le sirvió de 
mucho el Gral. Bustamante, quien le proporcionó algunos medíos para po· 
der realizar sus estudios. A los poéos meses se supo en México del éxito 
que alcanzaba el Sr. Cordero y de las brillantes disposiciones que tenía pa· 
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rala pintura y así fué como en noviembre del mismo afio de 1844 el g9U' 
bierno nombraba al Sr. Cordero agregado a la Legación Mexicana, cerca> 
de la Corte Pontificia. 

Fueron admirables su dedicación y constancia, pues consagrabá al éS"• 
tudio catorce horas diarias, las cuales distribnía en sus clases de dibujo, de 
la perspectiva, anatomía, pintura, de las reglas de la composición y de la 
historia. 

Una de sus primeras obra~ fué el retrato ele su profesor, d caballetoCar~ 
ta, el cual le fué muy elogiado y mereció ser colocado en la Academia de San 
Lu<'as. 

El entusiasmo del Sr. Cordero aumentó con este éxito y así fué cotno. 
en agosto de 1845, sin comunicárselo a su maestro, envió una figura pitJta
da del natural, a un concurso en que tomaban 'parte los m,ejores pintores; 
do una medalla como premio extraordinario. 

En octubre de 1845 envió a México el Sr. Cordero yatios .d~>$\ts::W~,.; 
dros que había pintado y tanto el número de ellos cotno :su·caHiiad, de~o~~', 
traron bien pronto a nuestra patria el valor artístico del joven phHor', En~" 
tre los cuadros que envió figuraban los siguientes: b.na copi'a de un grupo 
de niños tomado de t1n cuadro del Sr. Carta, unacabeza de b!estes: un te~ 
trato de una romana, etc. El primero de estos cuadros fué obsequiado por 
la familia del pintor a la Academia de San Carlos, y la Junta Directiva de 
esta Institución, en vista de los progresos del Sr. Cordero y por haber sido 
alumno del establecimiento, le concedió una pensión para que pudiera con· 
tinuar sus estudios en Roma. 

Tomó parte, en marzo de 1846, en la exposición que anualmente se ce
lebraba en Roma, obteniendo el ''primer premio.'' Desde entonces su nom~ 
bre comenzó a ser conocido por todas las ciudades artísticas de Italia, don
de se hacían grandes elogios del pintor mexicano. En octubre de ese mismo 
año, al certificar el caballero Carta que su discípulo había sido premiado en 
dos concursos, emitía la siguiente opinión: ''No dudo que dentro de poco 
el Sr. Cordero llegue a ser un ex celen te artit;ta que· dé mucho honor a su 
patria y a sí mismo.'' 

Los años de 1846, 47 y 48 el Sr. Cordero los dedicó por completo, con 
gran afán, al estudio y empezó a lanzarse a la composición, escogieildd 
asuntos nobles y elevados. . 

Siguió enviando otros de sus cuadros a México, entre ellos el" Moisés/" 
concepción bellísima que por sí sola bastaría p]lra formar la reputación de·Ufl': 
pintor x que mereció el primer lugar en la exposición de :México et1 elañó; 
de 1850. 

Antes de enviar el Sr. Cordero los cuadrosa supattia,Jos spn1~t~a af 
examen del Sr.Silvagni, maestro de gran reputación. ·Pata tenel"-ideá'del 
mérito de las obra'S del pintor Cordero, transcrioitnós 'la opinión''d~Í,'Si; ~n;; 
vagni: "Insigne y Pontificia Academia Romana de Bell~sArtesdeSanLú'·~ 
cas.-Habiendcr ido el sábado 1 O delcorrie.nte al estudio de1distingtii<Ípjo~ 
ven mexicano el Sr. Cordero, he visto con placer sus rápidos progresos. én: 
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el arte de la píntnra, pues además ele varios e~tudio.s de cabezas desempd'la· 
dos con la mayor maestría, había mucho:-, retrato;-; ac:Ü);Jdo~ de 111w manera 
st1ficiente para probar que d jon~n ;tntor <;;,,ya 1111 arli~ta •.le mnch<l. intc:li· 
genci¡, y de mérito 110 comÚtL He \·i~tr) adetmi" HH cuadw qn<: representa a 
.Moisés en el monte, con los brazo:> nbit:rlos, ro<íc·ado :\an·lll y rle Uhr, 
or,audo por la victoria de su ¡mculo, lllie:nlra,.; <::n e:l lmlo npne~!o .se da la ha
talla contra los amalecita,;. Este cnadro me ha ent,:ramulte ~ali'='fc
cho,, pues he enccíltrado gran eonocímiento del arte, flnnti'a <.:H el colorido 
y una facilidad ea la l:'jecnción verdaderamente lauch.blt. Por Li!llo, neo 
que el Sr, Cordero es un artista dig-nisimo de estinwci<m, y en ¡nw:ba de 
ellÓ, he extendido con.el mayor gusto en la )'resentc mis sentimientos.
Roma, .sala académica a 13 de jllnio ck lil48. Cav. Ciovanni Silvagni, 
profesor .de pintura en la Academia de ~an Luca~. y expresidente de la 

. . ,, 
tmsma. 

Despnés el Sr. Cordero se dirigí{, a Flor<:JH.:ia donde eshJnJ estudiando 
las ¿bras maestra~ de la ciud<lU, principalmente las de ln Cakría de los Ofi
cios, 

M:á,;. tarde regresó ¡t Roma llevando ya en su la obra m:is 
grande que deb'ía hacerlo célebre y cansar polkros<t admir<Jción tn todas par· 
tes:. Comienza a.trabajar luego en ella, pero tiene que suspe11derla por 
eJa~edio de Rom::; y después por uua enfermedad cau:-.ada por el excesivo 
~~t,tl¿1;lJ.é>; afortunadamente más tarde pudo llevar a término su más bella 

· ·. p¡:c)d,U:c6ión • 

. , ' A, prinCipios de lSSO todos los profesores más distinguidos, artistas y 

pe;rsqtl¡¡:s ,a,:nantes tle lo bello, pasaron por el modesto e3t;udio deljoven mexi
cano.par~.~clmirar. SUS C'll adras. 

El.éntusia'>mo y admiración que cm1só fu,eron inmensos. Todos habla
b~n:delmérito.de su. bellísiulo cttadro y la prensa se ocupó mncho de em;al
zar al .artista mexicano, ta.nto en el extranjero como en sll patria. 

La. obra g't)mdio:>a del Sr. Cordero se reprodujo en u u periódico artís
tíco, ''El Albu111L'' con· el. jllicio del distinguido profesor Mercuri, que mu
cho 11onra a nuestro compatriota. Además de hacer el Sr. Mercnri la des· 
c,ripcióh del cuadro, dice entre otras cosas lo siguiente: "Entre los muchos 
discíplllos del ilustre caballero Carta, honor de. .la pintura italiana, debe con 

suma razón llt1tnerurse como uno de los jóvenes que mús de cerca han segui
dosus lmellas, al insigne mexicano Cordero. Con bÓl0 seis años de dedica
ci:ón .al aprendizaje de los prÍI~cípíos de aquel arte en .la escuela del primero, 
ha. ~abido hacer tanto honor al pintor su maestro, que ya es C!;lpaz de pródu
cir obras dignas de alabanza, qt1e muestran su infatigable estudio, y cuán 
felizniente ha. prqgresado en la escuela a que se gloría de pertenecer. 

No menos honra con sus obras el hábil joven a México, .su patria, a la 
que muestra ser hijo reconocido, así por haber Ct1ltivado.fdiznu:nte sn in
genio en el arte a que lo había destinado, como porqué con algo m:~s que 
con palabras sabe paRar los CL1id<;dos qne le prodigó aqtH:Jla segunda ma-
dre ........ '' 
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Lo;; arti,.ta:, ílm entitH>,; -"l1J'1Íc:non ;d ~r. Cordero e::q1t1:-iera sn bellíshi':~: 
l'\1<1dro que repre:::t~nta la ynelt:t de l'ristt'>lwl Col(>n de América, en Florell.~ 
('i:1, a lo cnal accedió. yeritit·:indú;;e esto Cl\ ci palneío del príHdpe 1'o11ht· 
!o\\'ski. quien le 

Otra !11:11JÍfe,_l:wi('>tt muy boJ\f(l,a parn el Sr. .Cordcro,t'll \'Íst:\ de litfá'> 
1n:1 :ll ·anzada por sn ohrn, fué que.''(;' le <hlmiti<·rn romo i'OC'Ío por nna·rfi'ÍlYt~ 

dad, en la "Congre¡:-nción de pillton';; YÍ rt u e si" y ;1\ comnnicúr~elo se le de e 

cía: "que la había S(Clltido 1111 dest:o \-i\·isimo de nnir st1 ilt1s~ 
trc nombre al de tantos díst nrlístas que compotH:ll el Albmn'', 

El trin:tfo del Sr. Con1ero se couoci6 pronto en Méxicó cansamlo gran 
sal i~facción y como \m o:- antes, la pren"'a toda celebró la g-loria def exce· 
lente )'Íntor llH,xicano. 

La obw <le Cordero tan ;¡cJmírada en Hnropa, ll<:•góaMé~icoyfué'dedi· 
carla :l la ;\cadcmin de San Carlos, como Úmestra de gfi1titud. Sí.l'aut~r,'nb 
qui"o qnc ;ce quedara en el extranjero su obta 111tÍ.s grande; no óbsta'il'te·:l{á,. 
berle hecho proposiciones veutajosa~; esto nos el t'tés1hfefé$ :f !robles' 
sentimientos del artista. Hn M~;::icb' fné tambrén trm.Y admirado'~lc~Íadr() 
y se hicieron grandes elogios de éL 

Además de esta ohm mae;;tra. prodnjo otros rtn1éhós' ct1adros bellos 'e 
impoi·tantes que ren:ll1ban el tnlento y aplicación al estudio de las bellas a'r· 
tes, tlc nnestro cétehre pintor. 

De!<pllés el Sr. Cordero con permiso de la , volvió a Europa 
y visitó Florencia, Pad u a, Bolon ia, Fet'rm'a, y Venecia; en todas ·pattés es· 
tucliaba r lwch copi<~s o bosquejos para enriquecer·su arte. 

El Sr. Cordero ademtis de poseer gran inteligencia, fué tm e~tndioso in
cansable-, generoso, desintere>,ado, de noÍ)ics sentirníentos y que trabajó mn· 
cho por la gloria de Su vida pnede serdr de estíninlo a los· jóvenes 
mexicanos que posean disposícioues artística::; para qne las cultiven y htin· 
ren a su patria. · 

. ., 
* * 

Ignoramos qné parentesco'hnya tenido con el pintor Cordero el Sr. IJc.c 
D. Jnan N. Conlero, quien fué Director de la Preparatoria de Jata·. 
pa y escribió algnnas obras como '' ta Vida Psíqnica'' (Ensaye de Vl,Ü)5ari~ 
zación de sociología y política.). 

CORONA., J:<'ERNANDQ JESUá 

Abogado.-El licenciado don Fernando Jesús Co~6na,'1H'fci6eil Sari}iláíl 
Coscomatepec, cerca de Córdoba. Hizo sus estudiol'!¡j:fej:llitat&rlos'Y-Pt<if~" 
sionales en el Colegio Carolino dePnebla, ep doryde $e distingniópor snit~~ 
lento. Al regresar a Córdoba írié cdníisioi;add '¡;'or el G<Jble~no paá fo::rk~t;: 
los Códigos del Estado, que fue ton los primer0ii que se' bicieron~:en: '1trR~p1l::" 
blica. Fné Magistrado del1'ribt1nal Snperior de Jnsticia delEst~do.•yql:eA:á 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y adenuis Gbbenrador.intérinb:··.F~~: 
lleció en Córdoba. 
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CORTES Y FRIAS, JOSE. 

Militar.-EI señor General ele Brigada don José Cortés y Frías, nació 
en la ciudad ele Jalapa el, 9 de agosto de 1842. Fné hijo del primer director 
que t.uvo el Colegio Militar de Chapultepec, don José María Cortés Gallardo, 
y desde niño dió pruebas de su amor a la Patria y de su valentía y denuedo. 
En efecto, se refiere de él que cuando sólo contaba 13 años de edad se esca
pó de la ca!>a paterna para ir a pelear contra los traidores en la Garita de San 
Cosme. Este hecho inusitado le valió la admiración ele sus contemporáneos. 

Ingresó como alumno en el Colegio Militar el 19 de enero de 1857 y en 
febrero de 1861 se le dió el grado de subteniente de artillería, pues {ué uno 
de los alumnos que se alistaron para combatir a los franceses invasores, me
reciendo que en febrero de 62 se le ascendiera a teniente ele la misma arma. 
Después, por méritos en campaña, f~1é obteniendo todos sus grados basta el 
de General efectivo de Brigada, que se le confirió en mayo de 1893. Prestó 
sus servicios al Ejército durante 42 años. Como antes se dice, inició su ca
rrera en octubre de 1858, en compañía de sns condiscípulos del Colegio Mili
tar durante la acción de San Costne. De,pués tomó parte en la acción ele 
.f\.c111tzingo, contra los franceses en 1862; en la batalla del 5 de Mayo en Pue
bla; en la defensa de Puebla en 1863, en el ataque y toma de Perote; en la 
acción dada <;ontra Jos traidores en Jalapa en 1863, en que los desalojó del 
m.~Mn cl,e San Ramón, donde quedó gravemente herido por una bala que le 
tocóeii el lado izquierdo.de la cara; en la campaña contra los invasores en 
la CostadeBarlovento del Estado de Veracruz, donde se encontró en varias 
accion~s hasta la capitulación. de Papantla en noviembre de 1875. También 

·concurrió á distintos hechos de. armas contra Jos invasores en el Estado de
México y estuvo en el sitio de Querétaro hasta la rendición de aquella plaza 
y el fusilamiento de Maximi!iano. Desempeñó diversos puestos inherentes a 
su carrera, como los de Comandante Militar del Puerto de Veracruz, Jefe 
de la 9a. Zona Militar, y Gobernador del Estado de Veracruz en 1883 hasta 
noviembre de 84, en que entregó el poder al' general Enríquez. Obttl\;o las 
más honrosas condecoraciones y respetado y querido por todos, falleció en la 
ciudad de México el 20 de jnlio de 1893. 

El Gral. Cortés y Frías, era el tipo genuino del patriota de antaño, que 
había abrazado la gloriosa carrera de las armas con todo desinterés y sólo 
por verdadero amor a la patri'a, puesto que en aquellas épocas no había lu
cro ni medro y únicamente guiaba a esos hombres su acendrado cariño al 
suelo que los vió nacer. 

CORRAL, SALVADOR. 

Ingeniero.-Este notable profesionista veracruzano se éonsagró a la 
enseñanza casi toda su vida. Fué catedrático de matemáticas en el Colegio 
Preparatorio de la ciudad de Jalapa-Enríquez, durante largos años, y gozó 
de bien adquirida reputación como hómbre de ciencia. 
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CORRO, MANUEL. 

Licenriado.-Fué juez de l'rimcra Instancia de diversos lugare's Q.el 
Estado de Veracruz, y durante muchos aiios l\[agistrado del TribÜnalSri~ 
perior de Justicia del Estado. , .. , ~._ ''{,:·· 

COUTO IBEA, JOSE. 

Teólogo y político.-Acerca de este distinguido sacerdote, dice D. Fe
lipe Teixiclor: ''Fué originario de Orizaba. Hizo sus estudios en el Semi
nario Palafoxiano de Puebla y se graduó de doctor en Teología en la \Jni
versiclad de México. En dicha capital fué Rector del Colegio d~ San Itde
fonso desde 1804 hasta 1807, y cura de la Parroquia de San Sebastián. Estu:vtl 
dos veces en :España ~ fué diputado .a Cortes. Se le couc~c:lió el,:~:r~e<].ia~,at~" 
de la Catedral de Málaga, el cual permutó por .una canpnjía .de l~t,de,'vlá:li!i;; 
dolid en Michoacán. Falleció en Puebla en 182$.' ,. . . · · · · ' .. ·' ·, • 

COV ARRUBIAS, MIGUEL F. 

Diplomático.-Perteneciente a una ilustre familia jala peña,. el Sr. Mi· 
guel Francisco Covarrubias, nació en la capital del Estado de Veracruz, ··el 
29 ele enero de 1856. Fueron sm padres el Sr. José Miguel Cova,rrubias y 

doña Juliana Acosta de Covarrubias. Alumno fundador de la Escuela Na.
cional Preparatoria desde 1872, se distinguió a11i por su clara inteligencia 
y su noble corazón, señalándose principalmente como matemático muy com
petente. En el album publicado en honor de la Preparatori¡t, con rpotivo 
del Centenario de la Independencia Naciona:l, figura su nombre entre los 
alumnos distinguidos. Tuvo el cargo de Jefe de Dormitorio. Al morir su 
padre, el año de 1876, obtuvo en la misma escuela empleos de Bibliotecario 
y Profesor <j.e Inglés y :;e hizo cargo de su familia qne residía en Jqlapa, Ver., 
compuesta de stt madre y nueve hermanos y hermanas, menores que él seis 
de ellos. 

En el año de 1880 se inició en la carrera diplomática, con el.cargo de 
Tercer Secretario de la Legación en los Estados Unidos de América; :pud~en~ 
do decirse que el Sr. Covarrubias ha sido uno de los pocos diptomá,tiéos mé~ 
xicanos de carrera, que hicieron ésta desde los principios hasta ll~gar al pi~ 
náculo de la misma. En Washington estuvo bajo las órdenes qeJosiíus~r~s 
patricios D. ,Manuel María de Zamacona y D .. Ma~íasRomero. Y <]esd~~$'~ 
momento continUÓ SU Catrera en ascenso, pues, en. efecto, .c.op~ta,ep sl;J~e~.: 
pediente qne desempeñó, además del. citado, Jos siguientes ~á¡;.gqs.dip.lóln~.:; 
tl.co's· . · ." · · '··· ,· .. /~. ·. l,·>.f.·.·.··.~:, .. ~ .. '.'::.·~.· 

• • . . -· 1 • ~ ' .• ' \ .·; ,·' ,.~··> .. :.\ .:..·¡•': "'·• -:. ,;, ' 
Segundo Secretario de Italia, ~n la; Gran Bretafíá, .en 1,890; eti Jo:s ~lS~ 

tados Unidos de América, 1891; Primer Secretario en 1893; ·:gncargadpd~ 
Negocios ad ínterin en 1896; Primer Secretario en Bélgicaep.189.6; Primer 

· Anales, '1'. VI. 4~ ép . ..C41, ·· 
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Secretario interino en Alemania, Encargado de Kegocios ad ínterin en 1897; 
Primer Secretario en Alemania, 1898; Encargado de NegociO'' ad in teri m, 
de 1898 a 1899; Primer Secretario en Rnsia, l<JOO; Encargado de .:\egocios 
ad ínterin, de 1900 a 1901; Primer Secretario en A!cmauia. en 1901: Fn
cargado de Negocios ad ínterin, 1901 a ·1903; E!l\·iado Extraordinario y 

Ministro Plenipotenciario en las Repúblicas Sud-Americana:; dd l'adfiro. 
en 1903; Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londrc:;, 
de 1907 hasta 1913. Secretario ele Relaciones Exteriores duran te el Gobicr
no de D. Adolfo de la Huerta, de junio a agosto ele 1920. 

Según informes fidedignos, el Presidente Madero lo había ya designado 
Embajador ele México en los Estados Unidos, cuando sobrevino el cuartela
z-o de Huerta y la decena trágica. En esa ocasión filé Covarrubias el único 
diplomático que renunció su cargo y emprendió entonces en Europa activí · 
simos trabajos en favor de la revolución encabezada por D. Vennstiano Ca
rranza. El Comité Revolucionario de París y algunos hombres de negocios 
ingleses se empefiaron entonces en qne para terminar la lucha armada ocu
para la Presidencia de la República por consentimiento de las dos parles 
(Huerta y Carranza) y se dijo mucho que se había llegado a un acuerdo 
sobre el particttlar, el cual quedó sin posible realización al declarar Con¡
r'rubias que no aceptaría tal comisión, por considerar el de~empefío de e:-as 
-funciones como un deber sólo cuando proceden de un mandato del pueblo . 

. . Al triunfo del Gral. Obregón, fué nombrado S.ecretario de Relaciones 
Ei.xteriores y despttés Agente Financiero en Londres, puesto este último en 
ef qu.e S.~ le sustituyÓ por otra persona, a,unque decretándosele una pensión 
de veihté pesós diarios que núnca quiso cobrár. 

El Sr. Covarrubias falleció.en París el 7 de julio de 1924. 
En el año de 1888 contrajo matrimonio en Roma con D~ Rosa Choppin, 

joven americana de una antigua familia de Nueva Orleans. El año de 1890 
vino con su esposa.' y su hija Julieta, qué recientemente, ya casada a ~u vez. 
pasóaqúí varios años como Embajadora del Brasil, y actualmente tiene la 
misma alta posición en Washington, pues está casada con D. Reynaldo de 
Lima e Silva, uno de los más distinguidos diplomáticos de aquella nación. 

El Ingeniero D. Agustín Aragón, dijo del Sr. Covarrubias lo signiente: 
"En el desempeño de·los delicados y distintos cometidos que se le dieron a 
Miguel Covarrnbias, ya de estudiante, ya de catedrático, ora de escritor, 
ora ele alto fnncionario o de httmilde subordinado, bien de empleado públi
co, bien ele accidental encargado de alguna función delicada, trabajó ahinca
damente para quedar satisfecho, ante todo, de haber puesto de su parte to· 
dos los medios a st1 alcance que lo condujesen al noble fin propuesto. Para 
alcanzar sus ideales estucHaba y consultaba, preguntaba y escuchaba, soli
citaba y allegaba todos los elementos que pod"ían servirle en la resolución de 
los problemas ante él planteados. De aquí que· haya sido 11n constructor, un 
coordinador, un servidor de la comunidaC!, 11n verdadero amador de sus se
mejantes qne puso al servicio de éstos su entusiasmo y su saber, su honradez 
y su trabajo en toq~s l¡¡s empresas por él acometidas. En s11 dilatada carrera 
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ttívo no poco~ sinsnbores nacido,; de stt rectitud de carácter, de su h1tachable; 
honradez, de su reconocida dig11idad y de su noble decoro." 

Y por su parte, el sef10r Lic. n. José F. Godoy, expresó del St. Cova~. 
rrnhias que fné nn ''funcionario útil y apto, que supo hacer todo lo posible·· 
en el extranjero para representar dignamente a nuestro gobierno y pueblo." 

CRESPO Y MARTINEZ, GILBERTO. 

Ingeniero y Estadista.-Acerca de este connotado veracnw.ano, hetnos 
logrado reunir los sig-aientes c!a.tos que d~bemos a los señores licenciado 
José F. Godoy y don .f esús Guzmán R. G. 

El señor ingeniero don Gilberto Crespo Martínez nació en el puerto de 
Veracruz el 17 de agosto de 1853. Hizo sus estudios de primaria superior en" 
el Liceo Jalapeño, de 1861 a 1864. Completó sus estudios y con1enz6ellá~ ·. 
tín en el Seminario de Puebla. De mayo de 1867 a fines de 1871 hizo:~us:, 
estudios preparatorios y profesionales de Ingeniero Topógrafo e Hiatomeri·'· 
sor en d Instituto o Colegio de Puebla. De 1872 a 1874 siguió sus estU.d.:ios · 
profesionales en la Escuela Nacional de Ingenieros de México. En todos 
sus exámenes obtuvo siempre las mejores calificaciones. En febrero de 1879 
el Jurado profesional de la Escuela de Ingenieros de México lo aprobó por 
unanimidad como ingeniero de Minas y Metalurgista. 

1'erminaba la práctica en las escuelas de Pachuca y Real del Monte 
cuando a fin~s de 1876 fné nombrado Secretario de la expresada escuela de 
Ingenieros, y allí mismo en 1878 y 1879 tuvo la cátedra de Geología y Pá~ 
leontología; después ha tenido en diferentes épocas la cátedra de ~ropogra· 
fía e Hidromensura y la de Conoci01iento de Materiales de Construcción. 

Honrosas comisiones desempeñó el señor Crespo Martínez, contándose 
estas: "Fué miembro de la Comisión de- México, para y en la exposición 
Internacional de Nueva Orleans, 1884 a 1885. Miembro de la Comisión 
Mexicana, para y en la Exposición Internacional de Pasís en 18R8 a 1889 .. 

Miembro del Jurado de dicha exposición. Delegado de México en los 
siguientes Congresos Internacionales celebrados en París en 1889: de In· 
genieros de Minas, Metalurgistas, Monetario, de Propiedad Industrial, de. 
Química, 'de Mecánica, de habitaciones baratas para obreros y de G~eolo·' 
gía. I<\té comisionado en 1890 para estudiar la organización de los~museos 
mineralógicos, de arte industrial y comerciales así como las Escuela de Tn· 
geniería, las Superiores de Comercio. y las mejores máquinas en'uso .i:>ara 
experimentar la resistencia de los materiales de construcdón en las prind; • 
pales ~iudades de E.uropa. En 1894 fué. en representaéióu defC.J?resirléh: 
te de la República a inaugmar las grandes obras de>tiég~ .en !Já 'regiófrtler 
Río Nazas, en el Estado de Durango·-~ ·-<"! /,. ·.,.-:~:{'<.·:;<\·::~-~:~·:~\" 

El señor Crespo, además de notable i11geniero e inteligente y'laboiio~~( 
empleado público, fué un correcto escritor, cori10 lO atestiguan sus ifupofr 
tan tes estudios sobre la depreciación de la plata y otros ~u:;erca 'de di~intot 
temas de interés científico. Estos ensayos le valieron variás distincioriés y:. 
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recompensas como diplomas y medallas en las exposiciones de Chicago, San 
I,ouís Missouri, Buffalo, San Antonio 1'ex:as y en la de 1900 en París. Re, 
cibió también diplomas y medallas en la de Nueva Orleans. en 1885 y en la de 
París en 1889 y en la de Londres en 1890. Fué agraciado en diversas épo
cas con diplomas de miembro de: la Sociedad de Geografía y Estadística; 
la de Ingenieros y Arquitectos; la de Profesores; la de la Academia de 
~iencías Exactas, Físicas y Naturales correspondiente de la de Madrid; la 
de Historia Natural; la d'~ Antonio Alzate; la de Astronomía y de la Aca_ 
deniiade París; la de Geografía y de Escritores de I~isboa y de la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas de Philadelphia. 

Las condecoraciones qúe récibió el señor Crespo Martínez fueron: 
la de Isabel la Católica y la de Carlos III de España. Mérito Industrial 
y Concepción de Villaviciosa de Portugal. Legión de Honor, Oficial de 
Initrucción Pública y Mérito Agrícola, de Francia. Orden de la Corona 
de Prusia, de Leopoldo de Bélgica y de Santa Anna de Rusia. Corona de 
Hierro de Alemania. Rey Leopoldo de Bélgica. 

Entre los diversos cargos que desempef1Ó el señor Crespo y Martínez, 
figuran en stt hoja .de servicios los que a continuación se numeran: Secreta

. rjo. Segundo jefe de la Escuela Naci.onal de Ingenieros de México de ene· 
r.o de 1877 a junio de 1882. Profesor suplente de Mineralogía, Geología y 

PahiQntología de la misma escuela en 1883 á 1884. Oficial primero encar· 
gado del.Ramo Minas y Metalurgia de la Sección de Agricultura y Mi-
riétía del, Ministerio de Fomento de J Q de jnlio de 1882 a noviembre de 1884. 
Jefe horwra.río dé la Sección de Minería en dicho Ministerio de julio de 
1886 a marzo de 1889. Subsecretario de Fomento de febrero de 1892 a 
ene¡;o de.1901. De 1886 a 1902 Diputado al Congreso de la Unión. Cónsul 
General de México en Cub.a en 1901. Enviado Extraordinario y Ministro 
PlenipotenciariO de México en Cuba hasta 1905 en ct1ya fecha se le designó 
con €;1 mismo cargo en Viena. Decano del CL1erpo. Diplomático en la Haba
na,de 1\1 de diciembre de !90s a 22 de enero de 1906. Fué honrado con la 
~es.ignación de .Plenipotenciario para celebrar y formar tratados con el Go· 
bierno de Cl.:lba en 1903. 

M u rió en' Viena. 

CUSPINERA, JAIME. 

Escritor. -El señ.or doctor. don Francisco J. Ituarte, distinguido histo· 
riador veracruzano, dice lo siguiente: Jaime Ct1spinera nació en·Veracruz 
el afio de 1847. Fué hijo del doctor }f.l.ime C1,1spinera, originario de Bárcelo
na, España,. queradkó en este puerto (Véracruz) mucho tiempo ejerciendo 
su profesi(m. Jaime hi.zo aquí su instr.uccíón primaria y luego fué enviado 
a 1h·rcelon~ 4oode éursó estudios preparatorios de comercio. Aficionado a 
la literatura escribió numerosos artículos y poesías qu·e ·fn<::ron muy gusta· 
dos en\st1 époc;:a. Usaba el seurló~imo de ''El Cantor de las Barraquetas." 

. EnVeracruz figU,tó entre·un grupo de literatos', <;:omo Rafael de Zayas En-
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ríquez, Ch~nw Sierra Méndez, José Manuel Gutiérrez Zamora y otrbs;· que 
publicaban un periódico llamado "Las Bicicletas." Fué ndetnás comercian~ 
te y Regidor del Ayuntamiento de Veracruz el afw de 1874 al 75, pertene~ 

ciente al Partido Radical que fig·nró en la poHtica del Estado en esa época, 

DE LA HOZ, SANTIAGO F. 

Periodista.-Originario del puerto de Veracruz. 
Fué periodista de combate. Redactó varíos periódicos de opoSlCIOn al 

gobierno del Gral. Díaz. motív.o por el cual sufrió persecusiones. 
Murió trágicamente en la ft-ontera norte del paÍS; 

DE LA SERNA Y BARROS,JORGE. 

Financiero.-Figuró mucho el Sr. de la Serna y Barros eu la época de 
la promulgación de las Leye::; de Reforma. . . · .. · ... ·.·· ... ·.. , .. · 

Fué un financiero inteligente. Le propusieron vádasveces e(Min'ik~~f·¡ 
rio de Hacienda, pero él ntmca quiso aceptar. ' · . ".,;: · · · 

DOMINGUEZ, HONORATO • 

. Patriota.-El sefior Hónorato Domíngttez fué nativo de Ía región de 
Córdoba y se distinguió durante la guerra de la intervención francesa. :M u-: 
rió heroicamente en las calles de Puebla durante los combates del. 2 de Abril ' 
de 1867. 

ECHEAGARA Y, DOMINGO. 

GeneraL-Nació en la ciudad de Jalapa. 
En el afio de 1825 fué ascendido a subteniente de Cazadores del99 Ba· · 

tallón de Infanteda permanente. Desde esa época fué ascendiendo has talle· 
gar a obtener el grado de General, el 21 de septieÍnbre de 1843. · 

El 26 de diciembre de 1829 firmó el acta de Jalapa siguie~do ¡¡,Santa 
Anna cuando se sublevó en defensa de Guerrero. .. . 

En el año de 1845 firmó el acta enVeracruz cuando se adherían alPiárl; 
de San Luis y derrocaban a don José Joaquín de Herrera. 

El Gral. Echeagaray fué Comandante Militar de Jalapa en el a:ño de 
1853. 

A principios de abril de 1854 quedó encargado de laJefatura'PoHÜ9á· 
de Jalapa desempeñando a la vez el cargo de Comandante Milíta,2r, 

A fines del. año 1854 fué en vi a do a Morelíacon el carácter de(}Qb;'et~~l'; 
dor del Estado y Comandante general. El ínisnto dJa qrietQnlóp.o$ésfoón"#'> 
dichos cargos, o sea el24 denoviembre de1854,fu~ataéadala.c~u9·~cfeij-¡;~ 
relia por las fuerzas rebeldes.de. Epitacio Iftt~rta;;Rue&lít~y,i):t~os.; -:P~i"~ei~n:,~i. 

< •• • • •••• • • • •• • ··.~ ••• • ... • ••• • •• • • ..... ·; <: ··:d··~·· .. · 
do el Gral. D. Domingo Echeagaray en la esquina d'e P.álad.iYah'.¡i~es~ill:t;J.<n''(' 
un balazo. . : '' ; :~,:;.,:' · 

·,.;, ,_--~,.-. "'"· -~ 

Al conocerse en J ahtpa la noticia désti muer~ e, catisó honda .impre,sfóD: 
porque era mny estimado y se hicieron honras en ·!m:hofwr,;. · · 
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Fué Comandante general en el Estado de Tabasco en el ;ño 1847, cuan· 
do la invasión norteamericana y siendo Gobernador dt~ di<'ho Estado don 
Justo Santa Anna. 

ECHEAGARAY, IGNACIO. 

GeneraL-El GraL Ignacio Echeagaray fué originario de la ciudad de 
Jalapa. 

Desde joven se dedicó a la can·era de las armas, y por sus hechos debe 
, consíderarst: entre los veracruzanos distinguiclos. 

En el año de 1848 fué herido en el pecho en el ataque a la ciudad de 
Guanajuato. 

ECHEAGARA Y, MIGUEL MAIHA. 

GeneraL-El general de divit;ión D. ~1iguel Echeagaray fné originario 
de la ciudad de Jalapa. 

Se encontró en varios combates de importancia, distinguiéndo~e en mn
chos de ellos. 

. Estuvo en la batalla del Molino dt:l Re}', una de las más sangrientas de 
la' guerra con los no¡:teamerkanos, en septiembre del aiío de ll:l47. En esa 
~~otaostentaba el grado de teniente coronel del 3~::r. Ligero y se distinguió 
tríuélio por su valor y heroísmo. 

Refiriéndose a aquella jornada, .el notable poeta D. Guillermo Prieto se 
expresa del Sr. Echeagaray en los siguientes términos: 

·"íOb; si yo fuese pintor! Si fuera pintor presentaría a aquel adalid, 
épico, glorioso, con su cabello rubio flotando éomo un resplandor de oro, 

· álzado en los estribos con su. espada fulgente; avanzar entre·nubes de humo 
y tnetr!'lta al retumbar de los cañones; pisando cadáveres, avanzar, dispa
rarse, arrojar la espada, abalanzars.e a los cañones que nÓs habían quitado 
los enemigos, restituitlo.s, soberbio, festejoso; radiante, a sus filas, obligan
d'o a la gloria a qne.diera a la misma derrota las grandiosas proporciones del 
triunfo. Echeagaray murió pobre, olvidado, con un anatema inmerecido; 
duerme en un sepulcro casi ignorado. Yo lo amé con toda 'el alma; yo lo 
defendí con ardor. Yo acato y ensalzo su memoria, henchido J:le dolor por 
las injusticias del destino.'; 

El Sr. Roa Bárcena dice de D. Miguel Echeagaray lo siguiente: 
" ............ ascendió a _General de· División; p.ero por haber militado en las fi-
la.s reaccionarias, la ingratitud de sus compatriotas conservó más tarde ocio
so el brazo que tan aH á. y glorios.atnente sostuvo la bandera de México en el 
Molino del Rey". 

En el año de-1848, ostentando el grado de Tenieute Cor.otlel, atacó en 
Guanajuato a Paredes que se había sublevado contra el Gobierno del Cen
tro, por el tratado de Guadalupe Hidalgo con los norteamericanos. 

Én 18.'H marchó con una columna contra los revoltosos, que al frente 
del ~abecilla Juan Clímaco Rebolledo, atacaban la ciudad d~ Jalapa. 
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Celebró nn coll\·enío con los mhlentdos de Córdoba en el año de 1852, 
lo que le originó un di!:ip:u:::to porque no había sido antes comunicado al Go• 
híerno. 

El prc:'idente D. Ignacio Comonfort llamó de Guanajuato al general 
Echeagaray en 1857, para ~¡u e lo ayudara en la realización de Slts proy~ectos 

que ya eran, tal vez, contrarios al orden legal. 
En diciembre de 1857 se encargó del gobierno de Puebla, cuando el 

golpe de Estado de Comonfort. 
Falleció en 'la ciudad de México, el ll de febrero de 1898. 

ECHEAGARA Y Y ALLEN, FRANCISCO. 

Ingeniero y edncaclor.-I~n la cindad de Jalapa· EnríqueZ' víó la luz pii• 
mera el culto y distinguido ingeniero Sr. D. Francisco Echeagaray y Allén; 
Nació en el año de 1844. . . 

Fueron sus padres el coronel D. Luis ICcheagaray y lasefioradofia Mer~ 
cedes Allén. 

Desde muy pequeño lo trasladaron a la ciudad de Puebla .. é i~gresó .co
mo alumno interno al Coleg.io Carolino donde hizo sus estudios, distinguién-" 
dose entre sus compañeros por su aplicación y aprovechamiento. · 

Más tarde pasó ala ciudad de Méxicodond.e continuó sus estudios, par. 
te en la Escuela Nacional de Medicina y parte en l:a Escuela de Minería, lle
gando a terminar la carrera de Ingeniero Civil. 

En cierta época y por corto período de tiempo, desempeñó el cargo de 
Oficial .)o. en la Secretaría de Fomento al lado de su sabio .maestro el Ing. 
D. Francisco Díaz Covarrubias, también distinguido veracruzano y de quien 
ya nos ocupamos en estas biografías. 

Como el Ing. Echeagaray era muy profundo en Matemáticasy sintién'
dose con vocación para el Magisterio; ingresó éomo profesor de esa asigna: 
tura en la Estuela Nacional Preparatoria, en el año de 1876, cuando la es· 
cuela estaba bajo la dirección del doctor don Gabino Barreda. Durante 
cuarenta años fué catedrático de Matemáticas en ese plantel, dandodesdela 
clase de Aritmética hasta Cálculo Infinitesimal. 

'rambién fué catedrático de Física en la misma Escuela l reparatoria. 
Desempeñó igualmente las cátedras que hemos mencionado en ).a Es·: 

cuela Secundaria de Niñas, hoy Normal para Profesoras, dtuante .38 años, 
y en la Escuela Nacional de Comercio, en un período de 12año.s. 

Fué Director de la Escuela Nacional Preparatoria durantefosaíl~.de 
191l.a 1912, teniendo lasatisfacción de no haber solí~itado el ca.rgo. J)~s~m~ 
peñó muy bien su cometido, siendo sumamente senti&cstL~epa;ración •...••. · .. 

Le fué ofrecida la Rectoría de la ·Escuela de .Altos Estu(ii:os,peron¡:rUé~ 
gó a ocupar dicho 'pttesto. . . . .. ·. . . . .• 

. El Ing. Echeagaray, además de sus labores ofld¡¡les, dió. v;arias }:lases. 
particulares a discípulós aventajados qt1e llegaron a octipat·disting'lÍi?.os 
puestos en la sociedad. 



312 

Fué profesor de MatemátiC'as también en los planteles privados ~ignien
tes: Instituto Kattain, Mona~lerio, Baz, Soriano, Fournicr, Vi!lagrún, Co
legio Francés y Escuela de Mascarones. 

Escribió varias obras de Matemática~ que en una época e5tuvieron de 
texto en las I~scuelas del Gobierno y que comprendían desde las Matemáti
cas elementales hastas las superiores. Dichas obras fueron premiadas en las 
exposiciones de París y San Luis Missouri. 

El gobierno de la República de Chile lo distinguió por su estudio sobre 
la "Teoría del Angulo." 

Estaba. emparentado con D. José Joaquín de Herrera, los Zárate, los 
Azcoitia, los Bouchez y otras honorables familias jalapeñas. 

Fué el lng. I\cheagaray el (tltimo supervh·iente de los profesores que 
fundaron la Escuela Nacional Preparatoria. 

Falleció el notable edncador, Ing. D. Francisco Echeagaray y Allén en 
la ciudad de México, el 22 de febrero de 1929. Sus restos reposan en el lo
te .de Profesores del Panteón de Dolores. 

El ilustre jalapeño dejó una honorable familia muy estimada en esta ca
pitaL de la República. 

EMPARAN, JOSE MANUEL. 

Abogado: ypolítico.-El Sr. D. José Manuel de Emparan nació en la 
ciudad y puerto de Veracruz. 

Rué descendiente de una familia de la nobleza española, los marqueses 
dé,··B:tri,pa:~an; quienes residían en la isla de Cuba. Sus padres pasaron a ra· 
djcar:alp:Úerto <le Veracruz y allí nació el üiño ]osé Manuel. 

'La famiÜa del Sr. Emparan ocupó bien pronto lugar distinguido entre 
la $0Ci~dad veiacruzana. . 

Después el Sr' D. José. Manuel de Emparan comenzó a intervenir en la 
politica del Estado .. En el mes de septiembre del año .de 1847; en la época 
de la interven:ciót.í 1'\:orteamericana, for~ó parte del Consejo de Gobierno re· 
sidente.en fluatusco, cuando era Gobernador del Estado, de Veracruz D. 
Juan Soto, 

Eu ·el afio de 185lllegó a ser Jefe Político del entonces Departamento 
de Veracruz; 

· E!Sr. de Emparan el 2Lde agosto de.1851 intervino de una manera sa· 
tisfactoria para sofocar un U10tín que quizás hubiera sido de fatales conse
.cuendas, en la plaza de la ciudad, habiendo basta expuesto su vida, 

Sncedió lo siguiente: en el año de 1849 la Legislatura había decretado 
unos impuestos sobre establecimientos mercantiles e industriales, mas como 
los habitantes del puerto protestaron, fueron derogados. Pero como en el 
Estado no existían las aduanas interiores, por haber sido ~uprimidas en 1847 
pór los americanos, la Legislatura quiso que se forrp.ara la hacienda del Es
tado con contribuciones directas y volvió a establecer los impuestos. Esta 
nueva disposición causó mucho disgusto, más que la anterior, no sólo al co-
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mercio, sino a los artesanos y lodos lo~ descontentoS< hicieron qrt:e el'Aypn>' 
tamicnto elevara una solicitud pm·a qne se dProg'Hrá el dt:cteto; J.léro:tc¡ll:lh 
la petición llegó cnando la J,cgislat nra había tenniiHlclÓ Hl,¡)et1odq.de,~e-~~ 
nes ordiiHtrias, aplazó sn re!'olnci6n, lo que motivó el s~rio fltalftt,;qi;~Ísé' 
efectttó en la plaza pública. Como t~Ílviaron soldados de JivGuardi~t·Na~ÍJ:F 
nal a calmar el desorden, mayor csc:(nd n!o se prodnjó, p1.1es. habh~pd<aseitftt·o 
a armar a sns ca~as los artes:!TJOs, comenzaron a díspnrar n los de la'Quat'· 
día, originando algunas desgracias, Entonces ft"é cuando se presentó en· el 
lugar de Jos acontccimíeHtos el Rr. de Emparanj qne era Jefe PoHti'Cp; e11 
unión del coronel J,ne1mo, para calmar a los mnotínad.os, cou;o d,ijimos an• 
tes con peligTo de sus vidas. Hicieron que. el Ayuntaniiettto, a h•stresde•Ja 
tarde, acogiese fa\·orablenH'llte !::1 pt:tición delo~artes~mos y se·dirigiera:al 
Gobernador del Estatlo urgiendo la deror,:·aciótl del decreto. Con esto:desa.¡Sa~ 
reció el desorden. ,;., j',: 

m Gobernador del Estado con \'OCÓ a la I,egishltura.a!sesiórr®<extli.~é't'f.' 
dinarias y se derogó el decreto. :•' :z· : ·.· :.z:i:''''J:1:';:r. 

:m Sr. D .. ] osé Man t1el de Emparanfué'tambiéil Gobern¡ido~·.aé'r;gstao~ 
de Veracmz a principios Úel año de 1853, cüand,o•cayó~lCobie'rn0 dt1Sr; 
Arista, en la época en que hnbo un· pronnnciatniento. en el ca¡¡tillo de<,$an 
j·,lan de Ulúa y en e1 puerto deVeracrnz. . 

Sncedió que después de habersnprimidolós impuestoscle.qúe nábl'anios. 
anteriormente, establecieren las alcabahrs, lo que originó t1n,grRn,dfsgus.to 
al comercio de Veracrnz, aumentado porqne en Matamoron mochfiearon•l'O$ 
aranceles, facilitnndo la introducción de frntos qne estaban prohibidos'en d 
resto de la República, cosa que perjudicaba al puerto jarocho. 'l'odo estodió 
lugar a que estallara la revolnción en Vera cruz co11tra el Gabi'i\·no. cl'e'l· Sr .. 
Arista, pronunciándose el 28 de diciembre de 1852 eneLcastjllo cleSanJnan 
de Ulúa, el capitán D. Gregorio del Cí:.tllejo, secundando el Plan de(it,1adala
jara y qt1e en la noche del mismo día lo hieieran la mayor púte de los hs·l'li· 
tantes del puerto. ~ontándose la 11wrina, 'las oficinas del Gobiernoy'l~gtiar" 
nición militar. , 

Las autoridades del puerto habían designado Gobernador de}.,:Esta.do.;a 
D. José Arrillaga, pero cnmo a los pocos días murió víctima de la epidemia 
del cólera, fl1é entonces cuando la at1toridad militar designóGobeJJnadür~el 
Estado de Veracmz a p. José Manuel de Emparan, quien habíarsectihdado 
también el movimi.ento. 

cosas que existía al estallar la r;:volt:ci6n; 
Llamaron a Santa Anna para g·obernat' el país,· y 

Presidencia de la República, el. pueblo de Ver.acruz 
ramente enque se preocuparía 

nl 11 de mayo de 1853 
Comandancia Militar de ¡a: Plaza y 
Veracn:Íz cesando en st:rs funciones 
desempeñaba el pue$to. 
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Después de ver que Santa Anna no llenaba las aspiraciones polític2s de 
los que lo habían llamado y que se hacía déspota y tirano y gobernaba de un 
modo absoluto y dictatorial, los liberales veracruzanos y entre ellos el Sr. 
de Emparan sufrieron un gran desengaño y comenzó el descontento, aumen
tado por la disolución de la Guardia Nacional, habiendo esto dado origen a 
otro motín de bastante gravedad. 

Se recordará que el 19 de marzo de 1854 se proclamó el Plan de Ayntla 
en, el Estado de Guerrero, que la revolución contra Santa Anna se extendió 
por todo el país, fomentándola en el Estado de Veracruz el Gral. D: Ignacio 
,de la Llave. Pues bien, el Sr. D. José Manuel de Emparan corno buen libe
t:al, abrazó también el movimiento revolucionario en contra de Santa Anna, 
al.darse cuenta de su mala fe. 

Al triunfo de la revolución el Sr. de la Llave tomó posesión del Gobier
no del Estado y el Sr. de Emparan fué nombrado Alcalde Primero de Ve
racruz con gran beneplácito de todos sus habitantes, que conocían su hon
radez y grandes cualidades. 

Habiendo dispuesto el Gobernador Gral. de la Llave que se reorganiza
, ra él Batallón de la Guardia Nacional, el Alcalde Sr. de Emparan llevó a 

cabo una ceremonia imponente para recoger la bandera de aquel cuerpo, 
qu,e afortunadamente había salvado y guardaba cuidadosamente en su casa 
elSr. D. Manuel Cuesta. Había tanto entusiasmo por la nueva formación 
'deJaGuardia Nacional, que el mismo día se alistaron 597 individuos con 
~sus,pficiales respectivos, el batallón de infantería y una compafiía de arti
llería. 

El:Sr. de Emparan vuelve a desempeñar ,un papel importante cuando. 
siendo Oobernador del Estado el Sr. Lic. D. Manuel Gutiérrez Zamora, al 
exp~ditst: .el Plan·de Tacubaya por Comonfort, se adhiere el gobernante ve
ra.cruzano .a este movimiento revolucionario. Entonces el Gral. de la Llave 
comprendiendo el error en que habíacaído Gutiérrez Zamora, mandó emi
sarios para que lo hicieran volver sobre sus pasos y entre ellos uno de los 
que prestó mayores servicios para conseguir el objeto deseado, fué el Sr. de 
Emparan, pues tanto por su elocuencia como por su sinceridad, rectitud 
de principios y amistad que lo ligaba con Gutiérrez Zamora, hizo que este se
flor reconsiderara su acuerdo y que Vera cruz volviera al orden constitucional. 

En enero de 1858 el Sr; de Emparan, siendo Diputado, formó parte del 
Consejo de Gobierno, en unión del I.,ic. José M~ Mena y de D. José M~;t Mata. 

Más tarde el Sr. de Emparan ocupó una cartera en el Gobierno del Lic. 
D. Benito Juárez. El 5 de enero de 1861 el SL de Emparan fué uno de los 
Ministr-os que acompañaron al Presidente Jnárez al l;Jacer su entrada en la 
capital de la República. 

Después el Sr. de Emparan junto .con los demás Ministros, Ocampo, de 
la Llave, de la Fuente y Gonzált:z Ortega presentó su renuncia con motivo 
de la expatriación del Arzobispo de México y de algunosObispos, puesjuz
gabln que habían cesado las facultades omnímodas del Poder Ejecutivo y 
que eso era atribución del Judicial. 
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El Sr. de Emparan también fué Secretario del Gobierno del Estado en 
la época en qne fné Gobernador el Lic. Mena. 

H1 Sr. de Emparan contrajo matrimonio con la Srita. Dl1- Ana Arriola, 
descendiente de unadistingnida familia, formando un hogar honorable y em
parentando también con distinguidas familias veracruzanas. 

Ignoramos la fecha de su fallecimiento. 
En 1895 una junta especial reunida en Veracruz para discutir la perso· 

nalidad del Sr. D. José Manuel de Emparan y t.ratar de darle el título de be
nemérito del Estado, acordó que para perpetuar su memoria llevara su nom
bre una de las calles del puerto de Veracruz, como en efecto se hizo y basta 
la fecha lo ostenta, habiéndose pretendido ya en alguna vez· cambiarlo; pero 
gracias a la defensa que hizo el Dr. D. Francisco]. Ituarte, no se llevó a 
cabo tal cambio. 

En la ciudad de ] alapa-Enríquez, capital del Estado de Veracruz, ~~tra 
honrar la memoria de tan distinguido liberal y en recompensa· a sus seryF 
cios prestados, una calle cercana a la pri~cipalllevaba eluombre del $r;·EttJ:~ 
paran, pero hace unos cuantos años se le cambió por eLde Carrillo Puerto. 

ESPINOSA, ELIEZER. 

Abogado y político.-El señor licenciado don Eliezer Espinosa, nació 
en Orizaba el 3 de diciembre de 1853. Fueron sus padres, el sefíoidon Die· 
go Espinosa y la señora doña Encarnación Rosado de Espinosa, quienes 
deseando dar a su hijo una brillante educación, pues desde muy niño reve
ló un claro talento, lo hicieron ingresar en el colegio particular que dirigía 
don José Ariza y Huerta, plantel al que concurrían los niños más distingui
dos de la sociedad orizabeña a hacer sus estudios. primarios. 'l'erminados 
éstos, el joven Eliezer entró a estudiar los secundarios en el Colegio Prepa
ratorio de Orizaba, en donde también cursó .los profesionales basta obtener 
el título de abogado el año de 187 5. 

De:;de entonces el señor licenciado Espinosa ocupó prominentes puestos 
en la judicatnra y la política del Estado deVeracruz, distinguiéndose por 
sus actividades en unos y otros. Fué Magistrado y Secretario del Tribunal 
Superior de Justicia y durante la mayor parte de la administración del Go
bernador don Teodoro A. Dehesa ocupó el delicado cargo de Secretario Ge. 
neral del Gobierno. 

' Protector de las artes y de las ciencias, el señor licenciado E~pinosa, 
logró altas·consideraciones y como jefe de una honorable familia supo ro• 
dearse del respeto y la simpatía generales. 

Retirado de la política en 1911, volvió adedicarseal ejercidodesupt().~·· 
fesión y habiendo trasladado•su residencia al puerto•(leVerahí:tz;.falleejÓé.Jii: 
esta ciudad el 6 de mar.;¡;o de 1922. 

El señor licenciado Espinosa fué padre del poeta' do.n Leon~io y del 
ingeniero don Eliezer que aun vive. 
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ESPINOSA, LEONCIO • . 
Poeta.-El sentimetJtál y delicado poeta Leoncio Espinosa nació en la 

cjudad de Jalapa.Enríquez el 21 de noviembre de 1889. 
:; . Hijo de una honorable familia veracruzana, pasó su niñez y su juven

tu~<eninn1y bu~na posición social y económica, recíbieudo una esmerada 
ed~;u~aci.ón, Su padre Sr. D. Eliezer E~pinosa, fué durante muchos aiíos, 
enJaépoca . .;n que era Gobernador del Estado de Veracruz D. Teodoro A. 
Ilehesa, Secretario del Gobienw ·del Estado. 

Desde sus mocedades se inició el joven I4eoncio Espinosa en las activi
dades literarias, por las que sintió gran atracción. Aunque después tuvo 
que entregarse a la I.ucha por la existencia, no abandonó sus actividades 
predikct<,s. llegallClo a ser un po~::t:a. mod.erno, delicado, muy emotivo y 
gra1:¡. colorü;ta e u ·la de pui:>:·ljt:·s. 

De. éldice. d .. distinguido po~:;ta \;eracruzallo D. José de J. !\úñez y Do
mínguez, e11tre otras cosas, lo siguiente: "Gozo de bardo n nevo, inquieto 
é()n las. inqnietucles de su jocundo con su expresíbn lírica, desapren
sivo de las acechanzas de¡,, malevolencia ambiente, entregado íntegro a su 
·ar'te, a sus emociones de;: pura estética, a s\1 panteísmo, a su piedad. 

: ; .. Borque en él el poeta se hallaba avalorado por el varón bueno, por el 
atnigo ·desi.ntere5<ldo, por el camarada cordial. Sn ánima fué relicario de 
tt::)r'Nitml.: para los suyo::;,. depósito de bon(hdes para sus colegas, urna des

. bordante,:de afecto paÍ·a todo. doior necesitado de sedante, para todo lloro 
qu.e imt'Jetraba un.'paii..uelo, para tocla desventura, carente de una voz de 
ali(?~J:to o de un anxilio.inmediato. 

L~!onció Espinosa militó en la generación poética act\Hd, fuera de los 
c.e·náculos, brazo <;oa de aqnellos qae como él, sin formar grnpo ni 
capilla l'iternria, comtllgab<tll COl.! idé;1licos ideales y veían la vida serena y 
virilmente:· 

''Sentimental, sensible y: sensitivo,:' cristali7.Ó en un libro:'' La Oración 
ptofética'!. (ipm.erecidmnerite dcdic.ado a mi) su prístina labor. Obra fervo

. rosa,.brev:ario.de tt111or y.de enstH:úo, e$boznba cu ella sus tendencias futuras. 
Nae:iclo. en la "ci.udaJ de. .flore~" en Jaíapa la riente y capitosa, am-

bt:da'tído despnes por el trópico, .extrajo de ese vagab11ndeo visiones regio
nales ele inconfundible ;¡abor 1 ugareño y su veracrnzanismo se intensificó. 
Su amor a la t;Jatria chica coronó sps sueños como la espuma el zafiro de las 
olas:clel,,mar tlaJi'íro.'', 

El poeta Leonció Espinosa gu~taba de .d.escribír los porteños y 

trar,¡¡_ba con grgn mae~tría.cna·dro~ de.costumbres regiona·les. Respecto a es
to" dice el citado poeta Sr, y. Domípgnez lo siguiente: "El bullicio 
de. los "f¡¡nJ.angó;;," el :jolgorio tle las "ferias," el galopar de lo.s jinetes en 
la!;lcan~piñas donde el taba.co luce la felpa cksus hojas, pasa por sus versos 
c01i lo pintoresco de su colorido. 'l'odo ello visto modenJanJente y engarzado 
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en el engaste de las formas nuevas. Su "Nocturno en la bahía" es en ero· 
mito delicioso.'' 

Publicó un libro de poemas intitnlallo "La Oración Profétiéa'' y eh él 
se. re1•eló como buen poeta, por sn pensamiento profnndo, sn pureza·a~e~~-
tilo y expresión bella. . . 

Colaboró en los principales peri.ódicos de la cindud de .México'. 
M mió el sentirlo poeta Leoncio Espinosa, el 7 de jnlio de 1929 et:rla 

capital de la República. Aun se eucontraha en plen<1: juventml y mucho· 
prometb a las letras nacion8les. 

Dejó inéditos tres libros de poemas: "La Canción Insónme," "El Amor 
Misionero" y ''Por los Canees Tranquilos" y nnt\ obrá en prosa "Tinf;s 
Líricas.'' 

ESTEVA, GONZALO A.; 
.. ,' •,··¡· ,., 

Escritor y cliplomático.--m señor don Gonzalo A; E!Ífeva'riació~hJ~1· 
puerto de Verncruz y fué hijo del erninenie hon1bre ·Ptíblico'.id:dti Igti~cto' 
Esteva,, que dese m pe fió el pue5to de Secretario de· Hstádo b'fije· la hortrtida · 
administración del Presidente Arista. Suahtlelb·, como l'o tfeciÜtos ante$: f\'1~ 
también Secretario de Estado dnrante la presltlencin dei geileral'·V·ictbfia. 
Los datos que hemos obtenido acerca de las actividades de don GÓ11zalo A. 
Esteva, son los sigui en tes: "El progenitor de Esteva· quiso hacerlo aboga
do, por lo cnal se dedicó al estudio de la filosofía en la ciudad de Jalapa y 
después al de Facultad llíayor en la capital;·· pero el Gobierno fijó acertada· 
mente su atención en Gonzalo para que fLtese a re¡)resentarle com'o Secretaríó 
de la I,egación en París y luego en Madrid. Co!l ese carácter visitó la ma
yor parte de Espaíía, }<'rancia, Inglaterra, Hscócia, Holanda, Alem'ania, 
Bélgica, Austria, Italia y posteriormente los Estados Unidos, qne recorrió 
por el Norte y el Oeste, como también el Canadá.· 

"De vuelta a la República, ingresó con empleo superior a la sección ele 
Europa en la Secretaría de Relaciones y en seguida fné nombrado jefe dé Ha
cienda de Jalisco. 

''Ha sido tres veces-diputado al Congreso de la Unión y Senador ·por 
Veracrnz; V[ltias sociedades n~cionales y extranjeras lo han nomhra<.lo suso: 
cio honorario. Su actividad característica lo ha impulsado a estribjr 'en d1~; 

versos periódicos políticos y literarios, como "Ei Federalista," "La Revi~· 
U · 1 " "r'l R . . . " . f 1' . ' 1 ''N . l"d ta m\·ersa , 1\. enaCJt!llento que ·une o, as1 como e . aCJO~a " .. ~ 

que es director actualmente, habiéndolo prestigiado ,con su exquisito tacto 
periodístico y con el estudio especial que hizo de esta materia'etid .. &'lt1:t.a~.2 

jero. Ha escrito tmilbién composiciones poéticas y varias úovelas;.~) •·••·.· .. ;"; 
Al frente de el periódico "El Nacional," el sefior·Estev~ editó l'!l~ti}~~" 

rosas obras de literatos mexicanos, contribuyendo así al ma)'{)r· ffoí-ecilril'en.~ 
to de las letras patrias. · ·:: 

Nombrado Secretario de la Legación .de México enRomg, fu'é. de¡;pttési 
ascendido a Encnrgado ele Negocios y·a Ministro.Plenipotericiarió .. ' ··" 

Falleció en la Ciudad Eterna hace pocos años. 



ESTEVA, JOSE IGNACIO. 

Político.-El Sr. D, José Ignacio Esteva ft1é oriúnario del ex-cantón de 
Veracruz y miembro de una familia que ha dado ilustres hombres. 

Formó parte del Primer Congreso Constituyente, representando como 
diputado a la enton~es provinci:a de Veracruz en 1822. Cuando fué disuel· 
to porJturbideel Congreso qued~pdo sólo una Junta, don José Ignacio Es· 
teva figuró en ella como Diputado por la citada provincia. 

En 1narzo de 1824 fué Intendente de Jalapa. En los últimos meses de 
·ese año entró a desempeñar el cargo de Ministro de Hacienda, durante el
gobierno del general Victoria. 

El señor Esteva se presentó en Veracruz el 3 de octubre de 1825 con obje
to de activar lo necesario para la rendición de Ulúa; pasó después a Alvara
do llevando amplias facultades del Presidente y abundantes caudales. Algu· 
nos le han atribuído la rendición del Castillo de San Juan de Ulúa y otros 
han dicho de él que nada tenía que hacer cuando llegó, sino arrebatar la glo
ria al general Barragán. Seguramente que el señor Esteva ayudó al Gral. Ba-
rragán en el feliz resultado de la capitulación de Ulúa, pues se caracterizaba 
por una genial actividad; además con las facultades propias de su elevado 
puesto pudo proveer sin dificultad de todo lo necesario a la escuadrilla que 
saii6 a impedir la entrada de auxilios al citado castillo que mandaba Sainz de 

· Bar~n<J.a. , 
Se encontraDa en Jalapa el .Ministro señor Este\ra ('Uando se realizó la 

·rendición de Ulfia. e inmediatamente se tra¡¡ladó a Veracruz y después aMé
xico d¿seosode ser el portador d~tan grata noticia. 

En el añ.o de l826, cuando se volvió a estáblecer el estanco del tabaco 
y el pueblo se amotinó por ese motivo, el señor Esteva se presentó en Pala
cio, pidfendo al Ayuntamiento de Veracruz dictara una disposición a fin de 
suspenderlo y presentó un proyecto para que se pidiera al Congreso deroga
rá la ley. 

El sefior Esteva fué uno de los pricipales jefes de las logias yorkinas. 
Sep~trado ya de.l Miqisterio de Hacienda D. José Ignacio Esteva, fué 

nombrado Comisario General del Estado de Veracruz. Desempeñó algunos 
otros puestos en los que demostró gran actividad. 

ES.TEV A, RAUL. 

Abogado y poeta.-D. Raúl Esteva fné un distinguido jurisconsulto ve
racruzano que cultivó con éxito el difícil y belloarte de la poesía, sobresa
liendo como sonetista. Desempefió también varios puestos tn la judicatura, 
tanto en esta capital como en los Estados. 

ESTE V A, ROBERTO. 

Literato.-Nació en Veracruz y fué hermano de D. Gonzalo del mismo 
apellido. Juan de Dios Peza, decía acerca de él en una revista que acerca de 
poetas y escritores modernos me.x:icanos publicó en 1877: ''Escritor_ elegan-
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te, ha dado a luz varia~ poesías líricas, val teatro dos dramas ''Los Maure!'~ 
y "El Hombre Adúltero." Siendo mu~ joven ha ocupado tm asiento como 
diputado en el Congreso de la Unión, y ha obtenido como tribuno aplausos 
y consideraciones.'' 

ESTEVA Y ULIBARRI, MARIANO. 

Ahogado.- El Lic. D. Mariano Esteva y Ulibarri fué oriundo del Esta· 
do de Veracruz. 

Abogado notable, figuró en el Ayuntamiento de México del año de 1849 
que se compuso de hombres muy distinguidos. 

Falleció en el año de 1857. 

ESTRADA URRUTIA Y VERGARA, MANUEL. 

Sacerdote. -Fné originario de Córdoba. 
Estudió en el Seminario de San Ildefonso de México desde el iñO de 

1729, figurando entre Jos alumnos distinguidos. 
Escribió: "Eneas Español. Idea poétiqa del arco que erigió lá Im pedal 

Cit1dad de México en la públicaentradadesu Virrey, el Ex'mo.Sr. Marqués 
de las Amarillas." Imp. en Méx., en el afio de 17 56. 

FERNANDEZ I...EAL, MANUEL. 

Ingeniero y político.-El Sr. Ing. D. Manuel Feinández Leal nació en 
la ciudad de Jalapa-Enríquez en el año de 1831. 

En la ciudad de Puebla hizo sus estudios preparatorios y pasó a conti· 
n uar los profesionales en la Escuela Nacional de Ingenieros de la capital de 
la República, hasta obtener el título respectivo. 

Al poco tiempo fué comisionado por el Gobierno Mexicano para tomar 
parte en el arreglo de límites de nuestra República con .los Estados Unidos 
del ~orte. En esta comisión permaneció durante dos años. 

Después fué enviado al Japón, en unión de otros profesionales, para ob
servar el paso de Venus por el disco del Sol. 

El distinguido ingeniero Fernández Leal desempeñó otros altos puestos 
en la política del país. Fué Subsecretario de Fomento en la,época en que 
fungía como Secretario de ese Ministerio el Sr. Gral. D. Vicente Riva.Pal:;t· 
cio, quien conociendo las excepcionales dotes de nuestro biografiad;o, quis~ 
que colaborara con él. . 

Cuando el citado Gral. Ri va Palacio marchó. a España c.otJ]~ ~inistro d~ 
México y entró el Gral. Pachecq a substituirlo én la cartera deEomento,.el 
ingeniero Fernández Leal siguió desempeñando .el cargo:~e Su})sectet~tJq ... 
A la muerte del Gral. Pacbeco, el ing~niero D. Manuel ferti~ndezLealftté · 
designado Secretario de Fomento. En este importante puesto PeÓ:rianed<) 
hasta el 13 de diciembre de 1900, fecha en que renunció por. su avanzada 
edad y salud delicada, retirándose por completo' de la política: 
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Después fué nomhrndo Director ele la C.\~a de Moneda ele México, c~r

go que desempeñaba, cuando ocurrió repcntimnncnte ~n muerte, el 3 de ju
lio de 1909. 

Falleció víctima lle un síncope cardíaco. 
La muerte del Ing. Fernánclez te<ll causó un gran dolor a sns familia

res, máxime qne nn la-esperaban, y nnn profunda impre~ión u1 !lféxico. 
Luego que ftlé concJCi<ln la noticia ele Sll f<dleci miento, multitud de ofren

cfás florales fneron envia<ias y depositadas al pie de c.u :.<l<tÍHl en uno de los 
d<!partamento~ de la habitación que ocupaba el Ing. Fernández Leal con 5U 

familia. 
:Fueron muchas las demostracionefi de e~limación y simpatía que recibió 

el distinguido ingeniero. Hntre las diver~as ofrendas que le.enyiaron, se en

contraba la del Presidente ele la Repí1blica Gral. D. Porfirio Díaz, dtl Secre
tario de Cornnnicaciones, de lo;; Empleados ele las SecrdDrÜ;s de Fomento, 
Hacienda y Conmnicacione~, dd Observatorio l\Ieleorológico Central, ele la 
Casa de Moneda, de la Asociacióu de Iuge1!icros y Arquitecto~, de la Socie
dad de la Escuela Nacicna! de Ingeniero~. de la ~)ocicd::d ,\lz:cte y <le otr~s 
mudws ingénieros y personas <!l1C cnltiYab:m ami~l:H1 con el desaparecido y 

._SJ.tpieron apreciar sus cnaJidadés . 

.. - ... Fué sepultado en el Panteón de Guadal u pe. 

F";ERRAN:DO, SALVADOR . 

. Píntor.~Este, notable pintor veracruzano nació en Tlacotálpam, a prin
ci~io~'il~l siglo pasado. Se tienen notict<!S ~le que Cltrsó la pintttra en la Aca
demia de San Carlos de e!}ta capital, en elonde existen· actuulrue:Jte algunas 
ob.ras sÍty¡¡s. Fué compa,ñ.ero de los más célebre!'i pintores rle sn tiempo. 

FÉRRER, MANUEL. 

Patriota.'-<-El Sr. D. Manuel Ferrer nació en la ciudad ele Córdoba el día 
19 de octubre de 1831, 

Sus padres fnerón D. Manuel Ferrer y D~ María Amlrea Corso. 
Siendo muy joven ingrefÓ a la Guardia Nacion;,¡l de Córdoba y se sepa

,_ró ele ella cuando comenzó la IntérvcHción, pam serv.ir en el ejército regular. 
T<;l Sr. -l). Manuel Fe1'rer siempre dió pmebas de un gran valor y sangre. 

fda,.cáptfindose por estas razones la estimación y simpatía de sus compañe
ros y jefes. 

En el año ele 1863 tomó parte en la defensa ele Pnebla, contra las tropas 
de Forey. Pe1·tenecía a la quinta divi~ión que mand~•bn el Gral. de la LJaye 
y ostentaba e:l gr:·dc de c~vi\án. Se portó con runcho Ya!or, pero desgracia
damente la plaza c¡¡yÓ en ~'oder del enemigo y al ser llevado prisionero el 
·Sr. Ferr'er, se escapó COIÍlo otros tantos compañeros y ni siquiera qniso des

. pojarse dél uniforme para realizar la fuga. 
Volvió a figurar en la,campaña de Barlovento llegando a obtener el gra

cJ.o de coronel de caballería y el mando ele nna región. 
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l\n C"ta campaí\a de Barloveuto to!llÓ parte enumchos cotnbates,habiéJil' 
do :-.ido lo~ más importantes: la toma de.lvfisantla, la defensa de 'l'lapac:oyári. 
y la ocnpaeíón de Tlaeolulau. En todas estas aceioues de gnetra · sedi'Stin;., 
guió mucho, pues ya dijimos que Jo carneteri:>.aban el nrrojo ysangrefríá, 
Cuando la octlpación de Tlacolulan, liLró un combate en Las Piletas, <;Íes-
trozando por completo a 111Ht columna austriaca. · 

En el año de 1865 :r a las órdenes del Gral. D. Ignacio Alatorre, volvió 
a defendtr a Tlapacoyan. En esta vez se le coufió al coronel D. ManuelFe.~ 
rrer la trinchera del 'I'excal!. La ddendió con todo heroísmo; sostuvo sU. 
punto con sólo ciento veinte hombres contra algo mt1s de quinientos que 
era u los austriacos. Después de una 1 u e ha encarnizada y cttando ya el pa" 
rapeto había sido completamente destruido, los vaHentes defensores, al fren
te de los cuales estaba el temerario coronel Ferrer, no se ~e para ro :a de su 
puesto, a pecho descubierto seg11Ían defendiéndose y recibiendo el fU. ego del 
enelllÍ 0 '0, 

b ' --. _ .. _>" -, - - --·_' - = .. -,_' ,-_, 

Por fin los anstriacos entraron a la plaza, pasando sobre los cnerpos·.d'é · 
sus valientes defemores. Así'murió en ese lugar, djsparandostl. revólversó~ 
bre el enemigo, el heroico coronel Ferrer, el 22 de noviembre de 18155~ · 

S11 cadáver fttésepultado por los austriacos con los honores de órde,· 
nanza. 

'rlapacoyan para honrar la memoria del valiente patriota, ma11dó levati· 
tar un monumento en el lugar en que murió y el Ayuntamiento grabó su 
nombre en el salón de sesiones. 

El Dr. Herrera Moreno, clíce lo siguiente refiriéndose a nuestro biogra
fiado: "La sangre fria y casi temeridad de Ferret s~ comprueba con el si
guiente episodio de su vida. En enero de 1864 Jalapa estaba en poder de los 
franceses; un oficial republícmw amigo de Ferrer, estaba celo~o de una se· 
ñorita jalapeña que lo había desdeñado por un oficial francés. El amante 
burlado quiso penetrar a· Jalapa a tomar cuentas a su amada; Ferrer y otro 
oficial más se ofrecieron a servirle de escudo. l,os.tres temerarios penetra
ron en medio 'de sus enonigos, favorecidos por las sombras de la no.::he; ya 
en la ciudad Ferrer tuvo un encuentro con el oficial francés, de lo que n;
snltó la muerte de éste. Como es natural los tres amigos fueron tenazmente 
perseguidos, teniendo la fortuna de salir ilesos de esta arriesgada empresa, 
llevada a cabo con nna admirable sangre fria." 

Un municipio del ex-cantón de Mi~antla también en honor de estepa~ 
triota se llama Jnchique de Ferrer. 

F()NTECILLA Y VIDAL,AGAPITO; 

El Sr. D. Agapito Fontecilla y Vida! fufnativo de Pa~aJjt{~;:De~d~, 
muy niño se le envió a estt1diara España, yen un.odel?.scol~gío:;de~,~or
te de aquel país se gradnó ele perito contador. Despt:}és de h~l)et vi~ja~o 
por Europa, lor- Estados Unidos y elCanadá, y adguiridotinU:sólid~:cultt1;.l 
ra, el Sr. Fontecilla regresó a stttierra natal, en donde desd'S ent"opc~s,,se 
consagró a la agricultur~;Y al cultivo de las bellas letrasyla~istoriá. :(<'t¡.é-

Anai~s. 'l'.Vl, 4iép,¿43. • 
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varias veces Presidente Municipal y Jefe Político de Papmüla y escribió un· 
merosos artículos sobre dh·ersos tópicos, colaborando en pc:ríúdicos locale~ 
así. como del país y del extranjero. Su padre había publicado nn tratado acer· 
ca del cultivo de la vainilla, que él editó reformado. 

FRANCESCHI, ANTONIO. 

Educador.-Al frente de la Academia Teodoro Kerlegand y en otros 
planteles educativos, D. Antonio Franceschi degarrolló una amplia labor do
cente. Fué maestro de toda una generación veracruzana y miembro de tma 
vieja familia de Jalapa,. en cuya sociedad gozó de general estimación. 

FRANCESCHI, ANTONIO. · 

Médico.-Hijo del anterior, este profesionista \'ió la luz primera en la 
ciudad' de Jalapa. Hu 1910 se afilió al antirreeleccionismo y acompañó a D. 
Francisco I. Madero durante st1 jira por la capit<~l dd Estndo de Veracruz. 
Murió muy joven en "Paso del Macho" de una manera trágica, mientras 
hacía su campaña para diputado local. Como médico fué muy apreciado por 
lf?-5 clases proletarias, a las que llenó de beneficios sim1pre que le fué dable. 

FRANCESCHI, BERNARDO. 

Educador.-El Sr. D. Bernardo Franceschi, más conocido por D. Ber
nardino, Jué. catedrático de distintas materias en varias escuelas de .Jalapa. 
Se; .disti1lguió por su eru4fl.ición, habiendo sobresalido en los estudios lite
rarios,. 

FUENTES Y BETANCOURT, EMILIO. 

Educador.-.:Atm:qt1e el señor doctor don Emilio Fuentes y Betancottrt 
nofué hijo del Estado deVeracruz,fignra en esta serie de biografías por ha· 
ber residido largo tiempo en la capital del E:;tado, donde pre~tó eminentes 

.servicios y por haber fallecido y descans:u sus restos en la misma ciudad, 
a la que reputó como a su segunda patria. 

El Sr. Doctor Emilio Fuentes y Betanconrt fué originario dé Puerto 
Príncipe, provincia de Camagi1ey, Cuba. Hizo estudios eclesiásticos y se' 
ordenó de sacerdote católico. Ya ejerCÍá stt ministerio, pero por dificultades 
que tuvo co~ el obispo o con las autoridades superiores del Clero, abandonó 
para siempre lá carrera sacerdotal. . 

Después se trasladó a España, ingresó a la Universidad Central de .Ma
dri¡} y allí se doctoró en Filosofía y I,etras. 

Pasó después al Perú,. en cuya Universidad de San Marcos de Lima, se 
doctoró también. 

Más tarde viuo a la República Mexicana, parece que en c~lidad de Mi
nistro protestante y después se afilió a las logias masónicas. Luego entró a 
formar parte del personal docente de la Esc1:1ela ~rmal del Estado de Ve-
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racruz, en 1838, nn alío dc~pués de fnndncla, colaborando desde entonces 
co11 el maestro Rébsmuen en su yasta obra pedagógica. 

l'o~eía el señor Fuente:,; ). 1\ctanconrt profundos conocimientos en·la 
lengua y literatura castellanas. Fné catcdnítico en la Hscuela Normal de 
Jalapa, üe I<;,;paiíol en los afios, J\l, 2\' y 39; de Filosofía·del Lenguaje el149 
aíio v de Literatun, l\loral e Historia de la Pedagogía en 59 año. 

También desempefió la dirección de la Escuela Normal del Estado du
rnute los Biíos ele 1904 a 1()00, (h<.sta su fallecimiento.) 

Llamal>a la atención el Prof. don Emilio Fuentes y Betancourt por los 
profnndos conocilllie!llos que poseí-a en la Lengua Castellana y en otras ra' 
ma,; (le\ saber humano, por tau municioso y ordenado como era para impar
tir sns couocimientos y por lo estricto y metódico en todos sus actos. 

Con el ejemplo, más que con sus pláticas, trataba de inculcar en el co
razón de sns alumnos la puntualidad, el amor al estudio, la rectitud,y,en 
general el cumplimiento del úeber. 

Aun recordamos la exactitud con que acostumbraba asistir a dar sns các 
tedras, cuando sólo era profesor, y despttés con·. qué cuidado y. esmero aten-, 
día a todas las necesidades del plantel que tenía a su cargo, presentándose 
siempre desde muy temprana hora a cumplir con su obligación. 

De carácter serio, pero afable, logró conquislar la.estitnación de los de
más profesores de su época y el cariño y respeto de todo!! sus alumnos. 

Fné autor de la obra "Elementos de Arte Métrica Castellana" que es-
tuvo de texto en la Normal, así como de un ''Estudio Crítico de los l,íricos 
Españoles Contemporáneos Becker, Nt'tñez de Arce y Campoamor'' y de una 
traducción de la ''Moral'' de Cornpayré, con la colaboración de sus alunmos 
ele 59 año de entonces, llllÍs bien dirigida la traducción por el Dr. Fuentes. 
Escribió varios artículos sobre leugu'aje, pedagogía y diversos asuntos cien
tíficos, en di~tintas revistas, principalmente en el "Boletín de la Enseñanza 
Primaria" qne se publicaba en Jalapa y del cual fué Director. 

También fué asiduo colaborador de "México Intelectual," órg:ano de 
la Escuela Normal Veracruzan a. Falleció el distinguido y culto maestro don 
Emilio Fuentes y J3etanconrt en la ciudad de Jalapa·Enríquez en el mes de 
agosto de 1909, habiendo sido sepultado en la misma ciudad. 

FUSTER, ALBERTO. 

Pintor.-A orillas del Papaloápam, en la riente ciudad de 1'1acoüllpam, 
nació don Alberto Fuster. Hizo sus primeros estudios en su ciudád natal y 
despnés pasó a la capital de la República a estudiar pintura en la. Esct~.ela 
Nacional de Bellas Artes, en donde logró sobresáli'r a,tál punto que .elGó'
bierno le concedió una pensióü para que se perfeccionara en Eurdpa; 'R.ec.i'"': 
di6 grandes temporadas en Erancia e Italia, en cuyos prinéipa.les salpnes' 
expuso sus obras con aplauso de la c:ótica. ' 

Al regresar al país ocupo algunas cátedr~s de dibujo y pintura eri' di ver· 
sos establecimientos educa ti vos, pero debido al estado revoh.tcionai'ioén que 
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se hallaba México, F'uster se víó obligado a marchar a los Estados Unidos, 
en donde tras penalidades sin cuento murió trágicamente, después de haber 
decorado algu.tJos templos de la cíndad de Nueva York. 

E11 su última estancia en el>ta metrópoli y en el Estado de Veracruz 
pintó algunos cuadros de asunto mexicano llenos dt; color local y de intensa 
vida. 

GAI,INDO Y CHA VEZ, FELIPE. 

Obi::;po.-Nació en lft ciudad de Veracruz, poco después de haber llega· 
do allí sus padres de España. 

En la ciudad de México tomó el hábito de religioso dominico y fué prior 
del convento de sn orden y de los de Veracruz y San Luis de Puebla. 

Gobernó todos los c<)nvt:ntos de Santo Domingo que había en la provin
cia de Veracruz y fné misionero apostólico. 

Fundó ocho mi~iones en la Sierra Corda v redujo a todos los indios de 
esa región a la fe cristiana. 

1'ambiéu fué el fundador de los L'onventos de S<!mlJl'erek, (Juerélaro y 

.San Juan del Río. 
El 6 de marzo de 1606 fué nombrado obispo de Guaüalajara, tomando 

desde luego .posesión de su cargo. En esa ciudad realizó algunas mejoras; 
porsu iniciativa se hicieron la sacristía, las oficinas de la contaduría y se 
concluyó la lonja de la catedral. 

Donó a esta iglesia el sagrario de plata y tm vaso ele oro con piedras 
preciosas para el depósito tlel jueves saüto. 

En la citada ciudad de Guadalajara fundó el Colegio Seminario, dotan· 
do muy bien sm aulas y le cedió su biblioteca. 

GALVAN, URSULO. 

Revolucionario, que tomó parte en los últimos movimientos y se distin
guió como lídet de los campesinos. Según nno de sus biógTafos tenía' 'ma
dera de conductor ele multitudes y poseía una amplia visión de los problemas 
sociales contemponí.neos.'' Murió en 1929 y sn cadáver fué enterrado en la 
cumbre del cerro Macuiltepec, cerca de }alap~1. 

GARA Y, FRANCISCO DE. 

Ingeniero.-La ciudad de Jalapa fué la cuna del Sr. Ing. Francisco de 
Garay.· Nació el14 de julio de 1825. 

A la edad de 13 años salió para guropa, ingresando a hacer sus estudios 
en la Escuela de Pnentes y Calzadas de París. Recibió el título de Ingeniero 
~los 23 años de edad y regresó a México, habiendo sido profesor de pL1entes 
y calzadas, caminos y obras e11 los puertos, «:.n la Escuela de 1\íinería, du
rante 23 años. 

También fué catedrático de Geografía y Astronomía en la Escuela de 
Agricultura. 
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El Ing. de Garay era nna persona instrnidí~ima y m11y inteligente. Po· 
seía aílemás gran facilidatl de palabra. 

Trab;1jó con gran actividad en el dcs;¡gi.íc y :;anca miento de la ciudá.dd~ 
México. 

En el año de 1843 formó !1tl proyecto para dar lln a la int1ndacióu dd 
Valle y proteger la cit«lad de México, por ordu1 dt::l Golierno del Distrito. 
Etl 1856 tornó parte en nna junta de iug·euieros qne trataban de e\ritar una 
inundación que amenazaba a la ciudad, y el Ing. Garay realizó ttna obra 
muy provechosa y constrt1yÓ la compuerta de Mexicakíngo. 

En nn concnrso de proyectos que se celebró entre varios ingenieros con 
el objeto de premiar el mejor trab¡ljo referente al desagiie del Valle y el sa· 
neamiento de la ciudad de México, obtuvo el premio el Ing. de Garay. De 
siete proyectos qne fueron presentados, el de él fué considerado como el rué· 
jor. El premio consistía en la suma de $12,000 aunque paree~ que no llegó 
a recibir dicha cantidad, por la pennri& ~::n que se enconlraba.el erari()• 

En la época de la Intervención Francesa, otra junta muy. comp~tente 
fué nombrada para estudiar todos los proyectos presentados hasta 'entpnces 
y dictaminó en favor del proyecto de Garay, cousidení.ndolo como el único 
qu·e resolvía satisfactoriamente el problema. . . ·. 

En el año de 1865, con motivo de una nueva inundaci.ón que hubo en 
México, se trató nuevamente qe remediar el u.1al y el emperador Ma~imilia
no lo nombró para dirigir las obras; pero el Ing. Garay que era un buenpa· 
triota, aceptó, aunq\le manifestando que lo hacía por servir a su patria, i:Ílas 
no al Imperio, y se negó a recibir título oficial y sueldo. 

Más tarde el Ministro de Fomento del mismo gobierno de Maximiliano, 
le extendió nombramiento de Director de las obras del desagüe, pero el in· 
geniero no quiso aceptar; después, en 1877, cuando en el gobierno de1 Gral, 
Díaz fué designado para ese mismo puesto, sí aceptó, 

Desempeñó el cargo de Director de las obras del desagüe desde 1877 
hasta 1881, época en que fué clausurada la oficina correspondiente. 

Por fin, en 1888 fué llamado por el Ayuntamiento de México un nota~ 
ble ingeniero francés para que dictaminara acerca del proyecto del Sr, de 
Garay; habiendo dado opiniones del todo favorables a dicho proyecto, seco'· 
tnenzaron las obras definitivas. De manera que con ligeras modificaciones; 
el proyecto del Ing. de Caray fué el que se llevó a cabo para que la ciudad 
de México, tan expuesta desde hacía tanto tiempo a las iímnclaciones (desde 
antes de la Conquista), quedara a salvo de ellas. 

El ilustre ingeniero ejecutó otras obras notables, como eldesagüe de:Ja 
laguna de Lermít y algunas obras hidráulicas de iwpoftancia. 

En 1878 fué nombrado para dictaminar acerca del ferroca-rtil-,tH'o.":e.eb1',1 
do para pasar barcos por er istmo de TehuantepeC> ' 

·También fué delegado al Congreso que se reunió en ParíS. , .... -.. ~<:l•"H2···"'''"""' 
tratar del Canal Interoceánico y dió su opinión autoriza'dá 
niencia de elegir Panamá para construir el canáL 

Fué miembro varias asociaciones mexicanas. y e:x:tranjeras:~ 'Pertene:~ 
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ció a la Sociedad ele Geografía y Estadística de México, a la Sociedad de 
Ingenieros Civiles de México, d~ la que fué primer Prtsidente. Fué miem
bro de la Sociedad de Ingenieros clt Nueva York, y fné el primer civil mexica
no que recibió la condecoración ele la Legión de Honor del gobierno fran
cés y de este mismo Gobierno también obtuvo las palmas académicas. 

Varias v<:ces desempeñó el cargo de Reg-idor de la ciudad de México. 
El día 2 de septiembre de 1896 dejó de existir el erudito ingeniero de 

Garay, quien llevó a cabo obras de tanta importancia y adquirió justa fama 
no sólo en nncotro país, sino en el extranjero. 

GARCIA ALBA, .FEDERICO. 

Periodista.-Es originario ele Orizaba. Se dedicó desde muy joven al 
periodismo. 

Fué fundador del reporterismo en "El Imparcial" y después se dedicó 
a pnblicar directorios de diversos Estados de la República. 

En la época de la revolución se fné a los Estados lJuidos <le América 
donde fundó un periódico ilustrado, denominado ''México'' de bastante 
importancia y siempre habló n1t1y bien de la patria y trató de enaltecer!a. 

Falleció en I,os Angeles, California. 

GARCIA CANTARINES, PRANCISCO. 

Edücador y político.-Nació en Córdoba el Dr. D. Francisco García 
Cantariüés:el 25, de septiembre de 1767. 

Fueron. sus padres el Sr. D. José Cantarines y Doña María Mateos, 
ambos de origen españoL 

El S~. García Cantarines llegó a ser obispo de Oaxaca y Director del 
Instituto de Ciencias y Artes de dicha cindad . 

. W Dr. Enrique Herrera Moreno, también cordobés, en una biografía 
qtte hizo del Dr. García Cantarines dice ele él lo qne a continuación transcri
bimos: ''Hizo sus estudios en el Seminm:io de Puebla, en donde sustentó en 
1793 acto mayor público de Teología. 

Fué colegial mayor del Colegio de San t¡¡. Maria y Todos Santos, de 
México; secretario de cámara y gobierno del arzobispo de la Plata; opositor 
a varias becas, curatos y canonjías, cura de Amatlán, Izúcar, Coscotlán, 
Zacatlán y Orizaba; canónigo penitenciario; tesorero, chantre·y arcediano 
dignidad de Oaxaca y, por último, obispo in jarhbus injidelium. 

El ,Dr. Cantarines tomó parte activa en la política en los primeros 
tiempos. del gobierno independiente: de este modo formó parte del Congre
so qtte declaró emperador a Iturbide; después fué diputarlo al primer Con-
greso Constitucional del Estado. · 

Cuando la Cámara de Diputados de la Unión s.e conmovió en 1822, con 
motivo de la prisión del padre :Mier por el general Dávila, Cantarines fué 
uno d.e los más exaltados qne pedían medidas represivas extraordinarias; en 
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compañía del ílnstre n. Carlos i\L Bnstnmante llegó a ofrecer el dinero ne· 
cesario para conseguir la libertncl del prisionero y sn vü¡je a México. 

En 18.!5 perm11\Ó el cmato de i:acat\:in por el de Oriznba, en CI1YO h1·' 
gar permaneció algún tiempo. Est:m<Jo en Oriznba tomó parte nltly activa: 
en el escandaloso prouunciamento del 20 de abril de 1834. 

Hn una edad bastante avauzada fné eonsagnHlo por el. obispo ?liante. 
eón, en la iglesia de la Soledad de Oaxacn, obispo de Hipen in partibus bz; 
fiddium (28 de septiembr<;: de 1845).'' 

l'or lo expuesto por el Dr. Herrera Moreno se yerá que el Sr. Carda 
Cantarines fué cura de diversas parroquias y desempeñó distinto;; pt1estoR. 

También resnltó electo dip11tado a las cortes espnfiolas y debía embar
carse para Cádiz en febrero de 1821, pero al fin no quiso salir del país y s:e 
quedó en el puerto de Veracrnz. 

El 3 de agosto de 1824 fué declarado benémerito de Córdoba. 
Se dedicó también al magisterio. . 
Despué.s de haber sido consagrado obispo 110 vivió mucho ti~mpo. ,Fa~(· 

lleció en el mes de noviembre ó.e 1847. 

GA.RCIA FIGUEROA, AGU$'l'IN; 

(Aunque es originario de Puebla el Dr, D. Agttstín García Figueroa, 
lo consignamos en el'>tas biografías, por la importante labor que desarnD116 
en el Estado de Vemcrt17, donde residió por varios años). 

Médico, periodista y literato.-El Sr. D. Ag-ttstín García I<'igueroa, 
oriundo de Puebla, ft1é t111 profesional muy activo, de una amplísima cultu· 
ra y de un vigor intelectual excepcional. 

Recibió el título de médico en la capital de la República, en la Escuela 
N3¡cional de Medicina y de un espíritu tan ampliamente abierto a la ciencia, 
qtte después de haber ejercido como·médico alópata durante varios años, obtu· 
vo el título de médico homeópata. 

El Dr. García Figueroa era todo bondad; su alma noble y generosa, 
amaba todo lo bello y bueno. 

De tma actividad mental desbordante, el Dr. Agüstín García Fígueroa 
mtnca descansaba; cuando no estaba dedicado a trabajos de su profesión,· se 
entregaba al cultivo de las letras, al estudio de las ciencias o bien a especula. 
ciones filosóficas, a las qt1e era muy afecto. 

En la ciudad de Jalapa·Enríqllez, capital del EstadodeVeracrur,,J'!stu~. 
vo establecido durante varios años. Allí se dedicó al ejercicio de . prof~-
sión y ademásfué catedrático fundador de la Normal 
En este plantel dió las clases de Historia Universal y dtdvféx.ico.en 
2<:> y 3", de Filosofía de la Historia:en 49 y. de .. ·. y . . 
en s<>. 

Causaba admiración ei.Dr. García Figueroa por lo prof~ndo de,$u~ep~ 
nacimientos y se conquistó el cariño sincero de tod.os ,SUS alufi).hO$, po,r sU. 
exquisita bondad. 
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Fué Diputado a la Legislatura del Estado c1e Veracnn, ocurriendo un 
caso raro en·verdad; pues habiendo resultado triunfante aparentemente un 
candidato oficial, fueron tantas y tan \'ehementes las protestas de los electo
res del Distrito c¡ue habían postulado al Dr. García Figueroa, que el goberna
dor Dehesa se vió obligado a permitir a la Legislatura concediera la creden
cial al Dr. García Figueroa, a qnien l<~gitimamente le correspondía. 

También prestó sns servicios profesionales en el ejército durante la cam
paña antilerdista, que consideró, como otros muchos, revolucionaria, pero 

. después desengañado volvió a dedicarse a su clientela civil. 
Se dedicó con ardor al cultivo de las letras, pero no se preocupó por for

.marse una reputación literaria; sus muchos trabajos se encuentran dispersos 
en revistas científicas y literarias y en periódicos políticos, no sólo del Esta· 
do de Veracrnz sino de la capital de la H.epí1blica. 

Fné un periodista muy activo qne colaboró en numerosas revistas y 
periódicos, habiendo siclo redactor, en sus últimos años, de ''El Dictamen'' 
de Veracrn1. y de ''El Pueblo'' ele la ciudad de México. De éste último pe
riódico fué también Director por algunos meses. Fué notable polemista que 
en varias ocasione~ obtuvo sonados triunfos sobre sus adversarios, pero por 
su habitual modestia, no se vauagloriaba de ellos. 

También escribió algunos dramas, entre ~llos: ''La Más Fuerte,'' obra 
que le fué muy elogiada y con la que obttl vo muchos aplausos en la ciudad 
de Jalapa, la noche ele su estreno. Además se representó en los teatros de 
Vecacruz y de algunas otras ciudades de los Estados, siempre con gran éxito. 

"La .Más Fuerte" estuvo a punto de ser llevada a la escena traducida 
al italiano,· por la Compañía Tina di Lorenzo, pero según dicen, intrigas de 
bastidores lo impidieron. 

El mencionado drama mereció una crítica elogiosísima del notable es
critor y filósdfo alemán ~fax Nordau, COil quien después mantuvo corr~s
pondencia asiduamente, el Dr. García .Figueroa. 

Como dijimos anteriormente, el doctor se dedicaba con predilección a 
las especulaciones filosóficas, pero en estos estudios, como en los literarios, 
aunque mucho escribió, tJacla coleccionaba; pues ·carecía de los hábitos de 
orden qúe se requieren en estos caws. 

Escribió otros dos dramas: "Al través de los hijos" en el cual se trata 
de las fatalidades de la herencia y ''El Saldo de S::tngre'' ambas muy aplau
tlidas. También escribió una comedia de diálogos chispeantes ''La Vejez 
Verde." 

Dejó sin terminar dos obras: "Filosofía de la Revolución'' y "México 
y sus .Relaciones Internacionales,'' en esta última trataba de los obstáculos 
que han puesto bs cancillerías extranjeras al avance de nuestra patria por 
las falsas ideas acerca ele Mé~:ico y los países hispano· americanos en genera}. 

En el año de 1918 fué concejal en la capital de la República. El 23 de 
diciembre del mismo año de 1918, se hizo car~o de la Dirección de la Bi
blioteca Nacioual, puesto que desempeñó con todo entusiasmo, tratando de 
llevar la institución a un alto grado de progreso. En el poco tiempo que es-
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tll\~n al frente de la i111portante institución.llevó a cabo algunas mejoras y 
auuque no pudo realizar todos sus proyectos e iniciativas, por la escasa·do
taclún de foudo~ ele la Biblioteca, siempre mostró gran laboriosidad y entu· 
siasmo. Siendo Director de la Biblioteca fundó "Biblos, '' boletín sert1anal 
de información bihliognifica. 

El distinguido Dr. Agustín Ciarcía Figueroa falleció el 29 de octubre· 
de llJ19. Su m nerte causó honda sensación, pues sobrevino inesperadamen· 
te. Toda\'Ía el sábado 27 concurrió a sus labores a la Biblioteca Nacional sin 
notarse que estu\'iera eufermo, el domingo tuvo una altísima temperatura y 

ellnne~. a las 6 p. m. murió víctima de una pulmonía fulminante. Fué se
pultado en el Panteón Francés. Sus funerales se vieron muy concurridos,. 
asistieudo la mayor parte de los empleados de la Biblioteca Nacional, varios 
amigos del ex ti u to, profesores y otras personas. 

Su tumba quedó cubierta ele gran número de ofrendas florales, envia~ 
das por distintas personas que cultivaron amistad con el deS¡lparecido .y: Q.U:e 
supieron apreciar sus grandes dotes intelectuales, su altruismo, ca;rác.t~r 
bond~doso y nobleza de alma. 

GARCIA V ALERO, JUAN. 

Benefactor.-El señor don Juan García Valero nació en la ciudad de 
Córdoba. Vivió a mediados del siglo XVII. 

Fué hijo de uno de los fundadores de la Villa de Córdoba. 
Desempeñó el cargo de Alcalde y después fué Alférez mayor. También 

ocupó otros varios puestos públicos. 
En el a f.o de 1642, él fué el que estableció la primera hacienda eh la que 

se benefició la caña de azúcar, y por esto se le considera como el introductor 
de ella. Debido a lo útil y benéfico que fué este acontecimie11topara CÓrdo~ 
ba y que contribuyó poderosamente a su desarrollo y progreso, el sefior Gar
cía V alero es considerado como benefactor y se hizo· acreedor a la gratitud 
de stls compatriotas. 

GARRIDO, ANGEL J. 

Músico.-La cuna de este distinguido compositor se meció enla ciudad 
&·Jalapa. Muy joven se trasladó a la ciudad de México para seguir sus es
tudios secundarios y despttés ingresó al Conservatorio Nacional de Música 
y Declamación, en donde hizo la carrera de compositor, bajo ladirección:de 
los más famosos maestros de su tiempo. 

Una vez concluídos sus estudios, se entregó de lleno a los tr:l'bajos mu
sicales, dirigiendo diversas orquestas y bandas militares y publicando frecuen" 
temente composiciones de su cosecha, pues fué muy fécu11do, ·· Num~ró~asd~. 
e Iras alcanzaron gran boga, popularizándose rápidaménte. Garrido a;Ja;:p::¡~ . 
era poeta y éltnis·rno hacía poemas para sus ptÜJ)iás .cümposicióri.e~:L' · · ,; · ,-¡ · 

Sobresalió también como guitarrista, habiendo alcanzado :en e·sfe, arte 
notables triunfos. 
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Como otros compqsitores mexicanos de música, Garrido murió en esta 
capital en aflictivas circunstancias, en 1924 . 

. GOMEZ CANALIZO Y BUENVECINO, ANTONIO RAMON. 

Abogado y sacerdote.-Nació en la ciudad y puerto de Veracruz. 
Fué seminarista del Colegio de San Ildefonso en México, presentó exa

men de abogado ante la Real Audiencia y recibió el grado de doctor en Sa
:grados Cánones. 

En el Seminario Conciliar de Puebla fué catedrático de Artes y Filoso
fía, contattdo entre sus distinguidos discípulos al notable Sr. Dr. D. José 
Mariano Beristáin, autor ele la ''Biblioteca Mexicana' • y Deán de la Cate
dral de México. 

Después en la ciudad de Querétaro ejerció la 51bogacía. 
Pasó más tarde a op.onerse a las Canonjías de Dtúango y Monterrey, 

obteniendo en la diócesis del Nuevo Reino de I,eón (N. L.) una canonjía y 

después ascendió hasta la dignidad de Arcediano. 

GONZALEZ DE LA LLAVE, GAUDENCIO. 

Don Gauclencio González de la Llave nació en Córdoba y desde su ju
ventud formó parte del Ejército, en el que sirvió hastá alcanzar el grado de 
Coronel. Ocupó diversos puestos inherentes a su carrera en el Estado·de 
Veracruz, éntre. ellos el de Jefe de los Cuerpos Rurales, cuya organización 
se le .confió .. El señor González de la Ll:we se distinguió por su valor a toda 
prueba. ysn serenidad ante elpeligro. Tomó parte en los últimos movimien· 

. tos' revolucionarios y falleció en esta capital ya retirado del servicio activo, 
después de,un ruidoso proceso a que se le sometió por haber hecho armas 
contrae! gobierno constituído. 

GONZALEZ, JUSTO P. 

Poeta:-Es originario de Orizaba el señor don Justo P. González. 
Fué un poeta distinguido. Se le consideró como un verdadero latinista. 
Fué profesor de la Escuela de O rizaba durante muchos afios; educó a 

varias generaciones. 
Dejó varios trabajos históricos. 

GRAJEDA, 'FRANCISCO. 

Abogado.-Nació en Córdoba y desempeñó nutÍlerosos cargos en la ju~ 
dicatura de sÚ Estado natal, entre otros el de Secretario del Tribunal Supe
rior de Justicia. 

GUIDO Y ACOSTA, ALONSO. 

Desempeñó algunos puestos prominentes en la administmción del Esta
do de Veracruz, como el de Secretario General de Gobierno, en tiempos del 
general Enríquez, el de Juez del Registro Civil en Jalapa, etc. Fué muy 
apreciado por su honorable conducta y sus dotes personales. 
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GUTIERREZ ZAMORA, JOSE. MANUEL. 

Poeta.-Este disti ngnido poeta veracruzano co~aboró desde$US moceda· 
des en los principales peri6dicos del país.' Después se dedicó a Ía carrer~ 
consular y llegó a ser Ministro .de México en Honduras. 

HERNANDEZ, MANUEL P ANFILO. 

Educador.-El seiior don Manuel P{mfilo Hernández nació en Alvarado. 
Fué por varios años Director de la Escuela Cnntonal de Minatith'in. Al 

señor Hernández se considera como uno de los m¡Í.s prominentes edttcadores· · 
de ese rum ho. 

Fue padre del Comodoro Hirán Hernández, 

HERNANDEZ Y HERNANDEZ, FR-'.NCISCO. 

(Nota.-Para ampliar los datos biográficos que apareceu en otro htgar 
acerca del Lic. Hernández y Hernández y Q\1e nos fueron proporcionados 
por persona que lo conoció, transcribimos aqúí la siguieutebiográfía.que .. del 
citado abogado hizo el doctor Herrera Moreno). . 

Abogado y Político.-"Nació el 19 de septiembre de 1834. Su padre 
don Crisanto Hernández figuró bastante en la política local. Fué Sl1 madre 
doña Micaela Hernández. 

Hizo sus primeros estndios en el Colegio literario de Córdoba, de donde 
pasó a México al Colegio de San Gregario; en la capital, a la vez que prose
guía su in&trucción, se vió obligado a trabajar en una imprenta con el !in 
de subvenir a sus necesi<lades. 

A los veinte años de edad se recibió de abogado. T:rasladado,a su ciu· 
dad natal, se afilió en el partido que proclamó el Plan de Ayutla; una yez 
triunfante la revolución entró a formar parte del Ayuntamiento (1857)con 
el carácter de Alcalde segundo. 

Hernández y Hernández se opuso en el ayuntamiento a que fuese se-.· 
cundado el golpe de estado de Comonfort, y se unió al capitán D, Vicente 
Acuña y al Lic. D. José M. Mena para el logro de sus ideas. 

En 1858 fué nombrado Juez de Primera Instancia, en cuyo pt1esto no 
pudo permanecer nmcho tiempo por la entrada de los reaccionarios. a' Cór~ 
doba. Con los constítucionalistas volvió en 1860 a su puE;sto de juez, 

En 1861 fué electo diputado al CongresodeJaUniémy magi~trado sn· 
pernumerario del Tribunal Superior del Estado de Veracruz, 

Por el comienzo la lt1ctuosaguerra de i!ltervertdón se hizo;cí:ftg'í:l'~il> 
1862, por poco tiempo, de la comandancia de la plaza•deVe-f!ICJ:':Ili1 .Alá"nb{.' 
sigUiente fué nombrado, por el presidente Juárez, gobernador, y oo-ála·P,ciaii'• ' 
te militar del Estado. · · 

Desalentado de la situación; HernándezyHernánd,ez abat~dotJó)avid-3: 
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pública a. principios de 1865, para volver más tarde de secretario del gene· 
ral D. Ignacio R. Alatorre, cuando éste se hizo cargo de la comandancia 
militar. 

Después del triunfo de la República fué electo popularmente Goberna· 
dor del Est:a,do, en cuyo puesto permaneció hasta l 87 5. Durante la Revol n
ción de la Noria, defendió la soberanía del Estado amagada por el Presidente 
de la República, e hizo la guerra casi solo con los cuerpos de guardia na
cional. 

El Lic. Hernández y Hernández fué el primer Gobernador que visitó 
todos los cantones para atender a sus necesidades. Inició y llevó a cabo me· 
joras y reformas de importancia tales como el mejoramiento de la instmcción 
pública, el establecimiento de telégrafos, la organización de la administra. 
dón de justicia, la promulgación de los códigos, etc. A sus esfuerzos se de
ben la creación del Instituto Literario de Veracruz, la Biblioteca del Pue
blo y en parte el Colegio Preparatorio de Córdoba. 

En el establecimiento del Colegio de Córdoba se ocupó desde 1860, aso· 
ciado al Lic. Mena, por lo que se le hizo miembro de la jnnta Directiva del 
mencionado plantel. . 

En ~us lúocedades se alistó en la guardia nacional de Córdoba, pero no 
stendo la carrera de las armas apropiada a su cará~ter, prouto se separó de 
)á guardi¡¡.. 

. Lo que más hizo disting11irse a Hernández y Hernández fué su elocuen
cta'~.n)a:tt·ibuna; en la que llegaba a veces a arrebatar al auditorio, no obs
tante qt1~ descttidaba algúntarlio aumentar sus conocí m ien tos. 

A·s.u!muerte, acaecida repentinamente el 24 ele diciembre de 1882 en 
Veracruz¡ ~¡e le hicieron suntuosas honras fúnebres. Por decreto del 21 de 
mayo de 1.$83 &e.autorizó al Ayuntamiento de Córdoba para levantarle un 
monumento; por otro decreto de l 3 de diciembre del mismo añó, fué decla-
rad() benemérito del Estado. · 

Et¡ su honor llevan el nombre de Hernández y Hernández la biblioteca 
públicadé Veracruz, la escuela cantonal para varones, de Córdoba, y el bis· 
tórico pueblo de la Soledad en el cantón de Veracruz. '' 

HERRERA, JULlAN. 

Abogaclo.-El Lic. D. Julián Herrera fué oriundo de la huasteca vera
cruzana; Este distinguido jurisconsl1lto llegó a ser gobernador de su Esta
do natal. 

HERRERA, MANUEL.· 

Mate1nático.-El Sr. D. Manuel Herrera se distinguió como maestro de 
Matemáticas e it11partió sus enseñanzas durante casi toda su vida en la Es· 
cuela Norm!ll veracruzana, así como la teneduría de libros en o.tros estable
cimientos docentes de Jalapa como la Academia ''Teodoro Kerlegand,'' di-

. rígida por los profesores Efrén Bauza y Antonio Frauceschi. También gozó· 
el profesor Herrera de gran reputación como flautista. 
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HERRERA MORENO, ENRIQUE. 

Médico y educador.-El distinguido educador de quien nos Vámos•a 
ocupar, es oriundo de la ciudad de Córdoba. 

Nació probablemente por el afio de 1854. 
Hizo sus estudios primarios en su ciudad natal, y con gran entusiasmo 

continuó los preparatorios, aunque para poder realizar éstos tenía que tra· 
bajar, porque carecía de recursos. 

Concluídos sus estudios preparatorios con notable aprovechamiento, 
pasó a la ciudad de México e ingresó a la Escuela Nacional de Medicina 
para hacer sus esttldíos profesionales. 

lgnalmente que en Córdoba, en la capital de la Reptlblica trabajaba y 
estudiaba, logrando así llegar a terminar su brillan te carrera dé :médico~, 
Labor más meritoria, si se tiene en cÍlenta el esfuerzo y sacrificio dcm;<;fUé 
la llevó a efecto. · · ·.. · .i L 

Después de haber obtenido el título correspondiente, volvi<Saladudad 
de Córdoba donde se estableció y comenzó a ejercer su protesión. S,edis'tini 
guió desde luego como médico competente. ; 

Se dedicó también en Córdoba al magisterio. Fué profesor ddnglés en 
el Colegio :('reparatorio, adquiriendo la clase mediante tm examen deoposi· 
ción que presentó con otros aspirantes. Es de llamar la atención que por sí 
sólo hubiera perfeccionado los conocímie11tos que adquir;ió en la escuela so· 
bre ese idioma y que hubiera vencido aun a norteamericanos que compitiec 
ron con él. 

El Dr. Enrique Herrera Moreno dominaba muy bien las matemáticas y 
fué catedrático de aritmética, álgebra, geometría y trigonometría en. el Co· 
legio Preparatorio. Era un geodesta. 

Fué médico del Hospital Civil de la ciudad de Córdoba. 
Fundó en esa ciudad nna imprenta. 
Escribió una obra que se titula: '' El.Cantón de Córdoba'' y que vió la 

luz pública en el año de· 1892. Es una obra muy completa de Geografía e 
Historia con numerosos datos estadísticos y con mapas, planos y fotograba
dos. Para recabar los datos que necesitó en la formación de su importante 
obra, recorrió él mismo, ya a caballo, ya a pie, todo el cantón de Córdoba. 

Contrajo matrimonio con la Srita. Herlinda CebalJos, profesoraquedi; 
rigía la Escuela Secundaria de la localidad y que educó a varias generaCÍ(!:i 
u es. 

Fué Presidente del Ayuntamiento de Córdoba ....... · .....•.. ·· /. ·· ... ··•· ..•.. . 
Al reorganizarse la educación secundaria en el Estado de<Veracrúz y 

siendo Gobernador D. Teodoro A. Dehe~a, llamó alDr; D. Et1rique H~rr.7-
ra Moreno para que colaborara en el ramo de educación y pyesentó uilée:stu~ 
dio sobre la etrseñanza pública en el Estado. · ; . 
. Fué designado Director del Colegio Preparatorio de la ciudad.deJafa.pa· .· 
Enríquez, cargo que desempeñó·con bastante acierto yteni~ndo:comocol¡¡.-
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boradores en el plantel a otros notables y talentosos veracruzanos como Díaz 
Mirón, Moreno Cora, González Mena, D. Rafael Delgado y otros. Con pro· 
fesores tan competentes tenía que adquirir justa fama ese colegio entre los 
demás de esa índole en el Estado y fuera de él, por la superioridad de cono
cimientos con que salían los jóvenes alumnos, y justificar más el título de 
"Atenas Vera.cruzana" con que se ha distinguido a la capital del Estado. 

En la ciudad deJa lapa también siguió ejerciendo el Dr. Herrera More
n<l.:'stt profesión. Poseía en dicha ciudad la mejor biblioteca. 

Rindió varios dictámenes sobre distintos asuntos, pues en virtud de los 
amplios <:onÓcimientos que poseía, se le colllisionó en vadas ocasiones. Sien
d()Dire.ctorGeneral deltducación en el Estado el Sr. Prof. D. Leopoldo Kiel 
le conliri6 la comisión de un estudio sobre la Ud ucación Secundaria en el Es· 
tado de Veracruz, rindiendo al efecto su informe. 

Fué el Dr. ~nrique Herrera Mo¡;eno diputado a la H. Legislatura del 
Estado de Veracruz. 

Posteriormente se trasladó a la ciudad de México donde fijó su residen
cia y fué catedrático de Lógica y Psicología en 1a Universidad Nacional, dis. 
tiuguiéodose mucho en sus clases por su competencia. 

Continuó dedicándose al magisterio y ejerciendo Sl1 profesión en la ca
pital de la; República, donde falleció en su casa habitación, en la Avenida de 
la Fiedad; siendo sepultado en el Pauteón Francés . 
. ·.·.·•······.& de lamentar la pérdida del distíngúido educador y médico veracru

zano que:además de sus vastos conocimientos y rectitud de criterio, poseía un 
gran ~arácter, 

ISASSI,JOSE DOMINGO. 

Sacerdote e bistoriador.-Naci6 el Sr. D. José Domingo Isassi en Córdo
ba, en el año de 1797. Ft1ero11 sus padres D. Félixlsassi y D:;l Ana M~ Con· 
zále:t. 

Este distinguido sacerdote fué Cura de Amatlán; Túxpam y Córdoba. 
Tambien fué electo diputado a la Legislatura del Estado de Veracruz 

encJ828: 
Fué atttorde unos Apuntes de Historia de Córdoba, bastante importan

tes, en los cuales consigna hechos interesantísimos refe,rentes a la participa
ción• que tomó la mencionada ciudad de Córdoba en la guerra de independen
cia;, Se conservan estos apuntes coino un monumento, pues si tJO hubh:~ra 
sid<) por esa obra del Sr. Isassi, que está escrita_con sencillez y sinceridad, 
muchos hechos notables se hubieran perdido para la historia. 

· Por esta circunstancia merece la gratitud de sus conterráneos. 

J AIMES A.RGÜELLES, MANUEL. 

Educador.-Nació enAltotonga, población perteneciente 'al Excantón 
de Jalancingo. Se dedicó desde muy jov-en a la educación y fue Director de 
la Escuela Cantonal de Chicontepec, por varios lustros. También desempe-
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ñó diversos puestos administrativos, tanto de la Federación como delEst!~.( 
do, en Túl{pam y otras poblaciones. Se distinguió porque duran tela épo~a 
en que dirigió la Escuela de Chicontepec, fueron sus alumnos ntuchos de, 
los profesores q ne después sobresalieron en la educación pública de Vetacru*L 

J AUREGUI, JOSE MANUEL. 

Abogado y Político.-El señor licenciado don José Manuel Nabor Jau
regni y ·Núñez, nació en la Hacienda de la Mesa, situada e.n el Municipio y 
Cantón de Oznlnama el12 de jt1!lio de 1820. Fueron sus padres elseñor don 
José Andrés Jánregui y doña Teresa Nt1ñez, dueños de la Hacienda de San 
Pedro de Cofradía y de la mencionada hacienda de La .Mesa. Cutsólas pri
meras letras en la Villa de Ozulttama y desptlés pasó a Tampico, para con· 
tinuar s1.1s estudios en seguida en la capital de la República, en donde in
gresó al Colegio de San Ildefonso, siendo tt1toreado por el cérébre ttl1l.estfó 
R d ' p bl . /,>'"-:' 

o nguez .u e a. . . . . . . ... . · ... ·.. · .... ·· .... ·. ·. •. .·.· ... •· ..... 
Después de recibirse de abogado el señor Jauregui se tta$11ld6 a Qi~lpa: 

ma, en donde por dos ocasiones desempeñó el cargo de Juez de 'Prhnerajn$. 
tanc:ia. Más tarde se le nombró asesor de la ComandanCia Militar de'la ~to• 
vincia de Pánuco, con residencia ·en Tampico. 

Desde ese momento la carrera de lícenciado Jáuregni fuébri11antísi· 
ma, pues desempeñó los puestos de Jnez de Distrito en Veracrtiz, Presiden
te del H. Tribnnal de Justicia, diputado y semidor al Congreso de la 
Unión, y Gobernador Interino del Estado de Veracruz~ 

Durante su gestión de diputado se distinguió con los demás miembros 
de la diputación veracruza:na por su participación en los célebres debates de 
la Deuda Inglesa. El señor licenciado Jáuregui falleció en Jalapa el12 
de septiembre de 1891. 

Uno de sus nietos es el señor licenciado don Miguel Hernández Jáur~-. 
gui, exquisito literato y orador, nacido en Túxpam. · , 

JAUREGUI, JOSE MARIANO. 

Abogado ypolítico.-El Lic. D. José Mariano Jáuregui nacióen.ü>r• 
doba el 5 de febrero de 1795. 

Sns padres fueron D. José Antonio Jáuregui y doña .Maríalg.naci~ 
Pontón. 

En la ciudad de México hizo sus estudios en la época en q11e·de:sapar:M~ 
cía la dominación esp~ñola de nuestra patria .. Terminó ~us estudioslr~~!,lll-
do a obtener el título de abogado.· .· · . . .. . . .... •··•··· .. ·• ·.·· 

Después se trasladó a Córdoba dond.e fijó ~lil reside\tdat¡adqtt·iri®;dií> 

bien pronto mucho prestigio y fama por sn tal~ntoy gran, líQnraa·ez,.·. i , ·.··.·•·· ..• 
Como persona de muchos ·conocimientos y.cpya h6n:CrratlUidadJleg6 a .. 

ser proverbial, desempeñó numerosos pue!Úos públiCo~. . .· ·. ,' : '\ .· 
Comenzó siendo, recién Úcibido, en el año .. de 1:823, Juez d~Erihler~ 

Instancia, cargo que volvió a desempe.fhtr de t$38 !l,.l843.y.de.sp~~.en 1;850:l 
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Fué presidente del Ayuntamiento de Córdoba en dos ocasiones: en 
1830 y en 1834. 

En "'el año de 1830 también fué designauo :'vii nístro Snperior interino de 
J nsti.cia del Estado y al separarse de ese puesto entró como] efe Político del 
entonces cantón de Córdoba, hasta el año de 1832. 

Fué asesor del Cantón en 1834 y a consecuencia del pronunciamiento 
que hubo en ese año, fné presidente del Consejo de Gobierno. 

Volvió a ser Ministro del Tribttnal Superior del Departamento en el 
afio de 1837. 

Fué diputado suplente al Congreso General en 1845, diputado propie
tario al Estado en 1848 y casi simultáneamente fué electo diputado al Con· 
gres o ele la Unión. 

El Lic. Jáuregui perteneció al partido escocés primero y luego al mo
derado. Siendo senador del Estado tomó parte en el pronunciamiento del 
gobierno a favor del plan de Montaño. Fué comisionado en unión ele don 
José Julián Torne!, por la Legislatura del Estado de Veracruz, cuando la 
pdsión de Barragán y de Bravo para que tratara de satisfacer al Gobierno 
general. 

El Lic. Jáuregui siempre se preocupó mucho en separar a Córdoba de 
. Orizaba, hasta que lo consiguió. 

Debido a sn sólida instntcción y amplia cultura, fué por muchos años 
miembro de la Jrínta Protectora del Colegio literario de Córdoba. 

En el año de 1852 fué desterrado el Lic. J áuregui, cuando una facción 
de santannistas había hecho de Córdoba un lugar de anarquía y de desor
den; entonces, decimos, los pronunciados desterraron al Lic. Jáuregui. 

Las enfermedades y la edad le impidieron ya en lo sncesivo al Lic. 
}áuregui volver a desempeñar cargos públicos y oeuparse de política. 

JAUSORO, RA YMUNDO. 

Aunque elseñor Raymundo Jausoro, era español, figura en esta galería 
por haber desempeñado algunos trabajos urbanos en el puerto y en el cantón 
de "'eractuz y por haber escrito varias obras relativas al Estado del mismo 
nombre. El señor Jausoro llegó a Veracruz por el año de 1866 yconstruyó 
un ramal de ferrocarril de la Villa de Medellín a la Hacienda de Paso del 
Toro, propiedad entonces de los señores Velasco Hnos. Luego se ocupó en 
trabajos de agdmensor y el año de 1880 el Ayuntami.ento de Veracrnz loco
misionó para levantar el plano de la ciudad. En unos trazos de calles que 
hizo se notaron graves defectos, según puede verse hoy en la prolongación 
de las calles de Zaragoza. 

El señor Jausoro. escribió las siguientes obras: 
''Plano Topográfico de la Costa de Sotavento, Estado de Veracruz." 

1870. 
"Cartilla Geográfica del Estado de Veracruz·Llave." México,1884:

Imprenta de "El Socialista." 1 vol. 49. pta. 
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Despttés del año de 1863, el señor Jausoro se retiró de Veracruz, igno- · 
rándose a qué lugar se dirigió. 

JIMENEZ, LUISJ. 

Profesor.-l':l ilustrado maestro de quien nos vamos a ocupar, nació eti 
la ciudad de Jalapa, el 21 de junio de 1864. 

Fueron sus padres don Narciso Jiménez y doña Carmen Zayas de Ji· 
ménez. 

Cursó sns estudios de instrnccíón primaria el sefíor Luis J. Jiménez en 
una escuela particttlar de su ciudad natal. 

Ingresó al Colegio Preparatorio que en la ciudad de Jalapa, dirigía en 
esa época, el notable jurisconsulto señor Rivera. Fué alumno muy dedica
do y terminó con notable aprovechamiento todos sus estudios en. ese plan•' · 
tel y por causas ajenas a su voluntad u o pudo continuar otros ·e¡.¡tndios pro· 
fesionales. 

Desde muy joven se dedicó al magisterio, habiendo sido Director de la, 
Escuela de Niños de Cosautlán, del ex-cantón de Coatepec. 

Se encontraba ejerciendo el magisterio, pues era ayudante de la. E~cue· 
la que dirigía el señor profesor Joaquín Vtizquez Trigos en Ja:lapa, cuando 
fué fnndada la Escuela Normal del Estado por el distinguido gobernador 
Juan de la, I,nz Enríquez y entonces el señor Jiménez ingresó a hacer. sus 
estudios para Profesor en el Plantel de referencia, siendo uno de los alum· 
nos fundadores de la prestigiada Escuela Normal. 

Después de terminar sus estudios y obtener el título de profesor de 
Instrucción Primaria Superior, pasó a dirigir la escuela cantonal "Juan de 
la Luz Enríquez,'' una de las primeras y más importantes escuelas oficiales 
de la ciudad de Jalapa. Siendo el Sr. Prof. Jiménez una persona que poseía 
amplios conocimientos y cariño por la profesión, su labor fué muy provecho
sa, trabajó con mucho entusiasmo en ese plantel, haciendo que bien pronto 
adquiriera bastante prestigio.· 

En el año de 1901, cuando el notable pedagogo D. Enrique C, Rébsa· · 
men, primer Director de la Escuela Normal Veracruzana, actualmente Es· 
cúela Normal "Enrique C. Rébsamen," fué llamado de la capital de la Re
pública, para desempefíar el. cargo de Director General del a Enseñanza. 
Normal, entonces el sabio maestro Rébsamen, deseando traer algunos btle· 
nos profesores de entre sus discípulos, para que colaboraran con ~1. llamó al 
señor profesor Luis]. ]iménez y lo nombró CatedrátiC'o de las clases 2<? y 
3er. año de español en la Escuela Normal para Profesores. 

Se distinguió mucho como profesor de esa mat.eria en ·la ~ormal de itré• 
xico. Como era incansable para el est11dio, por el que sentía un gran ¡¡_:til()r, 
llegó a profundizar y a dominar muy bien su materia, resultan9.o ei~elen(e'i.· 
las enseñanzas que impartía a sus alumnos. Se esmeraba porque p¡.pgreS,a~. 
ran en español y en literatura, además les profesaba un granafecto; eramaek:: 
tro muycariñoso. '· . .. 

· Anal.es. T. \:1, 4~ép-::- 45. 
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Entre otras varias cualidades, el profesor ] i mént·z posda las de ser muy 
modesto y !meno. Nunca hizo o"tellladón de sn saber, ni de sn valor per· 
sonoJ y ha~ta su ~rnn modestia quizá impidió qt1e s<: conccicra m ;;n obrn. 

·Los que de cerca lo trataron, pndítron apreciar los gramles lllÚÍlos del cnl
to maestro y considerarlo además como nn amigo venladt·ramente leal. 

Si se distinguió como maestro, no menos éxito obtnvo como poeta. Con 
sagró a los niños delicados ver~os. Fué autor de una gran colección de re
eib.tciones escolates y todas ellas, además de poseer l11l fondo instructivo y 
tnoral, están expresa¡las en forma sugesti\'a y bella. También compnso la 
letra de cantos o coros para. las escnelas. 

Fué Jefe de Redac:::ión de la revista "México Intelectual" pt1blicadaen 
Jalapa y Méx:íco y muy famosa eutre d magí,;terio de la República. 

También f11é director de la revista de educacíón '>léxico PedHgÓgi
co," qt1e se publicaba <;jl la misma capital. 

Dejó varias prodt1ccioll ec pedn.r;:6gícns y literarias, leyéndoh\s puede apre
ciarse la lahor del modesto y c:1riiioso HL1<"stro. Revela en ellas originalidad 
y belleza y un gran conocirnie11to de nuestra lengua. 

Fué tan grande su pasión por el estudio, que aun en la época en qn<~ ya 
;Se encontraba muy enfermo, no abandonó los libms. 

~.;; " ·~119 de febrero del afio de 1909 dejó de existir en jalapn-Enríquez, su 
ct~cl.a4 ~átal, el. maestro I,nis J. Jiméuez. 
,,, .. ; :.(i,ratitúd ininensa y un recuerdo s!ilcero 1 merece el sencillo mae&tro que 
~(i¡j.''gfap.:ar~ttrq modeló'muchos corazones e inteligencias e hizo tanto bien. 

··~nA~ ciud¡¡:d deJa1apa-Enríquez una escue1a primaria, para honrar la 
m:ftrJ1or'ht.nei·Hustte meütor; lleva su nombre y otra esta capitaL 

JIMEiNEZ UNDA, ENRIQUE. 

.. :Ahógád&..__Fué diputado .al Congreso del Estado durante varios pe· 
rÉódos y gqz6 de bien merecida fatua: como j ui;isconsulto. 

LA.INE, RAMON. 

Edltot':-El señor RamónT,ainé, atmqne de origen extranjero, hizo gra:l
de$ beneficios alptlerto de Veracruz: Sus actividades se dedicaron especial· 
m en té a las ediciones de libros y periódicos. U no de sus biógrafos cleda de 

"ComODi~ector de "m Progreso" contribuyó poderosamente a dar YÍ

real y: exuberante a las múltiples y variai18is instituciones docentes pl<ln
t.eddas en el Estado por el H. Gobernador Francisco Hemández y Hemán-
dez;'cotno pno de los prolllO\'entes y catt:dráticos del colegio de niñas "La 
Espetallza, '' fué el primero en introd;1eir ''la enseñnnza por los ojos" de 

· Mad, María Pape·Carpentier 1 y ''I,a Enseñanza de los jardines de la infan
cia' 1 (kindergarten) de:Carlos Froebel; como librero ha importado sólo másJi
bros -y libro~ útiles-que juntos los otros libreros ele la Federación. Ainda 
mais, ha logrado rebajar sn~precios en más del 2Ó%í y con un sistema de pe" 

· queñas exhibiciones puso al alcance de las clases desheredadas las obras más 
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exten::>as y costosas; como editor de obras mexicanas originales, tuvo él valor· 
ele acometer nna empresa prodnctiya ele qne todos desconfiaban-·ydescon• 
fían al prt•scllte- y la fe necesaria para gastar las economÍas adquiridas en l1tul 

vida asaz acti\·a, firmemente persuadido de que, si el terreno era ingrato al 
principio, en hren: daría opimos frutos; y, por último, coUJo uufor, estáen• 
riqneciendo la Didúctica con una 'eri(: Lle precio:;o!' textos, que día. tras dSa
Yau a<lquiriendo mayor Loga.'' Esto se decía en 1880. 

Ekctin11nt:nle el seiíor Lainé publicó nnnlerosísimas obras, de todo gé· 
nero, popnlariY.ando el cmwcimiento de las ciencias y de las artes. 

Lh.NDEH.O, PEDI~O. 

Mililar.--Hit.o su carrera en ios regimientos eopáiioles qne estaban acan
tonados en b provincia de Veracn17, y fué uno de los primeros en adhedrse 
al Plan de Iguala, cuando éste se proclamó. A las órdenes de ·Sanfa A:ntí~:t 
liguró brillanlemente en la campafia contra Barradas en 1'ampico y llltlrlo 

en la Batalla de 1'olomé, ganada por las fuerzas bustamantisfas a'1as ól:d~~ 
nes del general José María Calderón. 

LANDERO Y COS, FRANCISCO. 

Annque en la primera parte de estas biografías figura ya la del señor 
I.anclero y Cos, reproducimos aquí la siguiente que tomamos de la obra 
"I.,os Hombres Prominente~ de México": "Este ilustre veracruzauo fué el 
tercer hijo dd coronel D. Pedro de Landero y Dl.l Merced Cos, y nieto del 
oidor ex intendente de la I'rovincia de Veracn1z D. Pedro Telmode Laude
ro; híw sus prinv:ros estn,lios con mucho aprovechamiento, teniendo que 
interrumpirlos por ]a gnerra con Jos Estados Unido~ que lo impt1lsó ato· 
tlun lugar entre los p::..triotas, y uo obstante su corta edad·fné recibido muy 
bien por el general en jefe mexicano que Jo distinguió nombr:í.nr1 '.ie su ayu
dan te, y varias veces Jo hizo objeto el e públicas recomendaciones." 

''Después de lH guerra con los americanos fné dependiente de comercio 
unas veces y otras secretario particular clel general Robles, Ministro de la.' 
Guerra, de Arista.'' 

''En 1853, despllés ele haberse dado a conocer como empleado subalterno. 
en la aclna1w marítima de Veracrnz, pasó a servir lade Matamoros, que 
desernpelió ~~dmirablemente, ~iendo cnlifcado ¡;lOr~Alvarez., jefe ele la ,,ección. 
respectiva, corno el más entenoiclo de los administradores." 

''I;a intervención europe::t le hizo retirarse a .Ia vida privada y annqüe'el 
Imrx~rio le propuso ·tentadores ofrecimientos, no admitió ninguno, prefirien'"' 
do fundar una C~Sll de comercio eü Veracrnz, que existe aún y ha sido siet11~;i 
pre muy respetable. Al triunfo de la República vino la fÚnuáción.de diver~' 
sos partidos; los hombres públicos se gastnron; la ha6end~ de áqhelEstadÓ,< 
setaba en bancarrota, y muchas ernpezáron a fijarse en UtHdüdiVidi1alidac1. 
especial para aquellas circunstancias, que fué F'mncisco Landeio, dtt:'Hlrtido 
Gobernador de Veracruz a fines de 1872. Su período gnbernativó fué repa" ·· 
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rador y organizador, de tal modo, que llegó a ni velarse el presupuesto, fué 
pagada la deuda flotante, expedida la ley sobre crédito, que dió por resul
tado que hoy aquel Estado sea el único que no tenga det1da pública. La ley 

·sobre instrucción obligatoria y gratuita, expedida en 73, será siempre un 
timbre de honor para I,andero, lo mismo que la ley orgánica municipal que 
pusofin a las cuestiones enojosas de los Ayuntamientos." 

Retirado nuevamente a la vida privada el sefior Landero y Cos se con· 
sag.ró .otra vez a sus negocios mercantiles hasta su fallecimiento. 

LANDERO Y COStJOSE. 

Estadista.-El señor don José Landero y Cos fué hermano mayor del 
anterior y nació también en la ciudad de Veracruz. Un autor dice acerca de 
él: "Los viajes maduraron stt inteligencia y, dueño de una brillante posición 
qtie sttpo labrarse con su carácter afable y con sus vastos conocimientos, fi
guró muy pronto en ¡)rintera línea en ntteiitra sociedad, teniendo acceso a 
los más importantes cargos públicos, sin embargo de que nunca ha sido po
lítico exaltado ni tomado con calor las aspiraciones de los partidos en que 
por muchos años se nmntt1vo dividida nuestra patria. Diversas adrtJinistra
ciones quisieron siempre aprovechar el prestigio de Landero, su natural elo
cuencia y sus aptitudes especiales en el ramo de hacienda, para que tomar&. 
en ellas algún participio, rehusándose casi siempre con modestia, unas ve
ces por no ir conforme con los principios que aquéllas profesaban, y otras 

. por 'no co~prometer, así es de creerse, las dulzuras y el bienestar de la pro
pia independencia. Hasta que Porfirio Díaz entró al poder. Lanclero consin
tió en desempeñar durante un poco de tiempo la cartera de Hacienda y Cré
dit~ Públíco, viéndose que no. sólo era apto para ocupar tan alto puesto, sino 
qU~'iSt.ts.ideasde orden y de moralidad lograban enderezar hasta cierto pun
to tfi~n hacendaría de las. más difíciles. !,andero se dedicó a esta
blecer sus buenos sistemas de administr.aciGn, principalm!inte en las adua
nas,: camen.zando los trabajos de organización que han venido a dar despu(s 
tan espléndidos resultados en todas las esferas rentísticas.'' 

"IAmdero y Cos.no podía permanecer mucho tiempo en el departamento 
q t1e el Presidente le había confiado, porque lo llamaban sus intereses parti· 
culares, y más a{tn, los intereses de la más poderosa compañía minera esta
blecida en la República, qu.e Q.esde hacía aflos tenía a su cargo, y los cuales 
había dejado como una gran muestra de condescetJdencia a los hombres de 
la nueva situación. efecto, el íntegro caballero José Landero y Cos, es 
director general delos Minerales de Pacliuca pertenecientes a una opulenta 
~oinpañía inglesa, cuyo. empleo le permite gozar de una posición indepen
diente y desahogaJa, en la cual disfruta de las más grandes consideracio
nes de nacionales y extranjeros. Ha sido también regidor de México y miem
bro de elevadas sociedades y corporaciones, por todo· lo que no hemos 
vacilado en asignarle aquí .su puesto como uno de nuestros'hombn,;s soéia1 y 
políticamente distinguidos.'' 
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LASCURAIN, ROMAN S. DE. 

Funcionario.-Acerca del filántropo don Román S. de Lascurait1, que 
desempeñó numerosos puestos públicos en esta capital, dice su biógrafo D~ 
José F. Godoy: "E:ste ilustre veracrnzano ha figurado notablemente entte 
no¿otros. Fué educado en Alemania, recorrió todo el continente europeo y 
los Estados Unidos. Una vez en México se dedicó ala carrera delcomercio 
desarrollando una inteligencia poco común en las operaciones mercantiles 
y captándose la estimación de todos los hombres de negocios. 

En 1876 fué nombrado regidor del Ayuntamiento, puesto que desén
peñó con su proverbial honradez y más tarde, en 18.83 y 1884; fue desig-na; 
do para el mismo cargo. · 

El año de 87 se segregó la Beneficencia Pública del Ayuntamiep,tó 
I,ascurain fué nombrado miembro de la comisión que se encargó de~"' 
portante ramo, como director que era del Hospicio de Pobres, Des'pués fué 
designado para presidente de dicha éomisión\ y estuvo alfrente de ella has· 
ta que la Secrt!taría de Gobernación se hizo cargo de la Beneficencia deuna 
manera definitiva. 

I,ascttrain desempeñó más tarde la Dirección de la Escuela de Artes y 

Ol'!cios para Mujeres. 
Poco después fué nombrado Director tle la Escuela Nacional de Bellas 

Artes, en donde tt1vo un rasgo generoso: los honorarios que le correspondían 
por el desempeño de ese puesto, y algo más de su propio pecul1o, los.empleó 
en pensionar en Europa al entonces alumno don Félix Parra, a quien, cuan~ 
do regresó, se le confió la clase de decoración y ornato en la misma Escuela. 
Parra siempre se mostró lleno de gratitud hacia el hombre filantrópiéo qíle 
procuró labrarle un brillante .porvenir. 

Durante su gestión en la Academia de San Carlos, el señor Lascuráin 
procuró embellecerla con obras dearte de reconocido mérito. Ese plantel 
progresó grandemente cuando estuvo bajo su cuidado. 

El señor Lascurain perteneció a numerosas asociaciones de l{eneficencia, 
sobresaliendo por sus sentimientos caritativos. Fué uuo.de los sostenedores 
del Asilo de Mendigos y de la Sociedad Filantrópica Mexicana, y figuró como 
miembro de la Unión Ibero Americana, la Equitativa, etc, 

Uno de los últimos cargos que desempeíió fué el de diputado a.lCoti~ 
greso de la Unión. 

Amable, comunicativo y discreto, de irreprochable trato particuJªI.>c, 
amante del progreso de stt patria, protector de la jttyentud, admirador Jet, 
vie .. nte de las glorias de México aunque educado en F.uropa, sólo tuvo en ~u 
vida un afán: el d.e contribuiral engrandecb:nie~tode su patria Y}~l de pro~ 
digar el bien a manos llenas. 

El señor Lascurain falleció en esta duda& 
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LASO DE LA VEGA, JOSE MARIA. 

Teólogo.-Nació en la cin<Jad y puerto de Veracrnz. 
Estudió en el Colcg·io de San Ignacio r1e Puebla de los :\ngelcs. Conti

nuó ett el Seminario de Srm llddonso de la cindad ele ~léxico, en cLtya Uni
versi<iacl recibió el gra<.lo ele Doctor en Sagrada Teología. 

1 Fué Cnra, Juez Eclesi{tstico de Veracn1z, y Comisario y Calificador del 
·saí1to Oficio de la Inquisición de Xue\·a España. 

Entre Sl:s e::;critos figuran los siguientes: ''Elogio del Gran Padre y 

Doctor de la Iglesia, San Agustín.'' Imp. en :México en 1781. 
. "El Príncipe amable. Elogio del Ilmo. Sr. Dn. Victoriano López Gon-

zalo, Obispo de Puebla de los Angeles, de 'l'orto;:;a y de Murcia. '• Imp. en 
México en 1787. 

LEAL, MANUEL. 

Abogado.--El seiíor licenciado don l\fa11 u el I,ea 1 nació en la enlon ces 
villa de Papantla, a mediados del siglo pasado. Hizo sus estudios en el Co
legio Carolino de Puebla y desempeñó numerosos cargos en la judicatura ele 
aquel Estado y en la ele Veracn1z. 

LERDO DE TEJADA, ANGEL. 
• A don Angel Lerdo de Tejada le debe la ciudad ele México algunas 

u;e}oras de importancia, entre otras el servicio de tranvÍ¡:s urbanos. Uno de 
los biógrafos de este clistingnido veracmz~1no consigna los siguientes datos: 
"Corría ·el añ~ de 1828, cuando, el 2 ele octubre en la florida eindad ele Ja
lapa, tan celebrarla por su benigno ciima y por sn exuberante vegetación, 
ap~,t'redH un huevo ser en el seno de una distiur~·uidn. familia de donde salie
ron tailtos hombres ilustres. 

Angel Lenlo después de recibir sn educación primera al lado de sus 
padres D. Antonio Lerdo de 'l'eja<la, espai1ol, y señora Concepci0n Corral 
y Bustillos, veracnnann, buscó nuevos horizontes a sus aptitudes mercan
tiles, manifestándose desde sus primeros años inclinado a los negocios, y se 
tráslacló a Verncruz en donde hizo sns estudios ¡mícticos en la respetable 
casa de D. RalUÓn Grincla. 

En et año ele 1847 sé alistó en la Compañía de Cazadores de aqnel puer
to, organizada para repeler la invasión amcrica11a y fué la única, como la 
d~ Granaderos, que no quiso capitular, dejando las armas e!T pabe1lón en la 
p!'aza, y el 48 entró ,]e voluntario a ht compañía de artilleros en calidad ya 
de tC'nÍente. 

Estableció una línea de gnayines a Tacnhaya, como precursora de los 
ferrocarriles urbailos. Este nego~io se desgració a causa de las convulsiones 
políticas que consumían en esa época las fuerzas vitales de· la República. 

Triunfante la revolución de Ayutla, Comonfort le nombró sncesivamen
tecontador y administrador de la Aduana Marítima de Mazatlf,n, y juárez 
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des¡més le nombró tesorero de la Adnana de la capital, lwbiendo es,tai:)H!:Ci'· 
do en esa oficina la contabilitlatl <]tle hoy rige con pequeñas lU<)(tJn.c~ac·to.:~e:~-.., 
En esa mbm:t é;-,ocn fné diputado J'Or Puebla y ~etH!dcir 

En <:i año de 6·~ fué cuarHJo) ntddo con el nclivo neg·ociilnte' u'''"rx"' 
Gnzmún, pudo ver reulizado sn ideul con el concnrso de la 
Compañía, de poner por obra la gran empresa de Jos fenocarrilés" de1 
tríto. con tan buena fortnna, qt1e en 1868 ¡mdieron comprar el fil'í:bcarál 
ya establecido en Tlalpan, y en 70 la importante lín<'a de Tacubnyn, lO
grando caminar tal que ~e con:;.idera como uno de los prin1eros ser· 
vicio~ públicos, e 1 :mge q 11e hoy ti e u en los ferrocarriles urbanos de México, 
contando con mú;; mntcri:tl rodnt!te y mnyor núthero de 1;jl(H11etros que sl1s 

u te~ en Enropn :v lo~ E:-tados 1:-nídos." 
El seilnr Lerdo fné regidor en el Aynntamiento metropolitanp.,,Y et1 

Veracrui, de j(wen, Presidente de la Junta Directitra delosFerroca~rilesdel 
Distrito Federal, Presidente ele la Compañía Ma~mfacturerade la, 'l~~ja,·~ 
San Fernando, Consejero del Banco Hipotecario, diredordela'nt>goci,acUm 
llamai:la M in a de San Rafael y Iuiembro de gran iütluencia enotrássocie:d~4 
des mercantiles. 

Falleció en esta capital, el 31 de enero de 1890, dejando una numerosa. 
y honorable familia. 

LER~O DE TEJADA, FRANCISCO. 

Benefactor.-El señor don I•'rancisco I,erdo de 1"ejacla fué originario del 
Estado de Vemcruz. / 

En el año de 1841 fué Alcalde 19 de Jalapa y en 1842 Prefecto, lleván
dose a efecto en sn tiempo algnnas mejoras. 

Fué compañero de escuela del general Santa Anna. 
Jalapa uunca lo olvidará por los socorros que prestó a las clasespobres 

cnando esta cindad ft1é· invadida porelcólera en el año de 1835.. . 

LEÑO, DIEGO. 

Patriota.-El seiíor don Diego Leño, según opinión del historladpr Ri; 
v;;:m Cambas, fné el "director deller. movimiepto políticohechopot 
dependencia_'' . 

El señor Leiío era propietario ele la ·haéienda de.I,qcas Martín 
encuentra sítmtda e u tre Jalapa Banderilla, Fné miembro del Ayuntamien· · 
to de Jalapa y l1node los primeros que fneron presos por desafedosallR'ejT. 
Estuvo incomunicado en ti cuartel, sin valerle los . .ftlerl;:s'qtie .cómo 
bro del Ayuntamiento tenía. 

Stt hijo don ]oac¡.nín I,eño1 heredó dd . 
pendencia de :México. Don Joaquín gastó c¿¡sj 
ció11; figuró en alguna~ a<;cionésde gtaerra. 

En mayo de 1821 aparecieronlas prhnerasJueizas irtlt}éjpe;r;ldi~t'I~~~~~.;a~b;~~·.· .. 
Jalapa, al frente de don J!;:>aq~1ín Leñ.o. Se hab_ía ulli.dp ----·,···-· 
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lidad de capitán y se quedó en }abpa de Comandante General mando San
ta Anna fué a tomar Veracruz. 

D. Joaquín Leño ft1é el primero que levantó el pabellón tricolor en la 
provincia de Jalapa. El Congreso de 1823, declaró el 20 de abril beneméri· 
to dela patria a don Joaquín Leño, muerto a consecuencias de una herida 
que redl5íó en un combate en Jalapa yse le concedió una pensión a su es· 
posa doña. Josefa Rá:,;o Vda. de Leño. 

En la ciudad de }alapa.Enríqnez una calle lleva el nombre de Diego 
Leilo para h•mrar la memoria de uno de los primeros patriotas que trataron 
dé :r;omper el yugo espafiol. 

Ll:l;VI, MANUEL. 

Político.-Nació.en la ciudad de Veracruz . 
.Fué Tesorero General de su Estado en la época del gobernador Juan 

de la Luz Enríquez. Después fné diputado al Congreso de la Unión. 
Ft1ngía como Presi~leute de la Cámara euando el señor Madero hjzo su 

protesta como Presidente de la República. 
Fué Gobernador Interino del Estado de Veracruz. 

LOPEZ, ALBERTO. 

Edu~adory patriota.- El señor. don Alberto Ltpez nació en la ciudad 
de Orizaba en el año de 1827. Fué mw de los más distingt1idos directores 
.del Colegio de Estu<lios Preparatorios de Orizaba. 

Sus padres fueron el señor don Alberto López y la señora doña Matme-
1a Nava, ·ambos de costumbres sencillas y piadosas; socorrían a los necesi
tados y empleaban parte de su fortnoa en obras de beneficencia. 

Hizo el señor López sus estudios primariosen 11na de las escuelas par· 
ticul~res más acreditadas de la CÍ\1dacl de Orizaba, aprendiendo a l~er, a 

escribir, algunas reglas de aritmética y la doctrina cristiana, únicos conoci
mientos que en esa época se impartían. Desde entonces se distinguió de en
tre los demás niños por su precoz inteligencia y sus tra vesnras. Como se le 
facilitaba mucho el eSltudio, terminaba sus trabajos antes que los demás 
compañeros y el resto del ti,empo lo dedicaba a jngar; por esta circunstan· 
cia., aúnque respetuoso con sns rnáestros y cariñoso con sus compañeros, 
daba motivos frecuentes de queja por esa afición al juego, a las distraccio· 
nes y. travesuras. 

Poco tiempo después ingresó al Colegio Nacional de esa ciudad, ac· 
tualm.ente Colegio Preparatorio, donde cursó latinidad, siendo alumno muy 
aprovechado . 

. Más tarde pasó ~ la dndad de Pl1ebla, ingresó al. Colegio Seminario y 
estudió Filosofía, Derecho Natural, Derecho Romano y Derecho Civil. En 
esa época' gozaba ese colegio de s.er uno de los de más fama en la República 
y tuvo eljoven López muy buenos maestros. 

Bie.l:l pronto adquirió fama entre sns compañeros por su talento y dedi. 
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cación al es,tudio y tanto el Rector confo los demás profesores, le hwier"9i(' 
gran ~recto y le clispeno;aroll particular predilección. El por su parte'corre~- .. 
pondía con gratitud, n;:speto y cariño, siendo no obstante de caráéter UlLlY 
alegre. lmllicioso y travieso. , ;i 

Varias yeccs ful- designado para representar a su escuela en certámc:k 
nes públicos lil~rarios, en competeucia con otras escuelas y él consider~rido 
que la honra de ·su colegio y de sns maestros estaba depositada eil él, to· 
maha con vivo interés e:o;a lucha y siempre salía victorioso. 

1<:1 Sr. López, no obsto.nte el éxito que alcanzaba en sus estudios, no lle
gó a terminarlos para recibir el título de abogado. Quizá comprendería que 
esa profesión no estaba de acuerdo con st1 carácter franco y leal, o por coutar 
con sttficiente-; bienes de fortuna, no creyó nec.esario seguir la carrera, elhéc 
eh o es que al terminar con gran lucimiento los estudios teóricos del Dere
cho, en el año de 1850, se trasladó a la ciudad de Oriz.aba, donde se esta" 
bleció. '"" 

Allí contrajo matrimonio con doña Luz Guarneros y se dedicó aLcl:l• 
mercio. Tampoco esta carrera estaba de acuerdo con sus ir:rclinaciones,, pues 
era muy espléndido para socorrer a las personas; muchas veces hasta sor· 
prendían su buena fé. Bien pronto puso sus intereses en persona dé co~~ ' 
fianza para que se los administrara y .él se dedicó a seguir cnltivand~ sus 
estnclios predilectos y también buena-parte de su tiempo la ocupaba en dis
tracciones con que le brindaba la sociedad de Orizaba, entre la que gozaba 
ele muchas simpatías y no pocas personas Jo seguían por su fortuna y por la 
facilidad con que veían que disponía de ella para aliviar alguna necesidad 
real o supuesta. 

El señor I,ópez, cuando se encontraba en la plenitud de sus facultades 
intelectuales y físicas y poseedor de una regular fortuna, entró a figurar eri 
la vida pública. Fué un elemento distinguido del partido liberal del Estado 
ele Veracruz, al que le prestó gran ayuda, contribuyendo con sn tálento, 
honradez y nobleza de•c"arácter. 

Después de la guerra con los Estados· Unidos .el país quedó sninido en 
un estado completo de postración, uniéndose a esto la falta de recursos .del 
Gobierno, las agitaciones y el descontento de Jos partidos y no obstante to· 
das estas calamidades, en el Estado de Veracrnz, en las cercanías de Jala• 
pa, apareció una revolución. Pues bien, en esa triste época en los días 5, :6 
y 7 de octnLre, fué atacada la ciudad de Orizaba por fuerzas snblevadas que 
se habían situado en la garita de Escamela. Entonces la Guardia Nacional, 
a éuyo fren-te se t>ncontrnba el señor licenciado don Ignacio de 1a Llave; 
Juez de 1 ~Instancia, hizo la defensa de la plaza y el señor _López_que.fiS:tú 
raba en dicha Guardia como Capitán de. una de. sus compañías;. se _distitJg-¡;iiq• 
mucho por su valor y serenidad. :·:•;> ' 

Tanto el señor don Alberto como stí: hermano e11icenciac1o "dou-Ó~e~~p.f 
~e López, como honrados patriotas que eran, prestaron muy·itripbvfant~s'· 
servicios al Estado en esa época, i~1poniénclose grandes sactifidds pérsona,f' 
les y pecuniarios para sofocar esa revolución, qúe unida ala dé.JaJapJ\; efes~ 

AnaJea, T: VI. 4~ ép~-46. 
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truyó el sistema federal en la República y dió lugar a cambio de Institt1CÍO· 
nes y personas en el Estado. 

Al triunfo de la revolución en 1853, el gobierno santanista desarrolló 
una implacable persecución a los liberales y entonces el señor Alberto Ló
pez se expatrió haciendo un vjaje a Europa. Recorrió varios países del Vie
jo Mundo y se estableció en París donde permaneció todo el tiempo que es
t.1..1VO en la presidencia don Antonio López de Santa Anna. Se dedicó a per
feccionar sus conocimientos anteriores y a adquirí r otros nuevos, concurrien
do a las clases de los maestros más sabios de París. En vez de dedicarse sólo 
a pasear y a las muchas distracciones que ofrece esa gran ciudad, el seño_r 
López se consagró al estudio de las ciencias y bellas letras; rehizo, según 
decía él mismo, su educación literaria. 

El señor López era un buen liberal, republicano y demócrata por con
vicción; de amplia inteligencia, de nobles sentimientos y generoso carácter. 
Además era muy respetuoso de las opiniones ajenas; no se exl!taba, escu
chaba con calma a todos y con gran serenidad de espíritu, emitía sus opi· 
niones. 

Cuando triunfó la revolución iniciada en Ayntla y Santa Anna tm·o 
' que dejar la Presidencia y salir del país, todos los desterrados o perseguidos 

volvieron al seno de sus hogares. El señor López también se apresuró a re
gre~ar a Stl patria y como buen liberal tenía que prestar el concurso de su 
influencia y conocimientos, así como su abnegación para consolidar el Go. 
bierno basado en la libertad y en la ley. 

Al poco tiempo de haber llegado a Orizaba ftté Presidente Municipal, 
preocupándose por mejorar todos los ramos de la ciudad y formó parte de 
la. primera junta que trató de la construcción del teatro que en la actualidad 
lleva el nompre de Teatro Uave. Después le confirieron el cargo de Rector 
del Colegio de Orizaba. 

También seguía conservando el carácter de Comandante de la Guardia 
Nacional y resultó electo diputado al Congreso Coii5tituyente . 

. Como el señor licenciado don Ignacio de la Llave que era jefe del par
tido liberal, había sido designado para el gobierno del Estado y el señor Ji-

. cenciado don Clemente López que le seguía en importancia, se había ido a 
radicar .a Puebla para atender sus intereses, quedaba como la persona más 
caracterizada, en el partido liberal que acababa de triunfar, el señor don 
Alberto López. · 

Nos referimos ahora a su labor en el Colegio de Estudios Preparatorios. 
Puede considerarse al señorLópez como el segundo fundador del Colegio, 
porque .cttando ~e hizo cargo de él, se encontraba en completa decadencia y 
carecía de todo debido al abandono con que lo habían visto los gobiernos 
anteriores. Desde luego el nuevo Rector prestó sus servicios gratuitamente, 
empleando el s11eldo que debía recibir y algo más de sus propios recursos, 
en adquirir muebles, instrumentos científicos y distintos útiles para el esta. 
blecímiento. 

Reorgqnizó lq enseñanza de una manera conveniente, pues el método 
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que se seguía, con pequeñas diferencias, era el mismo desde la fundadóa de'l 
plan tel. Repuso algum.s clases qne habían sido F>upri midas y estableciÓ'ótras; 
Señaló nuevos textos para la enseñanza. I.a disciplit1a que mucho se había, 
resentido, tanto por el abandono con que se había visto, como por la exalta· 
ción a que se había llegado en esa época de guerras y partidos, elseñorl.ó~ 
pez logró, sin gran dificultad, mejorarla, no obstante las costt1mbres y hábitos 
arraigados por tanto tiempo. Y esto lo consiguió sin provocar disgustoi o 
quejas, sino por el eontrario, captándose la simpatía y estimaci611 de todos. 

A todo esto atendió el señor López y las innovaciones las introdujo sin 
hacer alarde y sin herir susceptibilidades, de una manera sencilla, natural 
y collqnistánJose la simpatía y respeto de maestros y alumnos. 

Fonuó un reglamento para la Escuela, se preocupó por proporcíonar' 
recursos para la construcción de un edificio que tuviera más amplitud Y co~ 
modidad, pero por las circunstancias políticas porque atravesaba'el paí& 1l0 

pudo llevar a cabo todo lo que deseaba. 
El señor López, ya dijimos, era muy respetuoso de las opinl~nes ffje• 

nas, deseaba ver en su patrja la más amplia libertad; éra .enemigo de injtÍs~· 
ticias y arbitrariedades. 

Cuando fué nombrado diputado al Congreso Constituyente, se trasladó 
a México, pero regresó a los pocos días, entrando en su lugar el dipubdo 
suplente. Nunca tuvo ambiciones, ni deseos de figurar por vanidad en pues· 
tos públicos; :;ólo sirvió con desinterés y abnegación en aquellos para los 
que fné llamado. No esquivó su cooperación cuando era necesaria; por la 
firmeza de su carácter y lo sincero en sus convicciones, no retrocedió ante 
las dificultades con que tropezaba el partido liberal para el desarrollo de su 
programa. 

En el mes de diciembre de 1857 cnaudo el ge11eral Comonfortque era 
Presidente de la República dió el golpe de Estado, él, señor López fné uno< 
de los que más censuró la actitud del primer Magistrado qne así faltaba a 
sus juramentos y a la Constitución y fué de los más decididos sostened()res 
de los principios del partido liberal. Se dijo entotJcesque el general Comon. 
fort envió emisarios aVerac:nu a conferenciar con el señor G1!ltiérrez Zamora, 
Gobernador del Estado, qt1Íen aceptó las sugestiones del gob'iemodel centro. 

I~n Orizaba desde luego surgió el de~contento y la oposición a aquel es; 
tado de cosas, debido sin duda a don Alberto López, quién no aceptaba de 
ninguna manera lo hecho por Comonfort. Deseaba a toda costa se defendfe; 

' . . 
ran los principios, no por cuestión de partido o conveniencia, sino por deber~ 

Sostuvo estas ideas en una junta que se celebró en Oriiabayfué cb.mi·. 
sionado para ir inmediatamente a Veracruz y tratar. de disuadil: al sefiúr 
Gutiérrez Zamora. de su determinación, logra~do i?tfo~Jetti y flegaitdoa:.ser~ 
más tarde el Estado de Veracmz baluarte del gobierno eonstiht'cional. .. ::, . 

Aunque ya la r·evolución había triunfado en México ~ se habÍa3e:it~i'iJ 
di do por Puebla y otros Estados, el señor Lópe:t l<batidonó liis fabotes dé:ia. 
escuela, ocupó su puesto como Jefe de la Guardia Nacional y tom6·las a~~ 
mas para defender sus ideales. Des~raciadamente el17 de ábril de)858 fué 
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v;eocido por fuerzas superiores del em·migo en Santa Catarina, lugar cerca· 
no .a la ciudad de Orízaba. La r<':acción triunfante penetró en la ciuchtd, 
desarrollándose una gran persecución contra los liberales. 

El colegio de Orizaba sufrió con esto un gran atraso. El señor López 
f~é hecho prisiorJeto, permaneciendo unos días en el Cuartel del Carmen y 

después conducido a1a ciudad de México. Más tarde quedó libre con probi· 
bi ció u de salir de la ciudad. 

/Después se dirigió oct1ltaruente a Veracn1z; al poco tiempo se trasladó 
a San Andrés Tuxtla, donde bien pronto se hizo estimar y respetar de las 
pe:rson.as más caracterizadas del lugar. 

Además de las cualidades qne hemos mencionado en el señor López, po
seía un gran espíritu de justicia; elogiaba o censuraba las acciones buenas 
o malas, ya fueran cometidas por sus amigos o enemigos. 

Pasó después u Veracn1z ct1ando esta ciudad sufrió el asedio de lastro
pas del general Mi ramón y aunque uo tenía mando militar alguno, recorría 
las trincheras y l>e le vda en los lugares de mayor peligro. Lbmó poderosa
m ente la atención por s11 valor y sangre fría, 1 h·gm1do ha Ha la temE>rirll'd. 

Pasada esa lucha que dmó 3 años, tri11nfó la causa coustítucionalista y 

el señor López después de haber compartido los trabajos y penas de los li
bernles .• volvió al seno de su faillilia dedicándose a la agricultura en nna 
pequeña finca que poReÍa cerca de Orizaba. 

A partir de esta época sufre un cambio notable el carácter del señor Ló
pet; s~vuelve retraído, evita lu sociedad y el contacto de las denub personas, 
no acepta ningún cargo en política; pasa toda la semana en el campo y sólo 
el domingo va a la ciudad, permaneciendo en su. casa; apenas si recíbe a t1no 

que otro amigo. Se convierte en un misántropo. 
. , Encontrándose en este estado de ánimo ocurre la i ntervencióu europea 

en México. Entonces escribió alg\lnos artículos anónimos en el periódico in
titulado:' 'El Defemor del ~ueblo". 

. Al roillpimieuto de los tratados de Soledad y cttando Orizaba fué ocupa· 
da porel~jército delgenera! Lorencez elZO de abril de 1862, muchos de los 

· fieles al g:obierp0¡ mexicáno salieron de la ciudad; entre ellos el señor l.ópez; 
pero. éste 11ada dijo acerca de donde iba, ni de quién atendiera sus intereses~ 
Se había convert·ido en .una persona que parece no s.e preocupaba por nada 
de lo que ocurría a su alrededor . 

. f'tté a dar a Zong·olica donde se habían trasladado las autoridades del 
cantón de Orizaha; de~pnésal dirigirse a la costa de V era cruz cayó en ma
nos· de los franceses y lo confinaron a la isla de .la Marti ni ca. Parece increí
bl!= que no se hubiera defendido, siendo que no tenía ninguna rt;:presentacíón 
milliar, ni desempeñaba puesto público alguno; pero es el caso que estuvo 

· encerrado en una prisión militar, en esa isla, sin comun'icarse con nadie; sus 
unicos compafieros eran los libros. 

Guando Maximiliano vino a México y dió orden de ql.le libertaran a los 
presosqc1e se encontraban en la Martinica, entonces regresó el señor López 
a Ori.zaba a casa de una hermana e!l donde permaneció muy pocos días y en 
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seguida se trasladó a su rancho de Tlachichilco. Su esposa e hijos se l:iahf~~,1 
ido a radicar a Puebla. • \ 

El seiior López adoptó en ese tiempo una vida au11 más rará l:¡l;leJá:J 
anterior; se aisló completamente, ya no \'enb alacit1dad sino sólo detH:>¡;:h·e' 
y no hablaba cou nadie. Hasla carecía de sirvientes para los quehaceres d.o~ 
mésticos. Daba tristeza ver a aquel hombre de una posición social tan ven.
tajosa y dotado de una inteligencia clara y despejada, en esas condiciones .. · 

Cuando alguna persona amiga lo visitaba, se daba cuenta de c¡ue a pe
sar de esa e!;pecíe de snicidio moral que se había impue!-.to, no había aban· 
donado por completo el e;;tudio. ni la afición al culti'(·o de las letras, además 
se encontraban en él la misma rectitud de j u ido, generosidad de sentimieh• 
tos y tranquilidad de espíritu q·ue siempre le habían admirado. 

Pasó la caída del Imperio y el establecimiento de la Repúbka, .sin,que. 
se ocupara casi de estos acontecimientos; muy poco hablaba.d.e ell.os. 

Los últimos años de su vida los pasó eu la soledad y en la tristeza; .su: 
salud comenzó a resentirse y adquirió una enfermedád del,corazÓ~l. · .... 

El día 27 de febrero de 1877 falleció el señor López en. la ciúdad de.orl; 
zabá, rodeado de sn familia, que había ido. a. atenderlo. Asistieron a ~lis, 
funerales muchas personas que lo estimaban; la Guardia Nadonat· de Qti· 
zaba le tributó los honores debidos a su ex-jefe. ' 

Fné sepultado en el Cementerio General de Orizaba, pero después sus 
restos fueron trasladados a la cindad de Puebla. 

Aunque al fin.al hay en la vida del señor I~ópez actos que hasta,parecen 
contradictorios y algunas excentricidades en su carácter, qt1e hasta hizo su~ 
poner a algunos que tenía trastornada la razón, no dejan .de reconocerse. y. 

apreciarse los grandes servicios que prestó a su patria en días de .prueba,., 
si'endo uno de los hombres más notables .dd partido liberal por su talento,. 
recto críterío, honradez y nobleza de sentimientos. En la juvéntnd estudio· 
sa ejerció una gran influencia con sus sabias enseñaitza~, el ejemplo y el 
gran impulso que le di6 al colegio de que fué Rector. Es de. sentirse qu¡:· 
además de su inteligencia despejada, no hubiera poseído una gran fue¡:za 
de voluntad, pa1 a combatir ese abatimiento o cansancio de espíritu qtie se, 
apoderó de él, cuando toda vía hubiera prestado rnt1y buenos servicios; pero' 
de cnalqnier manera, merece que se le recuerde .con respeto y gratitud. 

LOPEZ CORNIDE, GREGORIO. 

Abogado y sacerdote.-Vió la,primera luz .en la ciupady puertgde 
racruz. 

Comenzó sus estudios en su tierra llata.l; 
estudió Latinidad y Filosofía. 

Estuvo en el Seminario de San Ildefonso de.l'IÍ 
tándose entre los alumnos distiÍ1guidos .. Allí estudió ju¡rispnl.d,eJJ(cia y 
sentó examen de abogado. . . , ..... 

Estuvo en las mi trias de Sonora y Sinalúa y lo promovieron a la .de 'l'a- · 
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razona en España, incorporándose a la familia del Ilmo. Sr. Martínez Ga
linsoga. Hn Tarazona el Sr. López Cornide fué Provisor y Vicario General 
y Canónigo de la Iglesia Catedral. 

LUCIDO CAMBAS, ANGEL. 

El señor don Angel Lucido Cambas, nació en Jalapa, el día 24 de di
ciembre de 1833. Su padre fué don Félix Lucido, quien figuró entre los pa
triotas jahlpeños de 1847. con el cargo de Síndico del Ayuntamiento deJa
lapa, cuando dicha población estuvo bajo el control de las fnezas invasoras 

t''' ' 

norteamericanas. 
El señor don Angel Lucido desempeñó numerosos cargos públicos, co

mo los de Administrador de las Aduanas de Nautla y Tecolntla, Visitador 
General de las Oficinas de Hacienda en la línea militar de Tierra Caliente 
a Jalapa; Presidente Municipal de Papantla en 1882 y en otras fechas y Je
fe Político del mismo Cantón de Papantla. Representó al Gobierno de Ve
racrttz en la Comisión para señalar los límites del Estado de Puebla y Vera
cruz y al Gobierno Federal en el reparto de tierras a los indígenas en el ci
tado C.antón de Papantla. 

Falleció en la capital de la República, el 7 de noviembre de 1898, 
cuando se hallaba desempeñando el cargo de diputado por el Estado de 
Veracruz al Congreso de la Unión. · 

Desde muy joven el señor Lucido tomó las armas pa·ra defender el te
rritorio patrio contra los invasores y después en 1857 comenzó sus servicios 
militares como Capitán Pagador del Batallón de Guardia Nacional de Jala
pa; en 1858 como Ayudante del Batallón Libertad, de la Brigada del C. Ge
netal Ignacio de la Llave, toncunió a la c1efensa del pueblo de Tlacolulan 
en ocasión de que fué atacado por las fuerzas unidas de Echegaray y N egre
te, siendo éstas rechazadas. Concurrió a la defensa de la Barranca de Jama
pa y derrota consiguiente que sufrieron en ella las fuerzas del general Co
bos d~l ejército que destacó Miramón para sitiar por primera vez la Plaza 
de Veracruz. En febrer:o de 1859 fué nombrado jefe de.l batallón "Libertad" 
y con ese grado concurrió a otras di versas acciones de guerra, entre las que 
se hicieron notables las de los dos ataques dados a Tlacolulan por el gene
ral Robles, obteniendo por su valor el grado de Teniente Coronel. 

En marzo de 1860 e<;tuvo en la defensa del Puerto de Veracruz durante 
el segundo sitio puesto por Miramón, concediéndosele una condecoración 
honorífica según decreto de junio 19 del mismo año. Siguió en el servicio 
hasta que terminó la Guerra de Tres Afios. 

· De 1861 a 1867 combatió contra el Ejército Francés y sus aliados ha
ciéndose acreedor por sus méritos al diploma y condecoración de primera 
clase creados por decreto de agosto S de 1867. Durante ese.período de tiem
po estuvo en la &cción del Caniarón y otras más a que tuvo oportunidad de 
concurrir cuando operó en la línea militar de Veracruz y Tierra Caliente 
a Jalapa. 
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LUCHICHI, IGNACIO M. 

Poeta y político.-El Sr. D. Ignacio M. l,llchichí, poeta 'distinguido, 
nació en Tlacotalpan el día 8 de mayo de 1850. 

. ~ ~ ·~ :.. ·~ 

Fné un periodista de renombre que cultivó con bastante éxito la crónit'a 
dominical. Compañero de Gutiérrez Nájera y redactor de la célebre ''J<.evis: 
ta Azul, 11 firmaba sus producciones con el pseudónimo de ''Claudio Frollo," 

Las 1\nmerosas poesías q\1e dejó escritas se distingnieron por su buen 
gusto y su fuerza descriptiva. Conocía profundamente la literatura francesa 
de St1 tiempo. 

Desempeñó varias veces el cargo de diputado al Congreso de la Unión. 
Fué hijo político del Lic. D. Benito Juárez. 
Falleció en Tacubaya. 

LUNA, FELIX. 

Guerrillero insurgente.-Félix Luna, notable guerrillero de. raza iriO:f" 
ge'na pura, nació en Chocamán, del excantón de Córdoba; , 

Se unió a· los insurgentes en el año de 1812 en st1 pueblo .natal, ctútndo 
se retiraban de Córdoba las fuerzas independientes al maüdo del coronel 
Bárcena. 

Desde luego se distinguió entre sus demás compañeros por su valor y 
arrojo; fué un guerriltero notable que desplegó una gran actividad en las 
guerrillas, durante la larga campaña que emprendieron los insurgentes al 
norte del ex:cantón mencionado. 

Mílitó dmante algún tiempo a las órdenes del general Bravo, a quien 
acompañó en varías expediciones. También estuvo unido. a las fuerzas del 
cura Alarcón. En 1815 atacó a Miyares en las cumbres de ActJltzingo. 

En el año de 1816, cuando el coronel Múzquíz se hizo fuerte en Monte
blanco, Félix Luna formaba parte de sus tropas y a él le encomendaron la 
empresa que con 100 caballos dettwiera la sección de realistas que mandaba 
el coronel don José Ruiz. Como las fuerzas enemigas eran en gran número 
superiores, tuvo qne retirarse I,una, chabiendo sido uno de los pocos que es· 
caparon en ese desastre. 

Siguió Luna figurando en varios combates. Después, debido a la terri· 
ble campaña que emprendió el coronel Hevia contra los insurgentes al nar
te de Córdoba en 1817, y habiendo sido derrotado el gú~rrillero l,una,. se 
acogió al indulto. e 

A pesar de esto, su amor a la patria no había disrnin uído en lo rpás tní
nimo, y en la primera oportunidadquetuvo, al procla.tl)arseelPlandeigua-. 
la, fué uno de los primeros que con gran entusiasmo se V()kjti6 itlevanl;,at:.én 
armas contra los realistas. . · .; ;,, :' 

En esta vez se uni6 a Martínez y a Mirauda Y' cO:ncurrió á, la$ .Ú<lenes: 
del entonces teniente coronel Herrera, a la toma de Orizaba, Y:de$p1l,ét> pasp 
a Córdoba. · 
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En esta última ciudad se distinguió mucho por Jos servicios que prestó 
cuando fué a~altada la población en 1821 por el c-oronel Hevia. 

Se recordará qtte el te11iente coronel don Joaquín de Herrera (T8 el 
defensor de la plaza; todos los parapetos fueron c11biertos con tropas y 

sanos armados. La caballería del valiente Luna recibió orden de salir fuera 
del perímet~o fortificado y vigilar las ¡¡venidas para hostilizar al enemigo 
luégo que. se presentaf>e. 

El dfa 15 de mayo de 1821 se avistaron las avanzadas de Hevia con los 
:soldados de Luna en la barranca de Metlac. El intrépido guerrillero se ba-

. tío en retirada y en perfecto orden para dar aviso de la aproximación del 
,¡:nemigo. Hn la tarde de ese día comenzó el ataque; los asaltnntes, no obs
tante su número e intrepidez, fueron rechazados por los sitiados, como o::u
rrió en los díus subsecuentes. 

A la vez que don José Joaquín de Herrera sostenía con firmeza y valor 
·la plaza, rechazando los asaltos de los realistas, la caballería insurgente que 
se"' encontraba en el ejido los atact~ba por la retaguardia. Los realistas des
tacaron en contra de es.os insurgentes 200 hombres, a cuya \'Ísta los inde
pen~líentes fingieron una falsa retirada volviendo después sobre las fuer~as 
realistas que e~tahan n1t1y confiarlas, fbnqueándolas con 20 caballos del in
trépido F'élix: Luna y poniéndolas en fuga. Sin embargo, después pndieron 
los realistas contener el desorden y poco faltó para que Luna y Jos suyos 
flleran hechos prisioneros. 

En este ataque a la ciudad de Córdoba murió el coronel Hevia. Santa 
CAnna prestó aytída a los sitiados y el día 21 abandonaron el sitio los realis
tas. El distinguido historiador don Jnlio Zár~te dice: "La vigorosa resis· 
tencia de Cór·dOba 'fué uno de los más notables episodios en la última gue
rra de independencia, y el patriotismo de sus vecinos en esta ocasión honró 
justamente su nombre.'' 

Por lo ya e:xpnesto se verá que el intrépido Félix I.una prestó impor
tantes servicios en esa plaza y que es.tuvo a pttnto de perecer. 

Des.pués se ocupó en reclutar gente para arrojar a ios es¡:ínñoles de su 
último redl:léto de San ]t1an de Ulúa. . 

'l'enninada la guerra de independencia tomó parte en algunas l!lchas 
intestinas como lo hicieron .otros varios instugentes. 

Se complicó en el Plan Montaña del que salió desairado c01rio todos los 
qu.e lo defendieron. 

Después; por sus ideas políticas, fué confinado al puerto de Veracruz, 
donde murió a causa de la inclemencia del clima. 

I...-LORENTE, VICENTE DANIEL. 

lloeta y cperiodista.-El D. Vicente Daniel T)orente fllé nativo de. 
Veracrnz1 en donde vió la luz primera el día 3 de enerode 1855. 

Desde muyjoven se dedicó a la poesía llegando a producir muchos y 

muy inspirados versos: 
Escribió en varios periódicos. Fué de gran talento. 
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MACIAS, JOSE MIGUEL. 

Eclucador.-La ciudad de Veracruz debe mucho al Sr. D. José Mig;11él 
1\.facías, quien durante varios lustros fué Catedrático, Vicerector y Rector 
del Coleg-io de Estudios Preparatorios de ese puerto. así como profesor de la 
Escuela Especial de Comercio. Aunque nacido en la Habana, el30 de mayo 
de 1831, el señor Macías desde joven hasta su muerte residió en Veracrt1Z, 
consag-rado enteramente a la educación pública. Puede decirse que dos ge. 
neraciones de veracruzanos le debieron a él su instrucción. El señor Macías 
lleg·ó a Veracruz expulsado de su patria, pues fué uno de los intelectuales 
cubanos qne lucharon por la libertad de la Gran Antilla y q~e se vieron per· 
seguidos por el gobierno español. 

Colaboró en los principales periódicos de Veracn1z, como "E.l Progr~~ 
so'' y otros, habiéndose distinguido por su vasta erudición. en filología y 
en liúgiiística en general. 

PL1blicó entre otras obras: "Vindicación de la Colonia Cubana -residén-~ 
te en la República Mexicana." Opúsculo escrito en honra de los calunmia
dos y en averiguación del calumniador. Veracruz, 1888. Tip. de J. R0ssel 
e hijo. 1 vol. 49 pta. 

"Elementos latinos del español, sinopsis de las lecciones dadas _en las 
clases de raíces rlel Colegio Preparatorio de Veracmz." Veracruz. Tip. Ve· 
racwzana. 1884. 262 págs. 20 cms. 

''Raíces Griegas." (Orígenes del Español). 1880. Veracruz. Puebla. 
I;ibrería La Ilustración. 

"Diccionario Cubano." 
''Etimologicarum Novum Organum." 
CL1ando fapeció el señor Macías, el 7 de enero de 1905, el pueblo de Ve

racruz hizo a sus restos una verdadera demostración de duelo. 

MANRIQUE DE DE LA FRAGA, MARIA. 

Cantante.-Nació esta distinguida cantante. en Huatusco, elll de mar
zo de 1885. 

Sns padres fueron don Miguel Alonso Manrique de Lara, de origen es
pañol y doña Emilia Sousa. 

Desde ni fía mostró facultades artísticas y una gran predilección por~~ 
música. Sus primeros estudios de solfeo y canto los hizo bajo la dirección 
de la profesora María Vargas. .. ~ · . 

En el año de 1902 tomó parte en una función que con fi-nes altruistas,,, 
tuvo lngar en el teatro "Solleiro" de Huatu5co. Se representó lapbta ''Ma~ 
rina," habiendo sido la señorita Manrique 1a que tuvo a su cargo,~L pflp.eY 
de la protagonista. Su labor resultó irreprochable y causó ad.míra:ción;entr~ 
los espectadores; a partir de este éxito, se reveló como gran 8:rlista; 

Después tomó parte en festivales de caridad, en ceremonias religiosas 
Anales. 'r. VI. 4' ép.-47;-
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y en conciertos privados, distinguiéndose siempre por st1 bellísima voz y 

mostrando cada vez más adelantos. 
En 1904 contrajo matrimonio con el señor don Edmundo de la Fraga. 

En 1908 se trasladó a la ciudad de México en unión ele su esposo y sns tres 
hijos. Ya establecida en la capital de la República, donde el campo artísti
co es más amplío, se avivó en ella el deseo de perfeccionar sn arte y despt1és 
d.e solicitar y obtener el permiso del seiior su esposo; comenzó a estudior 
formalmente y con gran entusiasmo el canto. Recibió lecciones y consejos 
del profesor italiano don CarÍos Pizzorni, antiguo tenor de ópera que figu
ró en algunas compañías de Opera y ya retirado se radicó en México, dedi
cándo;;e a la enseñanza del "be! canto." Desde luego descubrió en la se
ñora de de la F~aga excepcionales dotes, angurando que lh:g<nía a figurar en
tre las-grandes celebridades del mnndo, por stl bellísima voz. Fné ella la 
mejor discípula qt1e formó y que bastó para darle fama al maestro. 

Bien pro11to mostró los graudt'S progresos qne realizaba, su privilegia
da voz, de admirable duh:nra y ele una agilidad natural maravillo~a, no en· 
contraba obstáculos en los pasajes musicales, por difícil que fuera su 
cución. 

· Su maestro la empezó a dedicar al estudio de óperas y el resultado fué 
sorprendente. 

En el mes de agosto de 1911 cantó por primera vez, en el teatro "Arbeu," 
ei( u u festival organizado por la Sociedad ''Dante Alighieri,'' la ópera' 'Lu
cía de Lamermoor," obteniendo ruidosísimo éxito. 

Cansó asombro en el público esta notable cantante que surgía de mo
mento en nuestra patria; todos se preg·untabau quién era. Aquello fué una 
verdadera revelación en el mundo artístico. 

Después formó parte de una Compañía de Opera organizada y dirigida 
po:rel maestro Ignacio del Castillo, la que acttlÓ en el teatrp "Victoria" de 
Durango, con notable éxito. 

En septiembre del mismo afio cantó eu el "Arbeu," "Lucía'' y "Ri
goletto;" a fin d.e afio cantó en el teatro "La Paz" de San Luis Poto:-;Í, 
conquistando cada vez mayores triunfos. A: su regreso a México sufrió una 
grave enfermedad que puso en peligro sti \"ÍdH. 

Restablecida de la pulmonía de que ft1é víctima, se presentó en el tea· 
tro ''Colón" en la ópera "Somí.mbula;" su labor fué calurosamente aplau. 
dida y tuvo qt1e presentarse varias veces en escena para escuchar las deli
rantes aclam:tciones que le prodíg·aban. 

. Más tarde cantó en los ~teatros '' DegolÍado'' de Gnadalajara y ''Dehe
sa'' de Veracn1z. Refiriéndose a su débt1t en este puerto con la ópera "Lu· 
da de Lamermoor," el maestro D. Enríque Guicheuué decía de ella, en-
tre otras cosas, lo " ...... teníamos ante nosotros a una verdadera 
cantante, linda voz, purísima y de extremada afinación y cosa rara en un 
soprano ligero, gran emotividad para cantar, intensa expresión, pasión, 
sentími.ento artístico, todo lo reunía esta privilegiada artista. En el aria 
del primer acto nos hizo ver todo lo qt1e podíamos esperar de ella durante 



355 

la ejecncton de toda la obra y fné en el' tercer acto, en el aria Uat11adí! v:tt1; 
g·armenle dé ia locura donde !liarÍa !lOS mostrÓ todo Sll g;ran ·valer C()IDO at
tistn. \'erdadera, pocas Yeccs recorctamo~ haber oído cantar el ;'ándahte'' 
con tanta ternura, con tanta illtensiclad de expresión. con tanto verisnl(?, 
nos sen limos comuoviclos ante tanta naturalidad, y al llegar. al finalsu \:a' 
dencia con la ilm1ta f11é alg;o sencillamente fnuravilloso; prodigiosrt agilidad; 
afinación perfecta. Aqncllo iué el delirio, el público 'i't:racruzano se sentía 
orgulloso del triunfo de su dilectft paisana y razón sobrada tenía 
para ello ...... '' 

Jin el mes de marzo ele 191:2 se embarcó para Nueva York; Sll estancia 
en esa ciudad fué corta. Su principal objeto era escuchar artistas de fama 
mundial para perfeccionar sus conocimientos. Sin embargo, t~unque contra~ 
bajo, aceptó formar parte de nua Compañia de Opera, donde obtuvo 'fraricos 
y sonados triunfos, en vi,.,ta de los cuales le fueron ofrecidos co11tratos i/'7ri"' 
tajosos, pero ella los declinó; quería vohrer al lado de sus l1ijos,,y dejar para 
más tarde esos contratos. > 

Regre~ó a su pahia y siguió cantando eh los principales .teatro:!l d~ 
México y en los de varios Estados de la Rep(1blka. Tomó parte en distintos 
conciertos organizados en Jalapa, Veracn1z y otras ciudades. 

A pesar de haber sido muy corta su actuacióp en el teatro, apenas de 
cinco años, tuvo un repertorio vasto e importante, pues además de las 6pe· 
ras mencionadas, cantó "Puritanos," "Barbero de Sevilla," "Lakine," 
''Tnn·iata," "Romeo y Jul ieta," ''Payasos,'' "Bobtn:tía,'' etc. En todas ellas 
obtuvo un éxito extraordinario, según lo expresan las crónicas de muchos 
periódicos de esa época, que tenemos a l:a vista. 

}'ué siempre muy estudiosa y observadora; escnch;;1ba con interés todos 
los consejos de maestros y artistas. Hasta los discos fonográf:i<:osle propor: 
cionaron algunos couoc:imientos; pues gustaba de escuclHlt a las grandes 
celebridades mllndiales, a quienes imitaba con facilidad. 

La ópera predilecta de la Sra. de de la Fr!lga era "Traviata.'' Su actua
ción en ella era completa, como cant:alt~ y como artista, rayando en·etter
cer acto a gran alfura. Su temperamento artístico se desbordaba en ral:tda• 
les de pasión y de sentimiento. Esta ópent fué la q'ne cantó por .última,. vez 
en julio de 1915, en el teatro "Colón" de esta ciudarl. A los pocos días cÓ~ 
menzó a sentirse enferma y creyendo encontrar alivio.con el cambio de lu
gar, se trasladó a su patria rhica, pero se recrudecieron sus. males y regtes,6 
a la capital, donde después de muchos padecimientos murió el19 de l)lárzo 
de 1916. Su cadáver fué cubierto de num~ro;;as ofrendas fipralese inhum¡~· 
do en el Panteón Espaiiol. .... · ..•. · .• 

La noticia de su fallecimiento produjo houda petntert ~l mtin~~?:ttJsH'--: 
co, donde era estimadísima por .sus altas ,cu.alidade¡3 de: ar.*istl! y,de-;~~J~t? 
Con su desaparición perdió el a1te lírico un elemento v~li(!sÍs,imci;l~fCél~b~; 
artista eil mny corto tiempo dió bastáiite gloria a México y·t§J11l).~St~ellá 
f¡¡gaz desapareció, cuando le auguraban un brillante porv(>nÍr y c'Uat~do)á 
Patria esperaba mucho de ella, 
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MANTILLA ORTIZ, RAMON. 

Nadó en Córdoba. Hizo sus estudios en la Escuela Nacíonal Prepnra· 
toria cQando este plantel fué dirigido por el eminente doctor don Cabillo 
Barreda, habiendo sido compañero de Manuel Acuña, de ]t1an de Dios Peza, 
de Limantour y de la brillante pléyade que salió de ese plantel en aq11el tiem· 
po; Obtuvo e1 título de Abogado y ejerció durante toda su vida en el Estado 
de Veracruz. Ocupó diversos puestos en la judicatura, como Juez de Prime. 
ra Instancia, y Agente del Ministerio Público. También fué Jefe Político de 
la dudad de Coatepec. Sirvió como militar .en la revolución de Tnxtepec 
y ostentaba el grado de Coronel. · 

Falleció en la ciudad de Jalapa. 

MAPLES, MANUEL,. 

Abogado y escritor.-El licenciado Manuel Maples uació en el puerto 
d,e Veracruz el9 de enero de 1870. Fueron sus padres el señor Mannel Ma· 
plesyla señora Brígida Valdez. 

Como desde la escuela primaria mostrara un claro talento, el Ayunta
· .. miento porteño lo pensionó para que pudiera continuar sus estudios prepa

ratodos en su misma ciudad natal, en donde los concluyó con éxito. Después 
pásóala Escuela Nacional de Jurisprudencia, de México, en donde recibió 

· el título de abogado el 15 de junio de 1896. 
Al regresar alEstado de Veracruz se le designó Agente del Ministerio 

Público enPapantla el aflo de 1.897 y de Túxpam en is99. Después desem
p,eñó los cargós de Juez de Primera Instancia en Tantoyuca en 1900 y en 
l"úxpam.en 1901 y de Magistrado al Tribunal Superior de Justicia del Es
b.tdo en 1917. 

/El señor licenciado Maples se dedicó desde muy joven al cultivo de las 
bellas letras y publicó sus prodncciortes poéticas en los periódicos veracru-
,- '_- -"'~ ' ' --- - ,' - - - _l-t -_, ( { ·- ¡:' 

· zanos El Renacimiento," Nueva Era," El Dictamen," y La Opi-
nión:'' Era poeta. de fáéil estro y de galano estilo. Dejó inédito un tomo de 
versos intitulado ''Odios y Simpatías.'' 

También se distingui6. como orador elocuente. 
Falleció en. la ciudad de Jalapa el30 de.marzo de 1926. 

MARIN, ROMA.N. 

PoHtico.~En 1906 se pronunció en Puerto México contra el gobierno 
del generalPorfirio Díaz,, porlo.que se le considera como uno de loR precur
sores del movimiento revolucionario de 1910. Era de oficio carpintero y 
enajenó u napeqneña finca que con su trabajo había costruído, para emplear 
sn producto enarmás y parque para la revolución. Al frente de una parti· 
da de hombres decididos combatió con las fuerzas federales, pero derrotado 

' 



357 

y preso, se le internó en el Castillo de San Juan de Ulúa, en donde-periÍla•:< 
neció hasta el triunfo de la renllnción de 1910. Aunque ostentó elgrado.de 
General, volúó honestamente a Sll antiguo oficio y falleció en el ptl~rf6dé 
Tampico. 

MAIUN, FELIX B. 

Profesor.- Es originario de Jal~cingo. 
Fné profesor de Hístoria en,. la Escuela Normal del Estado y en el Cole

gio Preparatorio de la ciudad de jalapn-Hnríqnez. 

MARIN, TOMAS. 

Marino.-Nació en Jalapa, seguramente a principios del siglo pasado, 
puesto que en 18.21 se dió de alta como cadete en la Di visÍót1 del general do~ 
Nicolás Bravo, en la que permaneció hasta 1823 .. En 1824 principió s~ ~.á:·: 
rrera ele marino, en la que tanto se había de distingtiir, comoaspirant~ a:e· 
primera; en1833 asceúdió a Segundo Teniente efectivo y luego~ P,rím~rTe
niente; t:n 1836 a Capitán de Fragata, enl842·a Capitán de Navío graduadÓ 
y poco después efectivo y en 185'1 a Jefe de Escuadra efectivo. ' _· 

Tomó parte desde joven en varias acciones de guerra, pero su not'nbre 
ha pasado a la historia como uno de los <;:audillos de las fuerzas. reacciona
rias durante la lucha de la Reforma. Fné principal actor del Incidente de 
Antón Lizardi. Según un autor, en esa ocasión fue enviado Marín por Mi
ramón a fletar en la Habana una escuadrilla ccn la que debía atacar y tomar 
Veracruz, que estaba en poder del gobierno de Juárez. La tentativa fracasó 
gracias a la intervención de nn buque americano. Marín fué conduCido a 
Nueva Orleans, donde se le juzgó por piratería. El tribtmal le absolvió y 

regresó a México a servir al Imperio. La escuadrilla ·mexicana fné apresa
da en Antón Lizardi el 6 de marzo de 186Ó y se componía de dos buqt1es, 
el "Marqués de la Habana" y el "C·eneral Miramón" que tripulabat1fuer~ 
zas de voluntarios cubanos annquealmando algnnos oficiales mexicanos. 
Juárez, que no tenía buques de guerra con qué defender el puerto, hizo qUe 
su Ministro el general de la Llave pidieraalca¡)itán de la corbeta "Sarato
ga'' que. apresara a Jo¡; dos buques, De la Llave se embt~.rcó la corbeta 
americana y a la media noche se atacó y capturó a los dos bnques,que fueron . 
conducidos a Nueva Orleans. De la IJave resultó herido 1~ acciÓn . 
libró. 

Acerca de asunto no se ha dicho todavía la 
de lo mucho que se ha escrito sobre el particula.r, por lo 
a consignar .esos detalles salientes. 

El General Almirante doú To~1á$ Úaríri'fliÜedó 
de1873. . 

Militar.-El coronel don Francisc.o 1~ .. m.•~"-';"''"u""' nact().:·en 
el año 1825 y murió en la misma villa 
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otros patriotas de la región, liberal y osado, afilióse al partido de la Reforma 
aliuiciarse ésta, consagrando desde entonces Sl1 vida al servicio de la patria. 
Y fué dmante la intervención francesa cuando su acendrado patriotismo y 
su valor indomable ostentáronse en los campos de bataila dejando imborra· 
bles recuerdos en la región donde combatió sin tregua a intrusos y traído· 
res. Uno de sus biógrafos dice del coronel Mascareñas lo siguiente: "Dnpin, 
elvandálic:o c:ontraguerriHero que incendió a Ozuluama para que quedara 
'?borrada de la carta del Itnperio," y preteoclía quemar todas las haciendas 
que la rodeahnn, !'egún expresábalo en la conminatoria comunicación que 

.. ·dirigió al Alcalde de esta villa, fué el más combatido por el coronel Masca· 
re~ñas, quíen con sólo un puñado de valientes conterráneos suyos, entre los 
que se encontraban varios allegados del caudillo, en continuos asaltos y em· 
boscadas ttwo siempre a raya ai chacal sanguinario, estorbando su obra de 
devastación y de matanza. Entre aquellos asaltos, sobresale por su audacia 
el que el coronel Mascareñas llevó a cabo una madrugada en la que con sólo 
catorce hombres introdújose entre la vangl1ardia y el grueso del ejército fran· 
cés, destrozó aquélla, ahorcó -·en justa represalia- a los prisioneros que lo· 
gró hacer, y desdeñando el grave peligro que corría por la aproximación de 

Ja tropa enemiga, puso a cada uno de los mexicanos ajusticiados un letrero 
q~~ dec,ía: ''por traidor." Fué entonces cuando Dupin -qnien siempre ahor
capa a lps republicanos qúe hacía prisioneros- al llegar all ugar del encuen· 
tfB.,Ysªhi~11do que debíael desastre a la audacia del coronel Mascareñas, di-

···. jóf.J!aéste sí le haréelhonorde gastarpólvora eu él si llego a cogerlo." 
· .. ·· .... · ,.Cgt;J~ :POlítiqo, .el c.orol'Íel· Mascareñas representó dignamente a su Can· 
t§~.e11)a, :I..:ei$islatur;:t y~racru~ana. Su uombre, símbolo .es de valor y de pa
triotisMo en la reglón huasteca, y Ozuluama le ha erigido nn monumento 
qne, Córonadópor su )msto,· osténtase en la plaza de la ciudad del "ocelotl'' 

·o tigre, etin10lógía del nombre deJa población. 

MATA YREYES, MIGUEL. 

Por. coq_tener ::¡.]gunos nuevos datos, insertamos a continuación otrabio
. graffa de este pintor: 

El artista don Miguel Mata y Reyes nació en la villa de San Mateo Nao
linco el 9 de juuio de 1814. Fueron sus padres el capitán de caballería don 
Miguel Mata y doña Josefa Reyes. ,Mata, desde muy ni fío pasó a Jalapa a es· 
tudiar pintura y dibujo en la Academia de don José Aniceto Serrano, y en 
el taller dedon Joaquín Rebolledo: 

Debido a sus rápidos progresos en el arte de Apeles, Mata pasóenl837 
cofuo pensionado a la Academia de Bellas Artes· de San Carlos· de ·México, 
habiendo rtlalizado adelantos tan grandes que dos afios después fué nombra· 
dO subdíre'ctor del plantel. En 1840 se propuso. para ocupar la Dirección de 
la clase de pintura una terna forn.1ada por don Miguél Mata, don Jes6s Co
rral y don Mariano García, y la Junta Directiva, de acuerdo con elGobier· 

·no, distinguió a Mata nombrándolo Director en octubre de 1.84.0, e ihician· 
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do el deseo de qne para su perfeccionamiento expensara la Academhtstt_ viaje, 
a 1\nropa, que no pudo realizarse. _ 

Acerca de !IIata dice su biógrafo el profesor Felipe L6pez Lópe?,::''Trl%.• 
tó el ef'crupt1loso director (Mata) de robustecer día por día iu eject1Ción cQP 
el e~tt1dio prolijo de los mejores modelos que ofrecía por aquellos ti~ti1p().S 
la Academia, y a fa! ta de originales de primer orden copiaba aqu~llos-gra· 
bados qne le mostraban las composiciones de los pintores más célebr¿sTeste 
procedimiento ejercitaba S\1 VÍsta de t111a lllSnera ilr\'ersa a la que solfa em~ 
p!ear en sns bocetos y retratos. porqne entonces tenía qne agrandar el dilnijo · 
en distintas escalas, y ser, por decirlo así, origi11al en el colorido.'' 

Citaremos por ejemplo, un cuadro ele Rubens, que representa la Sacra 
Familia existente en su galería, y otro de Rafael, llamado "El Pasmn deSi
cilia'' que piutó para el señor don Joaquín Pe:;ado .... Entre los pocosori• 
ginales de que pudo disponer, logró haber a las manos laVirgén d~ :a.'el.énj 
ejecutada por Murillo, cuadro perteneciente a los Canónigos, que aaonÍ\[ba.< 
el interior de la Catedral, y fué tal su estudio empeñpsO de esecuaaró{g1l~f 
casi llegó a hacer copias de tan bello original.'' .. · ._... .. . . .. · ' ··· ·. 

Mata, como erá de esperar, llegó a tet~er tanbrillante posición, coí:ltan· 
do con la amistad de los hombres más prominentes de laépoca, y e:fi 1841.' 
aprovechó estas refaciones gestionando del Gobierno la protección. para la 
Academia obteniendo como resultado qne se expidiera en 1845,· undeqeto 
que se otorgaba el privilegio de una Lotería. 

En 1846 empezó la verdadera época de regeneración de la Academia> 
pensaudo los señores de la Junta eu reformar en un todo el local, en hacer 
las adquisiciones necesarias y en traer del extranjero un personal de direc· 
tores, como lo deseaba Mata, para cada ramo de la enseñanza, ·pensando 
conservar a Mata como director de pintura, a lo q1:le contestó éste: ''Yo no 
soy el hambre a propósito; México necesita en este ramo un maestro de pri~ · 
mer orden, y yo también necesito aprender/' ' 

Entonces se hicieron proposiciones a los más notables pintores de Íta:. 
lia tales como: Carta, Podesti, Silvagny, Chierici, por condncto de los 
ñores J\Hranda y Cordero, r¡ue estaban allí como pensionados de la Acade
mia. Ningl1110 de ellos quiso admitir venir a México, porque gozab!ln.en su 
país de· estimación y empleos envidiables. 

Habiendo aceptado al fin el puesto de director de pintura don Pell':grin 
Clavé, cnando este señor llegó a México encontró la Academia rest!!urad,a 
y enriquecida, todo obra de Mata. 

Este gran pintor veracruzano falleció en la capital de la Rep1lb!.iÓa, 
5 de diciembre de 1876. 

1\IEDil'CA¡ ANTONIO• . 

Militar.-Nació eu elpnerto de Veracrnz,y ostentatldoef{gráO.~i4'~g~>' 
neral, fué Secretario de Estado ydel DespachodeGuerray~ari.~a~Q .. f~Ú/ ·. 
cnando funcionaba la Soberana Junta Provü>ional.del.IÍnperip. · .. 
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MEI..,O Y TELLEZ, MACARIO. 

Abogado.---,- Este eminente abogado nació en Tamocal, población situa
da en la línea limítrofe de los r•:stados de Hidalgo y Vcracruz en mayo de 
1853¡ pero por su larga actuación en la cosa pública del último de los Esta
dos mencionados se le otorgó carta ele ciudadanía \'eracruzana, ya que des
O.e 1882 principió bU ChiH:ra cuno Juu de 1¡¡¡ Insl:~I~cia en Ozulnama, Tan
toyuca y Chicontepec. 

El señor licenciado 1v1elo y Téllez fné desde el Gobierno del Grnl. En
ríquez durante varios lustros Magistrado del Trilmnal Superior ele Justicia 
del Estado de Veracruz, cuya rresidencia ocupó en clístin tas ocasiones hasta 
1911. Antes había desempeñado otros distingnidos cargos en el ramo judi
cial, según ya lo dijimos, haciéndo;;e notar por s11 rectitud y su honorabili
dad. Tomó parte en ruidosos asuntos, bien como representante de la justi
Cia local o como postulante. Fué cateclnítico del Coleg-io Preparatorio de 
Jalapa y en un tiempo se le señaló como el caudid:üo más viable pant ocu
par la primera magistratura del Estado ele Veracruz. 

'l'ambién ocupó una curul de Dipntaclo en la Cámara local, en diversos 
·períodos. 

·sh hijo, el U.oct01' don Gastón Melo, nativo de Jalapa, es uno de los 
Jnédicos más prestigiados de la República. 

Falleció en la ciudad de México en 1917. 

MENDOZA, CAMERINO Z. 

'J.-icter obrero que con don Rafael Tapia y otros revolucionarios de Ori
zab~. inició los pr.iu1eros movimientos ele protesta contra el gobierno ele! ge
ne~:al Díaz. Fué uno de los que enc~bezaron la sangrienta huelga de Río 
Blánco, y después, de.los qne combatieron con las armas en la mano en pro 
delmaderísmo. 

MOCTEZUMA CORTES, JUAN. 

El cura don Juan Moclezttma Cortés era de Zongolica y descendía del 
emperador mexicano Moctezuma Ilhnicamina. 

Abrazó con entnsiasmo la éa usa ele la independencia de México y fné 
uno de los que dieron el grito de rebelión contra los españoles. Cuando se 
lanzó a la revolución era mny estimado en toda la provincia de Orizaba por 
su honrada conducta. Además poseía nna gran elocuencia, con la que asom
braba a sus oyentes por lo inspirado de sus discursos. 
·' Su gran ima:;·in:1ción bacía que en ocasiones se cn.ttis.iasmara tanto, que 
hasta producía sern:cncs o pláticas q ne se salíalJ de lo que comúnmente ·se 
acostumbra en cnestión religiosa. 

Snblevó a sus feligreses ele Zongolica y como gozaba de generales sim
patías pronto sele unieron muchos orizabeños y otras personas de distintos 
lugares que se pusieron a sus órdenes. 



361 

El tnra Mocteznma Cortés se unió después al cura don Maria110 de la 
Fuente y Alarc(m de quien ya hablamos en otro lug-ar y a e~tos dos sacerdo· 
tes cabecilla~ se le~ sumaron fuerzas de Francisco Leyva, del Pbro. Sánch.ez 
de la cura de Tlacotepec y del guerrillero Arroyo. Todas estas fuer· 
zas reconocían como jefe al cura Ahucón. 

I,os servicios que prestó el cura ~Ioctezuma Cortés en unión de todos 
los demás compañeros ínsurgc11tes, a la cm1sa de la Independencia, fueron 
inmensos. Ocuparon lugares a propósito para hacerse de recursos e intereep. 
taban el comercio que pasaba del interior del país por Orizaba, para ir a 
Veracruz. Se apoderaron de Acnltziugo y de otros lngares cercanos, pudien· 
do hoslílizar a la vez a Jos realistas que defendían a Orizaba. 

Resolvieron tomar esta plaza y encaminaron todos sus esfnerzosallq. 
gro de sus deseos. Por fin, en la maf:ia11a del día 28 de mayo de 1812tdes~, 
pnés de algunos encuentros parciales con las avanzadas de las tropas qu~' · 
defendían la entonces villa de Oriwba, lograron apoderarse de ella .. :M:ás. 
meritoria fué la labor de ese g~;\upo de insurgeütes, entre Jos se encon~ 
traba el cura don ]t1an Mocteiuma Cortés, porque además detlo pose~r co~ · · 
nocimientos militares, carecía de armas y parque. 

El coronel insurgente, cura Mocteztnna Cortés atacó rudamet1te, pór 
orden del ctua Alarcón, en el Cerro del Cacalote y Puente Escamel a, alco
ronel Panes, jefe de las ft1erzasrealistas que defendían a Orizaba, al abando-' 
nar la villa y dirigirse hacia Córdoba; pero después los realistas recibieron 
refnerzos y derrotaron al cura Moctézuma Cortés, q U.ien se retiró a Zongo· 
lica y siguió trabajando por la libertad. 

Aunque parezca humilde la labor del cura Moctezuma Cortés tiene el 
gran mérito de haber contribuído con sus esfuerzos a lá realizad.ón de los 
sublimes anhelos de la independencia eJe nuestra patri~L, en una época en qt1e 
ya el desaliento estaba apareciendo en algunos corazones por la muerte"d.e 
los principales caudillos. 

Respeto y gratitud les debemos a estos abnegaJos patriotas. 

MONTERROSAS, TEOFILO. 

Pintor.-Nació en la ciudad de Córdoba el señor don Teófilo Monte" 
rrosas. . 

FLié un pintor de importancia. Pintó m11cho .Para las ig1esias. Se 
tinguió en. sus cuadros que copiaba de la naturaleza muerta. Sobi:esaliÓ 
también en la pintura de flores. Tenía muy buen colorido. 

Mltrió en la ciudad de Córdoba' este distinguido· artista. 

MONTES, ANDRES •. 

Artesano veracruzano que murió heróicamentebatiet)do a.Josü:iv~$9r~g 
yanquis en 1914 en el puerto de Veracruz. Elgóbietno del Estado p~nsib~ 
nó a su viuda. 

. Anales .. T. VI, 4Hp.....;. 48. 
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MONTES ARGÜELLES, MANUEL. 

Abogado y político.-Fué originario de Orizaba. 
Pasó a 'fehuacán de las Granadas y esludió Latinid3d en el Convento de 

San Francisco de esa ciudad, con el célebre P. Castillo. 
En el Colegio de San Ignacio de Pnebla estndió Filosofía y más tarde 

en el Setninario de San Ildefonso de la ciudad de México, cnrsó jmispnt
dencia. 

Regresó a su ciudad natal donde se distinguió grandemente y se captó 
la estimación y simpatía de sns conterráneos por ~l1 notable y amena erudi· 
ción, as{ como por su trato afable y correcto. 

Hignró en el Ayuntamiento ele la ciudad de Orizaba en distintos cargos; 
fué Regi<ior, Síndico Procurador y Alcalde de primera elección. Eu todos 
ellos dejó gratos recm:rclos por su honradez y competencia. 

I,os cosecheros de las enton::;:s \·illas de O rizaba, J aJara y Córdoba, lo 
nombraron su apoderado general. 

Iturbide lo nombró Vocal de la Soberana Junta Legislativa . 
. La provincia de Veracruz lo eligió su Diputado en los primeros Con-

g-resos Generales Constituyentes. 
. C'uando la provit1cia de Veracruz fué elevada a la categoría de Estado 
soberano e independiente, el señor Montes Argí.ielles ft1é designado su Go
. b~rila4.ot PoJitico. 

MONTIEL, RAFAEL. 

Músíco:-El don Rafael Jvfontiel nació en la ciudad de Jalapa y 
se dis.ti.ng'uiócomcí profesor de música, pero principalmente como organista. 
Durante ínuchos años tuvo a su cargo la cátedra de música en la Escttela 
NorJJial de Profesores, contándose por centenares los discípulos a qttienes 
impartió sus ens.eñanzas. 

Fué padre del eminente violoncelista don Rubén Montiel, que tantos 
éxitos ha t~lido en Europa. El señor .Montiel falleció en Jalapa. 

'MORALES, ESTEBAN. 

Eüucador.--Aunque nacido en alta mar e hijo de un general español 
c¡ue saiJguinariameute combatió a Bolivar en Venezllela, don Esteban Mo
ra.les fué considerado como veracruzano, pues en· plena adolescencia vino a 
radicarse al puerto de Verácnn. Sirvió como Secretario Particular al Bene
mérito don Benito cuando estnvo en Veracrnz, y despnés se consa
gró porentero al Magisterio. Fné Director del Instituto Veracruzano du
rante más de treinta años ycolaboró en los principales periódicos que se 
publicaban en Dominó varias lenguas ala perfección, entre ellás 
el francés qne hablaba correctísimamente, pues se decí'il que fué pupilo de 
Víctor Hugo en París. 

. .::. En reconodm.ieoto a sus n1.éritos una calle de Veracruz lleva su nombre. 
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MORA Y DAZA, JOSE MARI4.; 

Obispo.·-Nació en Jalapa, el 15 de abril de 1820. 
Hizo sus estudios en el semimtrio de la ciudad de Puebln, donde m:is~; 

tarde tiguró como catedrático. 
Fué preconizado obispo de Veracn1z en marzo de 1870 y consagrado~il · 

Puebla en el mes de julio del mismo Hño. 
Pallcció en el afio de 1889. 

MOUENO, JOSE MARIA. 

Poeta. -Como fué sobrino de <Ion José Demetrio Moreno Buen vecino, 
y como constantemente se refirió en sus versos a hechos y paisajes ;·eÚtéru. 
zanos, tocio hace creer que el Bachiller en Cúrioues (y despttés Licenciado) 
don José María Moreno, nació en el puerto de Vuac111z .. Uno de susbh:S· 
grafos dice en la Antología del Centenario: "Sólo sabemos qne eh.lat(ad~ 
ql1irió, en Pnebla, la Imprenta Liberal de 'l'roncoso·Hnos. Pimentel q\te le 
llama Moreno Buenvecíno (era sobrino d~l presbítero Dr. José Demetrio}; 
da cuenta de sus obras: Poesías (dos tomos, Puebla, !rilprenta Liberal de 
'I'ronc:oso Hnos., 1821); Odas a la libertad mexicana, CPt1ebla, en su Inipren
ta Liberal, 1822); I~at1fa, tragedia en cuatro actos y en .verso (Puebla, Im· 
prenta Liberal, 1822); M tragedia en tres act0s y·en verso (Pt1ebla, 
Imprenta Liberal, 1823); América Mexicana Libre, dramaalegóricoen dos 
actos y en verso (Puebla, Imprenta Liberal, 1823); Xicoténcatl,tragedia: en 
cinco actos y en verso (Puebla, Imprenta delt Patriota, a de S. J, de 
Arroyo, 1827). Hay otra obra dramática de Moreno, que existe como todas 
las anteriores, en poder de don Luis Oonzález Obregón: Adela o la constan
.cia de las vindas, ópera jocoseria en dos actos (Pnebla, Imprenta Libéraí, 
1823). También hay edición aparte, hecha en la Imprenta Liberal, de la 
églog·a A toyac, dedicada a Almauza, con fecha ele Hl20." 

"Los versos de Moreno son profusos e incorrectos; St1S expresiones abun· 
dan en vulgaridad y prosaísmo. Suele mostrar facilidad, sin elevarse nunca 
a verdaderas alturas poéticas.'' 

MORENO Y BUEN VECINO, JOSE DEMETRIO. 

Doctor en Teología.--FL1é originR-rio de la ciudad y puerto de V éra:6ruz. 
Hizo sus estudios en el de San Ildefonso de la cÍtJdád (le Méxi

co, llegando a gradnarse en la UtJÍVersidad como Doctonm Teología:. · 
Fué cura párroco de Satf Juan de Ulúa, Orizaba, .Atlixcó y Hu3jt1a_¡;¡ari; 

párroco y vicario foráneo d~ Izúcar. Ádemás, vicario foránew Conti~~ii~: 
de la Inqnisición en la. Provincia de la Mixteta. . .. · ..... ·· ·. ~ .· .·.·. 

En el Obispado de Puebla ft1é examinador sinodal y hebetlé!iÍdo de la 
Catedral. de dicha cindad. 

Produjo los siguientes trabajos: "El triunfo de la Elvgio de 
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San Pedro Apóstol, pronunciado en la Metropolitana de México.'' Imp. 
en 1801. 

"Oración panegírico-moral pronunciada en la Catedral de Puebla, en el 
solemne novenario a Nuestra Señora la Conquistadora, para implorar la di
vina clemencia a favor de las armas españolas." Imp. en México en 1809. 

MUÑOZ, LAZARO. 

Político.-El coronel don Lázaro Muñoz fu_é originario de Papantla. 
Hizo sus primeras annas con Santa Anna en 1822. 

Estuvo por muchos años al frente del gobierno de aquella región. 
Prestó'muy importantes servicios a la causa liberal. 

MUÑOZ PEREZ, LUIS. 

Pintor.-El artista del pincel señor Luís Pérez Muñoz, nació en Tlaco
talpam. Durante su vida pintó numerosos cuadros, pero luchando en un 
medio ·)lostil y falto de estímulo, m mió olvidado y en la miseria. 

MURILLO, LUIS. 

Profesor.-(Nos ocupamos del Prof. Murillo en estas biografías, no obs
t~nte )1aber nacido eu 1'eziutlán, porque desde pequeño vivió en Jalapa, 
.donde se ed.ucó, hizo su carrera profesional y prestó después servicios de 
importancia). 

. . El. señor profesor don Luis Murillo nació en 1'eziutlán (Edo. de Puebla). 
Desde muy pequeño ¡"adicó en la ciudad de Jalapa, capital del Estado 

de Veracruz, donde pasó gran parte de su vida. 
. 1 

Hizo sus estudios primarios en la Escuela Cantonal "Juan ele la Luz 
Enríquez.'' Fué alumno múy aplicaqo y a la vez que estudiaba, aprendía el 
oficio .de impresor con el señor Francisco Parra Vásquez. 

Fué desde pequeño un excelente hijo. Su maure, la Sra. D? Romana 
Murillo, daba clases particulares de trabajos iuannales en la ciudad de Jala
pa; ele preferencia enseñaba a hacer flores artificiales y e-xiste la circuutan
cia de que a n'üestro biografiado le gustaran mucho los jardines desde joven, 
mostranuo predilección por el estudio de la Botánica y que más adelante se 

. dedicara con especialidad a esta ciencia. 
Al terminar su educación primaria el joven Murillo pasó a la Bsct1ela 

Normal Veracrnzana, donde hizo los estudios referentes al magisterio, con 
notable aprovechamiento. Recibió eLtítnlo ele Profesor el 13 de agosto de 
1890, habiéndoselo expedido el C .. Gobernador Constitucional del Estado, 
Gral. Juan de la- I,uz Enríquez. 

Contrajo matrimonio el Sr. Prof. Mnrillo con la Srita. Carmen Aceve
do, de Jalapa, Ver. 

Como dijimos anteriormente, tuvo predilección por el estudio de la Bo
tánica y también por el de la Zoología. Fué catedrático de estas asignaturas 
y de Química en la Escuela Normal del Estado, h_abieticlo sido muy querido 
de todos sus alumnos por su competencia y afabilidad. Supo despertar en 
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ellos el interés por el estudio; con frecuencia salfan a exctnsiones para hacer 
más provechosa la enseñanza y formar sus colecciones y herbarios. 

El Prof. Murillo fué autor de tm Atlas Botánico bastante br:n:o. 
Fué muy querido del Prof. D. Enrique C. H.ébsamen y cuando eosterio~ 

table peuagogo se trasladó a la ciudad de México para reorganizar la ense~ 
ñanza, llamó entre otros discípulos predilectos, al Sr; Pro f. D. Luis ,Muri· 
llo, para que colaborara con él en la capital de la Repúbica. AquÍprestó ser~ 
vicios de mucha ín'lportancia el señor Mnrillo en el ramo de 'Educación, 
dttrante varios años. Fué profesor de Ciencias Naturales en las dos escue· 
las normales que existían en esa época (una para profesores y otra ¡:¡ara 
profesoras). 

Fué Inspector de Enseñanza Normal en el Distrito Federal, en substi• 
tución del distinguido muestro D. Leopoldo Kiel que salía para Cuba a des
empeñar otro cargo de importancia. 

Publicó unas monografías referentes a la vida, costtmJbres,. alitrtetüa~ 
ción, etc., de algunos animales y plantas; también una serie de cua.drós mu~ 
rales de los principales animales mexicanos. 

Hizo importantes clasificaciones de plantas, principalmente orqufdess, 
las cuales dió a conocer al nmndo .científico. 

Fué autor de unos mapas en relieve de la República Mexicano, del Es· 
tado de Veracruz y de algunas otras entidades. 

Después de una vida muy activa falleció el Sr. Prof. I). Lttis Murillo 
en Mixcoac, el año de 1929. 

Para honrar su memoria, una biblioteca de la ciudad de México, situa• 
da en la Plaza de la Concepción, en edificio que flté templo, lleva el nombre 
del distinguido educador. 'I'ambién una escuela ostenta stt nombre. 

NOGUEIRA, BENIGNO D. 

Abogado.-El señor iiéenciado do¡¡ Benigno D. Nogueira nació en la 
ciudad deJa lapa, el día 11 de febrero de 1861. 

Fueron sus padres el señor don Pedro Nogüeira y la señora doña Mar
cela Iriarte. 

Hizo st1s estudios de instrucción primaria, así corno los superiores, en 
su ciudad natal; estos últimos los cmsó en el Colegio Preparatorio, distifl~ 
gniéndose como alumno muy aventajado, pues en di~tintas ocasionEs ~e hi
zo merecedora diplomas y menciones honoríficas. En diciembre. de 187tlé 
ftteron concedidos por el Gobernador del Estado Luis Mier y Terán, dipl,a:'
mas en las clases de Algebra, Francés e Inglés. En 1878 recibió. el primt:rpre~ 
mio en (~eometría y 3er. añ.o de .Latín, en 1879 en fXistoria 4e Méxí~o, 
Derecho Político Constitucional, Dibujo Lineal, Cosmografiá;y Pt<>iqa :J.' en 
1881 primer premio y diplornaen Cronología, Dibujo I..-inea;ly.l,ógiea~ ·.· .. 

Principió a trabajar como profesor a la edad de 15 aflos, cuand~ toda
vía cmsaba sus estudios en el Colegio Preparatorio. 
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El día 6 de febrero de 1885 obtuvo el título de Profesor de Instrucción 
Sectindaria y el 8 de junio de 1886 el de Abogado; ambos títulos le fueron 
expedidos por el entonc~i'i gobernador del nstado de VenlC1l1Z, g-eneral Ju:w 
de la Lu:>: Hnríquez. 

Fué muy laboriosa la vida del licenciado don JJenignu Xogueira, pues 
comoseveráen seguida, desempeñómuchoscargos púulicos, dist.intns comí· 
sioues ,y puestos e:n juntas de la Beneficiencia Privada y dió muchas :ritedras 
en varios planteles educativos. 

Desde el año de 1883 comenzó a figurar en puestos públicos: el 9 de 
enero del citado año fué nombrado Síndico 2° del H. Ayuntamiento deJa· 
lapa, y en diciembre Regidor 69. En 1884 fué Regidor W, en 1886 Regidor 
31? y vuelve a desempeñar los cargos de Regidor en los años de 1892 y ·1895. 

En abril de 1891 fué designado Síndico 29 del H. Aynntamieuio, des· 
empeñando nuevamente el cargo de Síndico, unas yeces 19 y otras 2", en 
los años de 1894, 1895, 1897 y 1912. 

En tres ocasiones fué Alcalde Municipal de la ciudad de jalapa (1887-
1888 y 1889.) 

El Lic. Nogueira fué también Diputado suplente en 1900 y 1906 y Di· 
putado propietario por el 2? distrito, en 1910. 

· Ifué Juez 19 de Paz de la ciudad de Jalapa en 18íl7; Jnez 1'-' de Paz del 
qantón del mismo nombre en 1888, a fines de este a.fio Juez 29 de 1 ~ Im;· 
tanda¡ en 1920 Sec.retario del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Veracruz, en 1923 Defensor de Oficio del menc:io11ado 'I'ribnnal y en 1928 
Agente-29 .del Ministerio Público . 

. Desempeñó er.cargo de Inspector de ltJstrucción Pública en 1884 y en 
distint-as época~ fué Vocal de la Junta Protectora del Colegio Preparatorio, 
de ia'Escueía Superior de Niñas y de la Junta de Educación Superior de la 
dutlad. 

En el a:flo de 1920 fné Director del Observatorio Meteorológico Central 
del Estado; fué Vocal y 'l'esorero en diversas juntas patríótic<:s y de mejo· 
ras materiales, miembro de la Comisión de Hacienda y otros múltiples pues· 
tos y comisiones qt1e desempeñó. Es de notar que muchos ele Jos cargos antes 
menCionados, fueron gratuitos, y ya se·tratara de éstos o de los remunera· 
dos, siempre los desempeñó con el mayor cumplimiento y honradez. 

I4os principales planteles educativos de la ciudad, fueron beneficiados 
por los copiosos conocimientos que impartió el distinguido abogado en va· 
ría~ matedas qtH! tuvo a su cargo. Ya en 1881 fué catedrático de Lógica, 
Cosmografía y Cronología en el Colegio Preparatorio, y en este mismo plan· 
t~el, e11 distintas época;;, ,Jió las cátedras de Algebra, Geometría y 'I'dgono. 
metría, l)erecho Político Constitucional (por oposición), Física, Mecánica 
y Cosmogr.áfía. 

En el Colegio Sl1perior de Señoritas dió las siguientes cátedras: 'rene· 
duría de Libros, Cosmografía, Ciencias Físico·Natttrales, Matemáticas e Ins· 
trucción Cívica, habiendo sido tambiéi1 .. Secretario de ese plantel. 

'Tuvo a stt :.:argo en la Escuela Normal del Estado las siguientes asig· 
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natura~: :\latcm~ítica:', Física, AntropologÍ(t, Geografía Universal, CosttlO· 
grafía y en el aiio de 1909 fné Director Interino de la citada institución. 

En la Escuela Libre de Derecho atendió gratuitamente las cátedras de 
Derecho Xatural y Primer Curso de Derecho Romano. En junio de 1924füé' 
desi¡~nado SubLlirector y Secretario de la Escuela de Derecho y fné profesor 
de las signicntes asip;natnras: Dere~ho Cou~titucional Administrativo y De-. 
recho Internacional Público. 

El Lic. 1\'ogneira prestó también Int1chos servicios como vocal de la R. 
junta de Caridad de 1:1 ciudad, pnesto que sirvió eu diversas ocasiones. Fné 
Tesorero de la Sociedad "U 11 ión," Presidente de la "Jnnta Popular" y SE:· 
cretario de l:l Sociedad Anónima ''Caja de Ahorros.'' 

Durante más de treinta aílos fué Pre~idente de la Junta de Beneficencia 
Privada ''l\Iariana S;Íy8go'' y en ese tiempo hizo todo lo que la Junta u~ce· 
sitó sin remuneración alguna, dejando a favor de los pohr~s la cuntidadqtre 
según ios estatutos de la mencionada agrt1pación le correspondían como' 
Presicl en te. ' 

Cuando algttnos de sus amigo~, por enfermedad no podían cun:íplirC()ll 
sus empleos, él los desempeñaba, ya se tratara de algtmos meses o cerca de 
un año, pasando a sus respectivas familias el sttelclo íntegro. Aun e~iste11 

en h cindad deJulapa familiares de varias de esas personas a quienes subs
titnyó en s t1S labores y q ne fueron favorecidas en la forma antes menciona· 
da, las c11ales. pueden dar fe de estas nobles acciones. 

Tamhién desempeñó gratuitamente y con todo esmero, la Tesorería de 
la Junta de Beneficencia Privad<\ "Jáuregui" y tanto este puesto cou1oel 
anterior, los alendió hasta en sus tütimos dÚts. 

FalleC'iÓ el Lic. Nogucira en la ciudad de Veracruz, a donde lo habían 
llevado sus familiares por prescripción médica, a los setenta años catorce días 
de edad. El mismo día en que murió trasladaron su cadáver a la ciudad de 
J alapa-Enríqnez, lugar de su nacimiento y donde fué sepultado. Así termi
nó la vida activa del distingt1ido abogado y educador don Benigno D. No~ 
gueira, quien dejó una estimable familia y gran número de aventajados dis· 
dpulos. 

NOVOA, ENRIQUE. 

Político.-·Nació en :Minatitlán y fné su padre el seflor don }tJlio Novoa, 
coronel de la~ fuerzas federales en tiempos del general Díaz, y diputado al 
Congreso ele la Unión. A pesar de ello, Enriqt1e Novoa engrosó l.as filas
oposicionistas que combatían al general Díaz y en 1906 tomó participaciótl 
en ·el movimiento revolucioi1ario que entonces estalló. Derrotado y perse· 
guido, se le apresó, llevándosele a San Juan de Ulúa, dotide permanedódu: 
rante cnatro años hasta que fué puesto en libertad por larevoluci§n de li11(). 



368 

NU:fiEZ ORTEGA, ANGEL. 

Diplomático e historiador.-El señor don Angel K Ílfiez Ortega, nació 
en el puerto de Alvara<1o, el año de 1840. Fueron ~us padres don Gabriel 
Núñez Ortega y doña Tomasa García. 

Desde muy joven se dedicó al periodismo y a la política, y en 1874 repre
sentó a su Estado natal como diputado en el Congreso de la Unión. En ese 
mismo año desempeñó en la Secretaría de Relaciones Exteriores el empleo 
de Oficial segundo y se le nombró segundo Secretario de Legación, desti
nánclosele a Alemania, eu donde por renuncia del Ministro, g-eneral Rafael 
Benavides, quedó como Encargado de Negocios ael ínteri1_1. 

Regn.·só a México encargáudose de la Sección de Europa ele-la propia Se
cretaría de Relaciones y luego de la Oficialía Mayor del mismo Ministerio. 
En julio de 1879 se le nombró ~finistro residente en Bélgica y diez años más 
tarde se le ascendió a Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario. 
Pesempeñaba ese alto puesto cuando le sorprendió la muerte en Bruselas a 

.la edad de 51 años,\el1 9 de mayo de 1890. 
Ei señor Núñez Ortega era persona muy instruída y muy actiya, de gran 

laboriosidad y de proftmdos conocimientos en inglés, francés y alemán. Con 
sus ta'reas ere diplomático alternaba las de lingüista e historiador y dió a luz 

. importantísimos estudios sobre lenguas indígenas, estadística y arqueología. 
· Don Juan de Dios Peza, qt1~ fué su compañero de bohemia, hizo de él el 

"sigttiente juicio en 1877: "Es notable por sus conocirt1ientos en historia ele! 
país, sobre la cttal ha escrito artículos y uua cartilla que sirve para sn fncil 
aprendizaje." · 

''El señor Nú.ñez, editOr y redactor de la ''Revista Universal" en las 
primeras épocas de ese periódico, mereció elogios por el buen tino con que 
supo tratar las cttestiones ypor su acierto para escribir en la prensa. Ha sido 
Secretario ele la Legación de México en Alemania, siendo recibido perfecta
mente por el Gobierno y la sociedad de aquel país.'' 

Publicó entre otras obras las. siguientes: 
"Apuntes históricos sobre la r.odela azteca conservada en el Museo Na

cional de México." Brusela~. Gustavo Mayolez. Edit. 1885," Varia::; Cartas 
del Marqués de Croix XLV. Virrey de Nueva España," Bruselas. G. Ma
yolez, Ed.it. 1884. Varios papeles sobre cosas de México. I. El Peso de Oro. 
II. "El Sitio de Veracruz." Bruselas. Gnstavo Mayales, Euit. 1882, "Memo
rias sobre las relacÍOJJes diplomáticas de México, coplos Estados libres y so
beranos de la América del Snr." México, Imp. del Gobierno, 1837. '' Apun
tes históricos sobre el cLlltivo de la seda en México." Bruselas, 18'83. "Noticia 
histórica sobre las relaciones. políticas y comerciales habidas entre México 
y el Japóa durante el siglo XVII." México, 1879.-' 'Soberaníá de Méxi
co sobre la Isla de Arenas.'' ''Cartilla Histórica de México.'' México 1885. 
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-' 'Helice, estndio sobre d origen de este nombre," Méx.ico. Imprenta: de 
Gonzalo A. Este\·a. 

Se ~ahe c¡ne dejó in0tlitos muchos trabajos sobre etnografía nacional.Y' 
una monografía ~obre el l\Ial del Pinto. 

NUÑEZ, RAMON M. 

Abogado, literato. político y patriota.-El licenciado don Ramón M. 
Núiicz nació en '' l,os 1\'lanantiales'' de la jurisdicción de Oznlnama, el 31 
de a¡.msto ele l Sl5. 

Fncron sus p:tdrcs don 1\fauuel NÍ1íiez y doña María Josefa Jáuregui, 
ambo,.; ramas de familias Yigorosas extendidas por el norte del Estado de 
Veracrnz. De este matrimonio nació el hombre que además de sostener __ el 
tronco de sus progenitores, por su talento, honradez y patriotismo,<delí~~-. 

llegar a ser el sabio consultor de sus descendientes. .. 
Terminó su educación primaria a Jos 14 años de edad y marchó en s~· 

guida a .México a hncer s11s estudios al Seminario Conciliar, donde se_ dis< 
tingnió por sn talento. Poco despnés dejó las rejas del claustro y volvi6 a 
la Hnasteca. Pronto se escucharon en esa región las coplas del joven poeta 
y sns clnlces canciones, pues era muy afecto a esto. 

Sns padres procllraron que continuara estndíando, pero antes de .efec
tnarlo, el joven Núfiez abrió una escuela en Ozult1ama, dedicándose con 
afán a la enseñanza de la niiíez, obteniendo en poco tiempo brillantes éxitos. 

Interrumpió su humanitaria labor porqne regresó a México a proseguir 
sns estudios en ·el Colegio ele San Gregorio, dirigido entonces por el emi
nente Rodríguez Pncbla, para hacer la carrera de Abogado. 

Se distinguió mucho al lado dé otros compañeros notables quienes más 
tarde honraron también el foro, las cátedras y distintos puestos públicos. 

Siendo aún estudiante de Leyes, filé prefecto de estudios y catedrático; 
sustentó varios actos públicos en que se dió a conocer como_ pensador pro~ 
fundo y filósofo. 

J\n muchas ocasiones hizo u~o de la palabra como orador, distinguién
dose por su elocuencia; el archivo de la escuela conservaba algunas de sus 
composiciones. 

Cacla año iba a la Huasteca a pasar sus vacaciones, y al atravesar por 
los distintos pueblos de la Sierra, como en esa época hubiera algnnas solero• 
nidades cívicas, gnstaha el joven Núñez de subir a la tribuna e improvisar 
patrióticos y arrebatadores discursos que le valían mu¿hos aplausos :J-~birsta 
recursos que le servían para continuar su viaje, pues a veces .por llegarplüy· 
pronto a su terruño, ni esperaba el dinero que le debían enviar; · ... · , 

En el aíío ele 1840 tern;inó los estudios de Jurispmd~ncia. y.r:ecÍbié):s4 
título d~ Abogado, después de sustentar dos brillantes exámenés:apte el(\d:· 
legio de Abogados y la Suprema Corte de Justicia. 

Si desde niño había mostrado una g-ran actividad~ ahora comienZa una 
nueva época en Sil vida, fecunda en acciones nobles y d~sinteresadas; todas 

Anales, T. VI. 4~ ép.-49. 
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encaminadas a hacer el bien de stts semejantes. a ec;ca!ar distintos 
puestos administrativos, desde el de Alcalde de ou ¡meblo, hasta el de Go· 
bernador del Estado. 

I~n el afio de 1B44 fné nombrado Secretario de la Juntn de Fomento del 
pt1erto de l'ampico, 'ramps.; en el año siguiente fu{; d•~sip;niido Dípllln(:o a 
la I~egislatttra en el Estado de Veracruz. Como Jegi~Jador díó pruebas de su 
inteligencia, vasta ilustración, jnicio y patriotismo. 

Despl1és desempeñó la Prdeetu ra riel Distrito de 1'am pi e o (Veracrnz), 
que· entonces lo formaban, los qne más adelante fueron cantones de Ozull1a
may 'rantoyuea. En este carg·o prestó importantes sen·icios, pues habiendo 
sído invadida la Huasteca por los norteamericanos, al mando del coronel 
de Russy, debido a las acertadas di~po~iciones y al auxilio que le pre~taron 
al Gral. D. Itraucisco de Garay, los prefectos Ramón Núfiez y Cristóbnl 
Andrade, derrotaron a Jos inva,;ores en el río tlcl Calabozo en julio de 1847. 

Ozulnama sufrió ttn asalto la uoche del 24 de noYicmbre c:e 1847 por 
vecinos de algunas demarcaciones de la m uní de T<n:tima, ac8tH1i. 

llados por Mignel Salazar, Gregario Salinas y l\Iartín rednjeron a 
prisión al Prefecto ;;eíior Núñez, al Gral. Garay y a algnnas otras 1~enorws 
principales y fueron asesinados el coronel D. Domingo J<Íuregui y el Jnez 

. (l,e 1 Q. Instancia, Lic. Manuel de Mora. Desp11és de mucho trabajo fuerori 
p.ue$los ett libertad los prisioneros y esta ~angrienta revol11ción qne llegó a 

. inyádir toda aquella región, terminó con el fusilamiento ele los eabecillaf', 
d~bid.~ a: la a:ctividady energía qt!e desplegaron los prefectos Núfiez y An
drad-e1>así como el heroico valor del Sr. Lloren te, de l'úxpam y del capitán 
Lamadrid .. 

f[abiendo abandonado el país los invasóres nor!eamericanos y pacifica
da la. l:!ua.'lteca; el Sr. Núñez se en treg'a a las labores en su hacienda . 

. Después ftlé electo Diputado al Congreso de la Unión. Terminado !>ll 
periodo y sintiendo gran afán por la enseñanza, organiza nna escuela bas
tante buena, ~n .el año d.e 1864, en 'rampico. 

En la época de la i_ntervencióu francesa y del Imperio, el Sr. Núñfz se 
retira: de la vida pública negándose a aceptar ofertas qne paru varios pues· 
tos de importancia se le hacían. En agosto de 1866 fné nombrado Juez de 
Distrito en 'rampico, ct1ando ya los jefes republicanos habían tomado la 

·plaza, y en 1868 fué promovido al de Veracruz por nombramiento ele! presi
dente D. Be~ito Juárez. En estos nt1ev:os cargos, administrando jnsticía, el 
Sr. Núñez da pruebas de una acrisolada honradez, de gran inteligencia y 

energía y de una equidad nunca desmentida. En más de una oca~ión fneron 
·salvadas algunas vidas por el am¡.nro y aymla que les no temiendo la 
tiranía de los poderes de la gllerra o alguna;;, otras arbitrariedades. Con 
la ley en la mano, era ttna roca y un defensor admirable de los derechos 
del hombre; le reridía culto a la Libertad. Las sentencias que dió, fueron 
monumentos de jt1sticia que honraron los archivos y sirvieron de norma en 
itrtportantes alegatos del foro. 

En 1873, siendo gobernador del Estado de Veracruz D. :fl'rancisco Lan-
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dero y Cos, electo el señor N(tñez, Presidente del 'I'ribttnal S11perior dt\ 
.Ju:nicia. prestando eminentes senicio,; y at1xi!iando notnhlem~nte'ál il1tl!'~ 

gobernante de nue~tro E;,tado. En 187 5 fné reelecto pór eiJ?.:u~blo 
veracrnzanu p:\r:; de:•tmpeíinr ~:·1 mismo carg·o. En do~ ocasiones, sienqti 
l'r,·~idcute dd Trihnual, por minístc·rio de fungió cctno Goberuadorde1 · 
Estado de Vc'l'acrnz. En este pue.~to fné cdosísilllo del cumplimiento de las 
leyes y panicn!:tnucnte de las de Eeforma. 

En una oc:l:'Í(l!l, dllraBtc el j.iobiemo interino del seíior N6ñez, el clero de 
,;a1'Ó ntl n proee~íún, en Domingo de Ramos, no obstante estar probi· 

bid o. El >;cfit>r :'\Úilcz con la fuerza armada hizo retroceder la procesióny. 
cnst a los que d(~sobc:Llecían las leyes. 

Otro acto notable del sefior :!'l"úííez, siendo gobernador del Estado, fúe 
nnacélébre circular qne expidió al tomar pose::>ión ele st1 puesto, lacualco'ri· 
tenb un programa de gobierno basado en los principios democrático¿·ni~$~ 
progresistas de aqnella época. ,.,,, 

En 1876 fungía de Presidente del TribunalStlQedor, c1lrindo'estal16'Íá~ 
revolución de 'f'uxtepec y 110 obstante las instancias, qt1(':1ell;}7:b el·jef~ n!i• 
litar que ocupó la plaza de Veracruz para quecoutinuara eh'su ¡:ít1esto,'éltlO 
aceptó. Esperó el 30 de noviembre, fechq; en que e)t:pit;aba el período' consti~ 
tucional del presidente Lerdo, rennió el cuerpo del que érajefe y1er>ropuso 
en nn neto sencillo pero elocuente, la disolución del 'l'ribunal; esto. fué ~cep
tado y los magi~trados se retiraron á sns hogares sin avisar al jefe de las 
fnerzas, porqne era t:lnto como reconocerle y ellos consideraban subvertido 
el orden constitncíonal. Este ejemplo da idea de la talla dd señor Núiiez 
J á u regni. 

Además de Jos puestos que hemos citado, desempeñó los siguientes: Juez 
de 1 i;l Instancia ele Ozulwuna, 'l'ampico y Vemcn1z; Diputado vt~rias \.'éc.e.s 
a la Legislatura del Estado; Diputado en distintos períodos alCongreso Na~ 
e ion al, basta que íc-:; pueblo~ desn distrito dejaron de elegirlo por s{tplica que . 
les hizo, a cansa deenfermedad; Regidor eu variob ayuntamientos y Secreta• 
rio dtl Tribunal M'ercantil de Tampico. I.a sociedad tampíqueíia recu'erda 
también con cariño al señor Núñez, porque además de otros muchos be'I.Jefi, 
cios qne le hizo n la ciudad, fué el futídador ele "I,a Lonja Mercantil'' don• ' 
de disfrutaban de al<;~res di~tnlccío!H.':<. y cordialidad. 

Aclemá!" renunció la candidatura de Procurador General de la 
el nombramic·nto q;1e le dieron de Defen,;or de Testament;1das e ·!."f"'•'tiir<r.<>· 

de la ca¡')ital de la República, puesto m ny codiciado, lo que prueba 
tia y falta de a m hición. 

A los méritos qtH~ tuvo el señor Nuiíez 
lador, tmía sus vastos conocimientos como 
Fué redactor del "Semanario de 'I'ampico" 
nes comerciales se debieron a sus 
cuente palabra y escritos fogosos se debió que 
la Huasteca, el patriotismo .y la fe en 
vención extrm;jera. Si como orador en la tribuh.a ohtuvo 
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el16 de Septiembre de 1865 conquistó el tít11lo de héroe, cnando en medio 
deJas fuerzas francesas residentes en Tampico, siu Ll'HJCT a los invasorc~, 
sube a un templete y exhorta a los mexicanos a íomar las armas para defen-
der a la patria y sostener la independencia que uos Hiclalg·o. 

En las grandes emergencias públicas que F>nrg·ían t:!l 'l'ampico y la Huas
teca, siempre acndían a él los vecinos y autoridades en hnsca de consejo. 

Como dijimos antes, a raíz del triunfo de la revolnción de T11xtepec se 
retiró a la vida prívadu, en el campo. 

A la edad de 66 años mnrió en la hacienda del Bejuco, cerca de Ozulua
ma; el Lic. D. Ramón M. Núñez el día 10 de diciembre de 1881. Es de su
pÓnerse la pena que causó la desaparición del há.bii j ,triscommlto, verdadero 
lil?erál, fervoroso patriota, magistrado íntegro, leal gobernante, orador fe
cundo y escritor filosófico. 

Entre los homenajes r¡ue se le rindieron, se destacó el del Tribunal Sn· 
perior de Justicia del Jl;-.;tatlo, ele! q11e bahía >ido pre,;ídentc, como ya se dijo. 

Siempre supo cumplir con ~u deb~r y jamá'i tm·o una idea o un senti
mieuto que no se encall!Íllaran al progrt:SO ele SU patria y a! bienestar de 
sus conciudadanos. 

En general, como hombre y amigo bondadoso que era, por sn carácter 
.~fabley festivo, así como por haber sido en su vida privada 1111 modelo üe 
.vJrtud, ·se captó las simpatías de cuantos lo trataron y bajó a la tumba en 
tQ.edid de bendiciones y muestras de gratitud de todo un pueblo. 

OJEDA, ARCADIO. 

·· .. ··. Méc3.ico ...... Nació ertla cittdad de Al varado, de familia humilde. Demos
tr6:des.de sus. primeros estudios (dice Sr. Dr. Itnarte a quien debemos es
t0S <\atos)Jtüeligencía clara y vivos deseos de instruirse y Con 
sácrificios snfamilia pudo enviarlo asegnir la cnrre.ra de Medicina y des· 

. pu~s de brillantes ex.<h:nenes recibióel título de I'l'!édico Cirujano. Fué del 
grupo de jóvenesveracruzanos que se dedicaron con éxito a la carrera mé-
diéa, entre los que figuraron el doctor ginecólogo Ricardo Suarez Gamboa 
yotros cuyos nombres no recordamos, siendo todos ellos médicos militares 
de los cuerpos de infantería que guarnecían la plaza de Veracruz, formáudo· 
se por separado clientela particular y practicando el sacerdocio de la hull1a

nidad, asistiendo a familiares pobres sin cobrarles ni un centavo. El doctor 
Ojedafué partidario acérrimo del Sr. Gral. Díaz, a quien atendió de la gra
vísima enfermedad que le aquejaba cuando salió para el destierro en el va
por alemán "!pi ranga," y durante ~u penminencia én VeracnnJas solícitas 
atenciones del galeno aludido le permitieron embarcarse muy aliviado. A la 
caída del gobiern.o del Sr. Madero el encono y la maldad de gratuitos eue. 
l~ligos provocaron persecucio_nes centra d rderidodcctGt e iba a ser fusila
do en el puerto en 1914, pero debido a la intervención leales amigos, del 
SL Carranza que le hicieron ver la trama que contra el Sr. Ojeda se había 
fOrmado, se le puso en inmediata. libertad. Siguió ejercie~1do stl profesión, 
derramando caridad· y consuelo entre los afligidos que a él ocur:rían, asccián-
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dose al inteligente cirujano, D1·. Nícandro L. 1-felo, para fundar un sanato. 
rio en la misnu ciudad de \'eracrm:, que fué el refngio de todoslos que su· 
frían. Su mncrtc acaecida hace pocos afíos, fué motivo de duelo pata todas 
la~ cla:=.es sociales de VeracnJz, que concurrieron a su sepelio efectuado·en 
el CClllt:!lltrÍO particu]:tl' Y<C.l'<\C'rtiZHllO, en doude desC'flll"-~tll SUS aespojOS lnOt¡ 
taJeg, Sn nomhrc: fi;!ttru grnhado en n11a de la;; salas del Sanatorio Lavista, 
propÍ<'dad de lo:; ,;tiiore,; doctores Nicandro y Vicente Melo. 

OJEDA, SOTER.O. 

Politico.-Dice nuo de sn~ biógrafos: "Era hijo del puerto de Alvara· 
do. ctlwt de ah::mws hombres ilustres. Alvarado fué siempre un pueblo de 
pn triotn:-;. denwst ranr.lo con heroísmos cómo se defendía el terruño ret:hazati· 
do la escu:ulrilla nmericn11n que el 13 de octubre ele 1847 prete11dfa tQmar 
dicho puerto. For eso lo;; hijos ele esa tierra, tipo andaluz, valientes parala 
111ar y de corazÓn bien puesto, }lUtl Sl-lbido Juchar y SUSel"fuettOS pt:;ttlttl}a~· 
re;; l1an hecho siempre a Al varado digno de respeto y considera~iÓri.' Eri' su'~ 
areuosns playas, en ml humilde bohío, arrullado por el nü:trunÍllo (fe las 
corrientes de los ríos Blanco y Papaloapan, náció Sotero Ojeda, demostra'n
do desde SllS primeros años Carácter VÍVO, entt1sÍasta, estndÍOSO y decldido a' 
lnclwr por e1 porvenir y abrirse paso. Por él año de 1880 se dedicó' a la po· 
HticH, habiendo sido electo Diputado a la Legislatura del Estadopor su dis· 
trito electoral, demostrando con ~l1 oratoria claro talento y empeiiosd labor 
en favor de sn Estado. Desempeñó importantes cargos en la adn1inistración 
municipal de Alvarado. Era un mentor y consejero de SU!'\ .coaterráneos, a 
quienes les predicaba el bien y la virtud. Más tarde estLwo de Administra· 
dor d~~l Timbre en la ciudau de Orizaba, cargo que desempeñó con honora· 
bilidad y lealtad. Formó parte de varias socied;(l.es locales literarias y cien
tíficas. Era un entusiasta amigo de la sociedad orizabe·ña, sosteniendo la 
Lonja de Pluviosilla, de la qt~e ft1é presidente varias veces, En la caída del 
gobierno del Sr. Madero, entre las muchas candidat Üras. que figuraron,para 
Presidente de la H.epÍÜ>lica, la de Sotero Ojeda contó con verdaderas simpa. 
tías en el Estado de Veracruz. Formó una familia honorabilísima en Oríza· 
ba .a la que dedicó todos stts Cllidados, figurando hoy como Diputado al Con· 
greso tle la Unión, su hijo el Sr. Carlos Darío Ojeda. Su muerte acaecida 
hace. algunos años, produjo gran sentimiento en todo el E~tado: 

OLMOS, PEDRO DE A. 

Abogado.-Nació en Teocelo y cursó los estudios preparatorios YP:ro~. 
fesionales en la capital del Estado Veracrnz. Desde joyen se;dedic(! aJa 
enseñanza y al ejercicio de st1 profesió11, habiendósido~afEd ráti.i:o <leJa :Es}' 
cuela de] nrisprudencia de] a lapa y ocnpado prominentes puestos enJá·Jü{ 

dicatura. 'i., .· .•......• ·······• 
Se le reputaba como abogado de gran talento y especialista en DerecbQ 

Civil. 
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ORTEGA, ANDRES. 

Abogado y literato.-El señor licenciado don Andrés Ortega nació en 
la.villa de Misantla el 8 de mayo de 1853. Ftteron sus padres don Andrés 
Ortega Recio y doña Ana María Celis, ambos nativos de la mi,.;ma población. 

Después de haber hecho :;ns estudios primarics en Misantla, el señor 
Ortega pasó a la ciudad de Orizaba a cursar preparatoria y al fin se recibió allí 
de Aboga<lo el aiío de 1874. 

Desde estudiante el licenciado Ortega se distinguió por su amor a las be· 
llas letras, habiendo pt1blicado numerosos trabajos, principalmente en verso, 
eí:1 distintos periódicos y revistas. 

Con1o periodista se puso ele relieve su talento dirigiendo la revista li
teraria "La Musa del Atoyac, '' qne se rmhlicaba en Puebla y por las varias 
polémicas científicas que sostnvo, entre ~:::llas una con el literato jalisciense 
don Alberto San tosco y, el afio de 1903, en el periódico ''El País.'' El licen
ciado Ortega salió vencedor en esta controversia. 

Como poco después ele recibirse se trasladó a Puebla, fué en esta ciudad 
en donde desarrolló sus actividades. Durante veinte aiios estuvo como cate
drático de la Escuela Normal, dando los cnrsos de Leng-ua Nacional y ele De
recho Co.nstitucionnl. También en el Seminario Palafoxiano fné profesor ele 
Derecho Romano y de Literatura, habiendo obtenido estas clases por oposi
cic;>n: Allí.fpndó una Academia Literaria en la que daba gratuitamente cla
ses de Leugua Nacional y ele Gramática. 

E;lt're los cargos yúblicos que desempeñó, se cuentan Jos de Diputado al 
Col1greso Local de Puebla y al Cot1greso de la Unión, durante el gobierno del 
gen,eral Díaz; Juez Primero cle lo Civil y Qninto de Instrucción; defensor de 
oficio y Magistrado interiuo del Tribunal Superior de Jnsticia de México, y 
p(lr último Director del Registro Público ele la Propiedad en Puebla. 

Como autor dramát;co, produjo en 1900 la obra intitulada ''Albores del 
Siglo XX," la q ne fué puesta en escena por un célebre actor dramático ita
liano que se encontraba entonces en esta capital. La obra se representó más 
tarde en varios países latinoamericanos. 

Entre sus obras ele carácter literario dadas a la prensa, figuran hs ih
Ütl1ladas "Ecos Serranos" y "Cantos Patrióticos." Esta última declarada 
de texto en las escuelas oficiales de la República, fné premiada en la Exposi
ción de San Luis ivlissouri en 1915 con medalla ele oro. 

El señor licenciado Ortega fué miembro del Congreso Pan·americano que 
se celebró en México en 190 l; socio correspondiente de la: Sociedad ele Geo
grafía y Estadística y de la Real Academia de la Lengua Española, así como 
de otras corporaciones científicas y literarias. 

Colaboró en los principales periódicos de sl1 tiempo, entre ellos "El N a
ciona1," "El Tieinpo," "El Mundo," "El País," etc., etc., y dejó varias 
obras inéditas, entre las que se cuenta un "JYianual Práctico de Prosodia y 
Ortografía.'' 

Falleció en la ciudad de Puebla, el 20 de abril de 1920. 
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ORTEGA, JOAQUIN E. 

l'rofesor.-Xació en Misantla, el 25 de marzo de 1852 y fué hertnano 
del 1 icenci:1clo don Andrés Ortega. 

R~..:ibiú :;~1 titulo de Profe~or e¡¡ h lts:::uela Normal ele Jalapa, siendo de 
los alumnos fundadores de ese plantel. 

Entn· los pue~tos que ocupó figuran el de Director ele la Escuela Can· 
toual tlc l\>rdnha r Director de la Escuela Normal ele Tlaxcalu. 

En Puebla fué periodista, siendo director de ''La Brúj\tla, '' órgano de 
o pos iciún al gobierno del G ra 1. i\1 ucio M a rtí nez. Gobernactor del Estado. 

En , 1 F~"tado de Chiapas, fué Ditector de la Escuela Non,1al de Profe-
sores v fefe l'olílico de Tonalá. . 

l~;u¿ un gran memorista, pues conocía de memori~ la ''Historia·Uni~,~~: 
sal" ele César Cantú y algunas obras científicas.. . " 

Notable orador y escritor. 
El 22 de septiembre ele 1902, se tituló en la capital del Estádo de Mé" 

xico como agricultor. 
Las principales obras e¡ u e escribió fueron: 
''El Clero Católico.'' (Lo que es, lo que ha sido y lo gne será). ''Apun-. 

tes de la Guerra Franco-Prnsiana.'' ''Teneduría de Libros por partida do· 
ble.'' ''Apnntes de Astronomía." "Derecho Internacional" y "Gramática 
Castellana.'' 

.Mnrió en Veracntz, el día 2 de feprero de 1907. 

OSTOS, FRANCISCO M. 

- Abogado.-Don FranciscÓ M. Ostos, nació e1; Ozuluarna, en el año de 
1839 y cursó la carrera de Leyes en México. Se recibió a los veintiún años 
de edad. Fué Diputado a la H. Legislattua de Vemcruz durante los años de 
1875 y 1876. También fué Magistrado. Despnés fné Jefe Político de Tan
toynca. y al triunfo de la revolución maderista resultó electo Diputado al 
Congreso de la Unión, pero no vino a la capital y ocupó sn lugar el st1plertte. 

Ft1é considerado corno el Patriarca de ra H \1asteca Veracruzana;e.n düi:t· 
de ejerció su profesión con gran éxito y tuvo una influencia políticay soc;ia} 
decisiva. 

Falleció el afio de 1926. 

P ANIAGUA, ENRIQUE W. ... ... ··•··· ·. 

Educador.-Don Enrique W. Paniagua fuéna.tiv:.ode1 J)úé¡-_to deV~V:~'C 
cruz y discípulo del Maestro Rébsamen en la Escnéra Nortri.ií d$e J.~¡a~~; 
en donde obtuvo su título. Desempeñó el cargo de J)iredorG:eh~·í:'fl.~·d.~ií;q,\}6' 
cación del Estado de Guanajuato y el de Profesor de la Es6:iéla i-;rP:riíJ'iii d~: 
México. Se distinguió por sus dotes administrativas.y por s.u acristlada 
honradez. 
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PANIA.GUA, MANUEL. 

Músico.-Don Manuel Paniagua nació en Córdoba y fné hijo del céle
bre compositor micho;:~cano don Cenobio Paniag-ua, que durante muchos 
años y hasta su muerte, acaecida en noviembre de 1892, residió en la citada 
ciudad de Córdoba. Debido a c-;a circunstancia era creencia general qne don 
Cenobio había nacido en la rroria Córdoba, por lo qne mnchos le reputaban 
como veracruzano, ya que allí compuso sn ópera "Catalina de Gl!isa" y 

otras de stts aplaudidas producciones. Allí también tuvo muchos übcípnlos 
a quienes impartió la enseñanza musical. 

Don Manuel Paniagua siguió las lwellas de sn padrt: y fué un ht1en 
cotppositor. qnizá el de más prestigio que ha producido el Estado de Vera
cruz. Entre otras obras compnso Las Óperas' 'Judith'' y ''Ficlanzata Corza,'' 
la zarzuela "Lo la la A nclal\lza" y la famosa marcha ''Manuel Doblado'' (]\le 
se popularizó en toda la RepÍlblica. Tambi(n compn,;o una misa de réqniem 
para su padre don Cenobio y varias obras ele música religiosa y profana. 
Se distinguió como pianista, prvfcsor y director de orquesta y L1l~ maestro 
de artistas y cantantes notables, entre los qne descollaron Pilar Quesada, 
Enrique Labrada y otros, según dice Rubén M. Ca m pos en su obra ''El 
Folklore y la Música .Mexicana." 

Bl seuor Paniagua falleció en Sll tierra natal. 

PASO Y T.RONCOSO, PEDRO A. DEL. 

Comerciante y político.-El señor don Pedro A. del Paso y Troncoso 
fl1é nativo del ¡n1erto de Veracmz y perteneció a la distinguida famili::t ele 
Que ya hemos hablado en otra ocasión y que produjo bombrf;::; notables. Don 
Pedro se dedicó desde joven a las actividades comerciales y en ell~ts log-ró 
sobresalir. También desempeñó importantes cnrgos políticos, entre .ellos el 
de Senador de la República por el Estado de Veracrnz en 1880 hasta 1894. 

''El se.ñor don Pedro A. del Pa~o y Troncoso fué hermano de los señores 
don Alejandro y don Joaqnín, que ocuparon puestos de la administración 
municipal del puerto de Veracn~z, en distintas ocasiones. 

PASO Y 'I'RONCOSO, PEDRO DEL. 

Político.-El señor don Pedro del Paso y Troncoso fué una de las per
sonalidades más distinguidas del puerto ele Veracruz (en donde había naci
do) a mediados del siglo pasado. l\iiembro de una de las familias nHÍs opu
lentas y casado con nna dama ele noble linaje, por sn;; acti,:idacle:; cornercinles 
en gran escala, llegó a tener nna manifiesta preponderancia en los asuntos 
públicos del Estado. Fué padre del ilnstre arq L1eólogo don Francisco del Paso 
y Troncoso. 

Entre otros cargos sobresalientes desempeñó el de Jefe del Departamen
to de Veracrnz el año de 1853. 
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PA VON, DESIDEIUO. 

~1ilitar.-Originario de Pñnnco, fué uno de los f'ostenes tmís decididos 
de la cau~a repuhlican:1 durante la Intervención France~a. y en la Httnstéca 
sostuvo numero:;os comhaló ostentando el grado de (~eneral. Partidario acé
rrimo del Presiden le ju:Ír.:z, éste alguna \·ez le confirió importantes comisio
nes militares. pero el Ceneml P~¡,·(m prefirió la qnietnd de su terruño, que 
no abandonó una yez que triunfó la H.epública. Falleció en Pánnco, en cuya 
plaza principal <.:xiote un busto de este cn11dillo. 

PEDREGUERA, JOSE JOAQUIN DE LA. 

Sacenlote.-i'\ació en jah;pa. 
Pasó a la cittdad ele Puebla y estudió en los colegios de San Ger6nim6 

y San Ignacio, Latinidad y Filosofía, respectiYallH~nte, . 
De~pnés ingrc:-oó al Colegio de San Ildefonso, eú. México, donde estudió 

Teología, siendo alumno distinguido. 
Fué Cnra de Ixhuacán ele los Reyes y después de Jalapa, su' tiet·n:Lna· 

tal. De aquí fué ascendido a Preben(~ado de la Santa Iglesia Metropolitana 
de México. 

Falleció en la ciudad de ?>.'léxico, el 21 de abril de 1829. 

PEIUlOMO RUIZ, MIGUEL. 

l\Iilitar.-El señor Miguel Pcrdomo Ruiz, nació en Tlapacoyan y des
ele mny joven se alistó en el Ejér2ito, habiendo tomado parte en la defen~ 
sa de la Patria comhatiepdo contra las fuerzas francesa;;, austriacas y belgas 
durante el régimen de Maximiliano. Concurrió a varios .combates, en los. 
que dem,o'stró sn valor y su abnegación. En no1•iembre de 1865 y por en
contrarse sumamente ;nfermo tuvo qne quedarse en la villa de T!apacoyan; 
que poco des pué~ fué ocnpada por lns tropas :m~triacas. El general don Ig· 
nacio R. Ala torre, a cuyas órdenes sirvió el señor Perdomo, dice en un cer· 
tiúcaclo que le extcudió: ''Igualmente certifico qne el precitado coronel Per~ 
domo de~de el momento en qt1e por sus enfern:~dades sintió abatidas st1s 
fnerzas, presentó por su reemplazo para pro~.~·guir la defensa nacicnal as1l 

hijo C. Miguel Perdo:110 a quien dí a reconocer como mi Ayud~nte deCam
po, y quien no obstante de dejar a su padre en el lecho del dolor y de abaü
douar en lami~eria a su familia, abrazó la.defensa de la República· con ab· 
negación y constancia, sin desmentir jamás las cívicas virtud:es de snpadie, 
que a los pocos días ele ser sometida esta plaza al Imperio, suct1mbíó.por,esfl 
consecuencia.-EI ya citado coro11el Mignel Perdomo siernprese distinguió 
por la firmeza ele sns principios políticos, por lo intachable de su con:dtic~a 
pública y privada, su amor al orden y su firmeza y constancia t·m· <iefensa,de 
la Libertad e Independencia Nacional.'' 

Anales. T. VI, 43ép.-·50. 
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El coronel Perdomo fué abuelo de los señores doctor Abra ha m, !icen
ciado Miguel y profesor Arturo Perdomo, nacidos en Pap;mtla, en donde por 
muchos años residió stl hijo don Miguel, al que se refiere el certificado del 
general Alatorre. 

PEREZ, DIONISIO. 

Sacerdote.-Nació en la ciudad y pt1erto de Veracrm. en el año de 1731. 
Estudió en el Seminario de San Ildefonso, de México, Filosofía, distin

guiéndose como alumno dedic<~do. 
Pasó después a 1'epotzotlán, donde estaba el Noviciado de la Compañía 

de J estts de N neva España y profefÓ a sil tiempo en el Instituto de San Ignacio. 
Fué maestro de Gramática I,atiua en Verncruz y de Filosofía en Gua

najU:ato. En este último lugar fnétambién misionero y se encargó de la cons
trucción del colegio de esa localidad, haciendo que su padre contribuyera 
con grandes cantidndes de dinero. 

Era mtty virtuoso este venerable sacerdote; en todos los lugares donde 
estuvo se hiz.o amar y respetar por su noble¡m de alma. 

Después cuando pasó a Europa, honró mucho &. st1 patria, por sus ex· 
celsas virtudes, resplandeciendo como principal, la caridad, virtud que ha· 
cía brillar en todas sus acciones¡ tan es así, que en en distintos luga
res de Italia y en todas partes se conquistó ei renombre de Santo. 

Falleció eu Bolonia (Italia), en el año de 1772. 
El sabio jesuíta, también veracrnzano, D. Juan Luis Maneiro, escribió 

la vida edificante del venerable P. Dionisio Pére::t., que con el titulo de ''Vitis 
Aliquot Mexicanorum" pnblicó en Bolonia en 1792. 

PEREZ MILICUA, LUIS. 

Ge6grafo.-Originario de Tlacotálpam. 
Fué profesor de Geografía Física en el 3er. año de la Escuela Normal 

del Esta,do, en la CÍl1dad de Jalapa. 
Es autor de un "Compendio de Geografía del Estado de Veracruz," el 

cual fué publicado en 1902 bajo Jos auspicios del gobernador del Estado, de 
esa época, D. 'I'eodoro A. Dehesa. 

'I'ambién fué catedrático de Geografía en el Colegio SL1perior de Seño-
ritas de la misma ciudad Jalapa-Enríquez y Secretario de ese plantel. 

Fué socio corresponsal de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadís· 
tí ca. 

Dió a luz asimismo una obra de Geografía Física. 
Fal!eció en ] alapa. 

PESADO SEGURA, NATAL. 

Pintor.- Este notable artista del pincel nació en la ciudad de Ori::t.aba, 
el 25 de diciembre de 1846 y fué hijo del esclarecido poeta don José Joaquín 
j?esaqo. D.esde niño reí;il:¡ió esmeradísima educación y coucluída su instruc-
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c1on primaria se le internó en la Escuela de Agricultura de San]adpto, eti 
dondl" cm pczó n demostrar su gran vocación pnra el dibujo. A Jos 16 1.\ÜOS · 

se le premió con diploma de honor por el Archiduque ~aximiliano, por 1111 
retrato al óleo q11e presentó. De~pués pasó a ser alumno de 1~ escuela deBe~ 
!las Artes de San Carlos y en yÍsta ele los progresos que realizó allí, se le 
eu\'ÍÓ a Europa en 1878, lHtbientlo ingresado a In Real Academia de Bellas 
Artes de San I,ucas en }Zoma, donde perma11eció uu lustro y obtuvo un pri
mer premio y dos primeras merbllas, qne le otorg-Ó el Papa Pío IX, en· 
tonces Rev ele los E~tados Pontiilcios. 

El Director de dicha Academia informó al gobierno mexicano lo si
guiente acerca de los progresos de Pesado: "Señores Profesores: Deseando 
la Acade111ia de ~léxico saber los progresos hechos en Roma por el señor 
Natal Pesado, mexicano, así como su conducta y las distinciones obtenidas 
en el aiio escolar de nuestra Academia Real de San Lttcas y cuál'es·fueron'. 
los premios alcanzados por el señor Pesado en varias clases de estatua, .e~
tudio de plegado, en la Escuela ele Desnudo y en la composición a color,. 
donde fué considerado con mucha alabanza, con toda verdad puedo deéir 
que el señor Pesado ha obtenido siempre sobre todos los jóvenes, una lunlÍ
nosa distinción (textual.) Estf' joven estndiosísimo es de óptima 1~10ral, por 
lo que ruego a esa ilustre Academia que ha dado los primeros rudimentos 
a este bravo artista, qniera animarlo con medios para hacer frente a los gas, 
tos que siempre van creciendo, creciendo, las dificultades del trabajo, Se
guro estoy qne este artista animado por su Patria, será gloria de sí mismo 
y de sus Mecenas."-Roma•, Francisco Coghetti. 

Este informe fné dado porque don Natal pidió una pensión al gobierno 
de su país, pensión que no le fué concedida. En vista de lo cual Pesado si· 
guió sosteniéndose con sus propios recur:;os y viajó por varios paises. En 
España desempeñó la cáteclra de dibujo y pintura en el aristocrático Colegio 
Hispano-Romano, y se le el isti nguió con el nombramiento ele Caballero de la 
Real Orden de Isabel la Católica. En 1889, fundó en Florencia una acade
mia particular,3 recibió otras distinciones de sociedades artísticas italianas. 

Al regresar a México se le designó Diputado suplente al Congreso de 
la Unión. Luego fundó una academia particular e11 Orizaba en 1894 y t1na 
academia oficial en Jalapa, bajo los anspicios del gobernador Dehesa. El 
Gobierno del Estado lo nombró Delegado Artístico en la Exposición Colom.
bina de Chicago. 

El doctor don Alfonso Priani en los datos biográficos que publicó;· dice 
lo siguiente acerca del seiior Pesado: ''Su técnica, original, exclusiva y t'tnP 
ca en el dibujo, llamó grandemente la atención en todas partes'y fué enco
miada por artista§_ de renombre universal como Fortuny, los he~manos Berl;' 
lliure Sorolla, Moreno Carbonero, Oliva y otros más, de losqudúécom:pañ~ro 
y amigo muy querido." . . 

''Sus obras originales son numerosas y se hall~t1 diseminadas. en Euro
pa y América. En el salón central del Palacio Nacional existe su f~mosb 
cuadro mural que representa al magnánimo insnrgente don Nicolás Bravo, 
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perdonando a los prisio!leros españoles, cuadro premiado con medalla de 
plata en la Exposición de Foligno. Como fné también admírnble, 
y entre sus muchag.,pbras exi~ten alg-unas en la Academia de San Carlos, 
donadas a este centro por su hermana, la señora Duquesa de P.1ier; distin
guiéndo:;e entre ellas la célebre composición denominada ''Los Mártires,'' 
de Frac~siui, en donde es sorprendente la. corrección de dibujos y la bri· 
llantez y eutonacióu del colorido.'· 

Se distinguió también como dib11jante y sus retratos al crayón son ad
mirables. En poder de la familia Dehesa existe una copia de "Los Mártires 
dt;! Holanda," pues como <~nte:s se dice era un copista notable. 

El señorPe.sado falleció en esta capital en l '0ZO. El· ya citado doctor 
Priani, termina stt hi o;;rafí a con e.;tos conceptos: ''N o obstan te ;;u prolon · 
gada permanencia en Europa, principalmente eu Roma y Asia, lugar donde 
nacieron sus hijos y a quienes consciTÓ su nacionalidad mexicatJa, no des
coaoci6 jamás el conjunto de recuerdos y trad ici unes que sin te: iza u la Pa · 
tria, y el destino le seii;lló como últiu1a mornda d hi"túrico cerro del 'l'epe
yac, · lugar elt"vado. con~o siempre llWillt:vo sn \·ida, por su ::ni~:vlnda 
honradez y proverbial bondad, e ilumi11ada por sn talento prodigioso." 

PORTAS, .BEHNARDO P. 

Escritor,-En la ciltdad de Córdoba uac:ió el Sr. D. Jlernardo P. Portas. 
Hízosu educación primaria y preparatoria en s11 ciudad natal. De~pt1és 

continuó los estmlíos de Jnrisprndencia, cnr::s::turlo sólo bast~t el 4'~ año, p11es 
lo.s o.b~ttdonó para dedicarse a 1 periodismo. 

I.legóa ser un poeta delicado. Fné el introductor del modernismo en· 

la literatura regional. S"guía a Gutiérrez Kájere. 

POZ08, FRANCISCO. 

Escultor.-El escultor D. Francisco Pozos, nací6 en la villa ele Hua
t\lsco y se distingl1ÍÓ principahnente como imaginero, profc·siÓ!l en que pro

. <:lujo obras verdadenm1ente notables. 

PRADO, JOSE LUIS. 

Poeta.-El culto poeta don José Lnis Prado IH1ció en el puerto de Ve
r.acruz el día 19 de enero de 1 857, 

Fueron sus pudres el señor don José Lugardo PrGdo, oriundo de Cádiz 
(España) y la Sra, D(;l !)olores Argtuneclo, originaria ele Cmnpeche, (Ca m p.) 

Desde pequeño mostró dedicación por el estudio y bien pronto dió a 
conocer sus inclinaciones literarias y dotes poéticas. 

En el año de 1874, en la cindad de Veracruz, fué empleado en la Esta
ción del Ferrocarril Mexicano, donde est:.:~ba como 29 jefe de la oficin:.:~ don 
José F. Prado, primo de José Lnis, De carácter afable, mny correcto, siem
precumplido yleal, se distinguió el joven José Lt1is y se dió a qm·rer entre 
sus superiores y detnás compañeros de trabajo. 
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Después, por nn conflicto sentimental, el señor don José Lllis Pr~do:'étic 
trasladó a Cuba, radicándose en la ci11dad J.e Matanza~. Se dedicó allí al 
l\bgístcrio y llegó a descollar como notable pedagogo. 

DtJmnte veinte aüos 1v~rmaneció en esa cinda<l, donde contrajo matri'nio:'; 
nio, formando nn bogar vírtuo~o. y tl1YO ~eis hijos varones. 

El :;efior Prado gozó de simpatía y e~timación en toda la sociedad de 
Matanzas, por s11 amplia culturar proverbial honradez y recibió varios ho~ 
nores y muestras de distinción, una de ellas la siguiente: Habiéndos~,eé:c 

lebrado una Exposición Regional en la ciudad de li.Iatanzas, el señor P¡a· 
do tomó parte en la Comisión que fné a París y Madrid llevando el carácter 
de Secretnrio. Esto fué una verdadera distinción a nuestro estimable .poeta 
veracruzallO, ptltdO que CRÍStÍall otras persOtÜlS ilustres y distinguidas en 
la citada ciudad ele tJatanzas, qnc hnbieran podido desempeñar el cargo. 

El Sr. Prado de,;emptfió airosRmeute sn delicada comisión y cnando·es~ 
tnvo en Madrid visitó al Gral. D. Vicente Riva Palacio, que era el Ministn) 
de i1Iéxico en Es paila, y quien le hizo una calurosa recep(;ión. Fuéadem4sob- · 
jeto ·de muchas atenciones. 

Otra cualidad que honra sobremanera a nuestro biografiado, esst1 gran 
amor a la Patria, que siempre supo conservar incólume, no obstante el tiem~ 
po que permaneció alejado de ella. Estando en Matanzas prefirió trabajar 
en escuelas particulares y rechazó las distintas ofertas que le hicierOn, y has~ 

taute halagadoras, para que ocupara cátedras en escuelas oficiales, sóló por 
sev.nir conservando su tlacionaliclad mexicana, que hubiese tenido que re~ 
n nnciar al aceptar cargos oficínles. 

Al regresar el Sr. Prado a sn patrí'a, radicó n nevametJte en su ciudad 
natal y desempeñó el p\1esto de Secretario del H. Ayt1ntamiento de Vera
cruz. En este cargo, en el que duró quince años, sobresalió por su ho.nradez 
y competencia, conquistando el aprecio y simpatías de todos los vecinos del 
Municipio. 

Abandonó su puesto en el año de 1914, cttanuo los norteamericanos in
vadieron a Veracrnz, para no servir al inva"or, que pretendía que e1 Muni
cipio siguiera funcionando. Entonces el Sr. Prado y otros munícipes opta· 
ron por disolver el Ayuntamiento. El mismo Sr. Prado personalmente llevó 
la bandera del Aynntamiento al Sr. Roberto Dín Aragón, Presidente Mu-: 
nicipal, para que la conservara.y no cayera en manos de los invasores." 

·Su obra literaria fné mt1y amplia, figurando entre sus sentídasy exqu.r-
sitas poesías las intituladas: "La Limosna" y "Por Qlté?". · · 

Dos de sus hijos, jo sé I,uis y Carlos Alberto, hicieron estudios cleJ~;ri$::. 
prudencia en la ciitdad de México, recibieron eltítulci de ábogadós y.'llt>ga; 
ron a obtener distinguidos puestos 'en el foto. , . · . . <;, 

D. José Luis Prado falleció el 19 de máyo de 1915. 'S\:lsfun.era:les:sJ:::. 
vieron muy concurridos por todas las clases sociales.. . ú:ltltÍ:Ió triíJ~to 
fné una manifestacióil de simp~tía y cariño q ue1e dedicarott al c~1lto .y prpbÓ 
poeta veracruzano, qne supo siempre honrar a su patria y demostrárle gran 
amor. 
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RAMIREZ PEREZ, JOSE MJ'UUA. 

Patriota.-El señor D. José María RamÍr<:z Pércz llflC'ÍÓ C'n Córdpba. 
Transcribimo» aquí la biografía que del Sr. Ramfrez Pérez hizo el Dr. 

D. Enríqt1e Herrera Moreno. Dice lo siguiente: "Hijo de familia humilde, 
Ramírez Pérez adoptó el oficio de sas.tre. Tuvo por padres a D. Jo;;é Joa
quín RilmÍrez y Doña María de la Luz Pérez. Nació el 6 de julio de 1828 . 

• Estuvo en la Ol1aniia Nacional en Veracruz, en tiempo de la guerra 
contra los norteamericanos¡ después volvió a su taller. 

En 1851 y 1852 se afilió a los que combatieron el pronm1ciamento enea· 
bezado por Rebolledo y Cobos. Más tarde 'fornel, reaccionario, lo rednce a 
prisión arbitrariamente y Ramírez l'érez se venga coutribnyendo a salvar la 
vida a 'torne], cnando fué hecho pri;;ionero por los liberales. 

Es el famoso plebiscito ordenado· ¡;or Santa Anua en 1854, Ramírez 
Pérez fué el único ell Córdoba que votó por la 11egatíva. 

Partidario del Plan de Ayt1tla, Ramírez Pére;¡; lomó parle en el asalto 
del et1artel de San Antonio en Orizaba, en la toma de Córdoba por Cabrera 
y en la batalla del Chiquihuíte, en la que el general la Uave derrotó a 

;yega, 
En diciembrede 1856 fué émulo de Acuña en la gloriosa defensa de 

C.órdoba. Unido al mismo Acuña contrarió el golpe de estado de Comon
fort, y bajó a Veracruz con el gobierno liberal. Hizo toda la guerra de Re
fornúten la qne c1.1enta varios encuentros con las fl1er;¡;as reaccionarias, sien
do.el principal de eUos el de Ht1atusco, en cuyo ataque burló con doscientos 
lwmbres a. más de dos mil enemigos. 

Después del triunfo de los constitucionalistas, Ramírer. Pérez volvió 
a la vidá privada; pero la inicua guerra de intervención le bace empuñar 
de nuevo las armas. Milita entonces a las Órdenes del de la IJa ve con 
el grado de C.omandante. 

En una de sus expediciones ataca e} 2 de agosto de 1862 el pueblo de 
Amatlán; está a punto de vencer al frente de sus cuarenta hombres, cuando 
el jefe enemigo lo hiere por la espa!.cla: cae muerto, pero teniendo antes 
tiempo de matar a su rivaL 

Las autoridades intervencionistas cometieron la barbarie de pasear por 
las calles, atado a un palo, el cadáver desnudo de Ramírez Pérez. Su des
graciada madre tuvo el dolor de saber la muerte de su hijo en semejantes 
circunstancias. 

La municipalidad de Córdoba conserva los restos de· Ramírez Pérez al 
pie del monumento dedicado a perpetuar la memoria de los mártires de la 
Independencia;'' 

RANGEL, AMADO F. 

Qt1Ímico·farmacéutico.-:-E1 Prof. D. Amado F. Rangel nació en la ciu
dad de Jalapa, en una casa de la actual calle de Nicolás Bravo. 
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Fueron Sl1S padres D. Francisco Rangel y dofia Felipa Conde, pet~O". 
nas honorables y apreciadas por sus c~mtemponíneos. 

Hizo >ns estudios profesiouaks en la ciudad de México y los perfecCio
nó en Estados Unidos del Norte y una ver. recibido se e~tabled6 .eí1 Jala}:lg; · 
Enríqnez. · 

El Sr. Rangel hablaba mny bien el inglés. Era una persona deu!laam:. 
plíu cnltnra, poseía profundos conocimientos en varias ciencias y se especia~ 
lizó en la química. No obstante sns vastos conocimientos, estos corrían pa~ 
rejas con su modestia. 

Fué catedrático del Colegio Preparatorio de J nlapa y de la 1\scne.la 
Normal Verac1:11zana, y en esos planteles :;e granjeo el afecto de todos sus. 
alt1mnos por sus interesantes y sabías en~:eiianzas, así como por .su carácter 
sencillo y afable. 

También era mny estimado de todos los demás profesores, d~ las é;;• 
cuelas donde prestaba sus servicio!', de la sociedad jalapeña en genéraly 
del comercio y la iudustria, pues propietario de una farmac.ia donominada 
''Botica de Lucio," supo acreditarla por su honradezy .sit hÜen servició. 

En el año de 1927, se trasladó el Pro f .. D. Amado F: · Raügél a la cju,. 
dad de México con su familia, donde fijó su residencia y continuó eri stis 
actividades farmacéuticas y en sns estudios de química; pero desgraciada
mente poco tiempo desr.n1és de encontrarse en esta dudad, falleció repenti
namente el 19 de jnnio del mismo año de 1927. 

Profunda impresión causó en la ciudad de Jalapa la desaparición· del 
distíugnido profesionista, de quien todavía se esperaban muchos beneficios. 

El Sr. Prof. Rangel publicó 11t1111erosos estL1dios s'obre cuestiones qtlÍ" 

micas en revistas nacionales y extranjeras. 
Al. fundarse la Hscnela Preparatoria de 'l'antoyuca, fué Subdirector y 

profesor de historia y de francés. 

REYNA, EFREN. 

Político. -El señor don Efrén Reyna nació en Ozuluama en 1842. 
Estudió en la ciudad de París y lo tutoreó el célebre Víctor Hugo. 
Fné cfurante muchos años Político del entonces Cantón de 'l'anto· 

yuca, donde se mostró entusiasta y progresista; pero distinguiéndo~e pdn· 
cipalmente por haber perseguido al bandidaje que asolaba aquella región. 

Falleció a avanzada edad, en Tacubaya, en 1921. 

RODIUGUEZ, JOAQUIN MARIA. , 

Periodista.-De:;empeñó algunos ccargosadministrativos elgobierpo·· · 
del Estado durante la administración delgoberuadorDehesa. Publitóy;.~i~; 
rigió varios periódicos de la ciudad de Jalapa, entre otrosla ''Gacetaja}ap~-' 
ña," que se caracteriz¡,ba pM H1 \'Írulencia y por su afáll de vitup~rip.> 

Muy afecto ala Geografía, pub,licó: "Apuntes sobre elCantpn de x:d. 
lapa" y "Perfiles del Suelo Veracruzano." 
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HODJUGUEZ, JUAN J. 

Abogado.-Nació en Veracruz y se destacó por s11 talento desde q~1e era 
alumno del Instituto Vcracruzano. Fué Gobernador Interiuo del Estado, a 
la caída del Gobierno del señor Carranza y después de sns actividades polí
ticas, volvió al ejercicio rle sn profesión en el puerto de Veracn1z. 

RODRIGUEZ MEDRA.NO, BALT ASAR. 

Escrítor.-Hl señor don Balta~ar Rodríguez Medrana nació en Córdoba. 
Hizo sus estudios e11 el Seminario Palafoxiano de Puebla y después pasó 

al de Santa María de Todos Santos de la ciudad de ::\!éx:ico. 
Ejerció la carrera de Abogado. 
Fué abogado de la Real i\ ndiencia y ;\scsor General del Virreinato de 

Nneva Espafia. 
Dejó muchos escritos jnrídiC'o~ y también escribió 1m tomo de \'ersos 

castellanos que contenía piezas mitológicas y sntíricns entre h:s que figuran: 
"Fábula de Pan y Siringue;" "ImTctín• a judas y a Cuco;'' "Fábula de 
$aturno y la Crianza de Júpiter" y otras . 

. Floreció en el siglo XVII. 

RUIZ, DANIEL. 

Médico.:.:...El doctor don Daniel Ruiz nació en Alvarado a mediados del . . 
sig~lo p·¡isado. Hizo sus estudios secundarios y profesionales en escnelas de 
esta capital y después de obtener el tituló correspondiente, se dedicó a ejer
cer Sú profesión en la metrópoli y luego en su Estado 11 

Presentó cotno tesis profesional: "Consideraciones Generales sobre la 
Patogenia yEtiología de la Fiebre Amarilla." México, 1879. 

Se distingt1ió como filáütropo y para honrar su memoria una de las 
calles de esta capital, en la Colonia lliclalgo, lleva su nombre. 

RUIZ, LUIS E. 

Méllíco y edncador.--.1~1 dóctor do11 Luis E. Ruiz, en el puerto de 
·Al varado el 12 de febrero de 1857. Alumno fundador de la Escuela Nacio
nal Preparatoria, en ella hizo sns estudios secundarios, bajo la dirección de 
don Gabino Barreda, y pas6 luego a la Escuela Nacional de iv!edicina, has
ta obtener el título de Médico Cirujano, después de brillantes estudios. 

EJ doctor Ru;z f'e dedicó desde entonces a la enseñanza, espedalizándo;;e 
como higienista., pt:<:s lún:. a su cargo la cáteclJ¡, de !1ll1chos años, 
t!;'lnto en la Escuela de Mer1icina, de la que también fué Director, como en 
otros establecí mi en tos ed u el:\ ti vos. 

Después, se le nombró Director General de Educación eü el Distrito Fe
deral, puesto que desenipeñó por varios lustros, 
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Fné también Vocal del Consejo Sl1perior eJe Salt1bridnd y Regidor de'! 
Ayuntamiento de l\Iéxico en di~tintas oensíones, debiéndose a él múltiples 
de las mejoras urbanas. Por su iniciati'ca, las c~dles de lo. Colonia Hidalge 
(llamada ,·ulgarment:e de los Doctores) ostenta nombres de médicos. tne:t.i~ 
canos famosos. 

Presentó como tesis en st1 examen profesional el trabajo titulado: "'l'ra· 
tamiento de la Neumonía." l\Jéxico, 1877. 

Publicó nnmerosos estndios científicos y varia:-; obras de carácter peda· 
góg-íco y de otro género, entre las que se cuentan las Hig11ientes: 

"Kociones de Lógica." México, 1882. Imp. de "La Libertad.'' 1 vol. 
"Kociones de Ciencias." México. 1883. 'l'ip. de "La Libertad." 1 vól. 
Idem, ídem, ídem. Seg·t1nda edición. iviéxico. 1887. Of. Tip .. delaSe· 

cretaría de Fomento. l vol. 
''Aritmética Elemental.'' México. 1885. Ti p. de Agnilar e hijos.! voL 

89 pasta. 
Maladies Endémiques observées dans la République Mexic:~ine .. r..ré: 

xico, 1893. 
Imp. dn Ministére des Traveat1X Publics. 1 vol. 
'l'ratado elemental de pedagogía. México, 1900. Of. ti p. de la Secreta. 

ría de Fomento. 1 vol. 
Cartilla de higiene (profilaxis de las enferu:edades transmisibles) ·es

crita para la enseñanza primaria. París, 1903. Imp. de la Vda. de Ch. Bou" 
ret. 1 vol. 

Tratado elemental de higiene. México, 1904. Of. tip. de la Secretaría 
de Fomento. l. \'ol. 

Guía de la Ciudad de México. México, 1910. Imp. del Gobierno Fe
deral. 1 vol. 

Ji;l señor doctor Ruiz falleció en la ciudad de México el28 de septiem" 
bre de 1914, habiendo dispuesto, fiel a sus principios higienistas, que se in
cinerara su cadáver, lo qne no fué posible realizar por falta de medios en· 
ton ces. 

SALAS, IGNACIO. 

Militar.-El Sr. Gral. Ignacio Salas nació en el puerto de Veracruz el 
2 de marzo de 1832. St1s ft1eron el capitán D. Francisco Salas y I)f!. 

Salomé 1viontes de Oca. Siendo muy niño, murió su padre ·y apoco suma-. 
dre contrajo segundas nupcias, por lo que él y su llermana fuetonrecogid~s 
por s11 tío el general D. José Mariano. . . . . . . • •..... • 

Ignacio entró al Colegio Militar en 1849, en donde hizo toda la catrer.a 
que entonces se estudiaba. En fué., ya ~omo Oficial <leArtlHería,a:set'" 
vir los cañones de alg·uno de los buques de gnerra ~ncladoS: enYerá.cruz'. 

En 1856 figmaba en la artillería de ia column~ que al maxul.o dell.:>n~s'i
dente Comonfort batia a los rebeldes en Ocotlán y sitiaba ytpmaba .Púeqlao 
poco después. 

Analet;. '1';~ \'l. 4-1 (p.- 1\1. · 
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Hn 1858, en los combates en la capital, sirviendo al Gobierno contrn Jcs 
levantados que rechazaban la Constitución de 57, fué g-ravemente herido, por 
bala de fusil, en el vientre; herida que lo tuvo po:.trado en cama más tle un 
año, Una ver. cnrado se incorporó en Veracntz ~~~Gobierno. 

En 1862llegó a Puebla después del 5 de mayo con las tropas de refl1er
zo, e incorporado a la Brigada González Ortega asistió al desastre del Borrego. 

Comisionado en los establecimientos de construcción de artillerh1, t:n 
la capital, salió con el Gobierno, teniendo qt1e pennar1ecer en San Luis por 
enfermedad. 

Unióse en segt1ida al general Rocha, y más tarde, durante el sitio de 
México, se. le encuentra al lado del general Lalanne. 

Al regreso del presidente Jnárez a la capítal, ft1é Snhdirector <le la 
Maestranza de Artillería, ya como Teniente Coronel, y despnés Director de 
la Fábríc::t de Pólvora qtte estaba por los Arcos de Belem. 

Subdirecror del Colegio Militar en la~ épocas de los generales Quinta
na y Rocha, ya Coronel, de 1879 a 1883; en este último año fné nombrado 
Brigadier y Director de una Escuela Teórico Pnicticn de Artillería, c¡ue du
ró uno o dos años. 

:En 1885 se le nombró Inspector ele Artillería. Hacia 1900 fué nombra
do Miembro de la Comisión de Anténticas de Trofeos de Guerra. 

En 190.2 ascendió a General de Brigada, quedando eu la misma comi· 
si6n. A principios de 9IJ ascendió a General de División quedando en dis
ponibilidad y el19 de noviembre de ese año, murió en Tacubuya, habiendo 
s~rvido a su patria 64 afíos. 

M\1Cho tiempo fué profesor de Matcmd.ticas y de Artillería en el Cole· 
gio Militar. 

't-. Tuvonueve hijos, ftié excelente padre. Su constante e~tudio hízole 
adquirir vasta cultura. Honrado a carta cabal, vivió y murió pobre, dejan
do sólo a sus hijos un nombre inmaculado y el recurso de sn boudado¡;o co. 
razón; 

Uno de sus hijos, el general Gustavo A. Salas, es un militar de bri
llante carrera, que hizo sus estudios en Enropa y que actualmente clesem· 
peña un alto puesto en el Ejército Nacional. 

SEGURA, JOSE SEBA.STIAN. 

(Para ampliar los datos biográficos que dimos en otro lugar, acerca del 
Sr .. Segura, tra1lscribimos aqt1í e;.;ta biografía de él, c11yo autor es el Dr. :H. 
Herrera Moreno.) 

.. Ingeniero y escritor.-''Nació en la villa de Córdoba el 20 de enuo de 
·1821. Ft1eron sus padres don Vicente Segura Díaz y doña Juana Argüelles. 

Siendo muy niño ingresó al coleg·io de Jalapa a perfeccionar sn instruc: 
ción primaría, qneterminó en 1831. Al siguiente año pasó a continuar st1s 

estudios .en el Seminario Palafoxíano de Puebla. 
En 1837 se inició en la carrera de Ingeniero, inscribiéndose en el Col e-
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gio de Minería, de la capital; en el citado establecimiento obtuvo sie111pre 
las prin1c:ras calificacionef. en lo~ exrilllenes. Conclnído Sll aprendizaje teÓ·' 
rico p;;sÓ a hacer su práctica (1842) de explotación de minas y de beneficio 
de llH.ct~tles, en los minerales de: Pachuca y Real del Monte. 

El 30 ele ag-o~;to tlc: 18+-+, previo el examen re,;.pectiYo, obtuvo el título 
de Ingeniero de l\1 i na,;.. 

Ya ingeniero, trató de n:::;tanrar el decadente ramo de lVIinería, lo que 
logró n:r Iealiz:;do. por la organización ele varias compañías en Loildres y 
;\[(~xico. El Trib!lltal de l\linería le expidió el títnlo de I<estaurador, el cual 
fné conlirm;lc1o despnés por Jnúrez. 

En esa ~poca de ~·n \'ida, Segura comenzó a dedicarse a las bellas letras, 
en la~; que no pa:-;ó mucho tiempo sin que se distinguiera. 

En 1849 lignró como DipnLido en el Congreso de la Unión, haciendo 
sus primeras armas el\ la trii.Juua parlamentaria. , , 

En 1860 se trasladó a Europa, en donde ,pro<'t1rÓ etJSanchar SÜS conoci~, 
mientos, entablando relaciones con los más sabiosmineros del Viejo Mu~d~; 
De regreso a SL1 patria formó parte de la Asamblea. de Notablesque ofred6 
la corona a Maximiliauo: esto da a conocer el partido a que lo llevaronstis 
convicciones políticas. 

Varias socitclades científicas y literarias lo distinguieron con el diplo
ma de socio; sus trabajos científicos y literarios, de bastante mérito, son 
generahnenle couocidos y apreciados. 

El Sr. Segnra tuvo qne sufrir rudos golpes ele la suerte; el último de 
ellos, la muerte de su esposa, lo inclinó a abrazar el sacerdocio: cantó su 
primera misa el 18 de marzo de 1888. 

J\'fnrió en México ei 14 de enero de 1889." 

SENTIES, LUIS G. 

Nattual del puerto de Veracruz, donde durante muchos años estuvo al 
frente de la oficina del Reg'Í;;tro Civil. Después se le designó como Teso· 
rero General clei E~taclo, cargo que desempeñaba cuando falleció y en el' 
que se distinguió por su acrisolada honradez. Fué autor de varias leyes y 

reglamenlos hacenclarios. 

SUAREZ GAMBOA, RICARDO. 

Médico,--·Nació en la ciudad ele Veracruz en 1870, y ft1eror1 sus padr~s 
don Ricardo B. Suárez y la señora l{osa Gamboa. Muy jovenaú1~ ingresó 
en la Escuela Nacíonnl de :Medicina donde hizo sus e:¡tudiós profesio'Ilaleif¡ 
también figuró como almnno de la Escuela Med-íco-Mi)ítar y obtuvo ~1 títt'l~· 
lo profesional el año de 1894. . · · 

Fué Médico Militar y Cirnjano del Hospital Morelqs; adjtinto~li··~t·; 
Hospital "Concepción Béistegui" y Profesor.de Medicina0perat6riaenht 
Escuela Nacional ele Medicina. 

Se distinguió como ginecólogo y ert esta especialidad obtuvo una bri" 
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llante reputación. Se le aceptó como miembro titular de la Academia Na
cional de Medicina en la Sección de Ginecología el 1') de mayo de 1899. 

Ocupó una curul en la Cámara de Diputados del Congreso de la unión. 
I,a literatura médica mex.icana le debe numerosos escritos scbre <:i

versos temas. 
Radicado en 'l'ampico, falleció allí en forma trágica en junio ele 1915. 

TAPIA, RAFAEL. 

Artesano. --Fué nno de los primeros que se pnsieron al frente del movi
miento obrero de Orizaba, y en 1910 de los qne iniciaron la revolución ar
mada. D. Rafael 'rapia tuvo sobresaliente actuación durante la época made
rista y obtuvo el grado de General. Talabartero de oficio, su popularidad le 
vino de su honradez acrisolada y de su simpatía entre las clases laborantes. 

Murió asesinado por los esbirros huertistas en Coyoacán, en 1913. 

TARELO, SILVESTRE. 

Piutor.-Fué nativo del Estado de Vcracn1z, probablemente de Jalapa. 
Sobresalió como· retratista. 

TIBURCIO, SIMON. 

Milítar.-Indígena totouaco de raza pura, nativo ele Papantla, tomó 
participación en la guerra de la Intervención Francesa en las huestes repu· 
blicanas. Estuvo en la defensa de Papantla contra las fuerzas austriacas y 

reaccionarias y después del triuufo de la República, pasó al servicio activo 
en el Ejército Federal, en donde con el grado de Mayor mandó varios regi
lllientos de Caballería, que era sn arma. Gozó de gran influenci>~ entre las 
corporaciones indígenas de la región de Barlovento. 

Otros indígenas principales como él, que en la comarca totonaca sella
man "puxcos" o jefes, entre ellos don Yiannel Pérez, prestaron también 
buenos s~rvicios a la causa republicana y después :;e retiraron tranquilamen
te a la vida privada. 

VELEZ, ANGEL MARIA. 

Militar y político.- El coronel D. Angel María Vélez, por un verda
dero azar del destino, nació ~n la ciudad de México el día 2 de agosto ele 
1805, pues sns padres, el capitán D. Pedro Antonio Vélez y la Señora 
doña Ma~ta Josefa Snárez, uáturales ambos de Veracruz se hallaban enton
ces de paso en esta capital;. pero él siempre se reputó como veracruzano, 
porque a poco de nacido fué llevado a Veracn:z, en donde residió durante 
toda su vida. 

Militando en el Ejército 'l'rigarante bajo las órdenes de D. Anastasia 
Bustamante, estnvo en la gloriosa acción dada en Atzcapotzalco el 19 de 
agosto de 1821, contra las tropas del Gobierno Español, por la que le fue-
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ron concedidos el Diploma, Crnz de Honor y t1I) escndo. El Diploma fué 
firmado poi· D. Ana~tasio Bnstamantc, D. Juan N. Almonte y D. Guada." 
lupc Victoria. 

Llegó a la Admini~tracióu ele Correos de Verncrnz, el 16 de t:nayo d~. 
1824 y permaneció en ella hasta el 18 de mayo de 1828 en que h1é nombra~ 
do por el Mini~tro de Hacienda, Oficial Provisional de la Comisaría Gene· 
ral de Veracruz. 

El 20 de julio de 1828, el Preshlente de la República por conducto del 
Ministro Esteva le concede: ''El ¡:oce del tiempo que sirvió a mérito en la 
Administración Principal de Correos de Veracn1z, durante los fuegos del 
Castillo ele lTlúa, teniendo presentes los servicios que prestó en Alvarado, 
desempcüando una Comisión Secreta muy importante a la nación." 

Don Antonio López de Santa .Anna, General de División y en Jefe <\el 
Ejército Libertador, le nombra, en 10 de octubre de 1832, Oficial 'terc;:,ec,9 
de la ya mencionada Administración Principal de Cot:reos ¡le Véracih~ • 
nombramiento que fué ratificado por el C. Manuel Góm:z Pedraza, General 
de Brigada y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en Mé.Xico¡ a 
27 de febrero de 1833. 

En 25 ele junio de 1839, .el C. Antonio I.,ópez de Santa Anna, Presi
dente Interino de la República le concedió el ''Distintivo de Honor" "Por 
haber tomado parte en la gloriosa y siempre memorable jornada ele 5 de di
ciembre de 1838 en la Plaza ele Veracruz, rechazando a las armas francesas 
qt1e la invadieron y sosteniendo el honor y la dignidad nacional'' y ''en re" 
compensa del mérito que contrajo en la referida jornada, le extendió el Di
ploma de Capitán ele la Compafíía Auxiliar de Correos ele Veracruz." 

Más tarde el 19 de abril de 1844, ·el Presidente Interino de la Repúbli• 
ca Mexicana, General ele División D. Valentín Canalizo, le concedió retiro· 
con goce de fuero y uso de uniforme en la clase de Teniente Coronelde 
Milicias Auxiliares del Ejército, al Capitán de la misma arma, C. Angel 
María Vélez por 15 años de servicios. 

En 22 de diciembre de 1848, el General de División D. José Joaquín 
de Herrera, Presidente de la República, le nombró Oficial Segundo de la 
misma Oficina de Correos de Veracruz. 

El 10 de mayo ele 1849, el Gobernador Constitucional del Estado de 
Veracruz, C. ] u a u Soto, concedió "al Teniente Coronel retirado C. Angel 
María V élez por su valor y decisión en la defensa de la Plaza (Heroica Ve
racnlZ) en 1847, como Comandante de la línea de la Pastora, la m~dall:;\Y: 
Diploma a que se refiere el decreto ele 23 de marzo de 1849 y que se conéé~ 
dieron'' "a los que se hicieron acreedores a ella por· sLt valor y sonstanr;:ia 
en los aciagos días de marzo de 1M7, en el bornba:rdeQ de la :Plazade' 
Veracrnz.'' .· .· .,, ·: 

En 22 de junio de i851, le fueron co~cedidos un diploma y m,eC!iilfaQ.<{ 
honor por el Ministro de Guerra y Marina ''por haber concurrido ~;Jade: 
fensa de la Plaza de Veracrnz contra las tropas invasoras. de Í'()s E~tados 
Unidos de América, en 1847, '' ''resistiendo en la oficina los fu'e.g.os> de ia fot
taleza de Ulúa.'' 
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En 21 de noviembre de 1853, fné nombrado por el C. Presidente de la 
República Mexicana, C~·neral de División D .. Antonio López ele Santa 
Anna, Oficial J\1 Interventor de la Admini.~lnlción Principal de Correos de 
Veracruz. 

En 25 ele octubre de 1860, el entonces Presidente Interino de la RepÚ· 
blica, ascendió a nnestro biografiado a Administrador Principal de la misma 
Oficina de Correos y en J de noviembre de 1862, a Contador Interino de la 
Administración General de Correos "eu pweba de la confianza con qne lo 
distingue el Supremo C·obierno. '' 

Con fecha 7 de abril de 1864 recibió nn oficio firmado en Monterrey 
pór el Ministro de Guerra y Marina C. Genen11 Negrete, como Gobernador 
y Comandante Militar del H~tado de Veracn1z ordenándole: ''que el día úl
titno de jui1io se lv'lga llll impnlw general por todas la~ fuerza~ uacionale~, 
atacando las plazas y poblaciones que se encuentren en esa fecha ocupadas 
por el enem.go, verificándolo, etc., etc .......... y al día sig-uiente, 8 de 
abril, por renuncia ndmitida del Licenciado Francisco Hernáudez y Her· 
núndez, le fué confirmado el nombramiento de Goheruador v Comandante 
MiÜtar del Estado de Veracrnz, ''por ~u muy acreditado. patrioti,;mo,'' 
"con toda la decisi6n que bn demostrado siempre para sostener la causa de 
la Indepe~tdeí1cia nacional," "con las mismas facultades que el ~.;obcrnador 
ante.rior y con el mismo re$peto a la autoridad couferida al C. General 
Porfirio Díaz, respecto a ese Estado y otros cercanos al mismo.'' 

El 27 de uoviembre ele 1866 recibió del General en Jefe de la línea dd 
Norte, en el Estado de Veracrnz, C. Ignc,cio R. Alatorre, el nombramiento 
d.e "Encargado de la Administración Principal de la ll!encionada línea,'' 
atendiendo este cuartel general "al patriotismo y meritorios servicios qne 
ha prestado Ud. a la Rep{lblica, así como a ;;n inteligencia y especial prác
tica en el ramo administrativo de Correos'' .... '' esperaudo de su reconocÍ· 

·da: actividad y eficacia, :m pronto y regnlar establecimiento.'' 
El 7 de octubre de 1867, después de la caída del Imperio, el coronel D. 

Angel María Vé!ez, recibió un oficio ele! :Ministerio de Relaciones Exterio· 
res y Gobernación, firmad<l por el Sr. Lerdo de 'l'ejacla a nombre del Presi· 
dente de la Rep(tblica, en el qite le concede"' 'la rehabilitación en los dere
chos de ciudadano mexicano)' atendiendo "a que permaneció en el lugar 
ocupado por el enemigo, sin reconocE-rlo 11 i prestarle servicio alguno" y "en 
atención a los servicios qt1e ha prestado a la causa nacional y a sus couoci· 
dos principios y sentimíeutos patrióticos." 

El General de Brip;nda D. Rafael Benavides, ql1e recibió el Gobierno 
Politico y Militar de Veracruz en noviembre de 1866, certifica: que en los 
días aciagos de la Patria, el Coronel D. Angel María no desmitltió 
en lo más mínimo el honrado y ameritado soldado del autiguo Ejército 'l'ri· 
garante. 

Poco tiempo después, el Sr. ]uárez, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, en marzo de 1868, ratifica su nombramiento 
como Administrador Principal de Correos de Veracruz. 
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Ei General D. Akjandro García, de la 1<1 División y Comandnol.~;. 
l\lilitar del Ik=.trito FederaL c<:rtificn en 2il de diciembre de 1368 queelC; · 
Angel :\la ría Véiez, Coronel retimdo y AJminir:>trndor de Correos detEsta~· 
do ele Yeracrnz. estuvo en combnte comtHJiradón cot1 él, y más adela:n~e: 
"me consta de ciencia cierta que repuhlicnno innuiable y excelente patri.o: 
ta, no sólo no reconoció al llammlo Imperio, siHo que buen cindada.no:lla 
prestado eminentes H.:T\"Ícios a la cn.nsa nacional,'' 

Por último, hacemos constar la existencia de dos cartas dirigidas á el 
por el C. D. Sebasti<Ín Lerdo de 'l'ejad<l, nna fechada el 8 de abril de 1864 
"esperando qne acepte y dcsem con el patriotismo que sele reconoce 
el empleo qae se le ofrece" y la otra de 2 de diciembre de 1872 en la quele 
participa sn elección para Pre:-;identc de la República, 

El mismo Sr. Lerdo de Tejada yn. Presidente de la Rep(1blka en He de 
julio de 1875, le confirma en el empleo de Administrador PrindpaJ de C?~ 
rreo~ de Veracruz, nombramiento confirmado posteriot·mente pOJ eL:Oh.f0}0-. 
firio Dínz, Presidente Constitucional de los .Estados. Unidos Mexi(;!anos-en~7 
de mayo de 1877; pnesto que desempeñó. con general beneplácito hasb.1. p"Q.' 
COS días antes de SU fallecimiento, acaeddo ert el mislilO puerto de '{era. 
cruz, .el19 de abril de 1886, a la edad de 81 años. 

VELEZ, GUILLERMO l\.1. 

Militar y político.:--Insertamos aquí nuevos datos acerca del coronel 
don Gtti!lermo M. Vélez, por juzgarlos más completos y definitivos, ya que 
nos fueron proporcio!lados por persona perfectamente enterada de la cues
tión. Dicen así: Guillermo María Véiez nació en Jalapa el dfa 26 mayo 
de 1840, siendo el segundo hijo del sefior don Angel María Vélez y doña 
'Ramona Gallardo. Estudió en Veracruz y trabajó allí mismo, en una casa 
británica, en donde aprendió el íng·lés y el francés, idiomas gue llegó a do
minar. 

A la llegada· de los franceses a Veracruz en 1862, Guillermo, su padre 
y su hermano ]nlio, tomaron las armas e11 defensa de sn país. Gt1íllentiO 
militó en las filas del general González Ortega, obtuvo el grado ae Coman" 
dante (Mayor) y al rendirse la ciudad de Pnebla, en 1863, fué hethoprisio
nero y llevat!o al campo de concentración en Orizaba de donde pudo evadirs~ .. 
volviendo a las tropas de la República. 

Terminada la Intervención }"rancesa y retíra.do ala 
director de la fábrica de hilados titulada '. 
dormen te, voh,ió a la pública, primero 
la época de D: Apolinar 
de Minatitlán, Papantla, Coatepec, 
en premio de sus servicios asce11s(ls 

En Papantla snpo con su b~1ena 
simpatía de los naturales de ese cantón, su ¡;;resénéia ~>,...,.,.~.,,,;{,, ... "·" 
tó para reprimir motines provo'Cados por elde~C:Óntento de 
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En el puerto de Veracrnz, snlaboriosidacl, energía y moralidad, se hi
cieron patentes y este puerto fné moraliz;tdo y disciplinado, a la vez que los 
bandos de policía fueron ec,trictamenlc: ob,erntdo,, 

Su prestig-io eu todo d E,.;tarlo fné bien conocido y se hicieron patentes 
sn valor y sangre fría u11idas a una buena administración de justicia, cuali
dades qne le hicieron salir triunfantes en los empleos que desempeñó y ha

. cerse respetar y eslimnr por sns jefes y.subordinados. 
Murió el 9 de febrero de 1907, a b edad ele 66 años. 

ZARA TE, MANUEL. 

Abogado y 1iterato.-El Lic. D. :Vfannel Zárate nació eu la hacienda de 
la Ordnña, cercana a Jalapa, el 26 de diciembre de 1810. 

'l'erminada sn educación primaria pasó a la ciudad de Puebla y continuó 
sns estnclios en el Colegio del Espíritu Sauto, donde se gra<1L1Ó ele Bachiller, 
dando siempre pruebas ele gran capacidad intelectual. 

Teaiendo que vencer g-randes clificultacles por la escasez ele recursos en 
que se encontraba, continuó sns estnclios ele leyes. Debido a su constancia 
y dedícación, así como a sus dotes intelectuales, recibió el título de aboga
do el 27 ele jnnio de 1835. 

Regresó a jalapa y bien pronto se dió a conocer por su talento. Ya en 
el año de 1837 se le citaba como abogado ele fama y se auguraba que llega
ría a fignntr entre los primeros abogado~ que honraban el foro veracruzano. 

En el mes de {)Ctubre de 1839 fué nombrado Magistrado suplente del 
'l'ribnn<tl Superior del Est~clo, habiendo sido ya antes Secretario de la Se· 
gunda Sala del mismo Tribunal y servido interinamente el empleo de Juez 
de lo Criminal. Fué Jnez propietario d~sde 1840 basta 1844 .en que fué nom
brado Fiscal suplente del Tribnnal Superior. 

En el año de 1846 h1é Diputado al Congreso del Hstaclo y cuando la ciu
dad de Jalapa fué invadida por los norteamericanos siguió al Gobierno en 
su· calidad de Diputado; hasta Huatusco. 

Fné nombrado Diputado propietario al Congreso General en el año ele 
1848. 

En 1850 fné designado por la H. I,egislatnra, erigida en Colegio Elec
toral, Senador suplente al Congreso de la Unión. 

Fué nombrado por se¡:;uncla ve;-: Diputado al Congreso _del Estado y al 
Congreso General, pero no pudo asistir a las sesiones por haber aparecido 
la revolución acaudillada por Clímaco Rebolledo. Cuando triunfó el Plan 
de Jalisco fné llamado el Sr. Zárate a Veracnn por el Sr. Arrillaga, Gober
nador nolllbrado por las fuerzas pronunciadas; pero no considerándose con 
representación legílit:~a por parte del pueblo, no concurrió. 

El Sr. Zárate fué corresponsal del "Ateneo Mexicano'' y miembro de 
la Junta Directiva General de Estudios del Estado de Veracruz. 

En la administración de Santa A nna fné destinado a Perote, donde se 
resintió su salud. Al triunfo de la revolución de Ayutla volvió a sn hogar 
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y fné nombrado l\{ag·istrado del 'l'rilnmal Superior, puesto en el que s6i'oi 
e:"tll\'O algunos meses debido a las enfermedades qtte lo aquejaban. Porest~i 
misma causa no pndo desempeñ¡¡r el cargo de Consejero de Gobierno pata;~ 
el que había sido nombrado. Tampoco pudo asistir al Congreso Cons#f~';;:\ 
yente en repn:sentacÍÓll de S\1 nstado, por HiS mismas eufermedade~. . ·. • 

m día 27 de abril de 1856 dejó de existir en la cíndad de Jalapa el Sr,· 
I,íc. D. Manuel Zárnte. Hondn impresión causó el fallecimiento del ilustr~ 
abogado jalapeño que adem:is fué escritor elegante y correcto, de gran ca
pacidad intelcclual y de ntstos conocimientos. 

Al sepelio concurrieron el Aynntamiento, las demás at1toridades y nu
merosos amigos qne fueron a despedir al que fné modelo de saber y de virtud. 

ZELIS, RAFAEL DE. 

Escritor.-El padre don Rafael de Zelis fuénativ()delaéiu.dá~de've:.r 
racruz, en donde vió la luz primera el 2.3 de oétt1bre dé 17'47. '.Íng;e~é>'ál 
Colegio de Tepotzotlán e16 de mario de 1765. En~ fecha ele laexp'lllsióti'de· · 
los jesuitas se encontraba formando parte de la Proviricia deMékko·y a<:Ofu.~ 
pañó a todos los sacerdotes en su exilio a Europa. El padre Zelis se radicó 
en Roma y allí continuó dedicándDse al estudio y a la enseñanza, habiendo 
dadd cima a un interesantísimo catálogo en que figuran los nombres de to• 
dos los miembros de la Compañía de Jesús que fueron expulsados de Amé·· 
rica. Ese catálogo lo comenzó a escribir en 1776 y contiene preciosos datos 
biográficos, de gran valor para la historia eclesiástica de México. 

El padre Zelis falleció en la Ciudad Eterna en 1798. 
En el Catálogo que formó el padre Zelis figuran nmchos otros sacerdo· 

tes veracruzanos qne pertenecieron a la Compañía de Jesús y. que son: Si;.; 
món Achica, de Veracntz, del Colegio de Tepotzotláu; Simón Arroyo, de 
Jalapa, del Colegio de San Ildefonso de Puebla; José Callejo, de \Teracruz, 
del Cole'gio de Valladolid, hoy Morelía; Matías Callejo, de Veracruz, del 
Colegio de Veracruz; J. Gregorio Cau1pos, de Veracruz, del Colegio de Te
potzotlán: Joaquín Castro, de Córdoba, del Colegio del Espíritu Santo dé 
Puebla; Miguel Castro, de Córdoba, del Colegio Máximo de México; Atl· 
tonio Corro, de Córdoba, del Coleg.io de San Andrés de México; lldefonso 
Corro, de Córdoba, de la Provincia de Tarahnmara; José Gregótío Cosío, 
de Veracruz, profesor del Colegio de la Habana; Manuel Cosí o, de <Vera
cruz, profesor del Colegio de San Ildefonso de México; Fráucisco<'l'imol:eo¡ 
Cosío, de Veracn.tz, del Colegio Máximo de México; ~stebart J;tr~rtyüti, d'f,. 
Acayucan, del Colegio Máximo de Méj¡;Íco; Fetipe.Frányut.iy'd~;.A~~yti4~,~ 
profesor del Colegio Máximo de Mé:¡¡:ico; Anto~io}?rau)ttiíi,c$ :Ac~y~~~~:,·:y; 
del Colegio de Tepotzotlán; Joaquín Leguinazábai, de Ve~aét~i¡·\tle(~ó)~~; ·· 
gio de León; Pedro Lticena, de Veracruz, profesor del CofegiG''tle Qci'~ieta!' · 
ro; Andrés Lucen á, d~ Vetacruz; profesor y rector del Cd1egió'd~ qü~ré> . 
taro;.José Palomino, de \"€racruz, del Coleg.io deSatr,lldefonso'de :Puébla'; 
José Palomo, de Veracruz., de la Residencia deüuasáve, Sin aloa; J<n\é Fti< · 

An-:les. 'l'. :VI. 4~ Ep.-52. 



394 

zín, de Veracruz, en la Misión de San Ignacio, Sonora; Tomás Pérez, ele 
Veracruz, profesor ele la Casa Profesa ele México; Dionisio Pérez, de Vera
cruz, profesor del Colegio de Veracrnz:; José Pozo, ele Veracruz, profesor 
del Colegio ele Veracn1z; Bernabé Pozo, de Veracrt17., del Colegio del Espí
ritu Santo de Puebla; Andrés Rosso, ele Jalapa, del Colegio 1Líximo de Mé
xico; Estanislao Ruoanova, de Veracruz, profesor del Colegio de Veracruz, 
Felipe Ruoanova, de Veracrnz, profesor Visitador de la Misión ele Tarahu
man~; José Soldevilla, de San Andrés Tuxtla, profesor del Colegio ele San 
Gregorio de México, y Pascnal Ceballos, de Córdoba, del Colegio de Tepo
tzotlán. 

Como se ve, casi todos estos sacerdotes ocuparon puestos prominentes 
en la Compañía de Jesús, y son dignos de recordación. 

Acerca del P. Campos, que Zelis considera de Veracruz, dice Beristain, 
que lo hace nativo de Orizaba: 

CAMPOS (P. D. Juan Gregario) natnral de la villa de Orizaba en el 
obispado ele la Puebla de los Angeles. Estudió en México la filosofía, las 
matemáticas y la medicina, y sobresaliente en todo, recibió los grados ele 
maestro y doctor y fué catedrático de prima de medicina, y protomédico 
del tribunal del protomedicato de la N. E. Habiendo enviudado abrazó el 
estado eclesiástico y se·retiró al oratorio de S. Felipe Neri, donde fué menos 
útit a la salud espiritual, que lo había sido a la corporal de los mexicanos. 
Falleció octogenario con crédito de varón sabio y ejemplar. Escribió: 

· "Oratio apologetica quae velut snpplex Libellus Potentissimo Hispa
niarum Regi Philippo V. porrigitnr a Regia et Pontificia Mexicana Acade
mia.'' Edit. Mexici a Ribera, an no 1746. 4.-Esta oración fué pronunciada en 
la apertura de los estudios de la Universidad de México, de'! afio de 1745, 
en que estaban recien llegadas a la N. E. las cartas latinas del dean ele Ali
cante, Manuel Martí, y la miserable e injuriosa idea manifiesta en la Epist. 
16 .del lib. 7, del tom. 2, sobre la literatura mexicana, estimuló a nuestro 
doctor a hacer en esta oración la apología de sn patria. La Universidad acor
dó imprimirla, y la dirigió el Sr. Felipe V, por mano del Illmo. Sr. D. Fran
cisco Goyerteche, marqués de Belsnnce, decano del consejo y cámara de las 
Indias.-"El Iris Diadema Inmortal". Descripción de los festivos aplat1sos, 
con que el Real Tribunal del Protomedicato de la N. E. celebró la feliz ele
vación al Trono del Sr. Fernando VI.'' Imp. en N1éxico, 1648. 4.-" Amo
rosa'contienqa de Francia, Italia, y España sobre la at1gnsta Persona del Sr. 
D. Carlos III, exaltado al Trono ele las Españas." Imp. en México 1760. 4. 
-La universidad de México celebró este Certámen poético, convidando con 
premios a las mnsas de su parnaso, para que decidiesen aquella Contienda. 
-''Inscripciones y Geroglíficos con qne se adornó la Portada del Hospital 
de] esús de México en la solemnidad con qne el Real Tribunal del Protome
dlcatocelebró la Coronación del Sr. D. Carlos III." Imp. en México, 1762. 
4 ....... Sirva de muestra el siguiente Epigrama pnesto debajo del templo de A po
lo Pelfico, 'representado con este mote de Sannaz&t"o: Cessant Oracula,Del
phis: 
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"Delphica Templa sacris, quondam celebraverat Orbis, 
Flammantis dederat, thnra cremanda focis. 

~Iininun dnbiis, praesentia Numiua quarens, 
Caeperat a Lycio praescia signa Deo. 

Namqne s~dntiferae praebens cunabnla Phoebns 
Semper ibi optatam praestitit Artis opem. 

Et licet atH.·ipite,; lus"i~sent pectora ,·oces, 
:Vfukebat sen~us creL1ula turba sous. 

lam si ,·era cupit, sortis responsa tenere, 
Alterins qnaerat Xuminis Ara fidem 

En nbi l:lltriferis ce;-;sant Oracnla Delphis 
Hesperio Carolus Tertius orbe micat. 

LnminQ qui clarns, merito dicendus Apollo; 
Ipse tamen verus; falsus at ille fui t.'' 

"Dos oraciones panegíricas de Ntra. Sra. de Guadalupe.·" Imp: en 17,78 · 
la una, y la otra en 1781. 4. ''Oratio funebris in Exequiis Eximi, Vltii}~,n:~,, 
toníi Mariae de Bncareli et Ursua, Pro Regis MexitanÍ.'1: Edit; Me*'di~. 
1779. 4. 

Complementamos nuestro trabajo con estas otra.s biografías: 

TORRES, IGNACIO A. 

Peclagogo.-El profesor Ignacio Arruando Torres, nació en el puerto 
de Veracruz, en donde hizo sus estudios primarios. Luego, en la Escuela 
Normal de Jalapa, recibió el título de maestró de Instrucción Primaria Su· 
perior, habiendo sido discípulo del maestro Rébsamen. Una vez recibido, 
comenzó a ejercer su profesión con éxito destinándosele como Subdirec:;tor 
de las Escuelas Cantonales de Córdoba y "Melchor Ocampo" de Papantla: 

Después se le nombró visitador de Educacióu del Estaoo, puesto que 
desempeñó durante varios años. En seguida pasó al Estado de Morelos en 
do!Jde tuvo altos cargos en el Ramo de Educación y de allí vino a pre,star 
sus servicios al Distrito Federal en las escuelas primarias. 

Publicó numerosos artículos pedagÓgicos en los periódicos especialistas. 
y dos libros: "Nociones de Instuccion Cívica," y "Lecciones de Historia." 

Falleció en Popotla, D. F., en 1915. 

PIMENTEL, EZEQUIEL A. 

Pedag.ogo y literato.-El profesor don EzequielA. Ji>imente1\fué'~~Hy¿ 
de Córdoba. Desde los bancos escolares dió muestr~sdé·s.)!·.afrci<)~ ~las h:e~ 
llas letras, y cuando pensionadó por el .Ayunta,!,ui~ntolo.qaf~t~só.f,(]al~~f 
a estudiar el profesorado, empezó a· colaborar ~n di~tint()sJ)e:ti6di:so~·'s<J.#: 
poesías y artículos llenos de originaLidad. Fue ~nd Helqs:redttctoÍ:¿s ~e ;Jj;_,it 
Revista Veracruza na,'' publicación quincenal,rédactacla porJ6~~e~ttÍC1.iánt~~ 
de la Normal, que gozó de notorieda~ensuépoca:una:.vezq~eobtuvo eltít11lo. 
profesional, pasó a desempeñar la 'Direcéí6D: dé ·.Ji{. ·ftscu~ia C.atitonal de su 
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ciudad natía. En Córdoba alternó con las labores pedagógicas las de literato, 
habiendo logrado con sus producciones cierto renombre. Obtuvo un premio 
en 11n concmso del ''M un do Ilustrado,'' de la ca pi tal de la República. Se dis
tinguió por sus cuentos que tenían marcado sabor regional. Durante varios 
años dirigió el periódico ''La Idea.'' 

Falleció en Córdoba. 

TORRES BERDON, SALVADOR. 

Pedagogo y político.-Itl profesor Salvador Tortes Berdón nacw en 
San Andrés Tuxtla y recibió su título ele maestro de Instrncción Primaria 
Superior en la Escuela Normal de Jalapa. Después de desempeñar algunos 
cargos en el ramo de Instrucción, se consagró a la política y fué Diputado 
al Congreso de la Unión. También se dedicó a la literatura, especialmente 
a la poesía, habiendo publicado numerosas composiciones en periódicos lo
cales y de la capital de la República. 

MARTINEZ POLO, SIL VERlO. 

Pedagogo.-l"tl profesor Silverio Martínez Polo, nació en Papantla, 
y pensionado por el Ayuntamiento local, estudió en la Escuela Normal 
de Jalapa bajo la dirección del maestro Rébsamen hasta recibir Stt título 
profesional. 

Despuéspasó a su tierra natal en donde desempeñó diversos puestos 
escolares . 

.Entusiasta por el progreso de la colectividad y por las bellas letras, 
d.uÚnte muchos aíios dirigió el periódico ".La Voz de Papantla." También 
colaboró en nntnerosas revistas y periódicos pedagógicos de la República y 

del extranjero. 
Escribió varios libros de técnica escolar, que dejó inéditos. Falleció en 

1920 eu su tierra natal. 

GIL PEREZ, LUIS . 

. Pedagogo.-El Sr. Luis Gil N~rez, originario de tJna población del ex
cantón de Jalapa, probableuiente de Naolinco, hizo sus estudios en la .Es
cuela Normal veracruiana, y fné discípulo del maestro Rébsamen, en don
d~ logró distinguirse por su aplicación y talento. Una vez obtenido el título 
de profesor, se trasladó al Estadb de Tabasco y allí se le designó para el alto 
cargo de Director General de Educación, puesto en el que realizó una labor 
progres'ista. El profesor Gil Pérez fundó~ dirigió un colegio particular en 
San Juan Bautista, que fué el principal de la población y que contó con nu
merosos alt1mnos. También ·dió varias cátedras en el Instituto "Juárez," 
que es el plantel escolar secundario donde se imparte la enseñanza oficial. 

En los periódicos ele Tabasco y Yucatán publicó varios trabajos peda
g-ógicos y falleció en San Juan Bautista. 
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LOBO, jlJAN BAUTISTA. 

Po 1 ítico. ---Ignoramos en q11e población yeracrnzana vió la lttz pdn1éra. 
t:l seiíor don Juan Bautista Lobo, quien en 1807 ya figuraba. co1i10 IÚgid()r, 
del Ilustre .-\.yuntarniento de Veracruz. El mismo señor Lobo.fué diputa;f'é 
provincial por Veracrnz y adem:í.~. en el proyecto de la planilla gubernativa" 
qttc formó Itnrbide :~l proclamar el Plan de Iguala y qne en;-ió al virrey Apo· 
daca, se le designaba como miembro de la ] un la en compañía del propio 
Apodaca, de Monteagndo, de Fagoag·a, Espiuosa de los Monteros, el obis· 
po Pérez, etc. 

Probablemente el seíior Lobo continuó figurando en los gobiernos re~ 
publica nos. 

NOTAS .. 

No debemos dejar de consignar en estas biografí¡s''tos>nomb~sr·ae:fr~~<'f 
' • " "- ' '. ', - - ,;_.' ' ' ' .:.~ ', j -- '- : -- - -- -- - / 

notables maestros que, aunque extrat:íJeros, prestaron un pórtánttsimos. sét~ 
vicios a la causa de la educación pública en el E~tado ele Verácruz:·~El'pri
mero de ellos es don Enrique Laub5cher, eminente pedagógo aleinán: que, 
llumado por el Gobernador don Apolinar Castíllo, fué q.uiel1 puso la piedra 
angular de la nueva educación de Veracn1z. En efecto, áorió la Escuéla 
Modelo de Orizaba, célebre en los anales de la peda.go¡:¡-ía verácruzaha. 

Después, unido con don Enriqtte C. Rébsan;en di6 el famoso ''ci.1~so 
de siete meses'' en Orizaba, qt1e marcó moderhos derrote1'os e11 1a ensefianza. 

El segundo nombre que debemos citar es el del maestro don Enrique 
C. Rébsamen, cuyos datos biógraficos juzgamos redundante reproducir, 
ya que son éonocidísimos todos, sus insignes méritos y el intenso ámotál 
Estado de Veracrllz de que siempre dió pmebas. . · 

Por último, anotaremos el nombre dél culto fltofesor Hugó Topft, sá· 
bio pedagogo alemán que fué uno de Íos 'compañeros del maestro Rébsamén 
en la fundación de la Normal de Jalapa. El profesor 'l'opft, éspeciii
lizado en las ciencias naturales, tuvo a su cargo ésta y otras cátedras en aqliel 
establecimiento, hasta su. muerte. 

El pueblo veracruzano eterna gratitud a estos !J,la~7strgs. 

El licenciado Ramón Mantilla Ortiz falleció en Papantla, yuo enJahi-
pa como sé consigna en la biografía respectiva. . .. · 

El general Abraham Banda! a, falleció en 6 
empeñó además de los cargos antes citados, el dé 
río de Tepic y Jefe de las operaciones en el Yaqni. 

El distinguido literato coatepee-ano don Joaquín 
ha manifestado que don Juan Olívan Rebolledo nació 
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Coatepec, que era propiedad de st1 padre y pertenecía a la jurisdicción del 
Distrito de Cuautla Amilpas, del hoy E~tado de Morelos. Ese dato lo tomó 
de nnos apuntes biográficos (escritos de puño y letra del señor Rebolledo), de 
los colegiales del Mayor de 'fodos Santos, donde se autobiografía y hace cons
tar que vió la luz primera en el Ingenio mencionado. Tales apuntes fueron 
propiedad del arzobispo Plancarte. 

.. 
* * 

El cono<:.ido historiador, presbítero don Jesús García Gutiérrez, nos ha 
probado con datos incontrovertibles que el señor Alarcón y Ocaña fué na
tivo del puerto de Veracruz .. Al efecto nos ha entregado los siguientes 
informes: 

ALAR CON Y OCAÑA, JUAN ANTONIO. 

Hijo natural de D. Diego Alarcón, qne era originario de la ciudad de 
. S. Crbtóbal de la Habana, y de María Feliciana Rendón, expósita en la ca
sa de. I,.uis del Hoyo, en Veracruz. Abuelos paternos: D. Antonio Alarcón 
y Ocaña y D<l Catalína Mexía, españoles; maternos: Félix López Villavi
cencio e Inés Rendón, veracruzanos. 

Nació en Veracruz y fué bautizado el 25 de marzo de 1697 con los 
nombres de Antonio Javier. 

Fuerop stls hermanos D. Diego Javier, bautizado en Veracruz el 8 de 
julio de 1695, llegó. a ser, como su padre, Almirante de la Real Armada, 
y D~ }:i'rancisco Antonio, bautizado el 19 de septiembre de 1700, que llegó 
a ~erT:esorero de las Cajas Reales de Veracruz . 

. Juan Antonio obtuvo de Clemente XI con fecha 25 de abril de 1716 
unadispensa para recibir el sacramento de la orden y obtener beneficios y 
d,ignidades. El16 de junio de 1721, estando su padre· en artículo de muerte, 
contrajo matrimonio c.on ·st1 madre, y los casó el P. Juan Manuel Azcaray, 
S. J. Vicerrect.or del Colegio de Jesuítas, de Veracruz. Estudió las primeras 
letras eri Veracruz, con el hermano José de Segura, S. J. En 1717 estudiaba 
en el Colegio de S. Ignacio, de Puebla. El 28 de abril de 1722 recibió en la 
Universidad de México el grado de Bachiller en Cánones. 

Eu mayo de 1724 recibió la orden del presbiterado. El15 de febrero de 
1728, Licenciado en Cánones, y el18 de abril, Doctor. 

En 1750 estaba en Madrid gestionando la erección de la Colegiata. 

Al mismo señor García Gutiérrez debemos las siguiente fe de erratas 
d.e los títulos en latín de varias de las obras que aparecen en las páginas 
que en seguida se señalán: 

PÁOÍNA PÁRRAFO 

76 .7 

" 
'' 

L1NBA 

2 
,,. 
,, 

DICE: 

Carnune 
accedet 
Alexandrias 

DEJ3L> DECIR: 

Carmine 
accedit 
Alexandriados 
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PAGI!'lá PÁRRAFO LfNEA lHCH: lH\I:IH DHC!R: 

" 
4 Permissit Pennissu 

" 
8 2 Venttsteor Veriustior 
9 3 Inquibns In qnibtt$ 

Catholicoe Catholica~ · 
,, 4 Hacreticós Hareticos 

77 9 4 Platee Plata e 

" 
10 2 J oann Joannis 

7S 2 2 lyri Tyri 

" 
Autore Auctore 

3 3 Guada!upaue Guada!upe 
7 2 Pocsim Poesim 

3 Ekmentotum Elemmtorum 
14 5 Lagrimae Lacrimae 

" 
15 1 ''Canciones'' ''Go'nciohe$'' 
22 14 Poeinatia · Poe!n.a:ta•····• 

'. 25 17 Canciones Condo11es 
108 11 2 cryptioe criptiae 

,. mirabllis 11tirabiles 
p!ocul Procu! 

,, 15 1 Artes ·Artis 

" 
2 sochomiura sochomimn 

112 11 1 Nab. Nob. 
13 1 din di u 

,. 17 . .. Acacemia Academia 
183 1 3 que qui 

BlBLIOG RAFIA: 

"Mexicanos Distinguidos," por Francisco Sosa. 
"Efemérides Históricas y Biográficas," de }'rancisco Sosa. 
'' Annario Biográfico Nacional," por Francisco Sosa. 
"Bibliografía de la América Septentrional," de Beristáin, 
• 'Noticias Bibliográficas de Alumnos Distinguidos del Colegio de Sj:tn Pe-, 

dro y San Ildefonso, hoy E'scuela Nacional Preparatoria,'' por el do~' 
tor Félix Osares. . 

"Liberales Ilustres Mexicanos de la Reforma y la InfervenciOn','' 
por Antonio García Cubas. 

"Historia Antigua y Moderna d~ Jalapa y de las Revoluciones 
de Veracruz," por el Ing. M. Rivera Cambas. 

"Apuntes Históricos de Ve>acruz," por M. Lerdo de Tejada. 
''Historia de la Literatura Mexicana," de Carlos(}onzález Peña. 
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"Antología Mexicana." por Adalberto A. E5teva y Adolfo Dnblán. 
"Jefes Militares en 1847," pnr Alberto M. Carrcño. 
''Diccionario <le Geografía, Hí~toria y Biog-rafía :-.1exicanas, '' por Leclt1C, 

Dr. I,ara y P<u·do Roumagn ac. 
"Antología del Centenario," por Urhína, Rangel y H. T!reíia. 
''Boletín de la Sociedad "Sánchez Oropeza," de Orizaba. 
"La Imprenta en Verannz," por José Toribio l\fedina. 

'"Doctünentos para la }listoria," de Ucnaro GarC'Íu: Antonio López de San· 
ta.Anna "Mi Hbtoria Militar y Política" (1810-1874) (Memorias iné
ditas), 

"Boletíri de la Enseñanza Normal." 
"El Cantón de Córdoba," por el Dr. Enrique Herrera Moreuo. 
"Biblios." Bolitín semanal de información bibliográfica, publicada por la 

Biblioteca Nacional. 
"Revi~ta de l~evistas." 
"El Estado de Veracnn, '' por Leopoldo KieL 
"Anuario Mexicano" de Filomeno J\fata para 1877. 
"Cultores y Forjadores de México," por Humberto !!\:jera. 
''Biblioteca de Autores Mexicanos,'' e(litada por Agüeros. 
"HottÍbres promü~entes de l\Iéxico". 
'''.El Parnaso Mexicano,'' Edición Mancci. 
~'EÍPanraso Mexicano," " AguiJar e hijos . 
. . • óodsultamos además numerosos folletos, periódicos y revistas de dis

titltli\S épocas. Tambiétl muchas personas, familiares, amigos o contempo
. ráti~~~ d.elos distinguidos veracrnzanos desaparecidos, bondadosamente nos 

propofcfonaron importantes datO!< acerca de nuestros biografiados. Lamen
tanios'que otras personas no hubieran podido enviarnos a tiempo los datos 
qtí~ soli:citábamos y nos ofrecieron. 

Especialmente COJÍ!?Ígnamos nuestro agradecimiento a los señores doc
tor. don Francisco J, Ituarte, de Veracrnz, licenciado don Eugenio Mén
dez, don RaúlDehesa, don. Jesús Guzmán Raz G11zmán, y licenciado don 
Ramón Mena, por el empeño que pusieron en conlrib\llr con sus informa· 
dones para la formación de esta}> biografías, cuyas deficiencias se encar
garán de subsanar aquellos que pu~dan obtener mayores datos y tengan 
más tiempo disponible para dedkarse a. esta laudable tarea, que a nosotros 
nos ha o;:;:upado más de dos años consecutivos de tenaces esfuerzos. 
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wJ ;-t!Ji'ihÚ6°d\.lt\' ~·cl\S.Ílb:•Hél:fé'ilá',fi@~1\;\.1'1mb'1lth&d1l\lf dÜral,' •f Nf<¿8a11a5 dei-Pro
dh:d\~dí'ond y-' .H1 Hls ictei 1ro~' R: bf8 'i:ÍI!' ~~r·i M; r, úl:(~>rli.'6; ieí 1! nf..~ Hg'á'BI~ astil jo~& 
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clescri to mi 11 uciosamen te las medallas a en ñadas en ~l'félj¿R'tl¡~l d~t;,RÜi1 tcl1dHiliSI 
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en 1701 hasta la de Ií'ertiJlá':ria.b1vu¡eh' 1'00<-Jr':p@ffi'YMi.lWe\Yt:estí.óti;eai:JPÓS·tla~fl 
trobeza, en su ''Monedas y J\Iedalhs Americanas existentes en el Museo Ar
queológico Nacional'' (I\íadrü~Jl-l;lá~()l/cl{ái:Y'ipfi Weyl, en su Catálogo de la 

S~~~~c;t·9~1 };?¿1[;~.9~~g ~~re1~11!!·ll~;~)·)f :>1J~úJ}Jg~)8~r~~f~lái~e J1~~.,~g1\l:WBf de 
las de turfiiCle, y eso ele nna manera muy mcompleta. · . 

. ~,as m~da,llas de,proslamación ,de la, Indej)en,det}.ci~y el;;.~ J¡>r,imlf~B}i?JI! 
rrh' ~é-i'({~'J~ó'tio·.'~a?ehrti:;de 1tn'Fé~:f'HiH~sft¿o ~M •Js~?~),?re'cfab1~ l~{¡~¡{ipb'ttfln~ 
c'iii.%\ rft'H mtlt1cd! '·f-IefhB~116'reído1 8~b1ti:l nl5)i 'íAl~s '' d~'~bhbfV·1JH' Yas~~~i lurJHYé'é 

,·,r;,, .._.,.~ ''''"'"'q.,.¡"; ,.r ,"';f·. :.q/ !.,; ~ ¡r '•"T~3"'it f.,_ '1' Í'\f. O(H}l'r'J'·~r1'1l e¡ '>.fr ~'l"')fl.""')·t;f 
P.ági\rcts ];1. séi!e túá::l_'to'!jr pl~ta' Wo~i~T~ ,~té ·tíi.s11q~ piezis; :VáYi~.r:·~o:n~S:;i,io"s-óü5) 
c1e: ío~ bJe'rin&~bs 'é}~hipt\H~'b±'f~VeilYf?'érf·'e~UtMmeAW~biblliti.'·&·d l1r~M!olo
iTh. "H'\s t:óh á ·Y 'ti·tnogrtifÚ.; ::~l/10 't~rir ))\ éii' 'cié 1.6~,? th?'E~1'e2ddrW~i11;kél:1cih~~~~:) .; -.

1
· .. ',' · : ·~·.-.' . ~. ·.·~ '!lj·~·. \(tt ··~· .. ;r•·~·~ : ·• ... ;;;• .,.,_.J.> í {ft ;:'.'·~t l:'¡.f·~ f\'P-.,(1':'1 J?<f'· Pt." 

qt1e~l,e'n,lbspoctidd~x~'!Ü,Iú1r.····. ~. · · .. ·.····- ·,, ,,. '···· ·:· ····;··· J, ~ 

'' 'Al tre'étüiih-·6' 'h{ ln detJe1itJe11i':ia 1 d~'Méxícó -éH'i szF :Y: 'ti.h a'li31llitl§1 tá.ifá~; l 
lr~· c'o'r'o~i~dóti. cl'é t~~·rbiH~,'¡ i16óq ¿ís'g'~rfiK<::h'í'él'i ?{e''i(íg 1g; ti'NJÜ. ¿ólitÚHiSVi) dgr 
11hl:~~':t;it~iPihfU1hb{ cHliiiiéfiidi;<tttVbd; 1t~ftióneíf f~g 1{'fgltlBo~1;{féfm "f~y€? ··· 
b'dffió\1\toiJ'f /1AFNÜP<~h ''í:'l·\?i"1gff.!1'F'<id'tiR tr~it ~ c88.1~¿-:g8 ptS~tfic{fi'S, '~€7a¿u>fi~f!óifr . 
Iú~EH\Wa?1tfm'r~~g? <!R'~d1-8, 181k rR 19' ~8Hfe~ ~~MílliS'tp~lt(b'Bff~t1fW11~!~€n~M~'2~., 
b't!lct&§d#érsoWJjelo/5~,t~WBArR.1?e?5Jftbj~d~Wá11f/(¡lél516'~\l'~i0á~rd í:i1!'f?!?.f~~1?~ 
p·i?é~7v1:~np?&\á 1íi'i'ti'6lJí?s~1J!l~:r;rb:n 013<{ ,oblfmín mi s.: eJJp s <><:$<{ b .fü"lú!ll~Htt." 

')b ¡ ,i;o/.~~ r' (~frf:9M~Kt~~l,~%!tl1lf'J!f'eiaJ¡g}!<aM.l!ª ~&,Í1Jl¡(J.l§61Ji~j{¡p~1Ffbli!I>M!'a~ió11 
y coronación de Su Magestad el Emperador Agustín Primero 1o!6i.!p~éli!,68 

Anales. T. VI. 4~ ép~...:.53, 
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. por la comisión encargada de formarlo, al Soberano Congreso, en 17 de'jn
nio de 1822," 1· se previene que "como preliminar importante, deberá acu
ñarse el correspondiente número de monedas, conforme a los diseños apro
bados por el Congreso, para que se arrojen por los Reyes de armas al pueblo, 
fuera de la Iglesia, al tiempo de concluirse la coronación de S. S. M. M. y 
por el viva el Emperador," y se agrega: 

"Con separación de estas, se acufiarán medallas en número suficiente 
para remitir a las Cortes estrangeras de la comnnicación del Imperio; Ayun
tamientos, capitales del mbmo, diplomáticos y demás personas que han de 
integrar el proceso informativo de e:,tilo en la Coronación, de manera que 
estas podrán ser de dos mil quinientas a tres mil. Para ellas se formará tm 

diseño con el busto del Emperador hasta el pecho, con sus divisas imperia
les y al anverso la inscripción siguiente: Agustín, Primer Emperador Cons
tiittdona! de los llfexicanos; y por el reverso: Ungido el dfa 29 de junio del año 
de 18,22, segundo de mtesira lndepmdencia." 

Pero a la postre, y debido indudablemente al cambio de fecha, la leyen· 
da quedó modificada como lo expresa el número 5, que fné la medalla que en 
grandes cantidades se distribuyó el 21 de julio de 1822, en el momento de ser 
coronado don Agustín de Iturbíde en la Catedral Metropolitana. 

La ceremonia de la ]tna del nuevo Monarca se celebró en provincias en 
distintas fechas; la última fué la efectuada en la ciudad de México, el 24 de 
enero de 1823, en víspera~? de que el improvisado monarca abdicara su efí
mera y trágica Corona. 

Sin embargo, en este opúsculo se describen primero las de la capital y 
después la1i de las otras ciudades, por orden alfabético. 

GRABADORES 

Muy esc!lsas son las noticias que se tienen de los grabadores de estas 
medallas. 

FRANCISCO GORDILLO fué grabador de las Casas de Moneda de 
Sevilla yde Madrid. Pasó a México en 1801 y grabó medallas de las Juras 
de Carlos IV y Fernando VII en diversas ciudades de la Nueva España. 

JOSE GUERRERO, medallista desde tiemptls ele Ferna11do VII, vivió 
en la casa número cuatro de la éalle de San Ag.ustín. Según la Gaceta de 
29 de enero de 1825, iba a: grabar t1lla serie de medallas de los héroes de la 
Independencia, pero no llevó a cabo su proyecto. Grabó, sí, una medalla de 
D. Guadal u pe Victoria, que se conoce con el nombre de ''peso de Victoria." 

· Parece que este personaje se negaba a qt1e lo retrataran con el :fin de labrar 
monedas C()n su efigie, porque "deseaba permanecer grabado en el cora
zón de sus conciudadanos y no en la moneda, por no ser costumbre demo
crática sino resabios de monarquía.'' Guerrero tuvo, pues, que grabar de 
memoria el peso a que se ha aludido, pero rechazado éste por el primer Pre~ 

1 México, Imprenta de D. José María Ramos Palomera, en el Convento Imperial de 
Santo Domingo. 
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sídente de la República, el grabador convirtió la moneda en medalla, agre~ 
gándole la inscripción que ostenta. 

V. MEDINA trabajó en Guadalajara y 'l'RASGALLO en Guanajuato: 
La medalla conmemorativa de Iturbide, que en 1883 mandó batirdof1 

Alejandro Arango y Escandóu, fué obra de C. OCAMPO, buen grabad"or~' 
antor (con N a valóu) tle los peso~ y medios pesos de Maximiliáno, así conJO 
de V<lrias medallas, entre otras In muy conocida que ostenta los bustos de 
Gil y de fiiangino, qne se labró en 1881 con motivo del centenario de lafun· 
dación de la Academia de Bellas Artes de San Carlos. 

EI, EJERCITO TRIGARAN'l'E 

NQ l. Am•.:-I.,os dos mundos, con una cadena desatada, bajotres 
círculo,; enlazados, en los que se lee: SUMMA UBI&R'l'AS ...... Rl~I.IG!O ~ -coN~ 
CORDIA *-Leyenda: SPO::\SION~ 'l'RIPI,ICE'-ORJ31XM AB ORBE SOLVIT. 

Rev.:-Vua corona de laurel. Leyenda: PRIMA EPOé:HA' •. En el exetgÓ; 
la firma del grabador: J. GUERRltRO. 

Anverso y reverso con gráfilas de líneas. 
Canto liso. 
Módulo: 49 mm. Con asa. 
Peso: 45.60 gr. Plata. Cóbre. 

N<' 2: Anv.:.-Parecido al anterior. Los dos mundos, con tina cadena 
desatada, bajo tres círculos enlazados, en Jos que se lee: lUU,lGION • INDJ:t· 

PitNDENCIA • UNlOX • .- Leyenda: CQ;-.; I,A 'l'R!Pl,E GARANTIA * -- D~SATO 
A UN ORB:F>; D~ El, OTRO. 

Rev.:-Parecido al del núm. l. Una corona de laureL Leyenda: PR.I· 

J\1ERA EPOCA. En el exergo, la firma del grabador: J~ GUERRERO. 

Anv. y rev. con.gráfilas de lineas. 
Canto liso. 
Módulo: 50 mm. Con y sin asa. 
Bronce. 
Museo, 182. 

Mf~XICO 

N 9 3. Anv. :-AguiJa coronada, con las alas extendidas y una serpien" 
te en el pico, que se posa sobre un nopal que crece de una peña en .............. <)' 

del agt1a. En la peña, el nombre del grabador: GUERRERO.. . . . . ... . 

Rev. :...,-La inscripción en siete lineas: MÉJICO~$~ :r-:A. s~iJcl\1Nlt Piúct;A_"'· 
l'viACIÓN- DE LA INDEPENDEN -:. CIADEI.IMPEÍ<..IÜ""A 27 Ii:e'dc'l'IJBR~~n;ttl82~:ir 

Anv. y rev. con gráfilas d.e línea,s. 
Canto con cordoncillo. 
Móduló: 35 mm. 
Plata. Bronce. 
Museo, 180, 209. 
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m)b N9';~- <~L)17Nf.:U:'Jf)a 1flah'lil', stli11:ló\1~'ha~ e<Úhihlí~re1Hii'íhtiht;'~Wtri!g1ando 
tiíí1i)e~tH{hiy 1tihaí t'M6rl~)~\l-¿.{1 'Wgti';;·efh '\i1J If\{~bídél~~todd'ba'jo' \1rHi.· :comr>l~
~í:l:~Sí\ 1teh11Pg:e!H:i¿0de 1ltA cfrl í~W··Wil :f'c~riz!!: rác'i'iHd!>i d'é'4:t~J¿~ 'y\il·an Ójó' üe· trrió:. 
1Je~\jt1!fr:¡ Pí{b 'li~Y.idt61*i¡l;' #.i:i rWt:Rtk.11 r<!n'~l 'é'xJPgo:'! jüsí<;b;¿t.R'Rt:~b¡ N1' Dft 
:K{t"iÜIJt~)bf.:'i1S!:2't(flY> f•Jb o-¡ril>:t! wn llíi).í W! i'¡;d:;l·:•e ·¡•r;: ,cri;o::·:; .,¡, ,_. ; : ·, 

Rev. :-Parecido ·attliiJ~~r¡,¡o<·¿¡ejrtQ"918¿; .td·l·Hi!a eonr1H'~&r'Í){ert'te 1 b'ráf p¡;_· 
co, asiendo en las garras una bandera. con la inscripción en cuatro líneas: 
AVGVS'rÍNO. DI<:. ITURlpDE7-¡,I,.-p>.J~R~f\IS.)~"f;I:,.ij.I~~,( Vf~DICI, S'l'J{l\NVO-l\0\X-... ¡,,! -{l •• .,.,. l'~ ~ Tl---;\1.-. ~ \ ·¡ *. ,~ 1! ti. t , •. , ~ d 
ICAN, IMPER . AN , 1 . En el exergo: DimiC:\DA POR EL MISl\10 1\I~'l'IFICI~. 

wn: 4i}!HJ.. )Hl~V¡.:-~O~!l¡,guáf¡J:a!l¡dl'l H~ea~;<); 
• '0 o·Jl\i.ódnlq; lP};tl~·<H·;.:¡ 

CwpJv.Jl:i~P:•l H Ho n :·. 

, o;.p::PJt~t!\.1 J(¡J:trQJ! ~¡e JO'¡: 

Museo, 173. 

MEXICO 

EL CONSEJO DE ESTADO 

o . . OJ! Zíli/; ~ 
N· 6. Anv, :-I.;os bustos sobrepuestos del Emperador y la Emperatriz, 

arl:&i~~flf~~~1i ·~qM.!Hí}lP.fl).}IH;<Ift MJ~Y'\Jt)l:?;sí.4n~P. ;QO";D¡:~Ít~~(l.ma-,_,,~)¡Q el .to't~ del 
l:uí.:JJIJ{¡¡ 1 :f¡•P H~ ¡el~): g r¡~J;¡~A<n·:¡ ~;¡, i (~0X(ii({O¡,Tf ¡,.f<jl<~!l J;~¡,,f.GMSl',I;I¡Ii )l ,e,.iN¡Ai é;r¡:~ttlU! 
FELIZ EXAL'l'ACrq~J¡,}~!'#~lQ~iO: fV~Hm.Rttpdli0:/'(t¡~:¡uR ~9 ,]¡-a-;3.3¡ ; ~ n:•f . lltf';.;;; H• 
-ll,dirtPt·iT7Ml~tffhj.p,"4tV. }í):Í-QJtJ~¡ :~,q,,: P,nn:t~~eiJ.pjiJ'., nr:pGt\'4<Áifí ¡Je, :filJ'9iS d~. ·JlW, la 
c,~¡a~¡i¡l¡!W$1ri~h tl:91l~·\\Ufl,t,\ai0' ~i ¡:¡e¡t¡:p ;W]Ntei ~~ -fl)m¡:¡ P.~PlWl: J.l P~. ,qesc-a u~~ :.Wr.' 

bre l1tJa pe:1na qtte lleva la inscripción .~n,s;ii1c9!Hn!'l:IJ;i'¡·r¡p¡¡l¡lJlEW;f.ttpO~¡¡&;E LA 

PATRIA- i\L l•'UNDADOR DEI, I:MPEIUO -AL INVIC.'~~;(1.~V,S\1<'11'rlíri f)1-frl!'t9>NU

MltN'l'O DI~ I,EAL'l'AD- El, CONSEJO DE ESl'ADO.-En d CXífr¡g(f,(,E;.ó(;¡qt!'{lii(/o t. 

Anv. y rev. cOti gráfilas de líneas. .')'.HW'Ü[ .t:lnl'f 
Ca.nto liso. .<JU~ ,08! ,o::>;;nM 



Móch.tlo: 44 mm. 
Oro, plata y bronce. 
Museo, 186, 194·. 

La "Gaceta del Imperio," despnés de describir miWí!'1lt~o$abm.t~l!l eét~ 
medalla que considera ''del mejor hu ril y delicado <lilmjb\1'P di& e ló'~tiW'{~n'te: 

"Cada uno de los señores propietarios y honon1rios (del Cou::>ejode Es.:· 
tado) con el Secretario de la mismf<l.JCdtptú-aeióu contribuyeron con los 
tos del troquel y batido. Se presentaron a SS. l\IM. y Príncipe del Imperio 
Mt' J¡;k' "c6Hilk115i1"ldel 3liiih'nib ct•Wh;s; 'b1i;fi'i~resiu~ilfe'ar'eng,:6)· en ésto~ tér-
ili\ih'ds\ ,,\il ; s~\ ~_,\, \~\t.\~.,~\ .\ :,- ;1~ .·,T:·t il') f~[~_l:-)qi·r,;<HJ ni- !\D .. ') 

. . . "A S. M. El Emp~tiiaot';·,) .\ · ¡;¡h :IHimún ,t!LtHit: 

'!. ¡ 'r•HsbñHt:•):''rti clhi~~j'ífail'Nt :<!tr6; q,;i\ 11f fe~íi'\HWdldffia't:'ilói\1 b:é'\"'?'kl. L, 
lia::W~c'ho\WJ'Íí\u· ¿ú.!NoWaúrét1td 1d'é.'í~á1tüd ¡rá~iíti~darta~''~de1errmró~Ie'FHie!P 
timabÍ·e llbtib~ cií:''í/reseRtdrie~ él'e~~Áfi.ct6·'q~e·''<!.-sta tifi\trlst<'d·afifi~~tJU\\islig _ 
volurffacl del pueblo mexicano, fije pá'ta1 'SH:hrt~r~~i¡\/ptá¡d 1 iW uW:!6Iify\IaiprO~" 
peridacl, dignas tle la grandeza del Trrrpe4ib"'f df:::·fli.'M'tóri~de.ISI.í!'l1~1' · ··. Lj~ 
bertaclor, cuyo gobierno sea siempre laperpett1a delici::l11d~ ¡~telB fi1~nte · 
y la admiración de todo el universo. :niri!'f 

"A S. M. la Emperatriz. .oo~ X VQI ,n~;:nM 
"Para perpett1ar la memoria de la dichosa exaltació11 de V. M. y de .su · 

·Augusto esposo al 'rrori0'.tll6t:tit1fpéHdl Nl~li(j, kllConsejo de Estado ha 
heeJ¡o acqiía¡: )as med~llas qne tenelflOS el sjn~t1)ar honor de presentar a V; 
M •. '. I :~''si V' ti ~W:ifj ~{u{ ~s:til: 'dkg\1o~t t~~iWí\:;(Jíé'1'JatfH,tl ,i 'i~fWeto·_f\~ratit Hd1Ro co· 
rf~s))8ri ihi '¡.·¡a' 4-raiit'féiá · CiJI bbj'dicr f'1fl K 1 fJ~ :¿r~~eM· 1d:éi''Co'M~Jif;H~siY€cinf~.! 
Jlfedtg HüéréJaüo~ enrl'~~·,:eH?uPá'~ u: \f!'~I1:'·!lli~1 ttilf~ ífi "í'hiV~l'i~1'1 fíiilHHla:~ 1'r 

, , ~ . - :\ \f~:-Y\Yl\\\) .\~: f!,,Dtah~ í!J, !:.J!_J .Har:Ü\ 
-:~m u, .,~,,:, .. ;¡ ,,,(;"\:§· ,4>,. rfH, ~p;9q!p,~}Htt\ :t 1~P.ffi')qlfn:¡uyw:; d in;, l\~·-· ···>'>'1\ 

' ·~ d 1 e · · r~ k' "r~:.. · · ' · · 1 · h · · ., · 
,,¡¡;¡,J( .• ,,qMl".í? eAiuB~~o .'t.tHtL~f~1~te¡Wf¡f,~itWf\lfiH,f~:,,qW¡~!S'7lH?ir,~€¡~Jl?tlih 
V ~)i\dir~•fil',qa).I~3;¡qJ+~)H rhf.chq ,,fJ:WiF :.Rr.r¡~ tP!l5PrtN,F -~~~j :J?l~Pl9r.Íih#¡e ~t~ 
exaltación al Tro.no de lospadre.sde V .. A., contempla con la mayor.cpm~ 

.f.,w?'> t :tH 
placencia que V. A. L es el heredero.S~11jpp.,yiH,~RS:: ~t:Pl1 .Fjl~ri.~11 ~,e su 

~?Qcle;::~., ~~?P.~iJl:;.Af!,;PRfH~~f!tr1P,.P.an ~~,r. iW1 íf)ír.:rP~a~~!1 ~d~d'1\1 ,p}1r;J:>l?.·1 Y. el 
amparo y escudo del Imperio de Anahuac. '' · . 

EL PROTOMEDICA1'0 DE MEXICO 

N9 7. Anv.:--La cab~!t'iéJA(;.ij';,lpJi?~~~f;W)a derecha, conlaCruz de 
la Orden de Guadal u pe pendiente de una cinta al cuello. En el córt~; la ~nna 
d~l'gt~lS~tidr!) r":;;¡,;trrá'illi/.!.ll'..:L~y~!éd'á::'W.httl$l-~~it\fJ1.Mr~1rhJ~~RA'Ptlit¡'~:JNs···.· 
'rPi-U)F. ~oq h H':if'[ :(::-r ~) :·'}¡,,- /\ • i).;.i]~J-~t!H'i:-· rn:tt};·tc~:~: 

Rev. :-:Bajo estrella radiante, la inscripción. ens~r~~lineást~,lp~.o1tl6~~~', 
c!.:t'us! ~ '1Hus ~'ít' '~a:btHitt~ ,,1 olkMt'.ÑJi~lwr1ff'íi}3~f~+ :tt~:e~~fl~Q:'s·Jtiü~~> 
Inf_l;:l/riilifuo i<rÍi~f~~lN'iuR.'.t:u.l.~:~_y;o(lrnopfo~é,~tar~ttt.O"ry¡.tch§ ~ne&~iN~~4· 
dos, ofrecida ya la fidelidad, con este peqt~o<\Sb~et'iílt~~tle:ña~vót~/We~~If 
guan, 1823). .~otnd•r, x <:!'''-'ttH ·t3th ;::n!íl~Ti~ ·:v~:: :vru\. · · 
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Anv. y rev. con gráfilas de líneas. 
Canto lino. 
Módulo; 39 mm. 
Plata y bronce . 

. Museo, 178, 193. 

MEXICO 

N9 8. A m•. coronada y esployada que tiene en las garras una 
bandera con la inscripción en tres líneas: La Patria'- lo Eleva al- T1·o1zo; 
abajo, el nombre del grabador: J. (;uerrero. 

Rev.:-Un óvalo dentro de un cartón, rodeado de un ramo de laurel y 

de una palma, con la inscripción en cinco líneas: Agwstfn- Primer B'mp.
[imstituciOJ/ - /t.wado por- l71exico.-Abajo; A 24 DE :ENERO DE 1823. 

Anv. y rev. con gráfilas de puntos. ti 
En el canto: su NOR'l'J~- ns I,A uu. 
Módulo: 38 111111. 

Plata. 
Museo, 199 y 200. 

LA CIUDAD DE MEXICO 

N9 9. Anv.:-Busto del Emperador, a la derecha, vestido de unifor
me, con manto y bat¡da y collar de la Orden de Gtutdalnpe.- Leyenda: AGUS· 

'I'IN PRI:VII<;RO ·. EMPl~RADOR POR J.A DIVINA PROVID:f\NCIA. En el exergo, la 
firma del· grabador: J. Guen·ero .f. 

Rev-:-Aguila coronada sobre nn nopal que sale de un peñasco en me
dio. d~l agua, entre un ramo de laurel y una palma. Leye11da: EN su SOLEM· 

NE PROCLAMACION I.A CIUDAD DE M:I<:X:ICO.-En el ex ergo: A 24 DI\ ENERO· 

DE 1823. 
Anv. y rev. con grátiias de líneas. 
'Etl el canta: DIOS PROTEJE AL* * • • • * ,. IMPERIO ;vtEXICANO • * * * * * * 
Módulo: 42 mm. 
Plata y bronce. 
Museo, 196. 

AGUASCALIEN1'ES 

NQ 10. Anv. :-Una espada y un cetro puestos en sotuer debajo de una 
coroua irnperial refnlgente: -- I.,eyenda: A AGUS'fÍN 19 EMPERADOR CONS· 

.'.I;'I'l'UCIONAL DE ,3.1EXICO. 

Rt<). :--Dentro de una corona de laurel y debajo de una estrella, la ins· 
cripción en seis líneas: I'ROCLAMADO- POR EL AYUNTA:II'IT~-DE- AGUASCA· 

UENTES-A 12 DE DBRE.-DE 1822. 
Anv. y rev. con gráfilas de líneas y adornos. 



Canto liso. 
l\Iód nlo: 31 mm. 
Plata. 
M11seo, 206. 
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CHIAPAS 

N9 11. An;:,.:-Cabeza del Emperador, a la izqnierda. I.,eyenda: LAS 
CHIAPAS- POR AGUS'l'IN 1 '! 1822. 

Rev . . -EL escudo del Imperio: el iÍ.gnila coronada sobre el_nopal que sa· 
le del agua, rodeado del collar de la Orden de Gnadalupe y timbrado de Col'(>· 

na imperial. En la base, dos palmas. Leyenda: CHIAPAS l'ROCLAMAN- tONS· 

TANCIA. 

Gráfilas funiculares. 
Canto con cordoncillo. 
Módulo: 21 mm. 
Plata. 
Museo, 203. 

DURANGO 

N9 12. Atzv. :- El escudo de Durango: Arbol con dos lobos pasantes, 
a la izquierda, llevando cada uno tm cordero en la boca; rodeado el escudo 
con dos grandes gajos de palma y timbrado con corona imperiaL Leyenda: 
AGUS'l'IN • I • nMPin<.ADOR * CONSTITUC • DE* MEXICO * 

Rev. :-La inscripción en cuatro líneas: PROCLA.MA'-DO • EN • DURAN'"' 

GO • A:f:ío- *DE • 1822, dentro de una corona de lat1rel. 
Anv. y rev. con gráfilas de pequeñas líneas. 
Canto lis-o. 
Módulo: 34 mm. 
Plata y bronce. 
Mttseo, 210. 

GUADALAJARA 

Nv 13. Anv. :-Busto del Emperador Agustín I, a la derecha, vestido · 
de uniforme, con manto, y banda y collar de la Orden de Guadalnpe .. ~Le
yenda: AGUS'fiN * PRIMER * El\IP * <.:ONS'fiTUCION AL" DE M'·'* En el e~e¡;go,1¡:¡, 
firma del grabador: v * MEDil'<A * F * 

Rev.:-Las armas de Guadalajara: 1l11 árbol con dos 
al pie.-Leyenda: GUADALAXARA *EN SU V+<:NTU"ROSA 

1822. 
Anv. y rev. con gráfilas de pequeños picos. 
Canto liso. 
Módulo: 40 mm. 



Plata. 
Museo, 195. 

LA CATgDJ<AL DE GUADALAJARA 

N9 14. Anv.:-Bnsto del Emperador, a la derecha, vestido de twifor
me, con manto, y banda y colJarí-á~··ikúrQ>en de Gtlaclalnpe.-Leyenda: 

1}5fJS1:ff,.: .. ~N~11~~1*..I;~:y.~ ;PV':'H'I,TV~~~J:\T;'\V P/?. ~r?~:}:~;n el.e.x,ergo,1 ?~ firma 
életgúi.bador: v·.;·~rE'úfÑj'." /\.~ ;· · · · ' >· · · · ' ' ·: - '·· ·· · · · · · · 

·!(} ,/~~~r.r;rf~~, iw;yr:i¡~c:i,óg .~.Q., sqi~ }fn.~a~.: .. ~~Y,~v L :~'?2.W~f;\;:~· ~R-~~~~·~\-;r·,r: 
C]QN ": J,A, CA'.fEpJ<AL n¡¡ ·.- crr,_\u,-\f,A)):A1~A ;- ~§zz .. ~bajQ, uml. gtili"l1alda .. 
'fo'8J (J~ri't\:6'a~"i{n'~dlr1dt~l(j cr¿·á~rÓ~r~ó~' ;('.: .,. ;e\ .·· .•. ' . . . .... • ••. 

·&l'h:(~J·: VVeV'2'i;il 'li;Mü~'~! cie' i~hq'~éhó's'·r)ib'ü~. ;o;,:· 

Canto liso. 
Módulo: 40 mm. 
Plata. 
Museo, 188. 

IU~ CONSULADO DE GUADALi\JARA 

N<> 15. Anv.:-l3Llsto del :{i)i')'}.¡;r~rafi.o¡r;-,¡a la derecha, vestido de unifor
me, ·con manto, y banda y collar de la Orden de Guallalupe.-Leyenda: 
AWtfl~i~ :PR.íÍM:~~'fch:M'P ~·t&is'l't'í'~í't\NÁrc,~ nkur.rll~ i!Jrr el·"G-l!lergo~ l>nfirma 
Ailr•uJJ_""b··rag;,f"il,._¡":f'''""""'1'""A' ,,:·ir..••'• q•··Ji··¡o·· "" l)'i" ,.•., .. , ''l'·r·r;·.,H "'•'~":,, .... ¡ :•í ,. q~ ~-ra tt'\J.Vr. ·"(P-Itl'lll,.G.'l'l' 1:Y IIP"r':P:--'' •·· ,¡ · •· ........ , '• ·~ ·• .,,."·--·o' .' .. ~• ~'·' -•l..-!;;~-'··~ ~.:4 .~ 

: :1 í)J~é!l: ;:....SBk'YOJ ~tlrtlli~ :¡m ¡WYra!Jl rtdtHr~n·fel,~ rt;J Í'íl\s~ti pt:itmt et'iJ huat¡:p;1lnea&~J 
EL CONSU'I,ADO - N A CION':til:;,Hili;j! ;.1; d ti'Á.irf.(tiX*A:R'A.O-',J 1'8-~<ll.r lAibátiXI'l ;r t1 h ,. r.all~tY i de-. 
ftdfé~Í~otlfST(letft'J.4Yld'éfU!riH~{Ii.'éU:l'tl<:tl~i -Íld%'JfM'8. W> ¡¡r)('J<¡ ÍD?.f!Í J\J. : ,<;•,',\ 

Anv. y rev. eón grWIUttsf 11~ f)i:!(filre'ñ@)S<~i~ÓS\!1~!1~)Ü y:3.r ~ ér•í ,, ::? r 'n:J 
Canto liso. 
Módulo: 39 mm. 
Plata. , 
Museo, 189 .. 

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

N9 16. Anv. :-Bnsto d!fl5Etdjle,ffa!<'.hiti; Wla derecha, de uniforme, con 
el collar de la Orden de Guadalupe, banda y manto. Leyenda: AGUSTIN I

:O:rlvl.%>R.óv:iú':NAN.iFt:Ü~Vrt:krtrio;;-qwf'O·tr~~:rM':.ii!8~'l!:·!EtílelJexergo.:.1·:!'.:11'~Dt\'l!A.'Ii.* 
·'J. i Rev:~ ~Bújí0:. to'ibnaLi':lJp!khü, ·¡uHW:!eYr(lbyr~:({rro. ,fii:!l~nna-;:pu,esto.sJ1éw wJ; 

tüeF. F ~iiH'~ í.n.í '!Yaj o '·d. e 'j:Hthlút 'Jf\:lf.J.'2.'l'f:ái1HtC'd@ 'liít'irdf'1fiYel:)t1j g /1~r::inseri péirfur 
en tres líneas; VIRTU1'P~-NON-SANGUINE. i;eyentlá!~1*ü>tfA1i?tUVjÍ;:;¡;;4.<tA':f.lli!r.t·l!<i 
L~~f\'l!iJtt;iWNt1VJth[,j.itÚo 'líN'Aff'ltf'Nc li·'PA!R::g.'#r ;;;!;:ri ;¡ 'lL ;é;;¡;n¡: ··::.I ~ 

--·. vJí.~\l-~cJ)'f>'r.e\l<.;:t'elrt gt . .&íH.a~n::U~'iít\.~as~'r ,. AJf t. >'J.u,üeEJ :;;:. n; 

Canto liso. .s::,gr 
Ovalada, 40 mm. por 3S<m:ffl.J <:oú:;np:;q ~b 2Jllil.in~ nw .v:n z .vLl". 
Plata y bronce. .o<:i[ orwD 
Museo, 181 y 198, .turrr O.P :olrJbOM 
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Q{IANAJUATO 

N'·' 17. A n·:•. :-Bustos ¡)obn:puestos del Emperador y la Emperatriz,.~, 
la derecha: el primero ele uniforme, con manto y banda, et segundo con man· 
to y escote.-Lcyenda: • I,A *X" Y* I, *e • Dlt * Gt!ANAJUATO • PROCLAMAN· 

DO >1\ *SUS* All\;L;STOS * H~!Pl\R:\DORHS-Debajo de los bustos: AGUS'l'lN • l ·Y 

·ANA· i\fAldA-

Rcz•. :-El escndo de GtHmajuato: la figura de la Fe, de pie y de frente, 
teniendo nn caliz y la Hostia en la mano derecha, y una cn1z y una palma 
en la izquierda¡ adornado el escndo co11 cartones, palmas y flores y timbra
do con corona de Marqués.-Leyenda: LES• D • O• ve • ES'rE• MQNU,MEI:'ITO 

• DE su FIDELIDAD. A los lados del escttdo: A:!'to-1822. Debajo, en. un~ r~· 
pisa, la firma del grabador: 'rRASGAU.o. 

Anv. y rev. con gráfilns de adorno. 
Canto con cordoncillo, 
Módulo: 34 mm. 
Plata y bronce. 
Museo, 211 y 202. 

GUATEMALA 

N 9 18. Anz,.:-Cabezaqel Emperador, a la izquierda. Leyenda: AGUS· 

'l'ÍN 1 - El\fPERAD. m) MÚXICO. 

Rev. :-Cororla de laurel, cortada en la parte superior por el escudo 
de Guatemala: el Apóstol Santiago sobre volcanes. I.,eyen{\a,; GUAT~ EN LA 

PROCI,AJYI.-DE su 1R: EMP. Dentro de la corona de la.urella inscripción en 
cuatro líneas: 26 DE DlC.-Dl~ 1822-29 DE J,A-INDEP. 

Anv. y rev. con gráfilas de línea funicular. 
Canto con cordoncillo. 
Módulo: 21 mm. 
Plata. 
Museo, 204. 

OAXACA 

N° 19. Anv.:-Ag-uila coronada sobre un nopal que $:1led!i}~ 
yenda: AI. SUPREMO CONGRESO Illfl'ElUAL MEXICANO. 

. Rev. ;-Dentro de dos paln!aS, la inscripci(ll1 en sei~. 
DÍA 14 DE~AllRIL m: 1822-POR LA CIUDAD-.QÍ<.~AJACA. 

Gráfilas de pequeñas H¡1eas. 
Canto liso. 
Módulo: 32 mm. 
Plata. 
Museo, 183. 
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N" 20. Anv.:-Busto del Emperador a la derecha, drapeado. En el 
corte del brazo, la firma del grabador: F. Gordillo. Leyenda: A- AGUSTÍN r. -
ÉMPERA01LCONS'l'I'l'UCJONAL DE: MÍ\JQ 

Rev.:--La inscripción en .cuatro líneas: r.o JUI<Ó HN HI, AÑO me 1822-
L.A.M.N. c. - OA.JACA. Arriba y abajo, un ramo de flores. 

Anv. y rev .. congráfilas de líneas. 
Canto liso . 
. Móliulo: l8 m tn. 

··Plata. 
··:Museo, 197. 

NQ n. Anv.:'-'-Cabeza del Emperador, a la derecha.--Leyenda: A

AGUS'l'IN l-EIIfPERADOR CONSTI'rUCIONAL DE MEJI9 Debajo del cue~lo, la fir
ma:' del grabador: F. Gordillo. 

Rev.:-La inscripción en cinco líneas: I.O JURÓ EI. 8-nJt mcrEMURJt

mh, AÑO 1822. r.A-M. N. c.-DE OAXACA. Encima y debajo, un ramo de 
flores. 

Anv. y rev. con gráfilas de adorno. 
Canto con cordoncillo. 
Módulo: 27 mm. 
Plata. 
Mu:seo,l84. 

QUERETARO 

· .l'f~i22,' Anv.:....;..Parecido al del N 9 6. Los bustos sobrepuestos del Em
perador y lá Enl.peratriz, a la derecha: aquél con láurea y manto, éste con 
diadema; Leyenda: .EN I.A PROCI,AM • DE AGUS , PRIM • · E;111P . DE: MÚX9 Y DE 

ANA MAR. SU ESPO. 

Rev.:~El ·escudo de Querétaro, en un cartón, surmontado del ágnila 
imperial y acolado a banderas y trofeos de guerra, sobre una repisa. Leyen· 
da; QUE:RÉTARO FIEI, Y AGRADEC!DA. A los lados del escudo: A&O- 1822. 
En el exergo, la firma del grabador: F. Gordillo J. 

An'v. y rev. con gráfilas de líneas,. 
Canto liso . 
.M6dulo: 39 mm. 
Plata y bronce. 
Museo, 187. 

QUETZAL TEN ANGO. 

N!? 23'. Anv. :-Cabeza del Emperador, a la izquierda. Leyenda; AGUS

TIN l. EMPERAD. DE MEXICO. 

Rev.:- El escudo de Guatemala en un óvalo, entre una palma y un ra
mo de laurel. Leyenda: PROCLAMADO EN QUESALT. A. DE 182.2 • 

. Anv. con gráfilas endentadas y rev. con funiculares. 



Canto con cordoncillo. 
Módnlo: 39 mm. 
Plata y bronce: 
Mnseo, 187. 
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'I'OI;UCA 

Nv 24. A Wii. :-Agnila coronada sobre un nopal. En el ex ergo, lasitti· 
ciales del grabador: F. C. 

Re:'. :-La inscripción en (¡Cho líneas: • TOT,UCA-EN I.A f'ln,IZ-l'ROCJ,A· 

i\IACIÍl':-:-DE L.\ \'>;DEI'.\.··mn,-'l'?.ll'J,:RIO·~JEJICANO A 12-DH MAYO DJ:t.-1822. 
Gnífila de puntos. línea::; y adornos. 
Canto con cordonci !lo. 
Módulo: 33 mm. 
Plata y bronce. 
Museo, 201, 208. 

VERACRUZ 

N9 25. Anv.:-Aguila c.oronada sobre el nopal. Leyenda: CIUDAD DE 

VERAcRuz. Debajo del nopal, a la derecha, la firma d(¡l gni:lJador F. Gor
dillo F. 

Rev.:-Parecido al del N'> 21. Debajo de un ramo, la inscripción en 
seis líneas: PROCLA!v!A-POR EMP.lt;RADOR-CONS'l'lTUCIONAJ.-Drt MEXICO-AI, S, 

D~ AG~ r.-AÑO D. 1822. 
Anv. y rev. con gráfilas de líneas y adornos. 
Canto con cordoncillo. 
Módulo: 27 mm. 
Plata. 

ZACATECAS 

NQ 26. Anv. :--·Aguila dentro de. un escudo de adorpo acolado a una 
e~pada y un cetro, pt1estos en sotuer, y timbrado con corona imperial; todo 
dentro ele corona de lat1rel. Leyenda: A 1\GUSTi.N 1" EMPimADOR CONS'l'l'l'U· 

CJONAI, m~ l\rtxrco. . . . . 
Rev. :-Dentro de corona de laurel y debajode una estrella~.la ipsS:rip:, 

ción en seis líneas: * PROCLAAL\DO EN L.1. 1\L N. Y.l,: ZACA'),'S;-PQ.RSU AYUN.· 

'l'AMLEN'l'O--COMERCIO Y MINERÍA-A DEDllRE;.,.-p~·l$,22. 
Anv. yrev. con gráfilás de líneas. 
Canto liso. 
Módulo: 30 mm. 
Plata y bronce. 
Museo, 207. 
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EL COLEGIO DE SAN ILDEFONSO 

N9 27. Anv.:-El escudo del Imperio, acolado a trofeos de guerra. 
Leyenda: COLEGIO IMPERIAl, DE SAN II,DEFONSO DE MEXICO. 

Gráfila de líneas. 
Sin reverso. 
Ovalada: 35 x 27 mm. Con asa. 
Bronce dorado. 
Módulo: 20 mnt. 

MEDALLA CON~H~MORA'fl VA 

N 9 28. Anv. :-La cabeza de Ag-ustín de Iturbíde, a ia izquierda. Le
yenda: AGUSTJN DE !TURBIDI<:. 27 DU Sr:'l'lEl\JBRE DE 1883. Debajo del bus
to, la firma del gr<~bador c. OCAMI•o c. 

Rev.:-La inscripción en diez líneas: NACIÓ- EN- 27 DE SETIEMBRE 

DE- 1785. -CONSUMÓ- l,A INDEPENDENCIA DI~- l\IEXICO -¡.;N 27 DE Sli'l'IEM

BRll;- m;;- 1821. 

Anv. y rev. con gráfilas de líneas. 
Canto liso. 
Módulo: 40 mm. 
Oro, plata y bronce. 
Museo, 179, 190, 191. 
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1.- -El Ejército Trigarante. 

$.-México. 

·S···M.éxrco. 
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'1.-EI Protomellleato de Méxieo. 

8.-Mé:xlco. 
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9,-La Ciudad de México. 

10.-Aguasealientea. 

J2, "'7DIIl'8DIJO• 
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Núms. u:y !5.-GundalillJarn. 

·~~.-La ~niversidad de Guaclolatara. 

17.-Guana)uuto. 

18.-Guatemala. 
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20.-0axaca. 

21.-0aXBCil. 23.-Quetzaltenango. 

24.-Toluca. 

26.~Zacatecas. 
An'ales. T. V X: 4.~ ép.-55. 



FIJACION EXACTA EN EL CALENDARIO JULIANO 
DE LAS FECHAS DE LA HISTORIA MAYA <o 

Primer articulo=Procedimíento pos/colombino. 

Por el Prof. Georges BAYN:\UD, 
Director de Estudios en la Escuela de Altos, 

Estudios (Hcrbona), París. 

1.-E116 de julio de 1542, 12 > el ha yucateco (<JJ comenzó con el Soporte 
de Año 1 muhtc. l.a corrección de las seis horas perdidas cada 365 días se 
hacía intercalando entre dps "siglos'' de 52 haab trece días "muertos," sin 
d~signaciones .cuadrinominales. (4-) Yendo de 1507 a 1559 el último "siglo," 
los haab de la Conquista no tenían más que 365 días,y, a causa de nuestros 
29 de febrero de 1540 y 1536, el Ita 1535-36 comenzaba ell8 de julio de 
1535 y con el Soporte de Afio 7 ix. <"'l 

2.-Nuestro año 1535-36 se encontraba en un katún 13 ahau/6
> y Jiver· 

sas inscripciones, <7 > por una parte, .improbabilidades históricas, por otra, nos 
· pro·hiben, puesto que los katnnes 13 ahau se repiten cada 260 tunes, elegir 
otro que no sea el denominado 12.9.0.0.0:._13 altau 8 kankin< 81 (8 en la Cuen· 
ta Larga, 6 en el calendario yucateco). Ahora bien: el día 13 ahau 8 kankin 
cae el 9 de abril de 1536 <91 en un año que comience el día 7 ix (cómputo yu
cateco) o 18 de julio de 1535 (cómputo juliano). 

3.-Condusi6n: la fecha 12.9.0.0.0-13 ahau 8 kankin de la Cuenta Lar
ga corresponde muy exadamen(e a nuestro 9 de abril de 1536 (juliano).* 

• No habiendo basad.o mis cálculos más que sobre /Ja¡¡b comprendidos en el "si· 
glo" de la Conquista, es decir, entre 1507 y 1559, y sobre los cuales no hago ninguna co
rrecci6u puesto que no modifico más que sus comienzos miropeos, la precedente conclu
sión permanecería absolutamente invariable, .inclusive si Jos mayas no hubieran hecho 



419 

NOTAS 

( 1 l El tuétodo aq u: presentndo t's de tal manera sencill':l que estoypá.s" 
mado de que los seiiore~ S~·Jy:ttms Iviorky y Martínez Hernández (hasta ha. 
ce menos de do,; meses no había podido consq;nir el método de este último) 
no hayan pensado en él y hayan empleado medio;; largos e indirectos que 
les hau hecho couH'!<'r alg-nnos errores. No me ~;orpreudería, pues; que a1· 
gán otro americnui,ta, ~ea empleAndo este mismo procedimiento, sea por 
diferente YÍa, hnbicra llegado al mismo resultado. Su propia sencillez es lo 
qne me había hecho abstenerme hasta ahora de publicar este mét~dp', 'en· 
contracto desde hace 20 años, y s\uesultado, que es únp0comenos ~pti' · 
igual que para la pnblícación de mis traduccion~:;del P()jxJL-:T/ti'4tY 
A!wles de los Xahll**, esperaba que hablaran antes.pet~?~~~,·~~~~~.~~t~2 
mentadas que yo en textos postcolombinos. y fs.lllbié~·~ot~ti.~.:. s~ré;i'f~~·~ 
co: n·o tenia, ni tengo aún, másque unacdnnañza~mucylhnit~~aeri'di~il'O·~ 
textos, inclusive su unanimidad --tanrarayslentprecóiHusa¡ cohtfadieí6-
da- no me tranquiliza; a ded.rverdad temo sie~pre)a aparlci6n de.UtlnUe· 
vo documento que los desmorone a todos ellos. Por tanto la referida un~nÍ· 
mi dad ... relativa, de los Libros de los'Chilal1 Balam *** no me b~starf~ por 
sí. sola. Por otra parte, como repetiré en otra nota, para rechazartalocUál 
kattí.n no puedo a¡;:eptar sin reservas los razonamientos "históricos'' qbe>se 
han formulado repetidas veces. En efecto, mis trabajos sobre.los te:Xtós de 
Gt1atemala, de México, etc., me han demostrado a menudo quenpa .ttib1.1 
"exterminada" derrotaba completamente a sus vencedores algunas setna.~ 
nas después; que una ciudad había sido habitadaba:stanteantes.de stl ''fun• 
dación;" que una ciudad "destruida, abandonáda,'' seguía toaaví:i en pie 
y que no había sido dejada más que por un ''enjambre'' de su·s.habitantes, 
a menudo formado únicamente por sus gúerrerosrnás jóvenes. Además; las 
fechas en katunes de los Libros de los Chilán Balám se presentán como un 
rompecabezas a veces inextricable, sinhablarde sus frecuentes repeticiones 
y omisiones. Ahora bien, quizás erróneamente,· pues nunca me he daq.o a 

ninguna corr~cdón de las seis hm·as actualment~ perdidas. En éste úitimoN!SO riQ.~e 
deterrnin11rían camLios más que en los rfÍlculos "hacifi fi ttás," pcr(), r~pih>, d 9d~';á,lJ.til 
de1536 siempre correspondería al 12.9.Q,0.0-13.aduw .8hwliipdela:CútntaD~r.g~;·· 
(Y éase el último párrafo del presente estudio.) . . . . . . . . , > ·' : ; '·" ·\ ;:;,! 

* Les dleu:t. les héros et les lwmmes de J'wu:l~v 6!fl.liét1i[1llt, d'ijpt'6sJ~ 1 '[,ivl'IJ.f:?~;: 
Co11seil." ( l'opol- Vuh.l l<:ditions En1est J,erou~, l'Rtr.is, 192~;, ~:ko,s l)iqs~Js, .lf:>S.'llé.r:Q.'e~ 
y los Hombres deGw~tenwln A ntigun o el" Libró rlpl (/tYtrRI)jo'' !Jltlf!l)J·;VPÍJI de I9~A~< 
dios Quichés. Traducción de i\l. A, Á{>tmias v .J. li-L Oóilzálei deMe!ldbzá .. EditQri~t.Ba""' 
rís:-Améríca, Paris, 1927. l N. deltf';) .. - . ··•··.· ... · : : , ' . ;i,·• }'.'¡Xd~f·~; 

~* Les ¿umales CllkchiqÍJels des. X1~hi1. ·En pretJsa;--:-Atla;les d:eFlq$ ::t'~híJi~,·J:~~#ci' 
d6n de M. A .. AsturÍflS y J. M. Gontúlez de 1\~endoza, En prensa, ll':li,d~l'l';J/,;. ·(;:}•;;; · 

*** A unq ne la e"'presión usual es ''Libros d~ C}¡ilan Bal~:m('. ell'rJ?f. ·?a'yj¡'~J:!!l 'Vei' 
en las dos palabras indígenaseltíturo de un cargó de~em¡:¡~ñapop(lrló$autóre~deQ'i(11os 
libros, y por tanto establece la concordancia gra·IrtaticaJ:correspondiénte.'(~ .. del.'l'•J 
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mí mismo razones bastante 'erías, be tenido siempre tendo1cia a ''rejuve
necer," un poco cuando nH::no~. las épocas mayaf .. ¿}Jan si do bien leídas las 
fechas proporcionadas por las inscripciones aludiclns en mi segundo párrafo? 
Por otra parte ¿son histórieas? A pesar de las apariencias ¿no sérán profé
ticas o astronómicas? en uua palabra ¿no se referirán al porvenir? Por lo 
demás, no se conocen más que cuatro -de las cuales una es poco segura
y hasta cabe decir que no se conoce más que una sola que prohiba quizás 
,todo "rejuvenecimiento." Añadiré que la fecha elegida podría "envejecer
se". por lo menos en 250 años, y aún más; despi1és ele todo, esto es admisi
ble, y, en últilllo extremo, estaría apoyado por otras inscripciones.-Mi es
cepticismo es -lo reconozco- de todo punto exng-erado, absurdo quizás, 
pero es prudencia científica. Así ¡mes, a menos de que se desct1bran textos 
definitivos, ¿qné hacer?: dirigirnos a un reloj muy exacto, muy preciso: el 
ele los astros. Esto es Jo que durante mucho tiempo he querido hacer yo 
mismo. A pesar de mi incom peteucia en Astronomía y de la ·carencia de 
obras técnicas en c¡u~ me encuentro, he tratado -en vano, naturalmente
de resolver así el problema. Me he dirigido también en varias ocasiones a 
astróÍ10mos profesionales. He recibido respuestas amabilísimas a mis car
tas, 'pero no a mis preguntas. muy probablemente debido a que las formulé 
~~1. Convencido caclü vez. más de que los códices y diversas inscripciones 
110's proporcionan elemento~ suficientes, ycy a dirigirme ahora a la sabia 
.'hér~déra de un astrónomo universalmente conocido; no es "oficial''' lo que 
lüírá d'ésaparecer, espe.ro, los ''compartimentos estancos" que a veces se én
cuenÚau entre ramas difereutes de la Ciencia. Si tengo éxito, sea por ella 
direct~rilente, sea por su mediación, publicaré con agradecida alegría en mi 
segundo.artículo la solución que se me haya dado; si no, insertaré en él, 
bÚenas o n1¡¡.las, algunas de mis preguntas astronérnicas, y que las resuelva 
quie11 quiera. Lo que he dicho basta aquí prueba qne importa poco que ta
le!$ respuestas <:onfirmen o in firmen las consecuencias del resultado princi
pal dadÓ al co111ienzo de este primer artículo . 

. (2)-Tod~s los almanaques -y se han encontrado más de 200 de sus 
extractos que van del año 1:542-43 al año 1841-42 (Cfr. Stephens, lncidents 
o/ fnzvel Í1z Yucatan) y quizªs todavía más lejos-, han sido, bajo la influen
cia europea, adaptados a nuestra norma. Bisiestos o no, sus años no contie
nen más que 365 días. realmente designados cuadrinominalmente; y todos 
comienzan con nnestro 16 de julio, aunque principien al mismo tiempo con 
los Soportes de Aüo. 

(3)-Puede decirse que antes de la Coilquista había tre$ grandes siste
mas de cómputo deJos haab de 365 días: (lí>) el de las inscripciones y de los 
tres códices, a menudo llamado Arcaico, y en el cual las fechas [quaufiémes] 
de los días en etmes sigueu, de O a 19, los números cardinales, y cuyos pri
meros días ocupan alternativamente, en la lista ritna:lista que comien~a por 
Irnix-Cipactli, los lngares 29

, 79
, 129 y 179¡ ( 29) el sistema, más bien me

:g:icano, en el·que dichos primeros días ocupan. los lugares 39, 89, 139¡ y 189: 
(39}.el.sistema en el que pasan a los49, 99,149 y 199lug.ares, con los Sopor-



421 

tes de Año yucatecos, con f~chas (quantibru:s) numeradas ordinalmente, 
que encontramos en Landa y en los Libros de los Chiláu Balám, y quese de'· 
nomina ordinariamente Yncnteco. No estoy seguro de que este últfmosis· 
tema no se deba en parte a la int1uencía europea; en e~te caso serí~postr 
colombino. · 

( 4 )--Antes del 16 de j 11lio de 1542. comienzo de los ahnanaqnes citados 
en nota pren:clen te, cada 4 lwab sncesi vos, aquel de entre ellos que compren· 
de nnestro 29 de fd1rero ve l'n fecha \quantifnu:) juliana aumentar en una 
nnidarl cuando se cnenta hacia atrás; así, el día juliano inicial es ell6deju
lio en 15i0, 1541, 1542; de~pués, el 17, de 1536 a 1539 inclusives; el18, de 
1532 al535 inclusin"s. etc.: en fin. el25dejt1lio, alcomienzodel''síglo" 
de 52 aiíos de 365 días; de;;pués, si las 6 horas eran corregidas, sepresenta 
u11 período intercalar de 13 Jías "muertos"; en fin, si hay correcci6nd.e1~l! 
6 horas (y sí no, no) los comiem:os de añosreasciendenpocc:Hí.J)oC:~"dei'~ 
de julio al 2.5.-Dicho ''siglo'' comprende pues, én~lcjls6de1l!l:~(;)rf'eccit$:~}· 
19, 993 días;"' de los cuales 13 sin no111bre nic?efici~ti'teS,;Y"cuá#do,Ü{&,¿o:t;l~" 
tamos ''en bloque'' equivale a m1estros 52ai'íos1 tatítode 365·como: de36ód1as 
Cae de su peso q ne :>i las 6 hot as perdidas anualmente íí() e!'A'n 'corregidas, 
el "si~ lo" no te11ía r<"ahnente más qúe 18,980 d1as-. . 

(5)-Apenas tJece:>ito recordar a los ameridmistas qué en el cálculo 
''hacia atrás'' los Soportes de Año retroceden una unidad CO!llO:" coeficiente 
y S Jugare~ como nombre, y que, por consiguiente, siendo 1 ffltduc el. de 
1542, el de 1535 será 7 ü:. 

~6)-A esto es a lo que nos conducen -ipetocon cuánto desotclen! -to· 
dos los textos postcolombinos; por suerte, dos de ellos, di'Stintos de los Li• 
bros de los Chilán Balám, y de los cuales uno es español, nos conducen 
también a lo mismo. · 

(7)-Sin hablar de la inscripción de Jaina, de lectura tal vez d1ldos.a, 
son: a) el 11.12.17.11. 1 5 ímix 13 l~ankin de la piedr; central de la CUS· 
pide en la cámara exterior del Cuadrihí.tero de las Monjas, en Uxmal; b) el 
11.15.16.12.14_:10 Z'.x: 17 pop del anillo del Juego de Pelota de U:ich1al; 
d el11.19.ll.0.0.-2 aliau 18 úl de la columna sur delat:)te dé! ''san. 
tuario de la tumba del gran sacerdote" en Chichén Itzá.. Las dos pdtiteías 
son poco anteriore~. la tercera inclt1siye es posterior, al katúrt ÍLio.():t( 
O~ 13 ahau 8 xut (6 xul en notación yucateca), el katún13 cthau qli~'ÍJ,té
cede inmediatamente al nuestro. -El katún 13 akau, 260tunes posii!Úor~i 
nuestro. caeríaen 13.2.0.0.0, pero es imposible, 'líist6r:it:a?~~~·l~.ll'abla~4~;' 
lError del grabador o hecho real?: Ja·s dos t:>rimerasinscripciqpesae~badas~é 
citar tienen en ·realidad fechas car4inales: m()dernrd~tl d,e clfqJüJ.s bxséripciÁ~; 
nes o antigüedad ..... relativa de ese sistennt dec;fe,cha~. .·. · ·· >~· '; 

(8)-Véase cualquie~ lista dekah1nestonui·dg;~leilásitr~cr~~bf'''' " 

(9)~Cálculo sencillísimo, que p1Jede.efett~iu· un alu'm'~p';. i ·•·· ..••...... ··• 
primaria. E:t efecto, salvo para las pMtes astron'ól~i~as,.e.t'l.ferai~i~'t,J'te:~~I):{r:: 

* Así en el original debe ser: 18993 días. 



te, basta con conocer las cuatro reglas aritmélica:.;, !oc, números primos y 

lós mínimos múltiplos conHHJes, sin que en modo aígunrJ sea necesario, ya 
se trate de México, ya de la América Central, yn deí Perú, iuvocar el apoyo 
o la aprobación de matemáticos de polenclas para esto~ pequeños cálculos 
de calendario. 

OBSERVACIONES SUPI,EMHNTARIAS. 

· .. · .. ··· . sA)-'-Com'parando las listas de los meses mexicat~os y mayas, partiendo 
:(i~gpué$ -en lo que .a México se refiere- de la fecha de la entrada de Cortés 
'9/MISxico(que el trabajo del Sr. Martínez Hernández me ha hecho recor. 
i:lar), relacionando, para comienzo del "siglo'' en nuestro año 1507, 2 acatl 
\en México y 5 i:x en Yucatán, y haciendo los ''desplazamientos" necesa· 
ríos, llego a la conclusión de que el último año -1558-59- de ese "siglo" 
(y por consiguient'i! en 1506-07) el verdadero prituer mes mexicano, si real· 
mente había sincronología con Yucatán (lo que es archiprobable, y hasta 

·puede decirse: seguro), hubiera debido ser Tozoztontli, el tercero de la lis· 
ta.de.Sahagún, con comienzo el.14 de marzo. ¿Por qué ese'' desplazamiento' • 
·~títre los dos países? HHamoso "Pop fné ajustado" -que seguramente no 
s.e: Jféñere a una corrección "en bloque" de las 6 horas anuales y que he sn-

'p'Jlil:~iJ> significa que el Consejo Tribal fué "ajustado" de nuevo a los clanes 
-lsf{'referirá a e.se desplazamiento de meses? Habrá qtle verlo. 
, :B)--:'.-Los A.nÚes de los Xahil también se han adaptado parcialmente a 

h\. n.O:rtna europea y.hail aceptado nuestro 29 de febrero. Partiendo de la lle· 
gdtdeAlvarado; .el 21. el~ febrero .de 1524 ó 1 g·cmd, .que no ha sufrido 
J;iqe$ttá Jn:tlueucia, encontramos que. el ha 152.3- 24 comienza el 21 de julio 
qe !S23, <como lo he indicado implícitamente para Yucalán.-La fecha de la 
e.ntrada de Cortés. a México daría una confirmación analoga de mis puntos 
de partida jolianos de los lzaab .. 

. . · cr-Hecho curioso:, en la fracción cartesiana· del códice de Madrid, 
una techa cuadrinominal 13 ahau 13 cumlttt termina un ciclo ritual de 260 
días, Ahora bien:, uno de los días 13 ahau 13 cumhu (Cuenta Larga) cae 
ex:actanH~nte 11,9,60 días ant~s d~ nuestro katún 13 ahau 8 kankitz, es decir, 
ell2.7.6.14.0. ¿Es una simple coincidencia? Pero sabemos qué papel des· 
en,peña en el Dresdense esos'll,960 días, que equivalen a lo que yo llamo 
un ''doble siglo Mercurio,'' es decir, a 104 de sus revoluciones sinodales de 
115'días, revoluciones que se encuentran enJas jnscripCiones, por ejemplo 
en Cop~n. Creo al códice de M~c.ldd poco:a.nteriora la Conquista. Sé muy 
bie.n que se eñcuentra un 13 ahau 13 cutnhzt cada 52 haab. Emitiré sin em

' bargola hi~ótesí:;¡ qe qt1esi éste está 11,960 día~ antes de nüestro 12.9.0.0.0. 
-'13 ahau 8 kankilt '-'9 de abril de 1536- es porque .el .c.ódice de Madrid ha si· 
do,pintado después del12 de octubre de 1504, y, como treo al referido có· 
dice. relativamente moderno, este lugar enteramente especial del citado 13 
,ahau 13 cumhu confirm1;1.ría quizás la.elección de nuestro katún 12.9.0.0.0. 
,.::.13 ahau 8 kank.ín. 



Lo qnc precede no es m:ís qne 1111 simple e hipotético jalón para un eR• 

tu el io posterior. En e fccto, como los 11,960 días en cnestión "cabalgan" 
ac¡ttÍ sobr·~ 1111 fin de "siglo'' ( 1507), habría que admitir que no hubo ep~ 
tences período muerto de 13 días compemnndo las 6 horas perdidas nu:ü~};;',. 
mente, pnes la existencia de· hedw de eso,; 1.1 días lleyaría de l!erho el inter\'a~' 
lo inci'icado a 11,973 días, y con ileso no saber si le vendría bien a Mercurio: , ·,· 
Para esto sería necesario que su revolución sÍBOllal hubiera sido estimada 
no en 115 días exactamente sino en 115 i\;~¡ días aproximadamente o sean 
115 días y 3 horas (e,; e tui oso: 3 lloras exactamente), o que los J 1, 960 días 
de las llos fechas mencionadas 110 constitnyan más qtte una coincidencia y 
qne por consiguiente no prneben nada en cuanto a la época en queJué es• 
crito el códice de Madrid; o que no se compensaran las 6 horas perdidas 
anualmente .... 

D)- Hay que dar siempre el pro y el contra .. • .. relath•os; Diyer~ái 
inscripciones dan la fecha 13.0.0.0.0. que, si fuera historica, ca:mbia.ría,.ef¡' 
260 tunes por lo menos nuestro resultado; pero ~e sabe g'U~ ~.sosfi'il~le~":(t¿ 
baktunes eran calculados de antemano, casi podría'dedrse qtie·por elplac~r. 
de calcular cuándo llegaría la fecha fatal Que podría ser .el final de iá Eda.d 
presente, el comienzo de un cataclismo y de un nuevo Sol.. Cabe observar 
a este respecto que esta fecha terrible ha pasado ya; no habrá. advertldo al
gún nahuatlista? 

E)-Sólo dos palabras sobre el cálculo de las fechas antiguas. Si se ha
cía la compensación de las 6 horas, partir de nuestra hora de llegada 12.9.; 
0.0.0. -13 ahau 8 llankin, contar hacia atrás tantos siglos mayas como s.ea 
posible y hacer lo mismo con-períodos julianos. de 52 años, puesto que de 
hecho habrá igualdad; operar en seguida como he indicado para el' 'siglo'' de 
la Co.nquista. 

F)-¿Se ha observado que la mayor parte de las fechas (qu~ntiémes) de: 
la página 66 de la Crónica de Oxkutzcab eran arcaiCas? 

G-Para explicar por qué la página 66 de dicha crónica hacía corres
ponder, con un poco de confusión, sus fechas europeas con fechas yucate·· 
cas relativas a un katún 13 a!tau anterior en 260 katunes al nuestro, y .que 
también él rechazaba, el Sr. Morley ha hablado de la posibilidad de uncónk·• 
puto especial perteneciente a ciertas tribus. iComo si no tuviéram,es•bas~ 
tan tes! La explicación es mucho más sencilla. El autor de. dicha página.; 
debía disponer de dos documentos por lo menos: primero, .un fexto, patuni.(:; 
mente moderno, en letras latinas y conteniendo quizásc.á:iacter~S:#ay~:s,mu;y.: 
deformados, como los que se encuentran. e.n el. Li~ro.'&eJ.ClliÍán J3~1ám>d~ 
Kaua; dicho texto, análogo a ,este últitl10 libro, ¿lebía• dar 1os<1Ji.'!Clió.s á~t..: 
como las fechas cristianas (cosa. Curiosa: 'c~ttro•<ftllera q)le los h«'c~j;)~l 
sobr.e dos de nuestros años, la página dá nue~tros :segundo,s. año$~ Y: ~( · 
una indicación más bien' general en cronología maya 7'poy·e)~rnPlÁ;;;~·~9:Wo'i 
título o de otra manera- .de qué los .13 afios ~itados sé .ertq0~ÚáJ:jifi··~ 1eliÍ\€l 
katún 13 ahau' '; segundo, un documento hieráÜ6o,' o fu~s bie11jerq~lífico;, 
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que debía dar, como ciertas estela~. una sctic de tunes con su~ dí~'" lcrn:i· 
t;~al.es y 1111 katún 1.3 altau sin más detalles. 

Dejo de lado para uno y otro los Soportes (le :\iío. Nuestro bn<:n Jhoan 

Xiu, en su incompetencia, relncicllÓ los dos documentos, el segtlJ!(tO de los 
cuales era en realidad anterior en 260 tunes. al primero, y creyéndolos, a 
simple vista, ele la misma época, los soldó, hizo las corrcc'C'Íones que creía, 
erróneamente necesarias, y así nació la pági11a 66 de la Crónica de O:xku
tzcab. 

H)---¿se ha observado que la página 22 del Chnmayel, explicando el 
m~¡¡;11ismo de ttn año juliano, antes ele que se dé en la página signiente una 
lista de los meses .yucatecos, habla de 52 semanas y de 53 domingos? Esta 
última cifra; que no se reproduce sino a ciertos intervalos, parece indicar 
que se trata del año 1542, que tuvo 53 domingos y a partir de cuyo 16 de 
julio se comenzó el cálculo de los almanaques yucateco-hispanicos. 

1)-Si he tenido que servirme para la solución de este procedimiento, 
qu.;: por esta cansa he llamado Postcolombino, de las fechas postcolomhinas 
y, un poco a regañadientes, de textos postcololllbinos, en lngar de las fe
chas y de los códices prehispánicos del Procedimiento Astronómico, me pa
rece que puedo decí r dos palabras del hecho inserto en general con la fecha 
1536 en los diversos documentos; las fechas mayas y europeas dadas para 
el citado hecho son en apariencia un poco contradictorias. Desde ha e cierto 
número de años se ha considerado, cou razón, que esa contradicción se de-
bía a la co.nfusión de dos matanzas, una y otra cometidas probablemente en 
Otzmal: primero la.de 1535 ó 36, en que fueron matados diversos Altjmla 
"Pot:tadores o Echadores de Agua (Lustral)'-', que se dirigían en misión. 
~'pagana" de Mani a Chichén Itzá, y cuya fecha precisrtno se nos da; segun
dó, una matanza de cristianos o semicristianos que ocurrió el 9 ímix 18 zip 
de un año 4/ean, es decir, el 10 de septiembre del545. I.os Portadores o 
"Echadores de Agua Lustral no nos son conocidos por sus nombres personales 
sino bajo el de los dioses protectores de los ka tunes a los cuales estaban ads
critos; (Muchos otros personajes centroamericanos nos son igualmente cono
cidos no pór' 1\US nombres ptopios, sino por los de las divinidades de las que 
eron aacerdotes, o de las tribus o clanes de los que eran jefes, en t1-na pala
bra, por los títl:!los de st1s funciones.) 

NECESIDAD DEL PROCED!MIEN'rO AS'rRONOMICO 

,~Si, a pesar de larguísimos titubeos, me he decidido a publicar desde 
htegq es.te primer artículo, es porque, de cualquier modo que sea, sn con
clusión: "La fecl:a 12.9.0.0:0-13 alzau 8 kankin. de la Cuenta Larga corres
ponde a t;nestro 9 de·abril ele 1536, ''seguirá siendo estrictamente exacta; pe
ro, como digo en riota a la citada conclusión y repito a propósito ele la épo.ca a 
la que asciende el códice de Madrid, si bien dicha cónclusión es -por lo menos 
así .lo espero- inatacable, los cálculos "hacia atrás" desde ese punto de partÍ· 
da, para la sincronología de todas las fechas precedentes, serán modificados, 
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y m¡l:,; cada vez a medida que se retroceda en el tiempo, según que se acep
te o no se acepte la corrección por los mayas de las 6 horas perdidas por ca· 
da ha de 365 días. En mi articulo Duración null dd año maya-rne.;;icanb 
(Re;·isla iJl(•xímna dt F.;tudios Histí5ritos, México, tomo II núm. 4) he cui~ 
dado de no presentar mús qt1e hipóft.•sis; primero, la de la compensadó11 de 
dichas 6 hora¡;, y después, en el caso afirmativo, la de una adición de 13 
días ''muerto~ a cada siglo de 52 ltaab de .365 dí:1s. Además, en la nota 1 
del presente artict1lo, he expuesto toda mi desconfianza por el empleo afbn· 
do del ''procedimiento histórico.'' En efecto, si los argumentos, de carácter 
más bien histórico, qne he dado en el citado artículo, son en favor de una 
corrección de seis horas y, en el caso afirmativo, de una corrección secular, 
o en último caso cada dos siglos, no es menos cierto que no se pueden ex· 
plicar fácilmente los argumentos en sentido contrario que proporcionán el 
Códice Dresdense (y quizás en el ~Iatritense) lasfecha.sy los cálct;los en< 
que Venus y Merctuio desempeñan Ull papel importante (para. cVenus, 
muy importante). Hay, pt1es, duda sobre la citada c6rrecei6n, peroeirÓ· 
neamente, me apresuro a decirlo, he expuesto en el referido artídt1lo mi 
temor de que esa duda no pueda aclararse. En efecto; el procedimiento 
astronómico aplicado a la ct1estión de la sincronología estndiada aqní, 
si bien no es en modo alguno títil para fijar el punto de partida de ésta, 
atmque sea necesario para los cálcnlos "hacia atrás" que de él se deriven, 
resolverá -indirectamente, lo admito, pero en fin resolverá definitivamente
la cuestión de la corrección de las 6 horas. No me falta, pues, para estable;; 
cer mi próximo ar.tíc11lo, más qne formar un doble cuadro, uno con corree· 
ción y otro sin ella, de las fechas astronómicas cuyo estudio creo fácil. 

París, abril de 1930. 
G-. R. 

'fraducci6n de J, M. GONZALEZ DE MENDOZA, 
Alumno 'l'itular de la Escuela Práctica de 

Altos Estudios (Sorbona), París. 



MOMOZ'"rL .. I 
O KIOSCO DltL PATIO PHINCIPAL 

DEL 

TEMPLO MAYOR DE MEXICO 

POR EL DOCTOR IGNACIO ·AI,COCER 

L~s Mof!toztli eran una especie de aitar o kiosco de escasa,elevación, 
que lit edificaba en.el tnedio de los patios de los templos y de los mercados, 
Q1lt! tenían escalerillás por los. cuatro rumbos cardinales y en la parte s.upe
:dor una piedra circular esculpida. Servían para pregones y ejecución de 
setttencias et1 los mercados, y para ceremonias religiosas en los templos. 
(Ilústradón;) ' 

Es de creerse ql1e a esta clase de piedras circt1lares de los Momoztli, 
pertenecieron las con<icidas hoy con el nombre de Piedra de Tízoc y Calen
dario Azteca, según las citas que a continuadón insertamos. 

Cortés nos da una buena idea de lo que eran estos edificios al describir 
el que se encontraba en el centro del. Mercado de Tlaltelolco: "y llevose 
(el trabt1co) a la plaza del mercado para lo asentar en uno como teatro que 
está en medio de ello, fecho de cal y canto, cuadrado, de altura de dos es
tados y medio ( 4 mt$. 25. cm. aproximádamente,) y de esquina a esquina 
habrá treinta pasos; el cuaÍ tenían ellos para ~nao do hacían algunas fiestas 
y juegos, que los representadores de ellos se ponían allí porque toda la gen
te del mercado y los que estaban en bajo y encima de los portales pudiesen 
ver lo que hacía ...... " (Cortés. Cartas, 395. Ed. Iberia). 

También et Conquistadot· Anónimo describe bien estos peqneños lnonu
mentos. (Doctos. para la historia de Méx. G. Icaz. I. 375'.) 

"Solo a los señores no era permitido matarlos, si no que se los llevaban 
presos bien guardados, y tuego disponían una fiesta, para la cual, en mediQ 
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de las p!a::as de las ciudades, habia ciertos macizos redondos de cal v canto, tan 
al/os como altura y media de hombre. (2 m. 55) Se subta a ellos p;,.. gradas, y 
encima quedaba una plazoleta, 1·edomia como tejo, J' en medio di! esta plazo/da 
estaba asentada una piedra, también redouda, ~·on un ahugt:ro !u el centro. 'L 

Durún. '1'. II. Pág. 215, dice: 
.......... ''momozf/y que son uBos humilladeros a manera de picotas que se 
usaran antiguamente que después los Jlamabatnos los muchachos mentideros. 
Había ele estos por los caminos y por las .encrucijadas de las calles y el 
tianguiz. En estos mentideros de los tianguiz habían fijadas unas piedras 
redondas labradas, tan grandes como una- rodela y en ellas esculpidas una 
figura redonda, como una figura de un sol, con unas pinturas a manera de 
rosas a la redonda, con unos círculos redondos; otros ponían otras figuras, 
según la contemplación de los sacerdotes y la autoridad del mercado o 
pueblo." 

Durán II, 151, 152; dice: 
" ................ desta massa traya este sacerdote hecho un ydólo con 

los ojos de unas cuentecelas berdes y los dientes de granos de maíz, y baxa· 
bacon toda la priessa qne podía por las gradas del templo abajo, y subíl!
por encima de una gran piedra questaba fixada en un mentidero alto ques
taba enmedio del patio, a la cual piedra llamaban cuauk:dcalli, la cual vide · 
a la puerta de la iglesia mayor de los días pasados, subiendo este sacerdote 
por una escalerilla y bajando· por otra questaba de la otra parte abrazado 
con su ydolo .......... ''. 

Sahagún, L. XII, Cap. 31; dice: 
"Llevamu el tiro más adelante, hacia el patio de Huitzilopochtli, don· 

de esta una gran piedra redonda, como piedra de molino .......•.. ''. 

MOMOZTLIDEL PATIO DEL TEMPI,O MAYOR. 

Así es que las piedras redondas, en forma de piedra de molino, con la 
imagen del sol esculpida, estuvieron colocadas encima de los momoztlt'. 

Presumimos que la Piedra de Tízoc estuvo colocada en el momoztli del 
Templo Mayor, y que es "la piedra redonda de molino" que dice Sahagún 
que estuvo en el patio de Huitzilopochtli. 

Tista piedra se refiere al reinado ele Tízoc (1481-1486~Cod. Mendo.) 
En tiempo de este rey se emprendieron las grandes mejoras del 'femplo Ma~ 
yor y sus dependencias; reformas que con tanto boato fueron terminádas 
por sn sucesor Ahuítzotl. 

Parece que representa la conducción de cautivos al sacrificio, durante 
la fiesta de Hueitecuílhuitl, o gran fiesta de los señores, que era una de la.! 
pocas veces que el rey salía en los areitos (Sahagún I, 134). Y en lo qil:é 
principalmente fundo mi presunción es en el detalle de que el rey y princF 
pales señores que le acompañan tienen una especie de cuerno en el pie iz
quierdo, detalle que a Humboldt le pareció ser una arma defensiva {Vties 
des Codilleres T. I. 317 -324); y Orozco y Berra, (Anales del Museo, T. l. 
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30;) conjetura tímidamente ser un distintivo Je los caballeros cuawahtin, 
pero Sahagún nos parece aclarar esta duda al uescríbir la fiesta de Hueite. 
cu.ílkz¿ft/, donde dice en el 'f. I. Pág. 131: "Estos que hacían este areito ear 
toda gente escogida como capitanes, y otros valientes hombres, ejercitados 
en las cosas de la g11erra: los que llevaban mujeres entre sí, llevaban asidas 
las manos," y en la página siguiente agrega: "Algunos llevaban "A'l'ADO 

AL PI})) IZQUIERDO PEZCU~OS DI<~ CIERBOS, ATADOS CON UNAS CORREAS DE 

LO MISMO DltLGADAS .••....••• ", y más adelante, página 134, agrega: 
'' ........ el rey algunas veces salía a este areyto, otras no, como se le 
antojaba.'' 

Fué probablemente colocada esta piedra en el centro del patio del Tem· 
plo Mayor, sobre el momoztli, en las cercanías del año de 1487, principio 
del reinado de Ahuítzotl. Este momozt/i, sobre el que suponemos que estuvo 
la piedra de Tízoc, vendría a quedar debajo de las casas que hoy ocupan la 
acera Norte de la calle de las Escalerillas; pues e~ taba en el centro del patio 
del Templo Mayor. 

Como la de 'l'ízoc fné la última mejora de importancia que se hizo en 
el recinto sagrado, antes de la llegada de los españoles, es de presumir que 
'la .piedra primorosamente labrada que representaba al rey Tízoc en una de 
las grandes fiestas, ocupase al iuicíarse la ::onqnista, un lngar. de honor, 
como <\ra' el centro del patio principal o momoztli, enfrente dei Templo Mayor. 

JJ.l.Ternalár:atl, que era la piedra agujerada en el centro, que servía 
para el sacrificio gladiatorio, y que no ha llegado hasta nosotros, se encon
traba en t:l patio deLTemplo de Yopico. (Sahagún, I. 86 y 87). 

CALENDARIO AZTECA. 

La piedra conocida con el nombre de Calendario Azteca, debe también 
haber estado colocada horizontalmente en la parte superior de un momoztfi, 
qt1i:tá correspondiente al 1'émplo del Sol, pues pertenece también por su 
forma y grabado, a losque octtpaban la parte superior de los .momoztli. 

Los jeroglíficos con que se representaba al sol con sus cuatro movimien
tos, era el que servía para escribir la raíz feo, de teotl, dios, y así se figura
ban todos los pueblos cttyo nombre empezaba por teo. El encontrar el signo 
del sol grabado con más o menos aditamentos de días, meses, semanas, años, 
etc., en muchas piedras y vasijas de aquella época, interpretamos que sig· 
nificaba que eran objetos dedicados al culto divino o pertenecientes al ser· 
vicio de los templos, y no que se usaban como calendarios. 

Los calenda1•íos pintados en papel de la época se guardaban en casa 
por toda la gente curiosa y a diario se consultaban en ellos las fechas o sig-
nos correspondientes. · 



DE LAS PARTIUULARIDAD~;S 

QUE PHI:!:SENT'AN ALGUNOS CRAN:eQ~· 

llB LA COt.UCCJON 

m llKPARTA~IEN'fO DG ANTHOPOWGIA FISIOA DKJ¡ MUSEO NACIONAL 

D. F. RUBIN DE LA .BORBOLLA 

Cráneo 187.-Masculino, 30 años. Tlaltelolco. Nahua. Prehispúnico. Hue
sos Wormianos en la sutura lambdoidea, 
grado 5. Sutura coronal N9 1. Presenta 
este cráneo en la región posterior del pa· 
rietal derecho una excrecencia pequeña. 

" 

" 

11 

208.-Masculino. Nahua. Deformado. Ultra-Braquicéfa
lo. Notable cantidad de huesos Worruia~ 
nos en todas las suturas. Deformacióp. 
étnica no intencionada NQ 2. Presenta. 
este cráneo particularidades anatómicas 
notables. 

211.-Femenino, 80 años. 'l'laltelolco. Nahua. Prehispánico. De
formado y roto. Deformación patológi
ca. Raquitismo? Atrofia senil? 

236.-Femenino? 10 años. Cranium. Tlaltelolco: Nabua. Prehis" 
pánico. Presenta este cráneo en el fron" 
tal ttnas manchas azuladas debidas a una 
especie de ·corona de cobre con la cl:lal 
se le encontró inhumado y que des~pa~ 
reció después de la destru'cción. del Dé,.; 
partamento de Antropología en i910. 

11 262.-Masculino, 45 años. Cranium. Tlaltelolco. Nabua. Preliis· 
pánico. Deformación fronto-occipital in• 
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tencionada, graJo N 9 2. Osteoporosis no
table en todo el cráneo. Abundantes y 

volnmi¡¡osos huesos vVormianos inter
occipito-parietales y también en tempo
ral izquierdo; las suttiras también los 
tienen principalmente la sagital y coro
nal. El cráneo todo está incrustmlo de 
sales calcáreas lo que indica que estuvo 
sumergido en un líquido cargado de la5 
mismas y presenta el aspecto de los hue
sos llamados del Hombre Prehistórico del 
Peñón. 

Cráneo 334.-Femenino, 25 afias. Cranium. México, D. F. Nahua. Pre
hispánico. Mutilación étnica en el inci
sivo superior derecho. Interesante mu
tilación en forma de semicírculo. 

" 

,,. 

" 
,., 

" 

" 

" 
,., 

" 

" 

249.-Masculino? 8 años. Tlaltelolco. Nahua. Prehispáníco. De-
formación occipito-parietal teratológica. 

332.-Masculino, 40 años. CalvariL1m. Sub-dolicocéfalo, moderno, 
normal, mezcla con negro. (Lobo). 

335.-Femenino, 25 afios. México, D. F. Nahua. Prehispánico. Es
cafocéfalo. Calota. Patológico. 

336~::-Mascul_ino, 50 años. México, D. F. Nahua. Prehispánico. Sub
braquicéfalo. Calota. Patológico. 

338 . .......,Masculino, 40 años. Calvarium. México, D. F. Nahua. Pre
hispánico. Deformación étnica no inten
cionada. Enorme hueso· epactale. 

341.-Femenino, 40 años. Calvarium. México, D. F. Nahua. Con
temporánea. Tiene dos lleformaciones: 
una occípito-parietal izquierdo posterior, 
y otra parietal derecho anterior-lateral, 
hechas con bala. El orificio de entrada 
está e!_l el posterior. 

366 . ...:..Femenino, 40 años. Craníum. México, D. F. Nahua. Moder
no. Cráneo raquítico. Patológico. 

378.-Femenino, 50 años. Calvaría .. Sanctorum, D. F. (a un lado 
del pueblo de Tacuba). Normal. Moder
no. Tiene el inio muy desarrollado en for
ma de apéndice. 

397.-Masculino, 25 afios. Calvarium. 'l'eotihuacán. Nahua-tolteca. 
Prehispánico. Deformación fronto-occi
pital irregular, grado 3, póstuma. 

422.-Femenino, 30 años. Calvarium. 1'arahumara-nahua. Moder· 
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no. Patológico. Sifilítico? Abundante Qs. 
teoporosis y cicatrices óseas en elfrontal 
bóveda palatina. 

Cráneo 423.-Femenino, 30 años. Cah·aritull. 'l'araht1llHlrn·nahua. Según: 
d:t Ctte\·a de Tomochic. Moderno. Pato~ 
íógico. Ligera o!'teoporoE-is en todo el era. 
neo. Paladar incompletamente soldado.· 
(Expedición Gerste.) 

" 

" 

" 

,, 

" 

424.-Femenino, 60 años. Tarahtunara. Normal. Moderno. Segt1n· 
da Cueva de 'I'omochic: .. Conserva restos 
de la piel cabelluda. (Expedición Gerste). 

427.-Femenino, 25 años. Cranium. Tarahumara. Normal. Moder· 
no. Grnta de Picachic: Conserva adherí· 
das parte de lasvér'tebr~~ éervi~ales,(Ex· 
pedidó.g Gerste), .. · 

452.-Femenino, 3o·a:nos. Chihuahua.c:Tatahtiíriára; ·Familia na• 
h.1ta .. NorniaL. Moderno.-~ota> Elnr. 
Hrdlicka le pttso esta inscripción: 1 'Ti· 
pical aztec.'' 

455.-Femenino, 50 años. Calvarium. Chihualma. l'riQn Tarallu
mara. Familia Nahoa. :Moderno. Patoló" 
gico. Las principales alteraciones pato· 
lógicas se ven al paladar y eu la base del 
cráneo. 

459.-Femenino, 25 aiios. Calvarium. Sierra Mojada, Chih. Tribn 
Tarahumara. Familia Nahoa. Normal. 
Contemporáneo. Conserva parte de la 
piel cabelluda. 

460.-Femenino, 40 años. Calvarium. Tarahumara. Nahoa. Nor· 
mal. Esnotable la completa desaparición' 
del borde alveolar y la osteoporosis del 
h11eso del paladar. 

461.-Femenino. 40 ai:íos. Calvarium. 'farahumara. Nahoa. Moder
no. Deformación occipital no intencio
nada, grado 1. (Expedición Gerste.) 

462.-Femenino, 25 años. Calvaria. 1'arahumara. Moderno. Metó' 
pico. Alteración teratológica. .. . J 

463.-Masctllino, 30 años. Calvarium; Taralunuara. Nahn~:.:M~d~fl 
no .. Nort}laL Los alve~l~.s ~~~f!t:l.w~~~~} 
reabsorbidos .. Ligeraosteoffi~ro~i~···: . 

464.-Masculino., 30 años. Cal varium~ Tarahuma;á; · <Nahua,-k~i· 
mat. ·.Mo.derna;<Bord~il.lfet~latol'~~bsÓr·. 
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bido: Abt1ndante osteoporosis en toda la 
base. 

Cráneo 466.--I-<'emenino, 25 años. Calvarium. 'tamhtlmara. Nalma. Tiene 
en el Basío una excrecencia. 

" 

" 

, 

" 

,, 

" 

,, 

" 

470.-Feménino, 25 años. Calvarimn. Jacona, Mich. 'l'arasco. Pre
híspánico. Deformación occipital no in
tencionada, grado 2. 

473.'-Femenino, 25 años. Calvarium. Prehispánico. Deformación 
occipital, grado 2. 

474.-Mascnlino, 25 años. Calvaríum. Sta. Rita Compándaro. l'viich. 
Tarasco. Prehispánica. Deformación oc· 
cipital no intencionada, grado l. 

475.-Femenino, 40 años. Calvaría. Jacona, Mich. Tarasco. Pre
hispánica. Deformación occipital no in
tencionada, grado 1. 

476.-Másculino, 35 años. Calvarium. Sta. Rita Compándaro. Mich. 
Tarasco. Prehispánica. Deformación oc
cipital, grado 2. 

477.-Masculino, 50 años. Calvarit1m. Jacona, Mich. Tarasco Pre
hispánica. Deformación occipital no in
tencionada, grado 1. 

480.-Ferneriino, 25 años. Calvarium. Sta. RitaCompándaro. Mich. 
Tarasco. Prehispá!lica. Deformación oc
cipit;¡.l no intencionada, grado 1. 

~'iS,,;....;.:.cMascuJino, 50 años. Calvarium. Sta. RitaCo'mpándaro. Mich. 
1'arasco. Prehispánica. Deformación oc
cipital no intencionada, grado l. 

483.-Femenino, 30 años. Calvarium. Simctomm, D. F. Nahua. 

490; -Femeuino, 

Patológico. Moderna. Completa oblite
ración de las Sl1tnras y solamente por el 
estado de conservación de los dientes se 
puede calcular la edad apJoximada. 

años. Tula Allende, Hgo. Othomí. Moderna. 
Deformación occipital no intencionada, 
grado.2. 

490B-Femeníno, 20 años. Calvarinm. Edo; de Hgo. OthomL Pre
hispánica. Deformnción occipital llO in
tencionada, grado 2. 

490C. Masculino, 60 años. Mal País Tepeapulco. Othomí. Pre-
hispánico. Deformación occipito frontal, 
grado 1. (Colección Tagle.) 

490CH. Femenino, 25 años. Calvarium. Edo. Hgo. Othomí. Defor-
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mación occipital, grado 2. (ColecC:i~il, 
Ta¡::;le. 

Cníneo 4900.-Femenino, 25 años. Calvari\1111. Edo. Hgo. Othomí. Defornia·. 

,, 

,. 

., 

" 

" 

" 

,, 

" 

do . .J,Ioderuo. 
,, B.-Femenino, 30aiíos. Cranium. Eclo. Hgo. Othomí. Deforma• 

. clo. Prehi~pánico. 
,, H.-Femenino, 30 año:,;. Calvarimu. E,lo. Hgo. Othomí. Deforma

do. Patológico. Moderno. 
l.-Femenino, 30 aiíos. Calvarinm. Edo. Hgo. Otliotní. Defor· 

mado. Moderno. 
, !II.-Fcmenino, 60aíi.os. Calvarium. Edo. Hgo. Othomí. Deforma. 

do. Patológico. 11oderuo, escafocéf~lo . 
.. R.-·Femenino, 20 afio:;. Calvarinm. 'l'epehualco, ,Hgo. Othonlí. ,. 

Deformado. Contemporáneó. 
, S.-:tvfasculino, 25 años. Calvaritun. Eclo.Hgo.Qthomt.:DeformlP> 

do, Moderno. . ' ,.. .. 
' ,' ~-· 

, , 'I'.-Mascttlino, 25años. Calvarium. ltdo.Hgo. OthornLbeforma
do. Moderno. 

, , X.-Masculino, 40 afios. Calvarit1m. Estado de Hidalgo. Othomt 
Mestizo. 'I'eratológico, 

, , V.-Masculino, 50 años. Calvarit1m. Estado de Hidalgo. Othornt 
Deformado, Prehispánico. 

" z.-Masculiuo, 50 años. Cnlvarium. Estado de Hidalgo, Othomf. 
Deformado. Prehispnnico. Roto. 

493.-·Masculiuo, 40 años. CalvaritmL Guada1cázar (tos Yugos). 
San Luis Potosí. Pame-Othomí. Defor~ 

mado. Prehispánico. (Colección Maury-
Bantngarten). . · 

494.-Femenino, 25 años. Calvarium. Gttada:lcázar (Los Yugos). 
San I.,.uis Potosí. Pame-Othomí. Defor~ 
mado. Prehisp{mico. (Roto e incomple· .··. 
to.) Colección Maury-Baumgarten. 

495.·-Femenino, 30 años. Calvarium. Guadalcázar (Los Yt1gos). 
San Luis Potosí. Pame-OthomL Defor
mado . Prehispánico. (Roto e incompl~: · 

496.-Masculino, 55 aíi.os. 
to) Colección Maury-Baumgaften: . , 
Calvarium. Guadalcázar (Los.Jl:ug()s).X' 
San Luis Potosi. Pame-QJ;homf. Ddot~;·~ 

497.-Femenino, 20 

mado .• Prehispáni~o. Qolecc~óh "Maur~~i 
Baumgarten. ·.:·· > 

años. Cal va;ium. Guadalt:~zar {Ló~ ·~~g~~·};T·k 
San I,uis Potosí. ·Pame:-Othó'mtJJerÓr,··.: 
mado. Prehispánico .. Colecéjótl":Matity~· 
Baunigarten. 

Allales •. T:VI. 4t ép,..;.,.57. 



Cníneo 498.-Femenino, 18 años. Chalchi1lltites, Znc. (::\;:dnJa? I'rehi~p:íui. 
en. C::dota. Deformación ocdpito-frontal 
grado 2. Etl la !"11ll1rn sagital, tucio :m 
terior, tiene tma perforacióu cóllka de 
9mm. de diámetro f•j<~cu tndo po:-t mor· 
ten. Este cráneo fl1é en,·íado por el f\r. 
Dr. .Marmel Gamio . 

., .500.;--Mnscufiuo, 25 aiios. Cah·arímn. Suchixtla!nwcn, Coixtla]Jua
ca, Oaxaca. MíxtN·o. Normal. 1\Ioder
no. Tiene 1111 molar implantado sobre la 
cara anterior del maxilar superior ir.· 
qnienlo. 

50.1.-Ma!icltlino, SO afio~. Crnníun1. Coíxtlahuaca, Oaxaca. Nor· 
mal. Prehispánica. Con nmtilnciones 
dentari<t5 po~t morten. 



DOCUMENTOS HlSTORlCOS MttCl~/\W0S. 
lixls1'.EN'rl~s t~N EL 'ARcHivo c::tm.xt~Ar. nlt r.A :NA~~o~ 

S E C C 1 O N DE H 1 S 'T'O R t A 

lNntCltS ItOR~11\DOS POR 

I..UlS CAS'I'II,LO LEDON 
TO)IO ;\<:> -Hl. 

Excp. 2.-!•;n" 18U:>, Cuenta de los gastos erogados en la recepción 'del Virrey 
tl fojni:!. D. José de It urrigaray. 

l~;cp. 8. ·• .\gosto Reales órdeues en que se participa alArzobispo deMé-
1802· <l fojas. :deo el nombratnieüto de Virrey ue Nueva Espafia hecho 

eu la persona de D. Joséitturig~uay, quien lleva iustruccio~ 
nes para castigar a les eclesiásticos de mala comh1cta. 

Exp. \l. l"ojas H Expediente formado con un axJónímo firmado en Que· 
a ·l<-. ZG rétaro, en que se demtncia al Corregidor M íguel Oomíngtlez 
eh~ 1 :->Oi\. 

y a dos personas m{ts, de manifestar complacencia por lq~ 
acontecimientos de Bayona, habiendo propuesloéste al C~~ 
bíldo la celebración de cortes, y con varias repre5entacion~s •. 
'11na carta a11tógnfa del Corregidor y otros docttl.llentosr~;~ 

latkos al mismo asuuto. . ....... ·. ..· ··.· ". . . .;: 
Ex p. 10.--.lu!io de Representación de la ciudad de Querét-aro. prot~~tand~z 

180R. -·l3 fojas. contra la abdicación de CarloslV, .· .. ·.··.· ·. ·.··· ..•. ·.· " 
'':x p.l1. ···llic. de . • Noticia del Ayullt;uniépto deQI;le,rétarosobreJ~:,¡ ~~t~~i• 

1808. ·-Zo fojas. celebradas eu aquella ciu.dad con mÓtivo de 1:a P:t'<>:él~m~rd.31i~' 
de Fernando yn. . .··.. . .. ··· .·· ..... · .. · .... •· · .. , \.. ·._;,,: .. ~ 

Ex p. 1.. Agosto Notída delAyuntamienfodeC!:InlP~~heso~reiasüj:))'l~$-' 
1 sos. -:n foj:Js. ta llegada a aquella regióudel Virrey~de~'Nuev'a.n~pafi~ nom • 

brado por N apoleónl, conducieudo;pliegos importantes. · 
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'1'0~10 f\ 0 60. Antorización para entregar al ;\yt:ntamicnto tle México 
Eicp. 4.- Agosto treinta y tantos mil pc:.;os para gastos de la>< fie~tas que orga-

1ROR.--1B fojns. nizaría este cuerpo con lllOtin) de la jura de l<'ernando VII. 

Exp; 5.-.Tunio de Trata de la acuñación de la nueva moneda con ellms 
l808.•·fi fojr.s. to de Fenumdo VII. 

bhp. 7.- Agosto Nombramiento del rreniente Coronel D. Nicolás de He· 

1808.-G fojas; rri para G-obernador del Castillo de San Juan de Ulúa y to· 
ma de posesión del mismo. 

Exp. 8.',.-Agosto Llamamiento que se hace al J3rigadier D. Féiíx Calleja 
1808.-4fojas. para que veng-a a México, pasando por Veracruz, y dejan

do el mando de su brignda al Coronel D. Ignacio Gai:cía Re
bollo. 

I•jxp. n.- Sept. 5 '!'rata de la renuncia que hizo el Ayuntamiento de Ve· 
1808.-7 fojas. racrnz, fundándola en las ''críticas circunstancias'' de en

tonces. 
Exp. 10. -"\gosto Ve1Jida a México ele al[.;unos miembros de la Junta de 

1808 .. --·2il fojas. Se¡·illa portan el o pliegos importantes. 
!Jxp. 11.·-Sept. Orden para que salg-a de Veracruz rumlJo a Hspaña 
,1808.-6 fojas. la g-oieta ''E~pecladorn" en que vinieron los miembros de la 

] unta de Sevilla, y para que sea pagado el flete· por la Real 
Hacienda. 

I•~xp. 16.-} .. gosto So1icilt1d que hace el Ayuntamiento de México para 
1808.-:lfojn. que se mande imprimir la representación en que jnra su 

"" lealtad al Rey. 
FJxp. 18~--'Agostó Solicitud del Ayuntamiento de México para ti'aer a di· 

1808 . ..:...l3f<Jjas. cha ciudad la Virgen de Gu.adalnpe, y ofrecimiento del Ar
zobispo de exponer el Santísimo tres días, explicando en 
ellos al pueblo el carácter de las circunstancias políticas ac
tuales, 

Exp. 1~.-'-Agosto Averiguación prncticada sobre el bnque apre!Jendido en 
1808.-87 fojas. aguas de la Nueva Esp3iía y qne se decía tra{a al Marqués 

de San Simón nombrado Virrey de México por Napoleón I, 
averiguación de la qne resultó que sólo venían unos pliegos 
sediciosos. 

'1.'0.\<10 N~' 111. SolicitL1d del practicante de medicina José María Moc-
Bx p. 2 .• ,oct. 1810 teznma lVIendoza, er:, la que pide recursos para ir a perse-

2 fojas. gnir a los cabecillas instngentes, a quienes se comprometió 
con el Virrey a matarlos o dejarlos dementes por medio de 
una preparación suya. 

Exp.3.---0ct.l810 Francisco Gntíérrez manifiésta al Virrey estar dispues-
2 fojas. toa servir sin sueldo la Comisaría de Gnerra ele Tehnacán. 

Ex.p.4-.-No:v.l810 Los prelados de los Hospicios de S. Jacinto, Sto. To-
3 fojaF. más y S. Nicohls ofrecen al Virrey auxilios para mantener 

durante dos meses cincuenta hombres destinados a la gue
rra de Independencia. 



TO~fU :\'' 1 tl. Comnnicacióu de José Arrieta Dínz danclo nviso al:Vi· 
l·;xp: 7.-0.:t. u:no rro::~· dd movimiellto que ~:n füvor de la Independencil\tra.~ 

-l :ops. tan de hacer varios indh·iduos de la capital. ' 
Ex p. íl. -~l.'pt. 28 Fray Do mi ngv de Barreda 111anífiesta nl Virrey haber 

18!0.-:l foj.t~. ordenado a todos ::ns súbditos, por medio de t111a circular, 
empleen el púlpito y el confesonario en convencer al pue· 
hlo de ln necesario que es conservar la paz, ptindpalmente 

2 foja~. 

cutre cspaííoles y americanos. 
l810 D. Andrés 'l'orres Toriju da gradas al Virrey por ha• 

berlo nombrado miembro de la Comisión encargada de ¡:¡to' 
pagar entre europeos y americanos In ide::a de que debe co~
sen·arse la buena armonía entre .. unos y otros en las actuales 
circunstancias. . .. 

Exp.1o. no Cnrtu . .del Arzobispo de Méxicoa1 Vir~eycotJiutrieá1ldo~ 
1810.-1 foja. le que ya dirige un á pastoro.l a todos los ~élesi;J.stí~os: ~gtr~ 

dándoles la sublevaciót1 del CtiraHidalgo. ··.. \ : 
Ex p. 11.·~.(1ctuhre I,os frailes carmelitas particip«ri.al Virrey que t~ilto en 

18l0.·-T fojas. el p(tlpito como en el confesonario y aun en la simple dm· 
versaCÍÓU prOCUl"ar:Í.n. Í0111entar Ja UllÍÓU éntte españoleS y 
americanos en las presentes drcunstandá:¡,. 

Exp.12.-~eptiem- Oficio del cura de San Angel, Agustín Igl~si~s, ofre· 
bre lS l 0.-·l<'ojr.sciemlo al Virrey su persona e intereses en favor de Ia.cau· 
7 y H. , d 1 n sa e J-.ey .· 

Exp. 18.-0ctuhre Oficio de Domingo Narciso de Allende dirigido al Go• 
181.0.-l foja. ben1ador Santamarina, de Monterrey, diciéndole que aun 

·cuando entre los insurgentes figuro. como General.de Divi· 
sión su primo hermauo, del propio apellido, él está resuelto 
a defendeí· al Rey, con sus interesc.-s y cori S\1 sangre; 

l~xp. 14. Sept. 11. Documentos pertenecientes a la comisión conferida por 
Di:. uno. ~lil el Virreinato al Alcalde ordinario D. Juan Collado para co· 
fuJns. nocer de las cattsasde infidencia. I.,os principales son: 

1? Transcripción de m1 oficio del Virrey Calleja en. 
que ordena al Comandante García ReboUo, deQuerétaro, que 
vaya poniendo en libertad, de cincttenta en dncuenta, o de 
cien en cien a los reos por complicidad en Ja insurrecciÓJ.l¡ 
según la magnitud de sn delito.-Foja 8 .... ·.· )... :'< > 

Oficio que dirige el Aytmtamiet1tode q,uereta~o al 
Conde. de la Cadenax1otificánt1ole q\1e lqs trésci~tos ho1;1h' 
bres dest-inados á d,densa de íi.Q.\'lellacit;~d~úlson i;n~u;di~ 

cientes.-F0jas30y31 .. ····~ ... ·<·····•·••·•··• ; \ ; ...•... '·····•.• 
3«? Oficio del Corregido1· Lic. ~Iiguel.IJ() 

Coma11dante Gárcía. Rebollo, Gien.~n~Z]<1t¡<l<i>~l~}ii~~·;~{~·· 
negas,con fecha ¡5 de septiembpe qel$f{)1 lacon.spjr~cló)l 
de. Querétaroy la aprehensiónde EplgmériioG¿niález ....... Ii'o· 
ja.49~ 



438 

4"' Carta de Jo:;é F~lix ;\h:rinn 'lalldo UH:nta dd e~tudo 
e)lque,se halla la ciud;~d de Vali:.~dolld y de ia ~u<.:rte que 
correrá.-;-Foja 55 .. 

59 Repres~.lltadón del Ayuntami<.:Hto de Querétaro di
rlgid~ al Re~~tfte Il.]uan Collado, desmintiendo la ver~íón 
p.~(queel~lOV:rntiento immrgente ha partido de dicha ciu· 
.:(l@.~Fo,ía 78; ' 
· ....... ·· 6(} Repre~~11taéí6n del Ayuntamientó ·de Querétaro di
thtltl~ aí Virrey e~ octnhre de181 O, de:?vaneciendo •la es pe· 
el~ 'dlvülgada. d~ Qtl~ la ínsurrecéión hª partido de dicha 
dudad.-.·Itofas79, soy·sr. 

•·.· .· .¡r; Carta de Carlos Can1argo, de Ce laya, dando cuenta 
al Oidor Collado, del paso del Capitán Mariano Abasolo 
poraquelln población, r111nbo a San Mignel el Grande el 2 
de octnbre de 1810.--Foja 87. 

89 Parte de Carlos Camargo, fechado el 2 de octt1bre 
de 1810 en Celaya, dundo cnetlla de la llegada de Hidalgo a 
tiua~ajuato, y del asalto de la Alhóndiga de Granaditas, 
q.oii:~toftisi6n de detalles.-Fojaii 90 y 91. 

•• 9tl Oficioqt1e contiene un relato del estado en que que-
tJ~~najtiato al día siguiente de la entn1da de losin~1lr: 

t. · ... '~~.~~'rtonia A.lhóndígade Orarmditas,--..Fojas 9Zy 

~~~~·········.···.·>;: ··•.·. . 
•••. )~:: l:~?·Esiadoquesobre.la exis~enolade.vhféresqne:.·para 
''hice(f(~.ute al~ gnertrde Independencia, rinde en 27. de 
sgptielib.re: M .1810 elC'orregidot: Miguel Do m ínguez.-Fo-

"'"·,··< _- - '" ·-. ""- - '--- --,-- -

d~legado deCadereita participa al Virrey en sep-
i1sio haber pt:opon:ionado auxilios a la fuerza 

~defenclera .• Qtlerétaro. 
4~Ji!iÍ~ I:3ernardo I.ópez dirigida a su hijo Nico· 
~léilariatlCopias. de. escritos sediciosos para que 

irdtí.hÚ;~'tiCelaya,San·MiguelelGrande y Gnana-

··m~'W;t.~:-Óctub,~~j~~t~t~to.;d~;~ri~i , .. , ~tia·F~Üpe&t~quéda, en Cadereita 

• lSlO.-,.~f,\ia;;. por habérsele eilcói·.·•·.· ~}.1~1ess.e:ditiosos que por orden 
.de Nicolás López condii .. •aS~·p'Miguel el Grande. 

· liC"J)ctllbré CbmU\1ÍCnción del Teniente Coronel Juan Mauuel Vi· 
,5fqjá$; nu.eg~. al Virrey, sobre que el Terli.ente de ]U!-lticiade Cade· 

reita, D. N.(ariano Gil, se ha ido b11:y~ndopara Huich a pan 
p'or haberse sublevado en aquel h1~arlqs indios en favor 

.... ·•·• .. ·.· .. ·.·.• .· · .. · .••. · .. · .· . d<;laiudependenda, ·. . . . . ~ \ 
~~pAl9J"2ó:.~No-· · ... · • varias connmicaciones del Ayunta~iJ,t9.de Zítác~aro 

"$~p· . ..:.,.d<)(Qd0avíso atVirrey de la sublevación de Celáyayt<;~cjas sus 



imnediacíone~~. en fn\·or de la Iudependencin, así como 'l3:á~~ 
TU~lU :\~'111 otras poblaciones de :\Iiclwadm. . . , 

Ex p. :Jl.-:\,,";,.m. Cornnnicaciones del Subdele¡.:·ado de Cuerna vaca, Fr~il~ 
brc 1:-- 1 o ... () fn. cisco Pérez Palacio~, man i fc~tando que ha recibidó ·Ún paptl 
jns. en qne :<C le preYÍ\'llC de ordt:ll de Hidalgo qne tenga reul1i· 

da" t(Hlas las rcuLls para cuando llegue a aquella plaza con: 
sus fuerza~ romrntl•stus d~ 4, 000 hombres . ..;....Contien~notros 
nmcho:; datos interesantes. 

l•:xp. 22.--:\t'Yicnl- Comunicación del Corregidor de Coyoacó.n notificando 
lm· 7 <le 11'10.-- q11e los immrgcntes en gran número se dirigen a esa Villa y 
2 f¡·.i:t~. 1 , 1 1 1 e ·6 d 1 ,,. · d · pn:,t;antathoqne<C.1e 1acer. ontestac111 e ,•rrretor .. e". 

n~int!olc :-;(;retiren la Piedad ~in dr:jnr de observara! enemigo. 
E~ p. :!éL Oct. HO Comnnicaci(m de Agnstín Iglesias, de San Angel, di· 

11'1\l.-1 fojn. ciendo qt1<.' las nnmzndas insttrgentes llegatJhasta San B.er~ 
nahé, distante cinco leguas de dicho pnJ.ltO; , . , .. 

Ex p. 24.- :\ov. 30 Comunicación del Col'regidor de C¡;yoacán dando avísb 
1810.-2 fojas. al Virrey de que los insnr:geufes S~ en~~ entra~ en e(MotÚe 

de las Cruces, y pide auxilio~ Contestaciór(del Virrey, 

Rxp. 26.-0ctubre Expediente sobre la Cflt1sa instmída por lá Junta de Se• 
1810.-:-3 fojas. gnridad cotjtra el fraile Antonio Magos\ por haber tenido 

conversaciones sediciosas. · 
gxp 27.- Didem- Dos conmnicaciones de laSecretaría del Virreináto, di· 

~>re 1 Sl n.-2 fo- rígida la primera ;1! St1bdelegado de Tul a previniéndole qné 
ps. si necesita auxilio de tropa, D .. Mariano Rodríguez de la 

Rosa se lo impartid; la segl1nda al Subdelegado de Huicha.· · 
pan inchlyéndole papel en que se seiíala como sospechoso al 
Administrador de Ha.cienda de TuJa, e indicando se haga 
a veriguacióa reservada. · , 

Ekp. 80.-="ovi<"m- Juan Olarte Cortés partid pa al Virrey, que desde San 
brel810-10fo·]llan del Río ha-;ta'I'nla, está lleno deinsurgentes>y queel 
jas. convoy qne conduCÍ:ln doscientos hombres realistas fúé d.e~ 

tenido por el enemigo. 
Exp. 43.-0ctuhre La Diputación y mineros de-Pachuca manifiestan al VÍ' 

lfll0.-3 fojas. rrey que en dicha ciudad se conspira contra el gobierno del 
Rey. 

Exp. 4..6.-0ctubrc Francisco Hamfiel Javean participa al Virrey haber to~ 
1810.-4- Ljas. .m a do posesión del gobierno de Pacht1ca, donde ya se o¿upa' 

de tomar Jos informes que le mandó practicar.. 
Exp. 47. -Nov. 3 José María Montes de Oca participa al Vü::reyhaberhe,• 

1810.-2 fojas. cho del Gobierno de J?achuca a D; Francisco Já.veari · 
Bamfiel. 

;.... :,·{_,-,,_, . .,_ 

-~~ ~ 

L;xp. 49.-0ctnbre El guardián del Convento de Francisco·d.eiP~~hh-
181 o.-3 fojas. ca, Jacinto Pliego, y demás frailes quecompo:llen élDirec'

torio, proponen al Virrey enviar al&:uMsftajles-pot distintos 
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rumbos de la Nueva F~paña a fin de catequizar gentes q11e 
TÜ:\1:()~9 111. convenzan al pueblo de que no debe suhle\·arse. 

Exp. 52 -Octubre El Subdelegado de Cuautitlán, .!vian11cl ~{oren o, mani-
1810·-3 fojas. fiesta al Virrey que ha llegado allí mucha gente qne viene 

huyendo de los iusurgentes, y que éstos en número de cien 
mil marchan a tomar a México. El Virrey le da órdenes. 

Exp. 53.-0ctubre José ~Iarfa Arnaldos participa al Virrey ele Tlaicacha-
18.1 O. -4 fojas. pa del Río, que los insu~gentes han aprehendido más de dos

Cientos españoles, eutre los que se contaban al Asesor, el 
Intendente, el Tesorero y cuatro canónigos de Valladolid. 

Exp. 54.-0ctubre De Valladolid transcribe D. José María Ansorena al Vi-
1810.-2 fojas. rrey una comunicación del Subdelegado de Tlalpujalmac, en 

que se le manifiesta que Hidalgo ha dirigido a algunas auto· 
riclades una circular en que convoca a nna jl1nta a todo;; los 
jefes y oficiales insurgentes, a fin de reglamentar la re\·olu. 
ción, y da a conocer Jos nombramientos de lgnucio Al!encle 
como Generalísimo de América; de i\Iari:u¡o Jiménez, Juan 
José Díaz y Mariano 13alleza, como Tenientes Cc'nerales: Je 
Joaquín de Ocón, José María Arancivia, Antonio .i\larlÍIH::z 

'" y José Ignacio Martínez, com0 Mariscales de Campo. 
Elxk;M.-:-Oct. 19 19 Francisco Martínez da ct1enta al Virrey de que el día 

·· fE!I0.7'3fpJ?-s· 13 los insurgentes se apoderaron de Maravatío, Hacienda de 
Chamuco y Hacienda de Pateo.-2 fojas. 

29 Celedonio Moreno participa ai Virrey que los insur
gentes han tomado los pueh1os de 'l'axirnaroa, Irimbo, y Vi
lla' de Zitáeuaro.-1 foja. 

I<~xp. 56.-0ct. 17 Mannel Antonio de Arce, jefe realista, participa al Vi-. 
1810.-2 fojas. rrey .9ue Jos insurgentes han ocupado las fronteras de Zitá

cuaro. 
E1tp. 57.-· Nov.18 El cura de 'l'ula, José M'-' Olloqui, pide permiso al Vi-

1810.-.2 fojas. rrey para acompañar a varios jefes tealistns que alojó en su 
casa, porqne conoce el paí;; y de~ea encontrarse con Hidalgo. 

J!Jxp. 58.-0ct. 28 Comunicación de Eleuterio Jíménez, de 1\ila, y carta 
Y 31 Y Nov. 19 de adjunta conteniendo el nombramiento de Encargado de Jus
lSl0.-5fojas. ticia que el jefe insurgente Mignel Sánchez le otorga a nom

bre de Hidalgo, ordenándole al propio tiempo aprehenda a 
todos los europeos y les confisque sus bienes, así como que 
le mande toda la gente que pueda. 

Kxp. 62.-0ct. 31 Disposiciones,tomaclas para defender al pueblo de Ix-
1810-1-fojas. miquilpan. 

Exp. 63.--Sept. 23 Comunicación del Encargado de Justicia en Ixmiquil· 
1810.-3 fojas. pan, Ignacio José Beltrán, participando al Virrey que los 

insurgentes en número de siete mil y al mando de Francisco 
de la Canal, se dirigen a Cadereita. 
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TO~ro .N<:> 111. Comunicación de Francisco Obregón Gómez sobre la. 
Exp. 6·k Oct. 1!) t l 'f t' Z't' A Tl 1 . • h . . ., f . oma te n ara va 10, ,¡ ac11aro, •'-gangueo y . a pUJtl uac., 

11·iiO.-- n¡as. . . 
· por los Jnsnrg-entes. 

Rxp. (i!i.-Oct. 7 Y Dos comunicaciones de Jo~é Bustamante Rni·Z partid-
U de 1!110.-7 ·' 1\'' 1 . l d' ll t· fojas. · panuo a : J.r~ey que os msurgentes apre 1en 1eron a n en· 

· dente de Z1tacuaro y a los eoroneles que lo acompañaban. 
f•:xp G7.-0ct. :!:; Carta de l\{ariano Salinas a D. Juan Sozaya, uoticián-

dc 11110 -1 foj·¡ l 1 ¡ · ' 1 ' d 0 · d' ' · · · ···toe que os mstug-eutes en ntunero e e m_as e 6 O se ¡n• 
gen al Pinal. 

Ex p. 6\l. -·Oct. 27 Oficio del J nez de Zitácnaro, José Domingo Martínez 
1 ~!0.-l foja. manifestando que el 26 del mismo entraron los insurgentes 

al Real del Doctor, sitiando y tomando la casa del acatida. 
lado ultramarino. D. Juan Bautista Sozaya. 

I•:xp. 70. -Oct. 2il Carta del Pbro. l\f::tnuel Salas del Pinal dap'(lo<éuenta' 
de 1810·-lfoja. de algunos movimiet:itos de. los it1~Urgentes; de'lis'~ot!~,i~~-" 

rabies aprehensiones hechasporHida,lgO'Y·def'paso l;le \lnós 
realistas al bando contra:rio; 

Exp. 71.-Nov. 6 Juan Nepomuceno de Otero participa de Atlixco que 
1810·--3 foj~s. los insurgentes entraron el día 3 a Cuautla y el día .1 Q a 

Cuernavaca, y que se dirigen a aquella jurisdicción. 
l:<;xp. n.-Oct. 16 Oficio del Subdelegado de Huetamo, José Samperio. 

1810··-2 fojas. dando cuenta al Virrey, co~ detalles m~y interesantes, de 
la actitud de aquel vecindario en la cansa de la Iudepen· 
dencia. 

l!;xp. 73.--0ct. 3t Oficio del Administrador de Rentas de Atzcapotzalco,. 
1810.·--2 fojas. manifestando al Virrey las ft~ndadas sospechas que tiene de 

que los insnrgentes se cambian señales por medio de papa
lotes o cometas.-Curioso. 

Exp. 74.-Nov. 11' Comunicación del Subdelegado de 'l'acuba, Ezequiel 
1 810.-3 fojas. Lizana, manifestando que los insurgentes aprehendieron a 

D. Jnan Antonio Oseguín y que al Cura de San Bartolo Nau-
calpan le enviaron un nombramiento de Capitán. · 

Ex p. 7f>.- :!R Y 30 El Teniente Coronel Lázaro Zaldua comunica al Virrey 
Oct. Ull0.-3 fo- que el vecindario de San Juan del Río está abandonando 
jas. aquella población y pasando por Tlal~epantla, donde toma 

algunas medidas. 
l<~xp. 77.--·Nov.16 Oficio de Manuel Vi llegas y Bustama.nte partiCipando 

1810.--2 fojas. al Vir.rey q ne en la provincia de lgu'ala hán.sido reducido.~;, 
a prisión' por los insurgentes, todo~ los europeos,. y qu~·· 
a·quéllos, en níímer,o de clÓs. mil,:se et1~uentra1Jl!U ef:~é::l,~'. 

F",'•{'t:.': "''""c.) 

de Zacualpan. . .· .· .: , ': 
TOMO N<.> 83. ' Qo,nvenio pactado entre D. José ~aria Moréló's:y ~t(jp~ 

Ex p. 1.-Agos.to 1 ~' bernador de la fortaleza de Acapttko1 D. Pe<:lr<:i'Ant'onloV{ 
1813.-2foJas. 1 .. 1 ., d···é . ·e· ... . · lez, para a cap1tu acwn e sta.- OJHa. ' 

* Anales. T. VI, 4fép.-58. 
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TOMONQ 83. 
fi:xp. 2.-Agostoa Estado de las fuerzas con que contaba la fortaleza de 

1813.-2 fojas. Acapulco el19 de agosto de 1813.-Copia. 
Exp. a. - Agosto Estado de las fuerzas de mar y tierra con qne contaba 

1813.--1 foja. el puerto de Acapulco el mes de abril de 1813, según Jísta 
de la revista efectuada el mismo mes.-Copia. 

Ex p. <t.- Agosto 7 Informes sobre el estado de salud de la guarnición de 
181.3·- 2 fojas. Acap~1lco, pedidos por el Gobernador al saber la epidemia 

desarrollada entre ella.-Copia. 
Exp .. 5, -.Abril S Comunicaciones del cura Morelos dirigidas al Gober· 

lSlS .. -:·~Hojas. na.dor de Acapulco, íntimándolo a rendir la fortaleza de su 
mando, en el término de cuatro horas.-Copia. 

E:tp:6.--Marzo 22 Estado de las fuerzas insurgentes en la Comandancia 
1813.-2 fojas. de Xicayáil, pnestas a disposición del cura Morelos.-Co

pía. 
l•)xp. 7. -Mayo de Comunicaciones del cnra More] os dirigidas al Gober-

18la, -B foj!ls. nador del Castillo de Acapulco, relativas a la rendición de 
dicha fortaleza. -Copia. 

li!xp, B"'-,1goslo Proclama del cura :Morelos intimalldo a la rendición del 
:l$Í de 1Sl3.-2Castillo de Acapulco, y comunicación del C+obernador obs

. .íoj~~· .... , ..... · tináudose. a rendirse.-Copia. 
~xp:,9;4,,Juniode EIGobernaclor Intendente de Guadalajara participa al 
· 18~$'.:..;:;¡éf!¡ja$. del Castillo de Acapnlco estar le preparando en San Bias au

iUio~épara sostén de la fortaleza de su mando.-Copia. 
Ga:leana comunica al Gobernador•de Acapulco que va a 

procederse ala toma del Castillo y le aconseja se pase a las 
. ·. fuet2;as sitiadoras.-Copia. 

Exp; .. p. ~~$nérp ··• Solieit.ud del Subteniente José María Vergara pidiendo 
18!2.-2 ft)jas .. :se ledevuelvaJa cantidad con que cada mes ha contribuí do 

,para gasto's de la gnerra, y contestación a ella.-Copia. 
E;.:p 12.- l~nero · · ·Oorrespondencia entre los Gobernadores del Castillo de 

1813.-'--li foja$. Acapulco y, Guadalajara sobre la si tu ación de la fortaleza y 

auxilió*> que necesita, y comnnic~ciones con el General en 
Jefe d~l Ejército y otros jefes de Oaxaca. --:Copia. 

Exp.13 ...... Mar~:o El Gobernador del Castillo de Acapulco comisiona al 
una.--13 fojas. Teniente Coronel Pablo Rnbido para que haga una expedí· 

cí6n a Ometepec y playas de la Rada, dándoleinstruccioc 
nés·y recursos necesarios.""'":'Copia. 

l•lxp. 14 -,-Abril de . El Gobernador de Acapulco participa al de Guadala-
1813.-6 fojas. jara la toma de Xamiltepecy Ocietepec por los insurgentes, 

así como otras acciones de éstos y las providencias que to· 
ma ......... Copia: · 

· Bx p. 16.-Ab.rH de Separación. del 'I'eni ente de la Compañía Fija de· A ca pu I· 
1813·-1 foja. ·co, Luis María Calatayud, por conduct<l. relajada.-Copia. 

Kx:p. 16. -Abril rle 'Transporte de enfermos y mujeres a 1a Isla de la Ro-
l8l3 ,.....12 fojas. qu.eta y providencias tomadas para la defensa del Castillo 

·de Acapulco. -:-Copia. 
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'1'0~10 K<.' 8:1. In~trucciones CJtH' el Gobernador de Acapulco da al 
Exp.17.-:\layode Teniente Antonio Reguera, para la cot11isión que le confiere 

l(-ll:J.-l foja. en Boca B:_¡rra del Río de Nesta.-Copia. . · 

l•:xp.lH.-~Inyork Comisión conferídn a D. Luis Vicente Montero'Ramos 
18lil. --!-fojas. para qtte vaya a las costas de Sotavento a conseguir·reC'Ur• 

sos destinados a la pohlaci(m y fortaleza de Acapulco. -Copia; 
l•:xp. HJ.-.Junio 9 Solicitud de auxilio~ que d Cobernador de Acapuldo 

l 181'1 1 f . . ' <e • .- ''P· hace al Comandaute Reguera, parn la fortaleza, por haber-
se pqse~ionado los insurgentes de los víveres y fuerza que 
existían en la isla de la RoqL1eta.-Copia. 

Exp.:!O.-Al>ril de Comunicaciones y providencias relativas a la defensa y 
lSlil -lB fojas. · · ' · d 1 1 1 A j 1 d · serviCIO econonuco e a p aza e e cupu co, y e esem· 

barco de víveres, del bergantín' 'Guadalupe," y ataqUe" qUe 
los insurgentes dieron a dicho buque.-Copia •. ". . .. .··· , ,.' 

Exp. 21.- -Septiem- Correspondencia entre el . Virrey y el Gobernador d:~ 
br:de 181 

L·-22 Acapulco, desde septiembre de 1811, y co~unicáciol:l~á',ie
foJas. lativas al movimiento·matftimó, éatgamento re()Tbfdo/esta~ 

do epidémico de las fuerzas y avances de los insurgentes,:
Copia. 

l<~xp. 22. - ~~;1~ro Toma del Fuerte de la Mira~ en Acapulco, por las 
de1812.-5 OJas.fuerzas insurgentes.-Copia. · · · 

IO:xp. 23. o li'ebrcro Parte del Gobernador de Acapulco sobre un nuevo ata· 
1SlZ.-B fojas. que dado al Fuerte de la Mira por los insurgentes, y. otros. 

varios oficios relativos a disposiciones tou1adas según las 
circnnstancías presentes.-Copia. 

Exp. 24.-l<~ebrero Muerte del Gobernador de Acapulco, Coronel José Ig~ 
1812.-14fojas. nacio del Camino.-Copia. ' 

Ex p. 25.·-.l u lío de Denuncia de u na conspiración tramada en. Acapulco y 

1812.-lOfojas. encabezada 'por D. Pedro Jesús Piza Administrador de-la 
Renta de taba.cos.-Copia. 

Ex p. 26.-Nov. de Participación de la totna del Fuerte de la Mira, en Aca-
181~. 3 fojas. pulco, acaecída el 26 de noviembre 'de 1812.-Copia. 

Exp. 27.-Diciem- El Gobernador de Acapulco participa al Virrey haber 
bre 1812.-2 fo- recuperado el Fuerte de la Mira, por las tropas de su mandd, 
jas el 29 de novíembre.-Copia. 

l~xp. 28.-Diciem- Parte del Jefe de la 51.1 División sobre la: toma de Oaxa-. 
brcde 1812.--10 ca por las fnerzas insurgentes, translad¡~do 'arVüjte)S. pbr.~l 
fojas. Gobernador de Acapulco.-"-"Copia: . ' . . 

EJ~:p. 29. ·-Marzo . Proclama del Gobernador de Aéáphko di~fgi4a aJos 
de 181 3.-4fojas. habitantes de Ometepec.--Copía,; ·. ·. · .. ·. < :···.·.. · •....• · .. ;i;-i'; 

Exp.so,__:_Mayode Parte que rindea1Vjrrefe1Gdhernáaor del ~a~Ú!±:ó;:Ji~ 
1813.,-8 fojas. Acapulco sobre la t~ma dé váríos fuertes y OJ:~upác,ioÍl>qdá. 

pnerto porlos insurgentes, y sobre ha intimá~iÓügu~'·et}·u:: 
ra Morelos le hace para que Cápitule con la gÜariiición del 
Casrillo;~Copia. 
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'TOMO ~Q83 Relación circunstanciada de la capitulación del Castillo 
Exp. JH.-Scpt. de de Acapulco, rendida al Virrey por el Gobernauor de dicha 

1813·-8 fojas. fortaleza.-Copia. 

Ex p. 32.-Scpt. de Providencias y órdenes dictadas por el Gobernador ele 1 
1811.·-3 fojas. Castillo de Acapulco, para la defensa de dicha fortaleza.

Copia. 
Exp. 33.-Sept. de Carta particular del Gobernador de Acapulco manifes-
1811.~4fojas. tando al Comandante Francisco París, que ha causado mu

cha sensación en aquel puerto la derrot.,a que sufrió la División 
de D. Juan Antonio Fuentes por las fuerzas de Morelos.
Copia . 

.l<jxp. 34.-Sept. de Orden del Virrey para que se tomen oportunamente las 
1811.-20 fojas. medidas necesarias, a fin de rechazar toda invasión que 

venga de los Estados Unidos en favor de lo:;. insnrgentes.
Copia. 

li;xp. 35.-· ;>lov. de Denuncia del plnn de los insurgentes, de atacar la pla-
1811.-1 foja. za ele Acapulco, hecha por unos prisioneros fugados. -Copia. 

Exp. 36.---Nov. de Insurrección de Xamiltepec y otros pueblos, promovida 
1811.-9. fojas. por Antonio Vélez, y ele la que tiene conocimiento el Go

bernador de Acapulco.-Copia. 
Exp. 37.-Febrero Estado de. la fuerza que existía en Acapulco y en la isla 

~ 1818.-6 fújas. de la Roqueta, a su rendición, y de la que tenían anterior
mente. -Copia. 

Exp;38.-Juniode Testin10nio de una incidencia en el proceso formado al 
1819.-:32fojas. Ex:gobernador de Acapnlco, D. Pedro Vélez, por la capi

tulación de esa plaza hecha a Morelos.-Copia. 

Ilixp. <39.- Abril Solicitud de Doña Ma~ta Josefa Suárez, viuda del Ex
HH9.~-:22 fójas. gobernador de Acapulco, D., Pedro Vélez, pidiendo se le 

paguen los sobresueldos y gratificaciones de campaña que 
correspondían a sumariclo.-Resolnción en su favor.-Docu
mentos originales. 

Exp.40.-Juniodc Extracto de la secuela seguida en el proceso formado 
1818.-3 fojas. al Teniente Coronel D. Pedro Antonio Vélez, Exgoberna

dor de Acapulco, por capitulación de dicha plaza hecha a 
:More los. 

Exp. 41.-F~b.de . Renuncia del Teniente Coronel D. Francisco Fernán-
1817. --2 fojas. dez Avilés, como Fiscal en la causa que se está formando al 

Exgobernador de Acapulco -Documentos originales. 

Exp. 42.---Uctubre Solicitudes y comunicaciones relativas a la causa for-
1817. -:'19 fojas. macla al Ex gobernador de Acapulco por capitulación de 

la fortaleza de su mando. 
Exp.43.-Mayode El defensor del Teniente Coronel D. Pablo Francisco 

1819.-3 fojas. Rubido, manifiesta que este jefe recibió seis heridas en un 
encuentro que tuvo con los insurgentes. 
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TOYIO N" 83. Comunicaciones varias delFís~aldelproceso)l1~·tf~fd~~~ 
l~xp. 44. gnero al Exgobernador D. Pedro Vélez porla\éap}t.íllac~¿i~·d.~J~·i 

1SlS.--l5 fojas. fortaleza de Acapulco. · .· .. ·. . ; ;•>_.c,,'!';,'[,.~·r~ 
gxp. 45.-,~hrilde Nombramiento de losvocales que fórtnat~~,·~t·q~~¡;.~jo' 

1819.-lG fojas de Guerra Extraordinario de Genérales,para Jutli"Qcrffi~'~e-~: 
niente Coronel D. Pedro Antonio Vélez, ExgobernadofP:e 
Acapulco, por la capitn1ación del Castillo de aqt¡el p\ue:fto. 

Exp. '*6. -Dic. de Sentencia pronunciada por el Consejo de Guerra/.¿u 
1819.-3 fojas. contra del Teniente Coronel D. Pablo Rubido, Exgober· 

nador i uterino del Castillo de Acapulco> fortaleza e-ntr~gada 
por capitnlacióu a More1os. · ... 

'l'OMO N9 87. Testimonio de la cattsa formada al Capitán D.,Pedto 
Año de lSlo.--388 Antonio Vélez, Gobernador de Acapulco, por la capitu~ 

fojas, !ación del Castillo de aquel puerto hecha a 1,iorel()s .. · . 



INFOHME PUELIMINAR 

DE LAS EXPLORACIONES REALIZADAS EN MICHO A CAN 
POR EL LIC. ALFONSO CASO 

Pl'úF. lll> gN¡.¡Ir.ÑANZAS H~wr·:CIM.Hs mn, Mu51W NAciONAI. 

nx AnQunoLO(~fA, HIS'l'otu:\ v H·¡•:wm~APíA 

M,'é:xioo, 17 de octllbre de 1930.-C. Director del Museo Nacional.
Pr~settte. 

Habiendp sido comisiouado pam clasificar los falones de cer<lmka del 
Mttseo Nacional, encontré que para poder hacer científicamente una clasifi
cación del Salón Te.rnsco, .nos hacían frilln datos qne no podíamos obtener 
sino por meclXo ~e eiplorad(mes estratigráficas realizadas en varios puntos 
del Estado de ?\(ich?acán. 

De ~cu~rd:o entonces con ~fseiior Eduardo Noguera, comisionado por 
la Dire:!ci6n de Arqueología para ayudar a la clasificación de los Salones del 
Museo, propusimos al señor ingeniero Reygadas Vértiz que nos comisiona
ra con el objeto dehacer exploraciones en .el E~tudo de Michoacán. 

El Ing. Reygndas aceptó la ide.a y propuso al :Or. Atl, Jefe del Depar· 
tanHmto de Monumentos Arqueológicos y (;<:Jloniales de la República, nues
tro proyecto que fué aceptado, proporciotlatú'}pel Museo Nacional solameit
te mis vilíticos y cubriendo Jos otros gastos, sueldos de peones, etc., la 
Direcdon de A,nitieología. · ·· .... ·· 

· R~·wlvimos entonces el señor Noguera y yo, dividitl:los el trabajo, rea
lizando él las exploracio11es en Zámora mientras yo hacíaJas de Zacapú y 
reuniéndonos después en Pátzcuaró ·para hacer el estt1dióide las antigiieda.· 
des en los pueblos ribereños del lago. . 
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EXPLORACIO~ES EN ZACAPU 

POTRERO DE LA ISLA 

Mientras el ;;eiior Noguera practical)a ;-:u;; explonl<'Íolles en Zntnora, me. 
dirigí a Zacapú y principié las expioraeiont:s en un potn'ro llamado La Isla, 
que fné eft>etivam('nte una isleta en el antiguo lago de Zacapú convertido 
hoy, cnsi en ~n tot:11ídad, en m:1¡.;níficns tierrns de labor. 

El potrero c::-t:í aprox.imadame11te a 1111 kilómetro de distancia al O. de 
la actual poblacil'm y presenta una ligera ele,·ación en el centro con nn de-. 
clive sua\·e hacia su límite, constitt1ído por una de las zanjas de riegcr. (Véa· 
se plano Jig. l.) 

El día 18 ele septiembre empecé la excavación abriendo. dos pozos di.s" 
tanteti 8 metros y con una dirección aproximada N. y S~ la dir~¡;:<::jón,d.el 
declive. Al primer pozo lo llamé A y al segundpC. • ", , 

Eüe último pozo C clespué.; de quitai::le su dtpa superficial (O.m 25.) 
en donde aparecían tepalcates muy pequeños, mostró.en sus éapas más pro"' 
ftmdas (hasta l. 50 m.) tierra no removida y arena negra, prohablemel!te del 
fondo del lago. No pude encontrar nada en este pozo. 

En el pozo A p;actiqué dos excavaciones, una general que alcánzÓ de 
1.10 m. a 1.40 m. de profundidad y otra en elcenfro ~re ésta que tuvo una p:ro
fttndidad de 0.60 m. (Véase figura 2), por lo que tuvo en su parte más pro
funda 2 metros y l. 70 m. en stt parte menos profunda. 

En este pozo encontré tierra fl.oja con abtmdantes restos de cerámj~ 
ca y algunos buesos humanos hasta la profundidad de LlO m. a 1.30 11), 

Despnés apareció tierra dtua, sin tepalcates, hasta:; la. profundidad .má~ 
xima alcanzada. 

En la pared N, de este pozo y coruo a la mitad de su longitud, que.fué 
dedos metros, siendÓ su. anchura N. E.-S.O., de 1.20 m. encontré una peque~ 
ña vasija completa (Z. A. l. del catálogo). En la pared S. apareció un n~(j·,: 
lar. La tierra floja se prolongaba en las paredes N. y E. pero aun ct<artdoi<~, 
seguí, no encontré restos de esqueletos ni vasijas completas. 

En el mismo potrero de Isla y a 50 metros al N. del pozo A abrí tlll 
tercer pozo que llamé pozo B, en un lugar en que habían aparecido· éon el 
arado huesos humanos. El pozo tuvo aproximadamente 2 m~tros de longi·. 
tud, N.-S. y l. 'íO m. en la dirección E.-0, La proft1Ildldad.tl1áximafué dé 
1.50 m. · 

En este lugar encont~é primero Ull esquelet() bast~)"lt~:i?:?lilP:fet~ re~QS:~ , 
tado con la cabeza vuelta al O, sobre una esnecie de p,íso •t9XU1ad,o de lajas.) 
de pequeñas dimensiones. (V~ase fot. NQ 3 y dibttjoN<i 4 )., Ce~ca q.e'ta,s~~;;" 
beza encontré un pequeño <'aje tito de barro, negro liso y pulido,:con:píir~Cl;~~ .· 
muy delgadas (Z. B. 2.)y más abajo, aprqximadalrtente'd~tl,(!e,(l'n~daBafa 
cadera del muerto, un extraño. objeto en forma de tapader~ .í:l~' Q(ttr'~ ne:gro 
sin pulir. . · . · · . · · · ' · 
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Este objeto de forma semi-esférica cstú cubierta rle pequeños conos de 
barro y tiene como asa en la parte superior un animal cuadrúpedo, proba
blemente una onza. (Z. B. 3.) TclntfJ el esqueleto como los dos objetos men
cionados estaban a una profundidad de 0.50 m.; 10 cm. más abajo apareció 
una cabecita humana de tipo semejante a las de Clmpícuaro \Z. B. 3.) y apro
ximadamente a la misma profundidad apareció un fondo de cajete (Z. B. 4.) 

El esqueleto tenía junto a la cabeza tres cuentas o pendientes ele con
cha. Unicos adornos personales que encontré en mis excavaciones. (Z. B. S.) 

Posteriormente amplié la exploración •,el pozo B hacia el O. p..;r ser 
alifen donde habían aparecido las tres vasijas mencionadas anteriormente. 
r ... a exploración dió por resultado el descubrimiento de otra tumba estando 
el esqt1eleto acostado en dirección E. O. o sea formando un ángulo recto 
con el esqlleleto de la otra tumba. Cerca de la cabeza aparecieron 2 peque
ñas vasijas de barro' negro (Z. B. 6 y Z. B. 7) y en otro lugar de la misma 
tllrnba apareció otra pequeña vasija de la misma especie (Z. B. 8.) Todos 
estos objetos estaban a una profundidad ele 0.30 m. a 0.40 m. como máximo. 

A cit1co metros al O. N. O. ele B abrí otro pozo que llamé F en el 
lugar en "que aparecía una gran piedra plana. ( Fig. S.) En este lugar en con

. tré a o. 20 111. de profundidad dos esqtleletos bastante maltratados e i ncom
pletqs en la posición que se indica en el dibujo. (Fig. 6.) 

. · Estri sepultura parece que estaba cubierta con graneles lajas pero la 
mil.yóiparte de ellas habían sido removidas con el arado, así es que no pue
~{ó áfirrna:r coh seguridad si se trataba 'de un piso o de una bóveda aun 
cÜapdo esto último me parece más probable. Dos de esas lajas habían caído 
sobte:unas vasijas que se et1con traban en esta sepultura haciéndolas peda
zos.: .. til. más grande de estas vasijas pudo ser reparada y ahora aparece 
cornplt!ta: (Z. F. 9.)· La. más pequeña de las vasijas de barro negro, como 
la~ del pozo B nopudo ser reconstruída en su totalidad. (Z. B. 10.) 

También aparecieron .en este pozo ·huesos de otrós esqueletos, por lo que 
se trata·sin duda de un.a tumba colfctiva o de varias tumbas muy cercanas. 
Todá esta. parte del potrero de J., a Isla con tiene tumbas individuales que no 
están indiCaO:a~ i)(lr montículos y la existencia de lajas que formaban bóve
das o piso's detnuéstra que La Isla fué utilizada como cementerio por los 
antiguos habitantes de Zacapú. 

EXPLORACIÓNESEN EL POTRERO DE LA ALDEA 

Esta exploración la hice durante los días 19 y 20 en el potrero de. La Al
dea; propiedad del señor Amado Magaña. 

·El potrero está en las afueras de Zacapú y está limitado al S. por el ca
mi!lo que i::ot1dt1Ce a la es-ta::ión y que al llegar al p:)trero cambia su direc
ción S. N. por la dirección O. E. (Véase plano fig. 1.) 

El señ'or Amado Magaña habfa hecho exploraciones en busca de teso
ros y me refirió que había extraído nn esqueleto y dos figúríllas de barro 
(un hombnt y una m_njer) que regaló a una persona. 



CR.OQVI5 DEL POZo F. 
LA I~LA. Zacapú.Mích.l930 
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En vista de estos antecedentes resolyí hacer exploraciones en este lu· 
gar y perforé nue\·e pozos con profundidad variable de uno a tres metros, 
pero la mayor parte de ellos sólo tenían tepalcates en la ·capa superficial, 
presentándose desde Jos 0.70 m. de profundidad, terreno completamente Ji m., 
pio y cada vez más dnro. Este hecho y la observación de que en las capas 
inferiores del pozo de tres metros apnrecían tierra y arena indudablemente 
depositadas, me convencieron de que tanto éste como el potrero de La Isla 
habían emergido del lago en tiempos relativamente recientes, y que los te· 
palcates que aparecen en el potrero de La Aldea corresponden sin duda a la 
cultura tarasca, quizá en el último de sus aspectos, pues algunas vasijas 
muestran facturas de extraordinaria elaboración. 

De los nueve pozos que perforé en este potrero, sólo. en uno encontré 
restos de lo que debe haber sido una tumba, pero desde el punto de vista 
de la alfarería fué más importante que todas las otras tumbas que exploré. 

De restos humanos sólo apareció un pedazo de tibia y a:fivm:o1~f a1lnque 
busqué infructuosamente ampliando el pózo a un dlátnétro de.lCJ metrós y. 
una profundidad de 1.50 m. 

El pozo está situado á 20 metros al N. del sitio en que el camino tu.er· 
ce hacia el O. Lo llamé pozo D. 

Las numerosas vasijas que encontr~, 8 completas y S grandes fragmen
tos ele otras vasijas (Z. D. 11 a Z. D. 23.) estaban casi superficialmente, en 
una capa que \'ariaría entre 0.30 m. a 0.60 Esto se debe probablemente al 
deslave de las tierras. No pude encontrar figurillas, ni lajas que sirvieran 
de pi~o o de bóveda. 

EXPLORACION EN MAL PAIS 

-Al N. E. de Zacapú hay unos lomeríos formados por lava volcánica y que 
se conocen con el nombre de Mal País. La lava proviene del cerro del Te
colote o de alguno de los tnuchos cráteres que rodeaban el antiguo lago. En 
la parte alta del Mal País hay unas yácatas formadas de piedra y lodo: No 
hay indicio de qt1e se utilizara cantera labrada. Las construcciones forman 
una plaza rodeada por cuatro montículos. El qt1e la cierra por el N. es el 
más importante y se le conoce con el nombre de ''Palacio del Rey Caltzon· 
tzin." (Véase fig-. 7.) 

Enfrente del Palacio del Rey Caltzontzin, está el ruontículó (Jtle,se lia, 
maLa Crucita, por una cruz ele madera que está colocada ensti pun:Jbr~. 
(Véanse fig. 8 y 9.) . . .. 

El montículo que está al O. no presenta por ahora nada de notable, p'e~ 
ro en el del E. al hacer alguien. una excavación, apare!CiÓ la piedral~l)tlida. 
que puede verse en las fots. lO y 11. ' . . . 

Por esto y por haber aparecido también· algunos hueso's'linhí:;trtos y te
palcates gruesos, rewlví hacer una exploración en la base de este montículo 
en el lado que mira al E. 

A na! es, T. VI. 4~ ép.--59. 
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Abrí así una trinchera en el lado oriental prolongándola después hacia 
el S. hacia donde había aparecido la piedra labrada. A esta trinchera la lla· 
mé.E. 

A una profundidad de 0.50 m. empezaron a aparecer cráneos. Encon· 
tré siete completos aunque muy destruídos, pero es probable que el número 
fuera niayor pues aparecieron varios huesos de otros cráneos que no pudie
~on reconstruirse. Junto .a estos hallazgos encontramos también algunos 
huesos de esqueletos aunque no en la proporción en que se debían haber 
presénta~o dado el nÚ1~1ero de cabezas. (Fígs. 12, 13 y 14.) 

También encontré n L1merosos tepalcates, entre los que llaman la atención 
tres fragmentos de pipas. (Z. E. 24 a Z. E. 26.) 

Al día siguie_nte 22 de septiembre continué la exploración de esta trin
chera E. prologándola hacia el N. y haciendo también la prolongación S. de 
qu:e he hablado antes. Profundicé también el pozo en el lugar en que habían 
aparecido los cráneos y O. 70 m. más abajo, o sea a una profundidad de 1m. 
0.20 m. contando desde Ja superficie, apareció un piso de mezcla como de 
6.10 m. de grueso y abajo de él, una capa de O .30 m. de tierra mezclada con 

'g,rapdes piedras, y por último las piedras del Mal País. Prolongando la trin
chera hacia el N. encontré a 0.60 de profundidad una gran olla de barro 
bastante delgado que tenía tll1a altura de O. 80 m. y un diámetro máximo de 
0.67 m; esta olla tenía encima una tapadera en forma de cajete con dos asas. 
(Fig. 15.) 

Los derrumbes de la yác;ata habían hecho pedazos la tapadera y partido 
la olla, pero pude recoger todos los fragmentos y obtener üna fotografía de 
ella antes de removerla. (Fig. 16.) 

Dentro de la olla encontré dos esqueletos bastante completos. Los crá
neos tienen los dientes limaclos. Había también un fragmento ele mandíbu
la inferior que corresponde a un tercer náneo. 

'ratribién dentro de la olla estaba una pequeña vasija que en el catálogo 
se. designa con el nónlbre de '6. E. 27. 

Ftté Ílllposible precisar .la. posjción de los esqueletos dentro de la olla 
porque las piedras y tierra de la yácata después de romper la tapa cayeron 
adentro. Los tepalcates que encqntré dentro, y que no son ni de lo olla ni 
de la tapa, pueden haber caído también al romperse ésta. 

Por las dimensiones de la olla y p()r el fragmento de mandíbula encon
trado. dentro, creo que se trataba de utÍ entierro secundario, probablemente 
de un hombre y de una tnl1jer, pero est~ no podrá asegurarse hasta que se 
haga un estudio detalla: do de los esqu~letos. (Véase esquema fig. 17.) 
. También en esta trinchera, pero un poco más al N. de donde estaba la 

olla, apareció a Om. 50 de profundidad, un ntolcajete negro hecho pedazos 
y al que le faJtaban.los tres pies. (Z. E. 28.) B:a sido ya reconstruido. 

'I'nve también noticias de 1a existencia de yácatas y antigüedades en 
otros puntos cercanos a Zacapú, como el pueblo de Naranjan y el rancho de 
los Espinos, situado en Mal País. 
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EXPLORACIONES EN PATZCUARO 

En Pátzcuaro me reuní con el Sr. Eduardo Noguera que había termi
nado ya sus exploraciones en Zamora y juntos hicimos una visit9,.al pueblo 
de Iguatzio, en donde existen unas yácatas de las que había levantado el 
plano el arquitecto Marquina. 

Estas yácatas son las mejor conservadas de las que he visto en la región, 
y por esta razón nos interesaron con el fin de hacer excavaciones que sirvie
ran de estudios preliminares para la exploración que piensa emprender la 
Dirección de Arqueología. 

Sin embargo de que llevábamos recomendaciones del Gobernador del 
Estado y del Presiden te Municipal de Pátzcnaro, los indígenas de Igua
tzio se negaron a permitirnos la exploración alegando varios motivos entre 
los que fué particularmente 11otable el que dijeron los indígenas más viejos, 
pues demuestra todavía una mentalidad mágica. Nos dijeron efectivamente, 
que cuando se extraían de la tierra los idolitos y tepalcates, se volvía impro· 
ductiva, y que por eso se debía impedir la exploración. 

Regresamos en consecuencia a Pátzcuaro y hablamos con el Presidente 
Municipal, quien procnró convencer a los indígenas. El C. Gobernador del 
Estado, general Lüzaro Cárdenas, que 1>e encontraba": en Pátzcuaro, también 
habló con ellos, y el resultado fué que una comisióu de Iguatzio se presentó 
a vernos para manifestarnos qne estaban dispuestos a permitir la exploración, 

·presentándonos sus excusas por lo que había ocurrido. Creo que ha quedado 
preparado el campo para las exploraciones que en el futuro emprenda la Di
rección de Arqueología. 

En Tzintznntz::~n visitamos las yácatas que se encuentran destruídas a 
tal punto que una reconstrucción es caf-.i imposible. Nos dediCamos a con
seguir muestras de objetos arqueológicos, tepalcates y figurillas en los te
rrenos cercanos a la población y compramos también objetos entre los que 
merecen particular mención unos qne hasta ahora se habían tomado por pe
queños malacates, pero que como demcstraré en un estudio que estoy pre
parando, son cuentas de collar en forma de pequeñas vasijas. La amplia dis
tribución de estos objetos no iiÓlo en Michoacán sino en otros puntos de 
México y Centro América, hace interesante la determinación de su verda
dero uso. 

El C. Gobernador del Estado tl1vo la gentileza de proporcionarnos cua
tro peones que él pagó, para nuestras exploraciones en 'rzintzuntzan. 

De regreso a Pátzcuaro, hicimos algunas exploraciones en diversos lu
gares sin resultado desde el punto de vista estratigráfico. La más interesante 
fué la que emprendimos a una ct1eva situada en Mal País y en donde el 
año pasado se encontraron algunos ídolos de piedra que desgraciadamente 
habían sido vendidos. Sólo encontramos en la cueva, que probablemente sir~ 
vió de sepulcro, los fra.grnentos de una gran olla semejánte a la de Zacapú. 
Adquirimos también unos pequefíos idolillos que representan mujeres des-
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nudas y una tacita para el uso, de estilo tarasco, que provienen del cerro 
Colorado, cerca de Pátzcuaro. .. 

Tanto el C. Gobernador, Gral. Lázaro Cárdenas, como las autoridades 
de Pátzcqaro y Zacapú y los vecinos de esta última población, me prestaron 
toda la ay.uda que fué necesaria para mis trabajos y acogieron con entusias
mo la idea de realizar exploraciones futuras. 

De todos los lugares que exploré traigo abundantes tepalcates que cla
si.licadtls tne permitirán hacer un estndio de la cerámica de la región. 

Tale.s son señor Director los resnltados de esta exploración preliminar 
etn:prendida en el Estado de Michoacán. 

Atentamente, .el Profesor de Enseñanzas Especiales, Ar.FONSO CASO. 
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