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I 

FORMACION DE LA PERSONALIDAD 

1879 - 1904 

• 



Lampazos de Naranjo es una pequeña ciudad del municipio del mis

mo nombre en el Estado de Nuevo Le6n. Es regi6n árida, donde se cul

tivan algunos productos agrícolas, aunque la mayor parte de los habi

tantes viven de la ganadería. 

La palabra "lampazos" viene de una flor, especie de lirio acuáti 

co, que crece a orillas del Rfo Candela y del Rfo Salado, ambos trib,!!. 

tarios del Bravo. La ciudad de Lampazos está situada a 143 Kil6me- -

tros al norte de Monterrey, muy cercana al Estado de Coahuila y desde 

la época colonial tuvo mucha poblaci6n española. 

El general Francisco Naranjo, valiente militar que luch6 contra 

elJ.mperio de Maximiliano, era originario 4e este lugar y en su honor 

se le agreg6 de Naranjo a Lampazos. 
\ . 

Es en este mismo sitio donde a las cuatro de la mañana del 3 de 

julio de 1879 nace Antonio Ireneo, hijo del matrimonio fonnado por el 

comerciante de 33 años Pr6spero Villarreal y de Ignacia González de -

18 años. 

Segan consta en el acta de nacimiento, sus abuelos paternos fue

ron Antonio Villarreal y Antonia Zuazua, de los que hereda el primer 

nombre, mientras que los maternos eran el ganadero Faustino González 

y doña Teresa Cantú. 
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Antonio Ireneo Villarreal Gonz4lez finaliz6 sus estudios de prim! 

ria en su Lampazos natal en 1894 y al poc~ tiempo lo tenemos en la ci~ 

dad de San Luis Potosf, como alumno de la E~cu~la Normal. 

El ani>iente de la capital potosina le llam6 poderosamente la ate!l. 

ci6n, al fin y al cabo esa ciudad era capital y no pequefta poblaci6n -

como la que lo vi6 nacer. 

Debemos recordar que en San Luis Potosf habfa vivido por algún -

tiempo don Wistano Luis Orozco, ide6logo agrarista. También ahf se E!!!!. 

pezar:dn0 a reun.ir varios j6venes de tendencias liberales, en torno a la 

figura del ingeniero Camilo Arriaga, personaje importante, inteligente 

y muy interesado en la polftica quien por cierto perdi6 su fortuna en 

la Revol uci6n. ''El 1 iberal Camilo Arriaga fue quien. carg6 con mayor -

responsabilidad por la iniciaci6n del movimiento precursor contra Por

firio Dfaz. 111 

Don Camilo era sobrino nieto del liberal don Ponciano, de la épo

ca de la Reforma, por lo que es.te grupo es-denominado "Club.Liberal 

Ponciano Arriaga" y a él se va a unir Antonio Villarreal con escasos -

dieciocho anos. Comhina)sus estudios p.,afa profesor normali.sta con las 

actividades del grupo, actuando como secretario del Club. 

El contacto con las personas que asistfan a este cfrculo va a ser 

definitivo en su formaci6n ideológica. El Club Liberal Ponciano Arria 
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ga acogió a liberales jacobinos que iban centra todo lo eclesiástico 

y clerical, que posefon ideas sindi.calistas y anticapitali$tas. Mu-

chas de estas ideas obtenidas de las obras de Marx, Engels y Kropot-

Kin, existentes en la biblioteca de Camilo Arriaga. 

Eran los del Club hombres que pertenecían. como Antonio. a una -

familia de clase media ascendente que estaba en contra de la política 

de Porfirio Díaz de vender el _país a los extranjeros. "El final del 

siglo XIX fue marcado, en la burguesía de San Luis Potosí. por una 

inestabilidad política -y económica". 2 Habla minas. ferrocarriles, P!. 

tr6leo e 1ndustrias en el Estado, pero las inversiones extranjeras t!_ 

nfan un control mayoritario. "A pesar de su historial de colaboraci2_ 

nes· con el capital extranjero. la burguesía de México no era inmune a 

las presiones de la competencia extranjera y del nacionalismo económi 

co. Mientras algunos hombres de negocios mexicanos sacaban provecho 

de su colaboraci6n con extranjeros. otros sufrían reveses económicos." 3 

Padecía el Estado de la imposici.ón de un gobernador. tnt~mo ami

go del presidente Díaz 1 por lo que los potosinos deseaban un cambio -

para "calmar el descontento del pueblo que llevaba décadas de soportar 

un gobierno estilo caudillo. 114 

Antonio descubre la situación económica de la entidad potosina y 

seguramente encontró semejanzas con la situación neoleonesa. 
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La problemática del latifundismo era tambi~n evidente en San Luis 
P~tosf. Unas seis familias controlaban los más grandes latifundios 
del Estado. 

Este sistema de control entrelazada de las fa
milias oligárquicas en la vida econ6mica, pol! 
tica y social del estado enajen6 a muchos ele
mentos de la clase media e incluso de la alta, 
como en el caso de Camilo Arriaga. El control 
social monolftico de las familias de la clase 
alta obstruy6 el avance de personas de las cla 
ses inmediatamente bajas. Finalmente, las fa~ 
milias oligárquicas contribuyeron a cambios S.Q. 
ciales básicos del porfiriato, y los aprovech!_ 
ron, lo que afect6 seriamente las esperanza~ -
de la gran mayorfa de la poblaci6n del estado, 
que entonces vivfa en el campo. 5 

El capitalismo liberal habfa formado un monopolio de la tierra, -

que acentuaba el ansia de terreno entre el campesinado. Casi todos 

los medios de producci6n y distribuci6n pertenecfan a unos cuantos ca

pitalistas, quienes acumulaban y acaparaban todas las ganancias. 

Antonio·conoci6 por ese entonces a Ricardo Flores Mag6n, a Di6do

ro Batalla (gran agitador de estudiantes contra el gobierno del Manco 

González), a Juan Sarabia, a Antonio ·Dfaz Soto y Gama (entonces estu-

diante de leyes y despu~s consejero de Zapata), a Librado Rivera y a -

muchos más. Precisamente Rivera era el Director de la Escuela Normal 

de San Luis Potosf, donde estudiaba Villarreal, quien ejerci6 gran in

fluencia sobre su joven alumno. 

En 1895, Rivera,regres6 a la Escuela Normal, /n 
donde enseñ6 historia y geograffa como profesor 
de tiempo completo y, al mismo tiempo, fue prece.e. 
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tor de los hijos de familias ricas de San Luis 
Potosf incluyendo a los del jefe polftico y a 
los del gobernador del estado. Su presencia en 
los hogares de la aristocracia proporcion6 a -
Rivera una oportunidad de comparar la riqueza 
y la comodidad de los ricos, hacendados y cita 
dinos, con la pobreza y el trabajo de los peque 
ños propietarios y trabajadores del campo. Po':" 
coa poco alcanz6 el nivel máximo de su profe-
si6n, llegando a ser director de la Escuela Nor 
m~l. Tan respetable posici6n social como educa 
dor de la comunidad, sin embargo, s61o exalt6 :
su inf'luencia como agitador de sal6n de clases 
y como rebelde social. Entre aquellos estudian 
tes que fueron afectados por su tutelaje en la
Escuela Normal estaba Antonio l. Villarreal, -
con el que mas tarde ayud6 a organizar y diri2ir 
el PLM desde su exilio en los Estados Unidos. 

El Club Liberal Ponciano Arriaga de San Luis Potosf fue importan

te como antecedente revolucionario, pues aunque nunca se consolid6 co

mo partido polftico, sf protestaba porque no se aplicaban las Leyes de 

Refonna en el gobierno porfirista; criticaba a la "madriguera de faci

nerosos"7 del gobierno y a la larga todos los integrantes del grupo, -

llegaron a destacar como revolucionarios. 

Transcribimos la opini6n del revolucionario constituyente don Je

sas Romero Flores, quien al referirse al Club Liberal Ponciano Arriaga 

dice: 

10 

Esta fue la primera chispa que iba a incendiar el 
polvorfn. La clase media letrada iba a entrar en 
acci6n, como dirigente de un movimiento, como el 
elemento intelectual indispensable para que los -
dem4s estratos sociales se pudieran agitar y con
mover. Empezaba a cuartearse el edificio de la -
dictadura porfirista, ~ue antes de diez años ha-
brfa de venirse abajo. 
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Despu6s de dos años de estancia en la capital potosina, se dirige 

Antonio a la capital de su Estado y es ahf, en Monterrey, donde termi

na sus estudios y obtiene el tftulo de Profesor de Enseñanza en 1899, 

dado por la Escuela Normalista de Nuevo Le6n, 

Al comenzar el siglo, el flamante maestro es designado director -

de la Escuela Primaria de Villaldama, ciudad agrfcola del municipio del 

mismo nombre en Nuevo Le6n. 

Seguramente en el desempeño de este cargo pudo comprobar la tris

te situaci6n del campo, del problema de la tierra y de la pobre-reali

dad de los agricultores y campesinos. 

Necesit6, también de muchas lecturas para desaf'1"8+lar con eficacia 

su actividad docenté y administrat~va y se entreg6 a ellas como suele 

hacerse a los veintiOn años, fervorosamente. 

Durante una reunión intelectual en Villaldama hubo una desavenen

cia por cuestiones literarias, entre Villarreal y uno de los asisten-

tes al convivio, que tuvo como desenlace una especie de duelo juvenil 

tr!gico, en el que result6 muerto Jos@ Flores. Como resultado se en-

carceló a Antonio en la propia Villaldama. 

La estancia en la carcel fue aprovechada por nuestro personaje pa

ra ·estar al tanto de lo que sucedfa en San Luis Potosf con sus antiguos 

compañeros y amigos del Club Ponciano Arriaga. Recibe tambi~n noticias 
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del Club Liberal de Lampazos, de reciente formaci6n y aprovecha el - -

tiempo en prisi6n para publicar un·modesto semanario llamado El libe-

ral. 

Lo trasladaron al poco tiempo a la Penitenciarfa de Monterrey, 

donde permanecf6 por casi cuatro años. Tambi!r. ahf sigui6 con :;u labor 

concientizadora de la realidad del pafs entre los presos, e incluso or

ganiz6 una huelga que le cost6 severos rigores que lo llevaron a un ag.Q_ 

tamiento ffsico impresionante. 

Abogaron por ijl sus amigos ante el gobernador del Estado, el fam.Q_ 

so general don Bernardo Reyes, quien intercedi6 por el detenido, conc!. 

diijndosele la libertad en 1904. Buen detalle del gobernador porfiris

ta para con el joven hijo de su amigo Pr6spero Villarreal. Naturalme_!!. 
' 

te don Bernardo habl6 personalmente con Antonio y le advirti6 al mu- -

chache-(jue se dejara de sus ideas redentoras y quijotescas. 

Cuando el joven maestro contesta al gobernador Reyes: "Doy a us

ted las gracias por sus consejos, pero mis ideas seguirán en pie, por

que las he meditado durante muchos años," 9 nos esta mostrando dos cua

lidades que lo acompañarán a lo largo de toda su vida: la valentfa y -

la autenticidad. 

A los veinticinco años, despu~s de casi cinco en prisi6n y frente 

a un polftico de la talla de don Bernardo Reyes, que milita en el ban

do al que se está queriendo derrocar, es diffcil concebirlo ~espondie_!!. 

do con sinceridad y sin temor sobre sus convicciones libertarias, pero 

es más diffcil imaginar que estas actitudes las conservará de por vida. 

Y Villarreal lo hizo. 
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SE INICIA EN LA OPOSICION 

1904 - 1910 



Desde el afto de 1900 había comenzado a salir un perfodico de opo

sici6n en la capital de la Repablica llamado Regeneraci6n, dirigido 

por los hermanos Ricardo, Jesas y Enrique Flo~es Mag6n, liberales quP 

se habfan iniciado en el positivismo tan en boga por esas fechas en la 

Preparatoria Nacional. 

Ricardo era el mas violento de los hermanos, buen periodista, con 

influencia del modernismo, poeta, artista y pensador ut6pico con ideas 

mesUnicas. 

Regeneraci6n empez6 por hacer crftica judicial pero después el p~ 

ri6dico atac6 al rAgimen·porfirista en lo polftico: en contra del cae.!_ 

quismo, contra la ap11cac16n de la ley fuga, contra el latifundismo y 

en contra de la continuidad en el poder. 

Ante estas crfticas periodfsticas el rAgimen profiriano nunca se 

detuvo pues se persegufa y encarcelaba a todos aquellos que con su pl.!!. 

ma, osaban enjuiciar las actitudes gobiern1stas. Ricardo Flores Mag6n 

fue encarcelado en Belén y se le clausur6 el per16dico. 

Para el ai'lo de 1904 la s1tuaci6n para los Flores Mag6n era tan ten_ 

sa, pues continuamente se les acusaba de labor subversiva, que decidie

ron abandonar el pafs junto con su grupo. 

Primero en San Antonio, Texas, y después en San Luis, Missouri, con_ 

tinuaron publicando clandestinamente Regeneraci6n. 
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La ida de Ricardo Flores Mag6n y su grupo hada los Estados Uni-

dos de Norteamérica coincidi6 con la salida de la cárcel de Monterrey 

de Antonio l. Villarreal. Este había estado al tanto de los aconteci

mientos, por lo que opt6 por dirigirse al país vecino y· reunirse con -

los magonistas para .colaborar con ellos. Muchos son sus antiguos conQ_ 

cidos porque varios de los del Club Liberal Ponciano Arriaga de San 

Luis. Potosí, en donde nuestro personaje actu6 como secretarjo, se ha-

bían incorporado a ese grupo de exiliados. 

"La circulaci6n de Regenerac16n aument6 de once mil a veinte mil 

ejemplares en septiembre de 1905."1 Y subsistía gracias a la contrib.!!_ 

ci6n de los lectores mexicanos, muchos de ellos pertenecientes a la 

clase obrera. 

En las oficinas de Regeneraci6n, Juan Sarabia, Ri 
cardo Flores Mag6n, Santiago de la Vega y Antonio 
Villarreal, antiguo alumno de Rivera, y en las -
primeras fases Arriaga, hacían los artículos princi 
pales y manejaban la correspondencia, mientras que
Rivera, Bustamante y Enrique Flores Mag6n llevaban 
los asuntos administrativos. El detective Thomas 
Furlong, inform6 qu~ Ricardo Flores Mag6n, Sarabia 
y Villarreal esos hombres fanatizados por una idea, 
eran los ff·rmes lfderes del movimiento. 2 

El 2~ de septiembre de 1905 la rama magon1sta que se estableci6 en 

San Louis Missouri se constituy6 en el Comité Organizador del Partido -

Liberal Mexicano, emitiendo un Manifiesto en donde se dan las bases pa

ra la unificaci6n del PLM que eran las siguientes: 
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Regeneraci6n como peri6dico oficial del PLM; formaci6n de células 

secretas del PLM dentro de ~xico; una campaña de adhesiones con gara!!. 

tfa de guardar en secreto todos los nombres involucrados y respaldo fi_ 

nanc1ero a los peri6dicos de oposici6n y a los liberales empobrecidos 

o perseguidos dentro de M@xico, 3 

Ocupaba la presidencia del Comité Organizador del PLM el lfder 

del grupo Ricardo Flores Mag6n, la vicepresidencia recay6 en Juan Sar! 

bia y el elegido para secretario fue Antonio l. V11larreal. fungfa C.Q. 

mo tesorero Enrique Flores Mag6n y como vocales actuaban Librado Rive

ra, Manuel Sarabia y Rosalfo Bustamante. 

Por el mes de octubre los hermanos Flores Mag6n y Juan Sarabia 

fueron acusados y encarcelados durante dos meses en Saint Louis y has

ta que lograron reunir las fianzas colectadas en su mayor parte dentro 

de México, asf como en los Estados Unidos por varios socialistas y - -

anrquistas, recuperaron su libertad. 

Al salir de la circe1 los tres detenidos, la Junta Organizadora -

del PLM envi6 una circular suscrita por Ricardo Flores Mag6n y Antonio 

l. Villarreal, fechada el 12 de diciembre de 1905, pugnado ante la pre!!_ 

sa independiente de MExico por la solidaridad liberal combatiendo· la -

oposici6n. "La solidaridad liberal debe ser un hecho, y lo es ya ,en 

verdad. S6lo le falta ampliarse y perfeccionarse, lo que no dudamos 

pronto se conseguir4, ya que hasta hoy los liberales han estado procu-

r4ndolo; las adhesiones continúan llegando a esta Junta y cada una de -
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ellas representa un 6bolo -grande o peq1Jeño, pero igualmente valioso

para la protecci6n de los que padezcan en aras del deber. 11 1+ 

Para marzo de 1906 Juan Sarabia y los Flores Hag6n temen que el -

gobierno de México pida su extradici6n y huyen a Canadá, primero a To

ronto y después a Montreal. Se quedaron en St. Louis, para ocuparse -

de Regeneraci6n, Rivera, Villarreal y Manuel Sarabia. También recaba

ban datos para el programa del PLM. 

Ciertas partes del p,rograma del PLM estaban ya 
escritas y la versi6n final, aun cuahdo fechada 
el 1~ de julio de 1906, fue probablemente escri 
ta desde puntos tan distantes como St. Louis, :
Toronto, Montreal y Ciudad Juárez. (Villarreal 
se habfa ido a esta 01tima poblaci6n fronteriza 
para vigilar la fonnaci6n.de las unidades revo
lucionarias armadas, programadas para la revuel 
ta del PLM de septiembre de 1906). Villarreal
fue encargado de las secciones del programa del 
PLM correspondientes a educaci6n y agrarismo y 
Juan Sarabia escribiO aquellas que se referfan 
a. los campesinos y obreros. Los lfderes sindi
cales de Cananea también desempeñaron un papel 
importante en el proyecto del c6digo laboral. 
Ricardo Flores Mag6n bosquej6 la secci6n exposi 
tiva del programa del PLM, innumerables mexica:
nos fueron consultados a través del correo o -
verbalmente, por lo que el trabaJo fue el pro
ducto de años de colaboraciOn entre los precur 
sores y de consultas por correo. 5 -

Este documento firmado por todos ellos, tiene un gran interés ec.Q_ 

n6mico y social. Aunque dividido en dos partes, Programa y Manifiesto, 

el conjunto es armonioso y guarda una unidad de tono liberal en las di 

versas materias a las que se refiere y sirvi6 de antecedente para va- -

rios de los artfculos de la Constituci6n de 1917. 
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Hacen primero los corredactores de este Plan una larga explica- -

c·i6n de lo que es el Programa, para posteriormente enumerar los cin- -

cuenta y dos puntos de que consta, repartidos por materias. Por últi

mo pasan a lo que es el manifiesto en sf, que sirve de exaltac16n, de 

invitaci6n a sumarse al programa del PLM por sus justas peticiones. 

Entre los puntos que más impresionan est4n los siguientes: 

Materia Agraria: 

a} una mejor repartici6n de la tierra o sea que están en contra del l! 

tifundismo. 

b) ayuda al campesino con créditos por medio de bancos agrfcolas. 

c} qu1tar las tiendas de raya por considerarlas una fonna de esclavitud. 

d) se dice que todo mexicano tendrá derecho a pedir al gobierno tierras 

para cultivarlas. 

Materia Laboral: 

a) jornada laboral m4xima de ocho horas. 

b) salario mfnimo de acuerdo a las necesidades de cada lugar. 

c) descanso dominical obligatorio. 

d) protecci6n a niños, ancianos y enfermos. 

e) indemnizaci6n por·accidentes de trabajo. 

f) salarios en efectivo. 

Analiza también el documento el régimen arbitrario del caciquismo 
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y critica las jefaturas políticas, tan relevantes durante el porfiriato. 

Solicitan campañas de alfabetizaci6n, una buena administraci6n de justi_ 

ci a, 1 a .defensa de 1 a raza i nd1 gena, abogan por 1 a 1 i bertad de prensa e 

invitan a solidarizarse con los pueblos de habla hispana. 

El Plan pretendfa hacer un llamado a todos los mexicanos, especial 

mente a los obreros y campesinos, pero tambi~n a los hombres de nego- -

c1os, industriales y aan a los hacendados, pues les advierten que no se 

les va a quitar las tierras que les producen beneficios, sino s6lo las 

tierras improductivas, es un llamado al nacionalismo y al anticapitali.! 

mo. "Esa burguesfa nacional, nacionalista, s6lo podrfa prosperar, si -

prosperaban con ella los campesinos y los obreros nacionales, si resca

taba de manos extrañas, 1a riqueza nacional. 116 

El anticapitalismo que muestra el Plan debe entenderse en el senti_ 

do de detener a los inversionistas extranjeros y no en el sentido es- -

tricto de cambio de sistema econ6mico pues no tenfa como base implantar 

el socialismo lo que se demuestra "en primer lugar {por) la permanencia 

del derecho de propiedad y del capitalismo como sistema; en segundo la 

vigencia de la estructura social que se vivfa, s6lo que reajustada, pa

ra penni tir e 1 ingreso a e 11 a de todos .1 os grupos en p1 e de 1 gua 1 dad." 7 

Concluye el Manifiesto de la siguiente manera: 

Todo cambiara en el futuro. 
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Los puestos públicos no serán para los adulado 
res y los intrigantes. No estará allf la Dic:
tadura para aconsejar a los capitalistas que -
roben al trabajador y para proteger con sus -
fuerzas a los extraAjeros que contestan con una 
lluvia de balas a las pacfficas peticiones de -
los obreros mexicanos ..• 

Mexicanos: 

Entre lo que os ofrece el despotismo y lo que os 
brinda el programa del Partido Liberal, iescoged'. 
Si queréis el grillete, la miseria, de la humilla 
ci6n ante el extranjero, la vida gris del paria:
envilecido., sostened la Dictadura que todo eso os 
proporciona; si preferfs la libertad, el mejora-
miento econ6mico, la dignificaci6n de la ciudada
nfa mexicana, la vida activa del hombre dueño de 
sf mismo, venid al Partido Liberal. 

Reforma, Libertad y Justicia. 

Saint Louis, Mo. Julio 1~ de 1906. 

Presidente, Ricatdo Flores Mag6n. Vicepresidente, 
Juav Sarabia. Secretario, Antonio l. Villarreal. 
Tesorero, Enrique Flores Mag6n. ler. Vocal, Profe 
sor Librado Rivera. 2~ Vocal, Manuel Sarabia. --
3er. Vocal, Rosalfo Bustamante. 8 

El impacto de este Prog~ama del Partido Liberal fue trascendental, 

aunque por las circunstancias de ese momento no tuvo la divulgac16n ma

siva que sus redactores hubiesen deseado, a pesar de que se imprimieron 

250,000 copias. 9 Sin embargo la labor de concientizaci6n fue palpable, 

es decir, los que conocieron el Programa del Partido, no solamente t0111! 

ron conciencia de la situaci6n real del pafs sino que quedaron motivados 

para participar en la transformaci6n del mismo. Eduardo Blanquel opina 

sobre este Programa y Manifiesto del PLM de la siguiente manera" 
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El Programa del P.L, de 1906 sin duda es la pri 
mera gran sTntesis de los problemas de M~xico,
que surge en este siglo. Muchos de sus postula 
dos, adaptados o coincidiendo con otros, demues 
tran su certeza y son hoy un patrimonio nacio--=
nal. Frente a la religi6n la actitud de los 111! 
gonistns e"'a ortodoxamente liberal y tolerante. 
Frente a la Iglesia r~cordaba su especial esfe
ra de acci6n y su independencia del estado. Pe 
ro cerno en e1 ejercicio abusivo de otra liber--=
tad la forma de actuar en polftica, se declara
ba la ~scuela laica como la Onica posible. En 
ella, el ejercicio libre de la verdad, garanti
zaba la libertad espiritual de las futuras gene 
raciones. 10 -

Todo el equipo magonista en Estados Unidos, entre el que destaco 

Villarreal, escribfa en Regeneraci6n, ayudó a redactar los puntos del 

Plan y desempeñaba labores de propaganda y conexión entre los partida

rios, por lo que las repercusiones no se hicieron esperar, 

Resulta interesante conocer las instrucciones giradas por la Jun

ta Organizadora del PLM desde St. Louis, Mo. a sus partidarios mexica

nos, para prevenirse y estar listos para levantarse en armas. Pedfan 

que si un grupo se levantaba en armas, todos los dem4s tendrfan que S!_ 

cundarlo; solicitaban que mandaran a la Junta una· dirección enteramen

te segura para recibir telegramas, y que cuando un grupo estuviese a -

punto de ser descubierto po_r el Gobierno, enviara un telegrama cuyo 

texto fuera: "Anita muy grave, Avise familia.", para que la Junta te

legrafiara a los dem4s grupos y se generalizara el movimiento. Inclu

so pedfan colaboraci6n del ej~rcito federal para unirse a su movimien

to: 
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Hacemos un llamamiento a los oficiales y solda 
dos del ejército nacional, para que lejos de:
servir a la vil dictadura que deshonra a la Pa 
tria y la traicio~~. se unan al movimiento li:
bertador. Ellos son hijos del pueblo como no
sotros, sobre ellos pesa el mismo yugo que a -
todos nos aplasta, ellos también son tiraniza
dos y explotados por los déspotas y, sobre to
do, ellos también son mexicanos y tienen el de 
ber de luchar por la dignidad y por la Patria
Y no por el bien personal de un déspota ladr6n 
i sanguinario como Porfirio Diaz. 11 

A causa de esta actividad del grupo· liberal en el exilio, sucedi6 

la huelga en 1906, de los obreros mineros de Cananea, Sonora. Encabe

zado por Manuel M. Diéguez y Esteban Bac.a Calder6n, 12 los trabajadores 

pedían no estar en desventaja con los trabajadores norteamericanos de 

la mina, pues aunque se les pagaba la misma cantidad, los mexicanos r~ 

cibfan su salario en pesos, mientras que los norteamericanos lo reci-

bían en d6lares, que al cambio de la época, resultaba el doble. 

La huelga de Cananea fue reprimida con violencia por el ejército 

federal y sus dirigentes enviados a la prisi6n de San Juan de Ulúa, en 

Veracruz. El mismo Baca Calder6n nos confirma la influencia que tuvi~ 

ron en Sonora de parte del grupo magonista 

como consecuencia de la actuaci6n de la Jun 
ta Revolucionaria a que me refiP.ro, se orgi 
nizaron agrupaciones revolucionarias en to:
do el territorio nacional, figurando entre 
las primeras, la Uni6n Liberal "Humanidad" 
de Cananea, Sonora, de la que el suscrito -
era Secretario -siendo Presidente de la mis 
ma el finado y ameritadfsimo Manuel M. Dié:
guez- y el Club Liberal de Cananea que pre
sidia el malogrado L§zaro Gutiérrez de Lara. 
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La sangrienta huelga de Cananea, r~vel! 
dora del bajo fondo moral de la dictadu 
raque combatfamos, lo mismo que la huel 
ga de Rfo Blanco, reprimida brutalmente-; 
fueron ya las manifestaciones del descon 
tento pQblico organizado por los inicia:
dores de la Revoluci6n Mexicana. 13 

Por 1a vasta divuJgaci6n pubiicitaria da 
da al papel del PLM de incitar a los - :
obreros a la violencia, el Secretario -
del PLM, Villarreal, encontr6 necesario 
declarar: "Por lo que a nosotros respec
ta ésta es puramente una lucha laboral, 
no una revoluci6n. Nuestro gran prop6si 
to es derrocar a Díaz, pero no nos hace:
mos responsables por el motfn y la matan 
za. u11¡ -

Otros levantamientos originados por la influencia del grupo mag.Q_ 

nista en 1906 y 1907 fueron: el de Ji~nez, el de Viesca y el de Las 

Vacas, donde asisti6 personalmente VillarreaJ y el de Palomas, todos 

éstos en el Estado de Coahuila. Otros levantamientos que también fr! 

casaron mjlitarmente por la labor del ejército federal, sucedieron en 

Acayucan y Minatitlán en la zona veracruzana y en·donde los improvis! 

dos jefes revolucionarios también pertenecfan al Partido Liberal de -

los Flores Mag6n. 

La influencia que ejerci6 el grupo magonista fue tan grande que -

es considerado, con toda justicia, precursor de la Revoluci6n. El mi!_ 

mo Madero ayud6 con su dinero al peri6dico ~egeneraci6n y gentes tan -

destacadas como Emiliano Zapata, como Heriberto Jara y muchos otros, -

fueron magonistas porque conocieron las ideas del grupo y las hicieron 

parte de sus ideales. 
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Como es de suponerse el gobierno de don Porfirio no vi6 con bue

nos ojos las actividades de este grupo. Se puso sobre aviso a lasª.!:!. 

toridades estadounidenses de la labor de Rivera, Sarabia, Villarreal 

y los Flores Mag6n, quienes consegufan annas y atravesaban en ocasio

nes la frontera. 

Existe una carta del cdnsul mexicano en El Paso, dirigida al c6n_ 

sul don Enrique Ornelas de San Antonio, cuyo texto revela la vigilan

cia que se mantenfa a lo largo de la frontera: 

El Paso, Texas. marzo 9 de 1907 

Sr. C6nsul D. Enrique Ornelas 
San Antonio, Texas. 

Muy estimado amigo y colega: 

Por conducto de una joven llamada "Matilde Mota" que 
vive aquf, se han estado y continOan escr1biendo Vi
llarreal, los Magdn, Aguirre y. otros confabulados en 
la perturbacidn del Orden pOblico en nuestra fronte
ra, y acabo d~ ver una carta procedente del nOmero -
708 S. Laredo St., de esa ciudad, lleg6 hoy por co-
rreo a la relacionada joven. Como no ser! remoto 
que ese sobre contenga correspondencia para alguno -
de los citados· revoltosos, y tal vez fuera a usted -
posible averiguar quiAn vive en la mencionada direc
ci6n, le ruego -se sirva procurarlo con empefto, pues 
pudiera conducirnos al paradero de los Magdn y Villa 
rreal. Le acompafto los retratos de Astos y mucho le 
agradecerA me ponga al tanto de cuanto sepa o llegue 
a saber de estos individuos. 

Quedo de Ud. Afmo. amigo y servidor. 

Francisco MallAn. 15 

Toda esta labor persecutoria llev6 a la detenci6n de varios de 
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ellos, acusados de violar la Ley de Neutralidad de los Estados Unidos. 

Antonio I. Villarreal estuvo junto con Ricardo Flores Mag6n y Librado 

Rivera en la cárcel de Los Angeles, desde agosto de 1907, donde por -

cierto fueron entrevistados por el joven redactor del diario califor-

niano The Angeles Express, John -Kenneth Turner. A partir de ese mome!!_ 

to este periodista americano se dedic6 a luc~ar por la causa revoluciQ_ 

naria mexicana. 

Vino Turner a '*xico a constatar la veracidad de lo escuchado de 

labios de los presos polfticos mexicanos en su patria y de regreso a -

los Estados Unidos, public6 una serie de artfculos que llevaron por t.!.. 

tulo Barbarous Mexico aparecidos durante el mes de septiembre de 1909 

en la revista neoyorkina American Magazine. 

El .lfder socialista Eugene V. Debs, quien contribuy6 
en Appeal to Reason con artfculos en defensa de los -
dirigentes dél PLM, hizo de su encarcelamiento uno de 
los temas en la campaña presidencial de los Estados -
Unidos de 1908. Los socialistas Harriman, Primrose -
D. Noel y Frances Noel, John Murray, James Roche, - -
John Kenneth Turner, Ethel Duffy Turner y la heredera 
bostoniana Elizabeth Darling Trowbr1dge pasaron meses 
y años haciendo propaganda para el PLM a través de -
The Border (Tucson, Arizona), Appeal to ReasQn y otras 
publicaciones peri6dicas. 16 

El mismo Kenneth Turner propici6 la formaci6n de Comités Pro-Pri

sioneros Polfticos, primero en Los Angeles y posteriormente en Arizona 

a donde habfan sido trasladados los reos o .sea los destacados lfderes 

del Partido Liberal Mexicano. 
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El traslado a la cárcel de Yuma, Arizona, que sufri6 Villarreal, 

fue productivo para la causa revolucionaria pues se le dio publicidad 

al caso y se supo internacionalmente las ansias de justicia y liber-

tad que tenfan los ciudadanos mexicanos y prepar6 la ayuda solidaria 

hacia la causa mexicana. 

Kenneth Tur~er se mantuvo vertical en su empeño. 
No descansaba un solo momento. Lleg6 hasta - -
Washington·. para denunciar ante un Comit~ del 
Congreso las vejaciones y desmanes de que eran -
vfctimas en los Estados Unidos, los mexicanos ene 
migos y de la dictadura porfirista. Valerosamen
te acus6 a los agentes y espfas del gobierno nor 
teamericano de entregar a los liberales del gru:
po magonista en manos de los esbirros de Dfaz, -
quienes se encargaban de d·arles muerte. Con fn
dices de fuego señal6 la culpabilidad dé los gran 
des monopolios yanquis-Guggenheim, Standard Oil,
etc.- en este monstruoso comercio de sangre huma
na. Sus denuncias fueron publicadas el año de -
1910 en el folleto oficial del Congreso correspon 
diente al núméro 201. -

El ·3 de agosto de 1910, Flores Mag(5n, Villarreal 
y Rivera salieron de la penitenciarfa y se diri
gieron a Los Angeles donde fueron saludados por 
un imponente mftin de masas organizado por los -
amigos del pueblo mexicano. Se hizo una colecta 
pública y con lo recaudado se public6 el peri6di 
co Regeneraci6n. Enrique Flores Mag6n, Pr4xedis 
Guerrero y Anselmo Figueroa ingresaron al comit~ 
de redacci6n. La esposa de Turner, Ethel, tuvo 
a su cargo la p4g1na en ingl~s del peri6dico li
bertario de los mexicanos, Los Turner, cuya devo 
ci6n por la causa de ~xico fue ejemplar, mantu:
vieron fntfmo contacto con los dirigentes del -
Partido Liberal hasta el .momento en que estal16 
el movimiento emancipador en noviembre de 1910. 17 

Los años vividos por Antonio -Villarreal en el vecino pafs, aíin 

los tres-pasados en prisi6n, fueron aprovechados para palpar las realj_ 
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dades de los obreros. norteamericanos y de la fuerza sin~ical que allf 

existía. Villarreal desde entonces, se convierte en convencido defe.!!_ 

sor obrerista. 

Asimismo durante estos años hizo sus pininos militares en el ya 

mencionado y frustrado levantamiento de Las Vacas, hoy Villa Acuña, 

Coahuila. 

De tal manera, que al finalizar el año de 1910 tenemos a Villa- -

rreal corno un verdadero precursor de la Revoluci6n, sirviendo a ~sta -

como ide6logo, como periodista, como propagandista. Y a pesar de ha-

her sufrido las penalidades de persecuciones, encarcelamientos y del -

exilio, convencido de que el cambio se tendría que efectuar inevitabl~ 

mente por medio de la violencia, asumi6 con valentía la participaci6n 

en la lucha armada. 
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III 

LA ACTIVI~AD DURANTE EL MADERISMO 

1910 - 1913 



A los años que van de 1910 a 1913 se les conoce en la historia -

de nuestro pafs como la "etapa maderista de la revoluci6n". Abarca e!_ 

ta etapa desde el momento en que don Francisco l. Madero se prepara P!. 

ra oponerse a Dfaz en las elecciones de 1910 de una manera pacffica y 

democrática, pero como resultado de los acontecimientos se da a cono-

cer el Plan de San Luis, se inicia la lucha armada y tras un interina

to da seis meses, se obtiene por abrumadora mayorfa la presidencia de 

la República para el elegido del pueblo. Sin embargo la etapa maderi!_ 

ta tendrfa un triste final en 1913 con el asesinato de don francisco, 

sin que lo dejaran tenninar su perTodo constitucional como Jefe del 

Ejecutivo. 

Durante esta etapa maderista el revolucionario de Antonio tuvo -

también una participaci~n activa, uni~ndose a la lucha armada. 

Para fines de 1910 habfa habido una divisi6n en el grupo magonis

ta. Ricardo Flores Mag6n habfa derivado de su jacobinismo inicial, al 

anarquismo más radical. Tenía la idea de que todos los males vienen de 

parte del Estado, de que la iglesia es opresora, de que la propiedad e!!!. 

peora la situaci6n econ6mica en los pafses y no aceptaba autoridades de 

ninguna fndole. Tanto asf que cuando Madero logr6 triunfar, tiempo de!._ 

pués, lo invita a colaborar con él pero Flores Mag6n no aceptaba otra -

jefatura. 

La Junta Organizadora del PLM encabezada por Ricardo y Enrique 

Flores Mag6n y Librado Rivera acordaron secretamente inclinar el movi--
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miento al anarquismo e incluso remover de sus cargos directivos a Ant.Q_ 

nio l. Villarreal y a Manuel Sarabia, quienes representaban el ala so

cialista del PLM, 

Estos dos personajes no aprobaban el anarquisn~ radical ni la 

ayuda que Ricardo Flores Mag6n esperaba de los anarquistas españoles e 

italianos. Tampoco crefan conveniente pennanecer aut6nomos de Madero, 

del que admiraban sus ideas democráticas, 

De tal suerte, para comienzos del 1911, Antonio repudia al PLM, 

separándose del magonismo para unirse a las fuerzas maderistas por CO!!. 

vicci6n propia. De todo ésto también están enterados los miembros del 

cuerpo diplom4tico_mexicano, pues existe un infonne de Antonio V. Lom~ 

Tf, c6nsul en El Paso, dirigido al Sr. Secretario de Relaciones en el 

que le comunica: 

Rum6rase que grupos magonistas existentes en frontera 
ameticana se lanzarán a la lucha el 15 de enero de -
1911, uniéndose a los bandos maderistas existentes. -
La Andrea Villarreal que firma la proclama manuscrita 
es la secretaria de la junta magonista en San Antonio! 
Texas, y hermana del revoltoso Antonio l. Villarreal. 

En un aviso tomado del peri6dico ~egeneraci6n del- 11 de·marzo de 

1911 se puede leer la siguiente noticia firmada por Ricardo Flores Ma

g6n: 
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res de la causa revolucionaria y al pOblico en general, 
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que Antonio l. Villarreal ha dejado de pertenecer 
a la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexi
cano, y, por lo tanto, no tiene representaci6n de 
esta junta para trabajar en la organizaci6n revo
lucionaria, ni en ninguna otra cosa que directa o 
indirectamente tenga conexi8n con la actividad re 
belde netamente liberal. 2 -

A las dos se111anas de haberse publicado el aviso anterior, se pu

blic6 en el mismo peri6dico una notificaci6n, prohibiendo toda ayuda a 

Antonio l. Villarreal y negando que la hermana fuese delegada de la 

Junta. Lo que demuestra plenamente las actitudes revolucionarias mad~ 

ristas de la familia Villarreal: 

A los Liberales 

La Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano -
esta informada:-de-elfertos trabajos que estan siendo 
llevados a cabo por Antonio I. Villarreal que, como 
es sabido fue expulsado del seno del Partido por sus 
afinidades con Madero y por mil causas mas que por -
el momento, no es oportuno decir; pero se expondran 
al pOblico en caso necesario. 

Se dice que Villarreal procura por todos los medios 
posibles engaftar a los liberales fingi@ndose liberal. 
Debemos decir que Villarreal no tiene representaci6n 
de esta Junta; que trabaja de acuerdo con Madero, el 
jurado enemigo de las clases trabajadoras, pues @1 -
se opuso a que figurasen en el Programa de primero -
de julio de 1906 las cuestiones relativas a tierras 
y trabajo. Villarreal es un conservador. 

Ahora bien: la Junta rechazara del seno del Partido 
Liberal a todo aquel que de alguna manera ayude a Vi 
llarreat en sus trabajos poli'ticos, porque la Junta
sabe a d6nde van encaminados esos trabajos. 

Esta bien que los maderistas ayuden a Villarreal, co 
molo han estado haciendo; pero los liberales deben
abstenerse de poner su persona o sus auxilios pecu-
niarios al servicio de un transfuga del Partido Libe 
ral Mexicano. -
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Quedaran, pues, fuera deí Partido Liberal, todos 
aquellos que de alguna manera ayuden a Villarreal 
en sus trabajos. Es necesario hacer constar - -
igualmente, que las hermanas de Antonio l. Villa
rreal no han sido, ni son Delegadas de la Junta. 3 

Es interesante conocer esta escisi6n del grupo magonista analiza

da por Juan S4nchez Azcona -corredactor del Plan de San Luis- quien di

ce: 

El maderismo no fue una continuaci6n del magonismo, 
ni por su organizaci6n ni por sus tendencias. Al -
advertir el empuje con que· estallara el movimiento 
armado de los maderistas, con asombrosa repercusi6n 
por todos los 4mbitos de la naci6n y con arrollado
ra potencia, en documentos oficiales de su Partido, 
don Ricardo Flores Mag6n lo declar6 "burgués" y re
comend6 a sus partidarios que se aprovecharan de -
aquel movimiento para desvirtuar sus tendencias con 
habilidad y ganar terreno en favor de sus propios -
predicados, sin haberlo logrado al fin. Precisados 
asf los hechos, lquién estuvo en real capacidad de 
presentar provechó a quién? ... Por lo dem4s, es un 
hecho comprobado que los m!s connotados elementos -
del Pa~rtido Liberal, en la acci6n y en la orienta-
ci6n, se fundieron en el maderismo, sirviéndole sin 
reservas y en muchos casos con singular relieve, pe 
ro toialmente desligados ya de los señores Flores:
Mag6n, cuya actitud ulterior francamente reprobaron.~ 

La revoluci6n maderista estaba en marcha y todo M@xico se prepar!_ 

ba para combatir. Habfa jefes de la revoluci6n en todos los Estados 

quienes manténfan contacto con los cabecillas maderistas, que para ese 

año de 1910, estaban refugiados en la ciudad texana de San Antonio. 

Ahf se redact6 en realidad el llamado Plan de San Luis Potosf -donde se 

invita a la lucha para derrocar a Porfirio Dfaz para el 20 de noviembre

Y desde Estados Unidos Madero daba instrucciones a sus partidarios, que 
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verdaderamente pululaban, en el territorio nacional. 

Sobre estos preparativos comenta Sánchez Azcona: 

La interesante ciudad del Alamo -San Antonio, Texas 
y antes de B61ar- que fuera en la Apoca colonial -
centro de misiones evang@licas y que más tarde pre
senció la lucha de emancipación de los texanos que 
lograron dominar a las huestes de Santa Anna, se -
convirti6 en 1910 en el foco máximo del movimiento 
maderista, que se preparaba. Más al oeste, en El -
Paso, operaba otro ndcleo de revolucionarios, bajo 
la direcci6n de don Abraham González, prototipo de 
patriotas ardientes, valerosos y quijotescamente ho 
nestos. En la RepQblica misma alentaban grupos re-: 
lativamente organizados. bajo adecuadas direcciones; 
con Cosfo Robelo y Robles Domfnguez, en la capital; 
con don Manuel Bonilla y Heriberto Frfas, secunda-
dos por Jos6 Ferrel, en Sinaloa; con don Jos6 Marfa 
Maytorena, Juan Cabral y Manuel M. Di6guez, en Sono 
ra; con Alfredo Alvarez, Le6n Allaud, Gabriel Gavi-: 
ra, CAndido· Aguilar y el "talabartero" Tapia, en Ve 
racruz; con el tabasqueño Pino Suárez y otros escla 
recidos peninsulares en las regiones sudorientales; 
con los Figueroa y Jos6 I. Lugo (Zapata no habfa -
surgido todavfa). en Morelos y Guerrero; con Antonio 
l. Villarreal, en Nuevo LeOn; con Rafael Cepeda y -
Fuentes Vargas, en Coahuila y San Luis Potosf; con 
Luis Moya y Enrique Estrada, en Zacatecas; con el -
doctor Silva y con Pascual Ortiz Rubio, en Michoa-
cán; con los amigos de Aquiles Serdán, en Puebla; -
con Ram6n Rosales, en Hidalgo .•• 1Qu6 se y6 con 
cuántos más y en cuantos sitios! No ·quiero exten-
der la lista. temeroso de incurrir en omisiones in
justas para la meritfsima memoria de los iniciado-
res de la Revoluci6n, que era entonces pura y no te 
nfa zurupetos. 5 -

Como podemos observar, Villarreal es mencionado como uno de los -

iniciadores de la revoluci6n armada maderista. Es fácil imaginarlo en 

su Estado de Nuevo Le6n, juntando y convenciendo a la gente a partici

par en la lucha. 
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Por la cercanfa de la zona donde se encontraba con los Estados -

Unidos, frecuentemente cruzaba la frontera para conseguir annas y para 

estar en contacto con las actividades de la "familia revolucionaria" en 

el vecino pafs. 

El general Esteban B~ca Calder6n tamb1@n nos da testimonio por -

escrito de la participaci6n del más tarde general de división Antonio 

I. Villarreal, durante la gloriosa etapa maderista: "m4s tarde, én 1910, 

el General de Divisi6n Antonio I. Villarreal reconoció con buen juicio, 

con la rectitud de criterio que le caracteriza, que su deber como mexi

cano era secundar la Revoluci6n Maderista, ya que su caudillo, Don Fra.!!_ 

cisco I. Madero inmensamente popular, era legalmente el ungido del pue

blo mexicano. 116 

Para el mes de marzo del año de 1911 Villarreal aparece fonnahdo 

parte de la Junta Revolucionaria Maderista de El Paso, Texas, dedicado 

a reclutar y organizar elementos para las fuerzas maderistas. Con 127 

hombres se internó por la parte noreste del Estado de Chihuahua, para -

atacar a los federales de Dfaz, por cierto que esta columna de elemen-

tos militares contaba con una ametralladora Colt y un cañón que se ha-

bfa tomado de una plaza de la ciudad de El Paso, Texas, 

Este contingente revolucionario se enfrentó el 28 de marzo a las 

tropas federales al ,mando del coronel ·Pueblita en San Agustfn, Chihua

hua. Y de 1 5 de abril a 1 23 de mayo en e 1 si ti o de Oj i naga, tambi@rr

Chi huahua, contr~ otros federales al mando del general González Luque. 
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Mientras en estas acciones intervenfa Villarreal, ya todo el ca!!!. 

po mexicano estaba en pie de lucha en diferentes r~gionés. Madero ha

bfa cruzado la fr.ontera al lado mexicano, ya se habfa efectuado la to

ma de Ciudad Ju§rez por Pascual Orozco y Francisco Villa y habTanse C!. 

lebrado los Convenios de Ciudad Ju4rez (entre Madero y el licenciado -

Francisco Carbajal, enviado de don Porfirio), por medio de los cuales 

se logra la promesa de la renuncia del Presidente Dfaz. 

El 28 y 29 de mayo de 1911, Villarreal ataca y toma Santa Rosalfa 

de Camargo, hoy Ciudad Camargo, en Chihuahua, defendida por el mayor 

Ormachea y el 30 y 31 del mismo mes, vuelve a combatir ahf mismo defen

diéndose del ataque del general federal don Joaquín Téllez, quien trat6 

de recuperar la plaza, sin conseguirlo. 

Acompañ6 Villarreal, el 5 de junio, al señor Abraham Gonz4lez en 

la plaza de Chihuahua a que tomara posesi6n como primer gobernador del 

Estado de filiaci6n maderista, puesto que ya se habfa logrado por fin 

la renuncia de Porfirio Dfaz y éste habfase embarcado en el buque Ipi

ranga, con destino a Francia. 

En los Convenios de Ciudad Ju4rez -21 de mayo de 1911- existen 

cliusulas perjudiciales en las que se establece que habrfa un presiden

te interino y que se irfa licentiando al ejército Revolucionario, lo 

que implicaba quedar en manos del ejército federal que habfa defendido 

al gobierno de Dfaz. 
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El 20 de junio del 11, acatando esta disposici6n, Villarreal li

cenci6 sus fuerzas en Ciudad Camargo dejando Onicamente una fracci6n -

al mando de su subalterno Rosalfo Hern§ndez. 

Por las accfones militares con las que ayud6 a la 1nsurrecc16n -

maderista, recibe don Antonio el grado de coronel, ante la presencia -

de Raúl Madero quien asegura: 

lo constaté en virtud de que en dicha época, acompañé 
a mi hermano el Ciudadano Francisco l. Madero, jefe -
del movimiento, en la campaña que se desarrol16 en el 
Estado de Chihuahua y me enteraba de los partes e in
formaciones que él recibfa de los distintos nOcleos ·
revolucionarios. Igualmente me consta que el Ciudad! 
no Abraham González, Gobernador y Comandante Militar 
del Estado de Chihuahua, de acuerdo con mi hermano -
Francisco l. Madero, extendi6 en Ciudad Juárez al Cfu 
dada no Antonio l. Vi 11 arrea l , despacho de Coronel de T 
Ejército Insurrecto. 7 

El ''thora coronel Antonio I, Villarreal se traslada, al triunfo de 

la revolución maderista, a la capital de la República~ Fungfa como pr~ 

sidente interino Francisco Le6n de la Barra, quien pertenecía al anti-

guo régimen y gobernaba con un gabinete organizado h1bridamente, es de

cir entre porfiristas y revolucionarios. 

Villarreal se olvida de las actividades militares y de su grado -

de coronel, para dedicarse durante el lnterinato a reunirse con todos -

aquellos que trabajaro·n para recibir a Madero, colabor6 con artfculos -

periodfsticos en el .Diario del Hogar y asistic1 a las reuniones democrá

ticas. 
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El Diario del Hogar estaba dirigido por estas fechas por Juan Sa

rabia en sustitucian de Filomeno Mata, fundador del periódico, quien h! 

bfa fallecido en junio de 1911. Desde esa tribuna empezaron a atacar -

los moderados del Partido Liberal Mexicano a los radicales del mismo 

partido, quienes no depusieron sus armas, porque no consideraban que la 

Revoluci6n habfa triunfado todavfa. 

En las páginas de este diario, Sarabia d1rigi6 los ataques de los 

moderados, los cuales alcanzaron un clfmax cuando Vi11arreal 11am6 a Rl 
cardo Flores Mag6n ''chantajista, estafador, cobarde y degenerado", en -

la edición del 27 de septiembre de 1911. Antonio acusaba a Ricardo de 

obtener ayuda económica de los cientfficos y citaba una carta de Ricar

do Flores Mag6n a Emilio Campa en la que le decfa: "si el diablo da di

nero para nuestro movimiento, del diablo tenemos que tomarlo, por su- -

puesto sin hacer traici6n a nuestros principios." Finalmente, Villa- -

rreal desafiaba a Ricardo y a los radicales a combatir contra él y con

tra los moderados: "Si caigo en sus manos, que me ahorque desde luego; 

si yo le aprehendo le escupiré el rostro y lo mandaré a un manicomio". 8 

Los moderados del PLM fundaron en la ciudad de M4xico una versi6n 

de Regeneraci6n conocida con el mismo nombre, en agosto de 1911. Diri

gido por Sarabia y por Villarreal, el periódico se convirti6 en el voc!_ 

ro oficial de la Junta Iniciadora de la Reorganización del Partido Lib!_ 

ral. 
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Los participantes claves del PL eran: Sarabia, Villarreal, Arri!_ 

ga, Dfaz Soto y Gama, Jesús Flores Mag6n, Santiago R. de la Vega y un 

número de antiguos liberales, como Fernando Iglesias Calder6n, presi-

dente de la Junta. 

Sarabia, Arriaga, Dfaz Soto y Gama, Vfllarreal y ~e la Vega quie

nes antes habfan formado el Centro Electoral Antirreyista, para comba-

tir al reyismo en el movimiento de Madero, incorporaron al grupo anti-

rreyista dentro del nuevo Partido Liberal. 

También Sarabia y Villarreal se unieron a Paulina Martfnez para -

encabezar un comité organizador de la naciente Confederac16n Nacional -

de Trabajadores. Aunque nunca 11 eg6 a tri un far, esta organi zaci 6n obr!. 

ra defend16 "la acc16n directa", incluyendo "la huelga, el boicot, el -

sabotaje. 119 

Triunfa la f6rmula Madero-Pino·su4rez para ocupar la presidencia 

y la vicepresidencia de la naci6n y el 6 de noviembre de 1911 infciase 

esta administraci6n anhelada por la inmensa mayorfa de los mexicanos, -

tras una dictadura de treinta y tantos años. 

Al poco. tiempo el presidente Madero le otorga a don Antonio un S!. 

gundo nombramiento. No se trata en esta ocasi6n de un cargo militar, -

sino de un puesto diplomático: el consulado de México en Barcelona, Es

paña. 
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Viaja pues nuestro personaje al Viejo Mundo para representar a -

nuestro pafs en--la bella ciudad catalana y es precisamente ahf en don

de se unirá en matrimonio. 

El 18 de agosto de 1912 ante el juez municipal Juan Cortés Sán-

chez, en la iglesia parroquial de Santa Marfa de Covadonga, se presen

tan según est4 asentado en el acta: 

el coronel Antonio I. Villarreal, ci,nsul general de 
~xico en Barcelona, natural de Méxfco (Lampazos), 
dé 33 aftos, soltero y vecino de Barcelona en calle 
de la Diputaci6n y Blanca Sordo de 18 años, soltera, 
natural de Ciudad Juárez (México), vecina de Llanes, 
hija de Manuel Sordo, natural de Llanes, España y de 
doña Angela Arsate, natural de Ciudad Juárez y veci
na de Llanes-. 10 

Anton.io habfa conocido a la mexicana Blanca Sordo Arsate en el Es 

tado natal de ella, en Chihuahua, durante las actividades militares que 

llevaron a Antonio a tomar Santa Rosalfa de Call)8rgo. El reencuentro en 

Barcelona culmin6 en boda y como fruto de esa uni6n, naci6 tiempo des-

pués el único hijo del matrimonio, Manuel Villarreal Sordo. 11 

Mientras el c~nsul cumplfa con sus obligaciones diplomáticas, las 

cosas aquf en México· se complicaban para el presidente Madero, pues los 

mismos-revolucionarios se habfMdisgustado con él, desde que seleccion6 

un gabinete con. personas de diferentes filiaciones .• 

Emiliano Zapata y Pascual Orozco habfanse levantado en contra del 

Ap6stol, el primero en Morelos y el segundo en Chihuahua. La Cámara y 
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la prensa también lanzaban duras crfticas al gobierno, aprovechando la 

enorme libertad de expresi6n y accic5n que se dic5 en esa ·~poca, consti

tuyendo una de las características m4s relevantes del régimen. Desde 

luego los antiguos porfiristas como Félix Dfaz y Bernardo Reyes, util! 

zando el momento adecuado, organizaron rebeliones y por último los ri

cos arist6cratas y los extranjeros coadyuvaron con ahinco a completar 

la traici6n de que fue vfctima Francisco I. Madero, puesto que vefan -

únicamente por sus intereses. 

Corrfa el mes de febrero de 1913 .cuando la ciudad de M~xico vfy16 

los dfas conocidos como la "Decena Tr4g1ca". La traicic5n y usurpaci6n 

encabezadas por Huerta y secundadas por muchos personajes culminaron, -

tras una serie de acontecimientos, con los asesinatos de Madero y de 

P;'no Su4rez y con el ascenso a la Primera Magistratura de la liaci6n del 

general Victoriano Huerta, autor y actor principal del repugnante epis~ 

dio. 

La naci6n entera se sorprendi6, la inmensa mayorfa del pueblo se 

indign6 y enlút6 •.• aunque no faltaron aquellos que pensaran que serfa 

el fin del caos. Los verdaderos revolucionarios, en medio de la cons-

ternaci6n de que eran vfctimas, empezaron a maquinar c6mo hacer frente 

al usurpador yc6mo reestablecer la legalidad. Termin6 asf la primera 

parte de la Revolucic5n, la idealista etapa del maderismo y estaba por -

principiar la etapa m4s difícil y complicada, la llamada Revolúcic5n Cons 

titucionalista. 

42 *** 



Antonio l. Villarreal recibe con prontitud las noticias mexicanas 

por el puesto que desempeHa, al tener conocimiento de los sucesos, deja 

el consulado, deja familia, deja amigos y deja EspaHa. 

Aborda un trasatlántico que lo deposita en Nueva York, desde don

de se desplaza como puede, cruzando el territorio estadounidense de nor. 

te a sur, para arribar en julio del mismo aHo áe 1913 a suelo patrio. 
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IV 

CONTRIBUCION DE VILLARREAL 
AL CONSTITUCIONALISMO 

1913 - 1915 



Los años de ·1913, 1914 y 1915 son quizás los de mayor actividad -

en la vida de nuestro personaje. Son los años en los que interviene 

don Antonio en la etapa constitucionalista. 1 Se torna Villarreal en fj_ 

gura de primera Hnea tanto co1110 militar que como autoridad, al mismo -

tiempo que partici!)a en misiones delicadas para la causa revolucionaria. 

Podemos resumir el papel desempeñado por Villarreal, de 1913 a 

1915, -en. los siguientes puntos: 

l. contribuye militarmente con las fuerzas constitucionalistas para lo

grar la derrota de Victoriano Huerta. 

2. se ·desempeña como gobernador del Estado de Nuevo Le6n. 

3. firma el Pacto de Torre6n con los villistas, para tratar de evitar -

la escisi6n de las fuerzas constitucionalistas. 

4. se entrevista con Emiliano Zapata con el objeto de conocer la acti-

tud del zapatismo frente a Carranza. 

5. preside la Convenci6n Militar de Aguascalientes. 

6. forma parte de la comisi6n que avisa a Venustiano Carranza, en Vera

cruz, las resoluciones tomadas por la Convenci6n. 

Para desglosar los puntos anteriores debemos remontarnos al año -

de 1913 y recordar que la figura principal de la etapa constitucionali! 

ta de la Revoluci6n Mexicana fue la de Venustiano Carranza. Este polf

tico sereno, calculador y con gran don de mando, ocupaba la gubernatura 

de Coahuila durante la presidencia de Madero. 
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Cuando supo del cuartelazo y se puso Victoriano Huerta de presi-

dente, Carranza no lo reconoci6 como tal, prepar6 sus tropas y confere.!!. 

ci6 con los gobernadores de San Luis Potosf, Sonor~, Aguascalientes y -

Chihuahua, para buscar apoyo en contra del traidor. 

El 26 de ma~zo de 1913 formula en la Hacienda de Guadalupe, en -

Coahuila, el plan que ser! la bandera del constitucionalismo, el Plan -

de Guadalupe. Este establece que se trata de un movimiento apoyado por 

el gobierno de Coahuila para defender los ideales de la Revoluci6n, que 

han sido traicionados por el usurpador de Huerta y que se forma la Jef!_ 

tura del Gobierno Constitucionalista con el gobernador del Estado como 

Primer Jefe. 

Carranza se da cuenta que Victoriano Huerta contaba con muchos -

soldados puesto que tenfa de su parte al ejército federal. Por tanto, 

don Venustiano, se dedica a ascender a oficiales de su ejército para 

que continúen de su lado; ordena la destrucci6n de ferrocarriles para -

dificultar las actividades de Huerta y promete la indemnización por los 

perjuicios que causará la lucha. 

El gobierno de Huerta piensa que se trata s6lo de un levantamien

to en el Estado de Coahuila y manda gente en contra de Carranza. Este 

se traslada a Sonora en donde el gobernador Jos~ Marfa Maytorena tam- -

bién habfa desconocido al gobierno usurpador. Es realmente Hermosillo 

el centro de las actividades, por lo que se convierte en el foco de la 

Revoluci6n Constitucionalista. 
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El nuevo ejér~ito revolucionario qued6 dividido en tres partes o 

divisiones, cada una dirigida por un eminente general: 

1) el cuerpo del Ejército del Noroeste al mando de Alvaro Obregón. 

2) la Divisi6n del Nor.te bajo las 6rdenes de Francisco Vflla. 

3) el cuerpo del Ejército_del Noreste comandado por Pablo González. 

Posteriormente se fonn6 una Divisi6n del Centro dirigida por los 

generales Pánfilo Natera y Jesas Carranza. Las fuerzas revoluciona- -

rias del Sur, comandadas por Emil iano Zapata, desempeñaron una labor -

importante en la etapa constitucionalista consistente en distraer a 

los federales. Zapata mantuvo a raya a diez mil soldadqs huertistas -

en Morelo~, Puebla, el Estado de México y partes de los Estados de Gu!_ 

rrero y Tl axca 1 a, con e·1 sistema de guerrillas. De esta manera 1 os f! 

derales huertistas quedaron imposibilitados de marchar todos juntos a 

combatir contra los ejércitos del norte, cuyas fuerzas resultaron in-

vencibles. 

I 

Antonio I. Villarreal se incorpora, al llegar a su patria, a las 

columnas revolucionarias al mando de su primo hermano, el general Pa

blo González. 2 Es precisamente don Pablo González. en su calidad de 

Com~ndante en Jefe del Ejército del Noréste, quien certifica que en -

julio de 1913, Villarreal se une a sus fuerzas en la Hacienda de Herm!_ 

nas, en Coahuila, con el grado de coronel que le habfa conferido Fran

ci seo I • Madero. 
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El 12 de agosto puso Pablo González bajo las 6rdenes del coronel 

Villarreal, dos regimientos con los que tom6 parte en los combates v~ 

rificados en Nadadores, San Buenaventura, Abasolo Viejo, Abasolo Nue

vo y Congregftci6n Rodrfguez, lugares todos en la entidad coahuilense. 

Encontrándose las tropas del coronel Villarreal ya dentro de Nu~ 

vo Le6n, en la Estaci6n Morales de la línea f~rrea, lleg6 de improvi

so un tren militar del enemigo. Se trab6 un combate en el que salie

ron victoriosas las tropas del coronel Villarreal, mismas que quedaron 

en posesi6n del tren. Los federales al mando del tambi~n coronel Ta-

mez, tuvieron setenta bajas y huyeron hacia el norte. 

Del 15 al 19 de octubre estaba el coronel Vfllarreal en Villa de 

Zuazua y en virtud de saber de la batalla que se verificaba en Salinas 

Victoria, contra fuerzas federales al mando del general Rubio Navarre

te, march6 con prontitud a cooperar en este· hecho de armas habiendo 

llegado al combate muy oportunamente y tomc5 partfcipaci6n de una mane

ra tan eficaz que ayud6 en la derrota del enemigo. Cuenta don Pablo -

Gonz4lez que ''en esta accic1n el Coronel Vfllarreal intent6 cortar la -

retirada del general Rubio Navarrete, incendiando un puente, que este 

general logr6 cruzar en su hufda cuando se e·ncontraba en llamas, sal-

vándose asf de caer prisionero." 3 

Al frente de sus tropas, Villarreal participa directamente en los 

combates de Topo Chico, en las inmediaciones de la Hacienda del CanadS, 

contra las tropas federales al mando del general Miguel Quiroga. Este 
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fue completamente derrotado el 22 de octubre del 1913, capturándosele 

varios individuos y dos cañones 75/mm. Saint Chaumont, que fueron los 

primeros con que cont6 la Divisi6n del Noreste, asf como cofres y pr.Q. 

yectiles. Cor. motivo _de esta victoria la tropa entusiasmada lanz6 vj_ 

vas al Coronel Villarreal, pidiendo su ascenso. 

Entre el 23 y 24 de octubre, las tropas de don Antonio obedecien

do 6rdenes del Comando de la División del Noreste, tomaron participa-

ci6n en el ataque general a la plaza de Monterrey, que principió a las 

6 a.m. del primer dfa hasta las 5 p.m. del segundo, con asaltos en to

do el perfmetro de la ciudad. La plaza estaba defendida por los gene

rales huertistas Adolfo Iberri, Fernando Ocaranza, Ricardo Peña y Mi-

guel Quiroga, quien por cierto perecHI en la batalla. 

Aunque no se conquistó la plaza de Monterrey, este hecho de annas 

marcó en las operaciones de la Divisi6n del Noreste, la etapa de ofen

sivas contra CapÜales de Estado. Por méritos en campaña ascendió el 

Coronel Villarreal a General Brigadier, al mismo tiempo que obtuvieron 

sus ascensos los generales: Jesas Agustfn Castro, Teodoro·Elizondo, C!_ 

sáreo Castro y Francisco Murgufa. 

El recién nombrado general Villarreal y sus fuerzas participan del 

25 al 26 de octubre en las operaciones ordenadas por el Comandante en 

Jefe, Pablo González, para asediar Villaldama y Lampazos sobre la vfa -

del ferrocarril nacional e iniciar el avance sobre el ferrocarril del -

golfo, habiéndose ocupado la plaza de Cadereyta JimAnez, Nuevo Le6n. 
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Las fuerzas del general Villarreal tomaron participaci6n el 30 de 

octubre, como tropas de reserva, en la toma de la plaza de Montemore-

los que fue ejecutada por las tropas carrancistas del gel)eral Césareo 

Castro, habiéndose prolongado la lucha desde las dos hasta las dieci

ocho horas de ese dfa. 

Al dfa siguiente, el general Villarreal y su gente participaron -

en un hecho de armas en contra de un tren militar enemigo, procedente 

de Monterrey, que fue capturado en las inmediaciones de la estaci6n de 

Montemorelos, empleándose el convoy en destrucciones sucesivas en la 

vfa hacia Linares, N.L. 

Era el 1~ de noviembre cuando el general Villarreal recibi6 6rde

nes de atacar la plaza de Linares y llev6 a cabo la susodicha ocupa- -

ci6n de la ciudad sin combatir, por no haber ofrecido resistencia el -

enemigo. Y a los pocos dfas logra la captura de un tren militar en~mj_ 

go, previo encarnizado combate. 

Entre el 5 y el 9 de noviembre Villarreal, con las tropas que CO!!. 

ducfa, penetr6 a la zona tamaulipeca haciendo replegarse a los destac!_ 

mentos federales hacia Ciudad Victoria, circunscrHiiéndose el movimie,!l 

to envolvente sobre la mencionada capital, el último día. 

La capital de Tamaulipas se encontraba defendida por el general -

huertista Antonio Rábago, quien era además gobernador del Estado. El 

general Pablo González, con su ejército del Noreste, había llegado ha!_ 
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ta Güémez o sea a unos doce kil6metros de Ciudad Victoria y del 16 al 

18 de noviembre, dirigi6 el asalto a esa plaza, ocupándola definitiv-ª. 

mente después de continuados combates. 

Los generales federales Antonio Rábago, Juan Arzamendi e Higinio 

Aguilar, se replegaron hacia el sur siendo perseguidos por los gener-ª. 

les Villarreal, Murguia y Alejo González con sus tropas de caballería. 

Durante la persecuci6n se efectu6 un pequeño combate al pie de la si~ 

rra, en donde quitaron al enemigo su impedimenta (con dos fusiles Re

xer, parque y carabinas), continuando la persecuci6n hacia la Hacien

da de la Joya, donde los generales Rábago y Arzamendi habfan pernoct-ª. 

do. Estos generales huyeron a la vista de las tropas del general Vi

llarreal, rumbo a Jaumabe, no sin antes haber nuevamente ofrecido re

.sistencia en un lugar estratégico de la sierra, donde también fueron 

desalojados, capturándoseles el resto de la impedimenta y gran número 

de prisioneros. "Esta maniobra de 'explotaci6n del éxito' después del 

combate, fue la primera que se realiz6 en estos hechos de armas, inno

vaci6n debida principalmente a la iniciativa del general Villarreal. 11 1+ 

Del 22 al 23 de noviembre nuestro general y sus tropas, con las -

de los generales Jesús Agustín Castro, Cesáreo Castro y Francisco Mur

guía, tomaron contacto con el refuerzo federal extemporáneo·al mando -

del general Rubio Navarrete en los alrededores de Santa Engracia, don

de después de reñida acci6n y abatida la moral de los combatientes co!!_ 

trarios, éstos emprendieron desastrosa retirada por el poniente de la 

vía férrea hacia Garza Valdez. 

52 *** 



A la mañana siguiente, el general Villarreal continuó la persecu

ción que aniquilaba al enemigo en el itinerario de su retroceso por 

Santa Marfa Hidalgo, Villagr§n y Garza Valdez. 

Ya para finalizar el violento año de 1913 -del 10 al 12 de dicie!!! 

bre- se efectuaron, bajo el comando de Villarreal, varios ataques al -

puerto de Tampico en el sector norte de la ciudad, en cumplimiento de 

disposiciones emanadas del General en Jefe (P,eblo Gonz!lez), quier. se 

habfa trasladado de Ciudad Victoria a Matamoros, Tamaulipas. 

Del 1~ al 20 de marzo del siguiente año y en virtud de que el en~ 

migo hab1a avanzado desde Nuevo Laredo hacia el sur, apoderándose de -

la plaza de Guerrero, Tamaulipas, el Cuartel General ordenó a Villa- -

rreal, cuyas fuerzas estaban acampadas en Los Ramones y Hacienda del -

Peine, marchara a recuperar la plaza de Guerrero. Logra arrebatarle -

la plaza al general federal Aguirre Guardiola, quien se replegó a Nue

vo Laredo a permanecer en actitud de constante defensa. 

Desde fines de marzo recibe Villarreal instrucciones para trasla

darse a su Estado natal, para hacer presión sobre la plaza de Monte- -

rrey, puesto que a pesar del ataque anterior segufa siendo plaza huer

tista. 

Pablo Gonz§lez, Jefe del Ejército del Noreste, asumió el mando del 

grueso de las tropas y preparó una acción conjunta para la·toma de la 

ciudad regiomontana. Villarreal se posesionó de los puntos estratégi-
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cos de De Puente, Morales y Rancho de Tierra Blanca, oblig.-ndo al re-

pliegue de los federales hasta Salinas Victoria. Esta última plaza c~ 

yó el 17 de abril, tras una defensa heróica de seis horas por parte 

del enemigo. 

Del 18 al 19 de abril el Ejército del Noreste, en el que figurana 

Villarreal al mando de la la. división, apoyado en las dos bases de -

ofensiva de Salinas Victoria y Cadereyta Jiménez, precipitó la marcha 

convergente de sus lfneas hacia Monterrey, conquistándose las plazas -

de Topo Grande, Topo Chico, San Nicolás de las Garzas y Villa de Guad~ 

lupe. 

A partir del dfa 20 se suceden los ataques extramuros a Monterrey 

y el día 24 de abril de 1914 es tomada la plaza definitivamente por 

las fuerzas constitucionalistas. El núcleo huertista, encabezado por 

los generales Wilfrido Massieu, Ignacio Muñoz y Jesú~ Mancilla, tuvo -

·que huir rumbo a Saltillo y abandonar fuerte equipo militar. 5 

11 

Por sugerencia del mismo Pablo González, un grupo respetable del 

Ejército Constitucionalista del Noreste, había nombrado dos días antes 

-el 22 de abril- ante la inminente toma de la capital, al general Ant~ 

nio I. Villarreal, gobernador y comandante militar de Nuevo León. Con 

este nombramiento se establecía totalmente la hegemonía constituciona

lista sobre el Estado. Pudo entonces Pablo González proseguir su cam

paña hacia el sur, dejando en Nuevo León a una persona de confianza -

puesto que Villarreal conta~ con preparación, conocía perfectamente -
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la entidad y sobre todo, tenfa firmes convicciones revolucionarias. 

El joven gobernador pennaneci6 en ese puesto cerca de un año. Se 

rode6 de un equipo de colaboradores entre los que estaban José E. San

tos, Jesús Garza Siller, .Marciano González, Absal6n y Félix Lozano, 

Gregor1o Morales Sánchez, Anacleto Guerrero, Bonifacio Salinas Leal, -

David Berlanga, Aristeo Canales, Juan Arredondo, Abel Lozano, Jer6nimo 

Gorena y muchos más. 

Como gobernador de su Estado, Villarreal anul6 la vigencia de los 

contratos de carácter hipotecario. Dispuso asimismo, que se ampliara 

la Calzada Madero, hasta topar con las faldas del Cerro de las Mitras 

y en ese año de 1914 inauguro la Plaza de la República, donde posterior. 

mente se construy6 el Palacio Federal. Estableci6 una Junta Agraria, 

constitufda por los licenciados don Santiago Roel, don Cecilio Garza -

Gondlez, don Adolfo Villarreal y don Alberto del mismo apellido. "En 

esos momentos daba el general Antonio I. Villarreal una ley muy radical 

y muy audaz, que consistfa en atribuir la propiedad de las tierras al 

Estado, él legislaba para Nuevo Le6n y en ella convertfa al Estado en 

supremo arrendador, él arrendaba las tierras y los campesinos las tolll!. 

ban en arrendamiento." 6 Por este comentario de don Antonio Dfaz Soto 

y Gama podemos deducir qué tan sinceras y firmes eran las ideas agra-

ristas de Antonio Villarreal, que en cuanto pudo ponerlas en práctica, 

las aplic6, las ensay6, las concretiz6 ••. 
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De su actitud como Gobernador también rios relata Vasconcelos: 

-convénzase, Luis: vale m&s ser favorito de Go
bernador que Gobernador. 

Tal decfa yo a Luis Cabrera, bromeando en la so 
bremesa del Gobernador Provisional de Nuevo Le6n, 
nuestro antiguo camarada Antonio Villarreal. Ha
bitábamos la casa de los Larralde, conocidos agio 
tistas cuya bodega de buenos vinos agot&bamos con 
método. En cambio, cuidaba Villarreal escrupulo
samente que nadie tocase los recuerdos de familia 
y uno que otro objeto de arte que adornaban la ca 
sa enemiga. No conocfamos a los Larralde, pero:
habfan sido adversarios de la causa popular. 

Est&bamos en el período del castigo, pero en Nue
vo Le6n lo aplicaba un vengador humano y culto. -
No se dieron casos de venganzas que dejan semilla 
de rebeli6n, clamor de justicia. Para mostrar en 
forma ostensible la indignaci6n revolucionaria -
por el contubernio del Clero con el Dictador Huer 
ta, habfa mandado quemar Villarreal unos confesio 
narios, pero no toc6 a los· sacerdotes; no se di6-
por entendido de Colegios, como el de las monjas 
del Sagrado Coraz6n, que funcionaban en pugna con 
las famosas Leyes de Reforma. 7 

III 
Durante la primera mitad del año 14, todas las divisiones del - -

Ejército Constitucionalista hicieron campañas victoriosas y el régimen 

ilegal de Huerta estaba por caer. Sin embargo empezaron las dificult! 

des entre los.mismos aliados. Carranza y Villa comenzaron a tener di

ficultades. Se habfan encontrado frente a frente dos personalidades -

fuertes y completamente opuestas. Ambos ambicionaban el poder, ambos 

se desconfiaban, ambos estaban a punto de romper. 

Por esos dfas recibe Villarreal la visita en Monterrey de su ami

go José Vasconcelos -el eminente maestro y fil6sofo- quien se reinte--
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graba a territorio nacional, después de cumplir una misi6n revolucion!_ 

ria por encargo de Carranza. Vasconcelos vislumbra el peligro de la -

escisi6n revolucionaria y comenta en su obra La Tonnenta: 

yo me dirigf a Monterrey, invitado por Villa
rreal para entrar a México por su región. La 
oportunidad que Villarreal me concedi6 fue -
magnffica, pues no deseaba regresar al país -
por la zona ocupada por los villistas que me 
invitaban a hacerlo, ni por la de los carran
cistas, y Villarreal, hombre indendiente y re 
volucionario m4,s antiguo y m4s puro que Villa 
o Carranza, representaba un camino de decen-
cia.8 

Es f4cil observar lo peligroso del momento. Algunos revoluciona

rios ya habían escogido bando, otros se mantenían independientes, pero 

la unidad revolucionaria ya no existía. Hubo entonces un intento de -

entendimiento, un esfuerzo para llegar a la conciliación en ese momen-
1 

to crucial, puesto que todavía Huerta no renunciaba y hubiese sidb fa-

tal para la Revolución dividirse en ese preciso instante. En este in

tento de acercamiento también está presente V'illarreal y don Jesús Sil 

va Herzog explica sobre esta misión: 

como por entonces todavía el constitucionalismo 
tenía enemigo al frente y de seguro también por 
razones de patriotismo, los jefes de la División 
del Norte, de igual manera que los de la Divi- -
·Sión del Noreste, interpusieron sus buenos ofi-
cios para zanjar las dificultades existentes en
tre el Primer Jefe del Ejército Constitucional is 
ta y el Jefe de la División del Norte. Por for:
tuna la gesti6n tuvo éxito y se convino en cele
brar negociaciones en la ciudad de Torreón, don 
Venustiano nombr6 como representantes de la Divi 
sión del Noreste a los generales Antonio I. VilT!_ 
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rreal, Ces~reo Castro y Luis Caballero; Villa 
design6 con el mismo carácter al general José 
Isabel Robles, al doctro Miguel Silva y al in 
geniero Manuel Bonilla. Después de arduas :-
discusiones durante cinco dfas, se firm6 el 8 
de julio de 1914 el documento denominado Pac
to de Torre6n. En este documento la Divisi6n 
del Norte reiter6 solemnemente su adhesi6n a 
la Primera Jefatura, rectificando· en consecuen 
cia su actitud anterior, con lo cual qued6 re:-
suelto el grave problema suscitado ~emanas an
tes. En tal virtud se lleg6 de nuevo a la uni 
dad del Ejército Constitucionalista bajo el :-
mando supremo de don Venustiano Carranza, por 
lo menos, transitoriamente. 9 

Podemos darnos cuenta que para intervenir en estas pláticas fue -

elegido el gobernador de Nuevo Le6n por el propio Carranza. Tan eran 

reconocidos los méritos como revolucionario de don Antonio que incluso 
' Villa mismo manffest6 su. agrado al saber que el "compañerito Villarreal" 

irfa a las pláticas celebradas en la capital de Coahuila. 

Por medio del Pacto de Torre6n se comprometen las Divisiones del 

Norte y del Noreste a combatir juntos hasta que desaparezca el Ejérci

to Federal y hasta que se implante en la naci6n el régimen democrático. 

Se habla también de procurar el bienestar de los obreros, de emancipar 

econ6micamente a los campesinos medfante la resoluci6n del problema 

agrario y de resolver, al llegar el triunfo de la Revoluci6n, los pro

blemas decisivos, los problemas fundamentales de nuestro pafs. 

Para tal efecto se deberfa reunir una Convenci6n donde se formula 

rfa el programa del nuevo gobierno electo. Esta Convenci6n debería i.!!. 

tegrarse por delegados del Ejército Constitucionalista a raz6n de un -
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delegado por cada mil hombres de tropa, q~ se acreditaría por medio -

de una credencial visada por el jefe de la Divisi6n respectiva. 

La firma de este Pacto de Torre6n, en donde se proponían reformas 

al Plan de Guadalupe, que era el estatuto militar de la Revoluci6n - -

Constitucionalista, no debi6 ser muy del agrado de Carranza, pero con!_ 

tituy6 un respiro para la realizaci6n del objetivo principal del cons

titucionalismo, es decir se logr6 con la unidad de los revolucionarios, 

el derrocamiento de Victoriano Huerta. 

La renuncia presentada por Victoriano Huerta como Presidente de -

México esta fechada el 15 de julio de 1914, una semana después de la -

firma del Pacto de Torre6n. Cafa, por fin, Huerta, "el Borracho Trágj_ 

co" -asf apodaba Villarreal a Victoriano-, en condiciones de total des 

prestigio. 

Se formaliza el triunfo de la Revoluci6n Constitucionalista con -

la firma de los Tratados de Teoloyucan, mediante los cuales se entrega 

la capital de la RepOblica a los revolucionarios y se disuelve el Ejé!, 

cito Federal. 

Venustia.no Carranza hizo entrada triunfal a la ciudad de México -

con representantes 'de las Divisiones del Noroeste y del Noreste, pero 

se not6 la ausencia de la Divisi6n del Norte. ·Don Miguel Alessio Ro-

bles relata este momento importante y emotivo para la historia metrop.Q_ 

litana, en donde vuelve a figurar nuestro general: 
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el Señor Carranza hizo su entrada a la Ciudad 
de México a caballo. Desde Tacuba lo acompa
ñaban los generales Obreg6n, Antonio I. Villa 
rreal y Lucio Blanco, j6venes, apuestos, ga-:
llardos. Siguieron después por la Calzada de 
la Ver6nica para entrar a la Reforma y conti
nuar por la avenida Ju§rez y las antiguas ca
lles de Plateros. Una multitud inmensa acla
maba a los soldados victoriosos. Vftores y -
aplausos y flores cafan sobre las frentes de 
aquellos guerreros ~ue habfan enarbolado la -
bandera de la Ley. 1 

Para la soberbia de Villa fue un golpe mortal el que se le impi

diera hacer la entrada con los dem§s victoriosos y este detalle empe~ 

r6 las relaciones entre villistas y carrancistas. 

Conforme al Pacto de Torre6n se empez6 a planear la "convenci6n 

de los jefes militares" de la Revoluci6n. Zapata no estaba muy bien -

dispuesto para esa reuni6n, ni para colaborar con Carranza puesto que 

éste no estaba muy de acuerdo con el Plan de Ayala. 

IV 
Para conocer la actitud de Zapata, manda Carranza a la ciudad de 

Cuernavaca a tres personajes: al licenciado Luis Cabrera, a Juan Sara

bia y al gobernador de Nuevo Le6n, general Antonio I. Villarreal. La 

designaci6n de esta nueva misi6n a Villarreal seguramente se debi6 a -

que Carranza sabfa que la asistencia de don Antonto serfa del agrado -

de don Emiliano, puesto que ambos habfan sido de ideas magonistas. 

También debi6 recordar don Venustiario la visita hecha por él, mesesª!!. 

tes en Monterrey, al gobernador interino de Nuevo Le6n. En.esa ocasi6n 

Villarreal, en un discurso en el antiguo Teatro ~u4rez, enfatiz6 la fi 
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nalidad social y económica de la lucha revolucionaria. Valientemente, 

hablando de Zapata y del problema agrario dijo, dirigiéndose a Carran

za y demás asistentes: "Señores y si no se reparten las tierras y si 

los problemas agrarios no se solucionan y todos los ideales que trafa 

la Revolución de 1910 encabezada por el señor Madero no se llevan a 

efecto, si no vienen sino personalismos en esta Revolución, permitidme 

señores, que desde el fondo de mi alma grite: IMaldita sea la Revo1u-

ción'. "11 

Zapata por su parte tenfa interés en la reunión. 

Conocfa a Villarreal como otro camarada de Soto y 
Gama en el Partido Liberal y se habfa enterado, -
por Magaña, de las reformas agrarias que Villarreal 
habfa efectuado recientemente como Gobernador de 
Nuevo León. Apenas cuatro dfas antes le habfa es
crito a Villarreal, elogi4ndolo como hombre patrio. 
ta y honrado ••• que sabrá defender la causa del :
pueblo. 12 

La comisión llegó el martes 27 de agosto de 1914 a la capital de 

Morelos, pero Zapata se habfa ido a Tlaltizapan. Querfa don Emiliano 

la reunión pero también la temfa. La consideraba importante y segur!_ 

mente tenfa temor de claudicar, de traicionar la confianza que sus ge!!. 

tes habfan puesto en él para sus pe~iciones agrarias. Tem1a una tram

pa de los enviados carrancistas que habfan ido a hablar de "alta polf

tica." 

Esperando a Zapata, Villarreal, Cabrera y Sarabia inictaron las -
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conversaciones sin carácter oficial con Manuel Palafox, Alfredo Serra

tos, Antonio Dfaz Soto y Gama y otros más. 

Advirtiendo su diffcil situaci6n, los carrancistas 
maniobraron con adecuada cautela. Pero en ausen-
cia de Zapata, Palafox se impuso en la reuni6n. -
Desde sus primeras palabras Sarabia advirti6 su C,! 
rácter desp6tico, dominante y presuntuoso. Todo -
desliz de Cabrera y Villarreal, e inclusive el no 
cometer deslices, fueron convertidos por Palafox -
en pruebas de engaño. Con evidente gusto dict6 el 
curso de los procedimientos, embriagado por su pri 
mer papel estelar ante un auditorio nacional. Ca
brera y Villarreal no pudieron meter baza. Carran 
za y los generales constitucionalistas tenfan que
someterse "incondicionalmente" al Plan de Ayala, -
insisti6 Palafox. Hasta que se produjese la "sumi 
si6n", Zapata se negarfa a entrar en negociaciones 
formales. Cabrera y Villarreal replicaron cautel.Q. 
samente que podfan aceptar los principios del Plan, 
especialmente los que tenfan que ver con la refor
ma agraria, pero indicaron que habfa otros proble
mas nacionales de los que no se hablaba en .el Plan 
de Ayala. lPor qu@ no convocar a una convenci6n -
para tratar un programa revolucionario general, en 
el que las demandas zapatistas de reforma agraria 
se sumarfan a otros planes legftimos?13 

Al retornar Zapata a Cuernavaca se iniciaron las discusiones for

males pero tampoco fueron negociaciones reales. Reunidos en el cuar-

tel general transitorio del Banco de Morelos, hablaron Zapata, Palafox, 

Serratos, Banderas y Cabrera, Villarreal y Sarabia. El caudillo suri!_ 

no casi no habl6 y cuando lo hizo fue para ratificar lo dicho por Pa-

lafox en las pláticas anteriores. Tendrfa Carranza que firmar el Plan 

de Ayala y renunciar al Poder Ejecutivo o si no aceptar un representa.!!. 

te de Zapata, con cuyo acuerdo se dictarían en el gobierno las determi 

naciones trascendentales y se harfan los nombramientos para puestos p.Q_ 

blicos. También pedfan los sureños que les fuera entregada la plaza -
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de Xochimilco, cuyo valor estratégico consistfa en que allí se encon-

traban los abastecimientos de agua de la capital de la RepOblica. 

Retuvieron los zapatistas a los enviados carrancistas hasta el d.Q. 

mingo siguiente -1? de septiembre- y para que pudiesen atravesar las -

líneas zapatistas, obtuvieron salvoconductos. Cabrera, Villarreal y -

Sarabia eran firmes campeones de la reforma agraria, pero en Morelos -

habfan recibido s6lo hostilidad. "Villarreal decidi6 que la GUlpa no 

era de Zapata. Como le escribi6 al jefe surefto, le habfa parecido que 

todas las dificultades, todas las intransigencias ••. todas las amena-

zas de guerra, partfan principalmente del seftor Palafox." 1i. 

En Oltima instancia, la reuni6n no logr6 nada. Las condiciones· 

de Zapata y su gente eran inaceptables pues los victoriosos, gracias a 

los cuales el r~gimen huertista habfa cafdo, no se iban a subordinar -

al guerrillero del sur. 

Aun en los momentos diffciles Villarreal conservaba la calma y su 

gran sentido del humor, otra de sus caracterfstfcas esenciales, como -

sucedi6 durante el encuentro con Zapata. 

El más joven y misericordioso de sus humorismos ha
brfa de ejercitarlo, sin hiel, el general Villarreal 
contra el general Zapata, en el afto de 1914. El ca.!!_ 
dillo del sur había recibido sombrfa y huraftamente a 
la comisi6n que presidida por el general Villarreal 
y formada por éste, por el licenciado Luis Cabrera y 
Juan Sarabia, pudo llegar hasta el cuartel de Zapata, 
desdeftando todo linaje de hostilidades y amenazas, -
para persuadirlo de que reconociera a don Venustiano 
Carranza como Primer Jefe de la Revoluci6n. 
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-Dfgale usted a Carranza -rezong6 Zapata, dirigi!n 
dose a 1 general Vi 11 arrea 1- que. en 1 ugar de polf:
ti cos y de licenciados, debe mandanne ingenieros y 
teodolitos, porque de otro modo peligran las con-
quistas de la Revoluci6n. 
-Pero si Carranza le manda a usted ingenieros y -
teodolitos -rep1ic6 sonriendo Villarreal-, entonées 
peligran los teodolitos. 15 

A su regreso a M!xico, Luis Cabrera y el general de Brigada16 An

tonio l. Villarreal envfan su informe a Carranza. Soto y Gama lo call 

fica de tendencioso y falto de apego a la verdad, aduciendo que: 

es inexacto que se haya propuesto por el zapatismo 
la sumisi6n al Plan de Ayala. Se habl6 s61o de -
adhesi6n al mismo, o sea de aceptaci6n, sin reserva 
alguna, de sus principios agrarios y de sus muy fun 
dadas exigencias en materia polftica, acer.ca de que, 
tanto para la designaci6n del Presidente Interino -
como para el nombramiento de gobernadores provisio
nales, se tomase como base imprescindible la convo
catoria a una convenci6n de los jefes revoluciona-
ríos respectivos, a efecto de que ellos, por mayo~
ria de votos, eligiesen al Presidente o el goberna
dor en su caso. 17 

Tampoco se podfa aceptar el Plan de Ayala, "sin reserva alguna", 

en todos sus principios agrarios puesto que no explicaba la manera t@f_ 

nica de hacer los repartos de tierra. En todo caso, al informe del 3 

de septiembre de Cabrera y Villarreal sigui6 la respuesta de Carranza 

del día 5, en la cual naturalmente rechazaba las condiciones de Zapata 

y decfa que para demostrar su patriotismo dÓn Émiliano, debfa de conc.!:!_ 

rrir a la Convenci6n del 1~ de octubre, en donde se d1scutirfan las 

reformas necesarias para el pafs, entre todos. 
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V 

La revoluci6n quedaba rota en tres grandes facciones: carrancis-

tas, villistas y zapatistas. Las diferencias se tornaron muy diffci--

1 es y una nueva etapa de lucha estaba anunci!n'dose amenazante. "El 9!. 

neral Antonio l. Villarreal, desde Monterrey se d1rigi6 a Villa pidi~.!!. 

dole evitara el derramamiento de sangre."1ª 

Pero el 25 de septiembre Francisco Villa envfa desde Chihuahua un 

telegrama a Carranza comunicándole su decisi6n de no concurrir a la 

convenci6n, convocada para el primero de octubre en la capital de la -

RepQblica, dejándolo en libertad de "proceder como le convenga". 

La tarde del 1~ de octubre de 1914 se instal6 la Convenci6n en el 

recinto de la Cámara de Diputados de la Ciudad de M~xico. Habfa sete.!!_ 

ta y nueve delegados, pero todos carrancistas. La primera disposici6n 

fue la renuncia de Carranza como Primer Jefe del Ej!rcito Constitucio

nalista, para poder nombrar al Jefe del Ejecutivo. El dfa 3 se prese.!!_ 

t6 ante la asamblea Venustiano Carranza para presentar su renuncia an

te los jefes militares ahf reunidos. La renuncia tuvo frases pat@ti-

cas y don Luis Cabrera invita a los convencionistas a no aceptarla y -

seguir reconociendo a Carranza como Primer Jefe, antes de que se pre-

sentara una situaci6n crftica. 

Las sesiones se continuaron hasta el 4 de octubre en la madrugada 

y acuerdan trasladarse a la ciudad de Aguascalientes a fin de que tu-

vieran amplias garantfas los representantes de todos los bandos, ya -

que dicha ciudad estaba alejada de los grupos armados 1114s fuertes y n.!!_ 
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merosos. A ese lugar podrfan concurrir adem4s de los carrancistas, -

los villistas y los zapatistas. 

El ambiente de la ciudad de Aguascalientes era alegre. Habfa 

abundancia de soldados, los hoteles repletos de huéspedes, por doquier 

se escuchaban las notas de "La Valentina", "La Adelita" y "La cucara

cha". La estación ferroviaria estaba congestionada de convoyes mili

tares, pues cada jefe de importancia llevaba un carro dormitorio para 

que le sirviera de casa habitación. 

En el mismo banquete el general Triana di-0 lectura 
a un mensaje que acababa de recibir procedente de 
San Luis Potosf, firmado por el general Antonio I. 
Villarreal, gobernador de Nuevo León. Su lectura 
provocó variados comentarios e hizo aflorar algunas 
sonrisas. Preguntaba si no habfa peligros en el -
trayecto y suficientes garantfas en Aguascalientes, 
para continuar su viaje. AñadilS el general Triana 
que se le contestlS que podfa efectuarlo sin el me
nor riesgo ... 
Y mi informante dfjome: "Ayer llegó el general Vi
llarreal con su espléndido tren especial compuesto 
del carro dormitorio "Bonita", una plataforma con 
automlSviles y cuatro carros de caja ~ue alojaban a 
ciento cincuenta hombres de escolta.' 
Por lo dema:s, el caso no es Onico ni mucho menos -
inslSlito, Muchos generales, sin previa consulta, 
han llegado a la ciudad de Aguascaltentes acompañ!_ 
dos por numerosas escoltas. 
Huelga decir que con estos peligrosos huéspedes, -
ninguna bella muchacha de la localidad asomaba ni 
por milagro, las narices. 19 

La tarde del 10 de octubre se efectulS la sesión inaugural de la -

ConvencilSn de Aguascalientes en el Teatro Morelos. Estuvieron ~xclui

dos los civiles y se procedió a votar secretamente para elegir la Mesa 
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Directiva de la Convenci6n. Por mayorfa result6 electo Antonio l. Vi

llarreal, para ocupar la presidencia, y como vicepresidente quedaron -

elegidos los también generales, José Isabel Robles y P4nfilo Natera. 

Recibe Villarreal, en su calidad de Presidente de la Convenci6n, 

una bandera nacional, ante la cual todos los asistentes deberfan ju-

rar y hacer cL111plir los acuerdos de la reuni6n. Pronuncia unas pala

bras sinceras que realmente comunicaron el interés de conc111aci6n, la 

esperanza de armonfa que él sentfa en esos momentos: 

Compañeros: Me ha sido entregada esta bandera como 
el lazo de honor que debe unir estrechamente a to
dos los que aqu1 nos hemos reunido en estos rnomen"' 
tos angustiosos, para deliberar sobre el porvenir 
de la patria. No ha habido en esta Convencf6n es
tallidos de entusiasmo; hemos venido mas bien con
movidos por una desesperaci8n y por una desesperan. 
za, como agobiados por el peso enorme de 1as res-
ponsabilidades que sobre m>sotros gravitan, como -
que de nuestras manos, de nuestras decisiones, de 
nuestro criterio, de nuestro honor, depende que la 
patria se salve o que desaparezca bajo el dominio 
extranjero; es por eso que al recibirla, qu1sfera 
que todos ante ella protesUramos con el coraz6n y 
la conciencia, que velaremos por los santos intef!_ 
ses de la patria, que nos inspiraremos en altos -
principios de moral para resolver los problemas que 
aqu1 se presentan y que sabremos cumplir como hom-
bres buenos y como hombres de honor, la palabra que 
aquf empeñemos, 2º 

Entre los que de México fueron a_Aguascal1entes habfa muchos ca-

rrancistas y algunos jefes sanos, patriotas y libres de consignas, pe

ro al llegar a la capital hidroc411da se not6 que la mayor influencia 

era la de los villistas. Villarreal se manten1a independiente y trat!_ 
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ba de hacer valer la autoridad de la Convenci6n. Vasconcelos comenta: 

Villarreal, con quien me vefa a diario, me puso 
en autos de todas las corrientes subterráneas y 
las intrigas, y me di6 una encomienda: -Se están 
creyendo obligados muchos de estos generales ig
norantes, -me dijo-, a obedecer el primer 11ama
do que Carranza les haga con amenaza de proceso 
como militares; y es necesario convencerlos de -
que la autoridad la tiene la Convenr.i6n y no Ca
rranza. Haga usted un "estudio jurfdico" del C! 
so; y lo haremos aprobar por la Convenci6n. 21 

Poco despu~s -el 14 de octubre- los miembros de la Convenc16n la 

declararon "soberana". Con esta declaraci6n de soberanfa, el general 

Villarreal como presidente de la Convenci6n que era, pr4cticamente se 

convirti6 en la primera autoridad del país en tanto se nombrara un 

Presidente Provisional. 

Consideramos importante transcribir la descripci6n que hace Mar-

tfn Luis Guzmán de la llegada al seno de la Convenci6n de un grupo vi

llista al que habfa mandado Villarreal a poner en libertad, Este gru

po habfa sido detenido por 6rdenes de Carranza y el presidente de la -

Convenci6n no pennit16 que el Primer Jefe se riera de las dispos1cio-

nes que la Convenci6n daba: 

68 

al entrar en el sal6n -por la puerta correspondiente 
al pasillo de en medio- todos los asistentes a la -
asamblea se pusieron de pie, vueltas las caras hacia 
nosotros. Rebosaban de luz y de .gente el patto, los 
palcos, las galerfas. Cruzada la puerta, nos detuv! 
mos indecisos: nuestra situac16n era ~lgo embarazosa, 
porque, cabalmente, no sabfamos de qu@ se trataba. -
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Pero vimos que en el fondo del escenario los miem 
bros de la mesa directiva se levantaban tambi@n :
de sus asientos y que uno de ellos, adelantándose 
hacia las candilejas, nos hacfa senas de seguir -
avanzando; entonces continuamos por el pasillo -
hasta la altura de las primeras filas de butacas. 
Villarreal, que presidfa, tocó la campanilla en -
demanda de silencio; se dispuso a hablar. Su her 
mana cabeza de moro europeizado se inclinó breves 
segundos hacia adelante: la negrura absoluta de -
su cabellera abundosa, de su bigote tupido, de -
sus ojos de brillos oscuros en el fondo de cuencas 
sombreadas por fuertes cejas y ojeras de intensi
dad increfble, parecfa polarizar toda la luz de -
la sala. Luego, con perfecta sencillez de gesto 
y de frase, dijo: 

-Seffores: la Convenci6n ha ordenado que se les pon 
ga en libertad. Eso es todo; están ustedes li~res. 

La Convenci6n rompi6 en aplausos de sentido incier 
to: unos parecfan aplaudir su decisi6n soberana;:
otros, nos@ por qu@, parecfan aplaudirnos a noso
tros, a los primeros soldados del anticarrancismo .. 
Concluidos los aplausos, se guard6 de nuevo stlen
cio, y entonces don Manuel Bonilla, senior del gru 
po, hab16 en nuestro nombre para dar las gracias-: 
por la justicia que se nos hacfa. Acto seguido, -
entre más aplausos, subimos al foro a estrechar la 
mano del general Villarreal y de los delegados a,. 
@l pr6ximos, y luego fuimos a ocupar uno de los -
palcos situados a la derecha del proscenio. 22 

Villa se present6 el dTa 17 en la Asamblea y dió cordial abrazo a 

Obreg6n, pero los soldados villistas se posesionaron milita~ente de -

Aguascalientes y nada se movilizaba sin la orden de Villa. 

Asf, lo ganado por @ste en el orden polit1co con su 
sola presencia en la asamblea convencionista, se per, 
di6 unas horas más tarde; porque aquélla orden para 
la ocupaci6n de la plaza por las fuerzas villistas, 
indign6 a.Jos concurrentes a la Convenct6n; y el 9! 
neral Villarreal fue el primero en advertir que 1a 
neutralidad de Aguascalientes era una farsa, y con 
esto empezó una nueva y amenazante situación que i!!_ 
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tranquiliz6 todos los 4nimos. El general Alvaro 
Qbreg6n fue asaltado y poco falt6 para que lo se 
cuestraran o asesinaran. Mientras tanto Villa:
sali6 sigilosamente de Aguascalientes; m4s tro-
pas villistas entraron a la plaza y la violencia 
amenaz6 a la ciudad. Villarreal no se arredr6. 
Mand6, al efecto, con mucha decisi6n, la salida 
de las fuerzas villistas, restableci6 el orden, 
hizo valer su autoridad de presidente de la Con
venci6n y a poco volvi6 a brillar el aparato de 
la Soberanfa. 23 

El dfa 24 de octubre llegaron los zapatistas a Aguascalientes. Y 

el 27 asistieron por primera vez a las sesiones. Estas fueron tan ac!_ 

loradas que hasta las pistolas salieron a relucir. Carranza declin6 -

la invftaci6n que se le habfa hecho para asistir a la Convenci6n, pos.! 

blemente previendo las resoluciones a las que llegarfan y que fueron -

las siguientes: 

1) Cesa como Primer Jefe del EjArcito Constitucionalista y Encargado -

del Poder Ejecutivo el C. Venustiano Carranza. 

2) Cesa como Jefe de la Divisi6n del Norte el general Francisco Villa. 

3) Se nombrar4 un Presidente Provisional por veinte dfas, mientras se 

traslada la Convenci6n a la capital de la República y el general 

Emiliano Zapata manda un delegado debidamente autorizado, 

Debemos aclarar que los zapatistas aunque habfan influido de man~ 

ra decisiva en la Convenci6n gracias a la labor de sus representantes 

como Antonio Dfaz Soto y Gama y Paulino Martfnez, no tenTan m8s ~ue 

voz, pero no voto, ya que Zapata no les di6 amplios poderes y no era -

posible tomar acuerdos definitivos con ellos. 
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Al proceder a la elecci6n de Presidente Provisional de la Repúbli 

ca se mencion6 con insistencia el nombre de Antonio l. Villarreal, pe

ro las facciones villistas y zapatistas se opusieron pensando que era 

decisi6n tomada por los carrancistas y que a los veinte dfas se prepa

rarfa la elecci6n del señor Carranza. 

Todos desconfiaban da todos .v con temor no se puede obrar pruden

temente. Para estas alturas Villarreal ya no estaba de acuerdo con 

ninguna facci6n que tendiera a imponerse. Estaba contra personalismos 

y caudillismos, pedfa annonfa y unidad. Crefa que la Convenci6n podfa 

resolver los problema.s sociales de la naciffn, que eran los que a ~1 le 

interesaban. Asf lo habfa expresado en su discurso al ser declarada -

Soberana la Convenci6n y cuando 41 decfa algo era porque realmente lo 

pensaba, lo sentfa y lo cumplirfa. 

Las ideas centrales del discurso demuestran el esfuerzo sincero -

de unificar al pafs y muy principalmente ayudar a necesitados. Pedfa 

Villarreal que las hostilidades se suspendiesen porque "las guerras 

que s61o sirven para saciar ambiciones; las guerras que son incendia-

das por personalismos; las guerras que se producen en el arroyo de las 

infamias y de las bajas pasiones, son criminales." 

Suplicaba tanto a Zapata,~ a Maytorena y a Hill cofllO a Carranza y 

a Villa, que dejaran su deseo. de imponerse y trabajaran 1.1n1dos en lu

gar de ahogarse en una guerra fratricida cuando 11 todavfa en Veracruz. 

flota el pend6n de las barras y las estrellas", 
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Consideraba que habfa que cuidar en lo futuro, al ejército, es-

tando pendientes de los vicios que ''empiecen a observarse en ~l, ten

gamos siempre presente que somos ciudadanos armados en estos momentos 

y que queremos formar un ejército que sea el aseguramiento de las li

bertades y no el ejército de los cuartelazos y el sostenedor de las -

tiranfas." 

Hacia el final del discurso remarcaba que la Revoluci6n tenfa muy 

poco de polftica y era eminentemente social, puesto que habfa surgido 

de la gleba dolorosa y hambrienta, y no terminarfa hasta que desapar!_ 

ciesen los salarios de hambre y se reconociese al obrero y al campesi

no el derecho a comer bien, a vestir bien, y a vivir en una buena casa. 

Termin6 diciendo, entre ensordecedores aplausos, "tengamos el va

lor de decir: que primero son los principios que los hombres; tengamos 

el valor de proclamar que es preferible que se mueran todos los caudi-· 

llos por tal que salvemos el bienestar y la libertad de la Patria. Y 

en vez de gritar vivas a los caudillos que aan viven y a quienes toda

vfa no juzga la Historia, gritemos, seffores: !Viva la Revolucf6n! 24 

La convenci6n design6 a Eulalia Guti@rrez como presidente provi--
' 

sional de M@xico, conocido porque como Gobernador y Comandante Militar 

de San Luis Potosf habfa patrocinado una serie de leyes de beneficio -

social. Martfn Luis GuzmSn opina: 
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Villarreal acaso hubiera sido para muchos un 
presidente m§s comprensible que Eulalio, y, -
sobre todo, bastante menos pintoresco, Vi11!. 
rreal, ademas, gozaba de enormes simpatfas: 
se le consideraba, se le estimaba, ie le res
petaba. Er-a hasta cierto punto el verdadero 
tipo del h@roe cfvico de la Revoluci6n: el -
ciudadano, militar por accidente, que sin áP!. 
go a las glorias guerreras tomaba las annas, 
y eso en teorfa, despu@s de haber llevado a la 
practica durante anos sin cuento la lucha de 
las ideas. Solfa decir: Ya no son pocos com
bates en que me he visto; pero confieso sin -
alarde que nunca he disparado pistola n1 rt-~ 
fle; palabras que cuadraban plenamente con la 
esencia de su persona, pues irradiaba de @l, 
hasta por los poros, el magnetismo del hombre 
bueno y honrado. El despejo de su mirar y la 
claridad de su sonreir eran de la clase 911e -
distingue a los verdaderos generosos de los -
verdaderos farsantes. 25 

Otra opini6n, fogosa y autorizada, es la de Jos@ Vasconcelos so-

bre el fracaso de la candidatura de Villarreal para la presidencia pr!!_ 

vis1onal que "pudo haber salvado a la revoluc16n de sus posteriores i~ 

nominias", puesto que la 

designaci6n de Villarreal ·hyb1ese acabado, como lo 
deseaba la nact6n, t1ui~o'con Villa como con Zap11ta 
y Carranza. Pero, .a1 mtsm<> ttempo,, sfendo V1l la-
rréal el culto entr:~.J.Qs .gel'lerales" el mb humano 
e inteligente, despuf:S de V111arre~l o bajo V11h
rreal, · los partidos?se habr.fa!I organizado y el pr!!_ 
ceso presidenc1al dé'M@xico se hubiese transforma
do hacia los hombres de abolengo cfvico y prepara
c16n escolar adecuada. 26 

SegOn Vito Alessio Robles muchos delegados: 
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se dirigieron al alojamiento del general Antonio 
I. Villarreal. en uná curiosa manifestaci6n de -
desagravio por no haber votado por él los que e!_ 
taban comprometidos a sufragar por su candidatu
ra presidencial. Esta manifestaci6n la conceptu!_ 
ron indispensable porque en la asamblea se supo 
como a las 8 de la noche, antes de que naufragara 
la candidatura de Villarreal a causa del voto de 
la delegaci6n zapatista, que ya el general nuevo
leonés estaba vestido con un largo levit6n cruza
do, alba pechera y cruzada sobre ella la banda -
presidencial, listo para acudir al primer llamado 
de la asamblea. 
Al llegar los manifestantes al alojamiento del 9!. 
neral Villarreal, éste sali6 desconcertado. Toma 
ron la palabra los delegados Aguirre Benavides y
Garcfa Vigil, Villarreal agradeci6 la manifesta-
ci6n de aprecio que se le dispensaba, protestando 
por la infame imputaci6n que se le habfa hecho de 
que se aprovechaba de la presidencia de ia Conven 
ci6n para afianzar su candidatura. 27 -:-

VI 
Villarreal acept6 la designación de Eulalio Gutiérrez, renovando 

asf su juramente de fidelidad a las decisiones de la Soberana Conven

ci6n y todavfa le asignaron la diffcil comisi6n de notificar, ju"t~ -

con Obreg6n, Hay, Aguirre Benavides y Gutiérrez de Lara, su cese como 

Primer Jefe a Carranza y anunciarle la designaci6n del nuevo preside!!_ 

te. 

La salida de Aguascalientes de esta comisi6n no estuvo exenta de 

peligro pues los villistas se sentfan dueftos de la situaci6n. Se dice 

que en el Hotel Parfs, donde se hospedaba el general Villarreal, algu

na vez coment6 Alvaro Obreg6n que las cabezas de ambos no valfan ni 

"cinco centavos". 
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Don Venustiano sali6 de la ciudad de MAxico el 2 de noviembre con 

rumbo a Veracruz, o sea que cuando llegaron Obreg6n, Villarreal, Hay y 

demás miembros de la comisi6n no encontraron ya a Carranza y tuvieron 

que seguir ruta a la entidad veracruzana. La entrevista se efectu6 en 

COrdoba en ese mes de noviembre del 14, dentro de un ambiente tenso, -

descrito asf por Alessio Robles: 

La Convenci6n design6 a los generales Obreg6n, 
Villarreal y Eduardo Hay para que entrevistaran 
al seftor Carranza y lo convencieran de que debe 
rfa aceptar los acuerdos de la Convenci6n. El
Primer Jefe recibi6 muy mal a los delegados de 
la Convenci6n. Fueron objeto de vejaciones y -
ultrajes de parte de algunos carrancistas. 28 

Carranza pedfa que tanto Al como Villa abandonaran el pafs en el 

mismo vapor, con rumbo a La Habana. De no aceptar Asto la Convenci6n, 

seguirfa Al al frente del EjArcito Constitucionalista y combatirfa a 

los villistas. La escfsi6n entre Carranza y el gobierno de la Conven. 

ci6n era ya un hecho. 

Desde el puerto de Veracruz se embarca, en el transporte "Progre

so", Antonio I. Villarreal con rumbo al puerto de Tampico y de allf, -

continúa su ruta por ferrocarril para arribar a Monterrey para volver 

a hacerse cargo de la gubernatura ••• por muy poco tiempo mas. 

Nuestro hombre está bajo presi6n c~nstante. Se le pregunta siem

pre en qui bando milita, a lo que responde: "Yo no soy vill1sta ni ca

rrancista, s6lo persigo un objetivo, la real1zaci6n de las ideas pred.Q_ 
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minantes que encarna la Revoluci6n."29 Sin embargo el norte del pafs 

estaba dominado por las fuerzas villistas y hacia Coahuila y Nuevo 

Le6n se dirigfan. El gobernador Villarreal intenta defender la zona 

de los constitucionalistas, pero recibe poca ayuda de éstos y pierde 

ante los villistas la batalla de Ramos Arizpe, Coahui_la cerca del Es

tado de Nuevo Le6n, el 8 de enero de 1915. 

Los villistas estaban bajo el mando, nada menos, de Felipe Ange

les.y lograron apoderarse de los trenes carrancistas, forniados por C! 

torce lo~omotoras y noventa carros. "El general Angeles, su estado -

mayor y sus ayudantes. se encuentran sin novedad. El lujoso coche e!_ 

pec1al de ferrocarril que usaba el general Antonio Villarreal. est4 -

ahora al servicio del general Angeles y su estado mayor. 1130 Esta ba

talla inicia el distanciamiento definitivo entre Villarreal y Carran

za. ya que el primero no se siente respaldado por Carranza y éste de!_ 

conffa de la actitud independiente de Villarreal, 

Decepcionado don Antonio de la caldera de pasiones en que se ha -

convertido la revoluci6n. decide mantenerse independiente. no quiere -

mostrarse incondicional a ninguna facci6n pues piensa que ninguna se -

ha mantenido fiel a lo que se habfa jurado en la Convenc16n de Aguase! 

lientes: anteponer personalismos y contribuir arm6nicamente a los lo-

gros -sociales y econ6micos de la Revoluci6n. Para estar tranquilo con 

su conciencia no le queda otro camino que renunciar a la gubernatura. 

Avisa su decisi6n a Carranza y decide marcharse fuera del pafs. 
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La salida de la capital neoleonesa la hizo Villarreal por la vfa 

ferroviaria a Matamoros con el objeto de cruzar en esa ciudad el pue.!!_ 
\ 

te internacional, para llegar a la ciudá'( texana de Brownsville. Lo 

acompañaban don Juan M. Garcfa y don Fortunato Lozano, quien relata -

la valiente aventura: 

a la hora de nuestro arribo allf, se encontraban, 
perfectamente armados, tres guardianes quienes -
nos dijeron, desde luego, que el general Nafarrate 
habfa d~do 6rdenes terminantes para que nadie pasa 
rala frontera. Villarreal, siempre serio y he~ 
tico cuando se presentaban tales casos, sigui6 en 
su mutismo, y s61o lo rompi6 para dar una palmada 
de entendimiento al chofer, y expresarle con ente
reza: !Adelante: Y asf nos desprendimos de aquel 
lugar¡ don Juan y yo, esperando con temor fundado, 
que se nos amagara por la retaguardia, mientras re 
corrfamos la distancia del puente. En cuanto a -: 
Vfllarreal en esos precisos momentos, no pareci6 -
inquietarse, su estructura ffsica sigui6 acusando 
serenidad, hasta que los que lo acompañábamos, ya 
en campo norteamericano, pudimos respirar a pleno 
pulm6n. 31 

Esta escapatoria resulta increfble puesto que "lcruz6 la lfnea -

divisoria, renunciando al mando de una columna carrancista y denuncia.!!_ 

do a Carranza como asesino!" 32 
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V 

DEL DESTIERRO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA 

1915 - 1924 



La estancia de don Antonio en los Estados Unidos se alarg6 por e! 

pacio de un lustro. Al principio, aprovech6 el tiempo para reanudar, 

casi podrfamos decir iniciar, su vida familiar; pues se reuni6 con - -

Blanca, su esposa, y con Manuel, su pequeño hijo. 

Para permanecer inactivo son mucho cinco años, máxime para- un ver: 

dadero polftico como sin duda lo era don Antonio. Por eso estos años 

alejado de la patria, los va a aprovechar con idealismo y dinamismo en 

estar atento a lo que acontecfa en M~xico, a relacionarse con compatri.Q. 

tas y a estar alerta en el exilio. Es muy cierto que, "los hombres al

canzan su verdadera dimensi6n en la adversidad, más que en el triunfo. 

En lá derrota, en la persecuci6n, en el exilio, el verdadero polftico 

se mantiene firme y lucha; se ajusta a nuevas reglas del juego polfti

co. Incluso llega a agigantarse cuando en lugar de la claudicaci6n, el 

abandono o el conformismo, sabe practicar la dignidad, el sacrificio y 

la modestia para continuar adelante". 1 

En San Antonio,Texas, Antonio Villarreal frecuentaba por el año de 

1915 a José Vasconcelos, quien·tambi~n se habfa expatriado despu@s de -

que el presidente Eulalia Gutiérrez -del que habfa sido su ministro de 

Educaci6n- habfa sido sustituido por el general Roque González Garza. 

Ahf se enteran ambos desterrados de los fracasos del gobierno de la Co.!!, 

venci6n, que se habfa visto en la necesidad de trasladarse a la ciudad 

de México y posterionnente a Toluca y Cuernavaca. 
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Diseminados en varias ciudades estadounidenses estaban varios me

xicanos: 

Robles, que se habfa establecido en El Paso y fo
mentaba conspiraciones contra Carranza; Juan Ca-
bral, que hacfa lo mismo desde Arizona, y Villa-
rreal, oposicionista de todas las malas causas •.• 
Oposicionistas eternos, han dicho los viles de 61 
y de mf ••• En efecto, servimos a Madero, lo que 
es un honor para nosotros y servimos a Obreg6n -
mientras se port6 decente, lo que result6 un ho-
nor para Obreg6n. Y bien podrfamos responder a -
los crfticos: esclavos de siempre ••. 2 

En un ·banco de Texas fue donde Villarreal deposit6 la bandera de 

la Convenci6n de ~guascalientes, la bandera mandada a hacer por Alvaro 

Obreg6n, para que sobre ella firmaran todos los convencionistas. Se-

gQn Vasconcelos, Villarreal la guardaba "para que algQn dfa po~amos r!_ 

fregarles en la cara su firma a todos estos infelices ••• "3 

Supo Villarreal en el exilio de las campaHas contra Villa, del 

triunfo de Carranza, de la elaboraci6n de la Constituci6n de 1917, de 

la elecci6n ~e Venustiano Carranza como presidente constitucional. 

Tambifn tuvo noticia del asesinato de Zapata, del fusilamiento del ge

neral Angeles y de tantas cosas mas ••• 

El gobierno de Carranza debfa de terminar a finales de 1920, pero 

desde fines del 19 se perf116 la lucha polftica para la sucesi6n pres.1 

dencial. Vuelven a reunirse Vasconcelos y Villarreal, esta vez en Nu!_ 

va York. "Ya estuvo por aquf Atl y cuando andan sueltos los locos es 
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porque algo gravita en la atm6sfera'',~ le dijo Antonio a José. 

En la ciudad neoyork'ina el trato entre ambos personajes fue mas -

fntimo. Relata Vasconcelos c6mo don Antonio escribfa un proyecto de -

memorias de la Revoluci6n mientras cumplfa con sus obligaciones de es

poso y padre: 

-Véngase a mi hotel; se trae su maquina y, viéndolo 
trabajar, me obligo yo a hacerlo. Nos encerraremos 
una hora todos los dfas ••. 
Accedf porque nada se le podía negar. Vivfa con su 
esposa, una joven damita, irreprochable, pero acos
tumbrada a tenerlo a mano, a toda hora ••• Y en se
guida pensé: No nos va a dejar hacer nada .•• 
Era el.segundo o tercer dfa de labor infructuosa -
constantemente interrumpida. A cada momento Villa
rreal recomenzaba; se mesaba la hermosa melena oscu 
ra y volaban las teclas de la maquina; escribfa y:
lo hacfa bien, porque tiene talento y no le falta -
el don periodístico; pero estaba en lo mejor1de un 
parrafo y se entreabrfa la puerta de la habitación 
de la señora, o se escuchaba una voz: 
"iAntonio! •.. " Se levantaba Villarreal calmoso: 
"iYa voy!" Desaparecfa unos instantes; luego vol-
vfa a empezar; a los diez _minutos otra interrupción •.. 
11 ique esta llorando el nii'lo!" •.• Volvió Antonio a 
eclipsarse, y cuando regresó, se puso delante de mf, 
con mirada en que habfa queja, desaliento ••• Sin -
levantar casi la vista de lo que yo escribía, inte
rrogué i noce·nte: 
-lCuando la mata? 
Con este motivo me echó un serm6n. Yo era un misó
gino ••• un anormal •• , 5 

Deciden ambos tomar parte en la campai'la/de Alvaro Obregón. Y se -

trasladan con sus familias a Los Angeles, en donde uno o dos meses an-

tes de que se iniciara en firme la campaña, los visitó el propio Obre-

gón. Este habló con los pobres pero valiosos exflados, para prometer-
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les que se harfan las cosas de una manera adecuada. 

Alvaro Obreg6n se habfa lanzado para presidente del perfodo 20-24 

oponi@ndose a la voluntad de su jefe Carranza, quien patrocinaba la 

campaña de Ignacio Bonillas, el menos perceptible para que rigiera los 

destinos nacionales. Ante esta imposici6n por parte del presidente C!_ 

rranza, la mayorfa prefiri6 apoyar a Alvaro Obreg6n, cuyo grupo sono-

rense era muy fuerte. 

Vasconcelos relata la intervenci6n de @l y de Villarreal en esta 

campaña: 

en el peri6dico de los obregonistas de la capital. 
publicaban, regularmente, los artfculos que Villa
rr~l y yo mand4bamos. F4cil es comprender que en 
una campaña contra Carranza, de nada servfa lo que 
dijeran sus antiguos lacayos. Tuvieron @stos que 
echar mano de los ~xilados que habfan sufrido per
secusi6n por la justicia ••. V comenzamos a ser la 
máscara limpia y severa de la justicia, detrás de 
la cual se emboscaban los traidores para lanzarle 
dardos a su antiguo protector y jefe. En hojas de 
segunda categorfa o en publicaciones ocasionales se 
desarroll6,_pues, nuestra campaña de prensa, pero 
con divulgac16n suficiente. Con algo de lo escr1to 
por Villarreal y por mf compuse un volumen, La cafda 
de Carranza, p4rrafos de combate que viven lo que 
dura una campaña. 6 

La impopularidad de Carranza era bastante grande y en Sonora se -

juntaron los obregonistas convencidos, como el propio gobernador del E! 

tado Adolfo de la.Huerta¡ Plutarco Elfas Calles, que habfa renunciado -

como ministro de tarranza; Francisco Serrano y otros, 
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El gobierno carrancista hostiliz6 la campaña de Obreg6n y ésto -

llev6 a la proc,lamaci6n, en Sonora, del Plan de Agua Prieta -23 de 

abril de 1920- que declaraba intocable la Constituci6n del 17, descon~ 

cfa a Venustiano Carranza, para que una vez derrocado éste, se nombra

ra como presidente provisional al gobernador de Sonora, Adolfo de la -

Huerta, mientras se convocaron las elecciones normales. 

Los generales abandonan a Carranza y la rebeli6n cundi6 rápidame!!_ 

te por toda la República. El general Villarreal al empezar la campaña 

armada del obregonismo, retorna a México, y se enrol6 en ella, quedando 

nombrado como Jefe de la Zona que comprendfa Coahuila, Nuevo Le6n y T!. 

maulipas. 

Carranza sale huyendo a Veracruz con algunos partidarios. La ci_!! 

dad de México se llena de enemigos de Carranza. Vasconcelos y Villa-

rreal entran juntos a la capital, mientras acontecfan los sucesos de -

Tlaxcalantongo. Don José explica: 
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llegamos a México, Villarri,eal y yo, por la vfa de 
Monterrey, en la estaci6n nos esperaba el general 
Obreg6n, con la Directiva del Partido suyo oficial, 
Constitucional no sé cuántos. Y precisamente, esa 
misma mañana,. en el carro especial que ~os condu-
cfa a la capital supimos e·l asesinato de Carranza •.• 
Luego, en la comida con que nos ·obsequi6 Obreg6n -
en los altos del Café Col6n, mientras preparaba -
unos cocktails de su invenci6n, se volvi6 a hablar 
del acontecimiento del dfa. "Despeja la sftuac16n" 
·dijo Obreg6n. 
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Relataron otros las circunstancias que segufa co 
municando el telégrafo y no se volvi6 a hablar:
del mal muerto .•. 
La única broma que no perdoné a los de la comida 
en el Co16n, fue como sigue: 
-iCaramba! a ustedes se les pas6 la mano; aquf -
Villarreal y yo, con los pocos convencionistas -
que quedábamos, tan s61o pedfamos que se derroca 
ra al Viejo .•• no que lo mataran .•• ! -
Todo lo soportaban los traidores en aquellos - -
dfas en que anduvieron de mansos. 7 

El Congreso design6 para terminar el perfodo de Carranza -del 1~ 

de junio al 30 de noviembre de 1920- a don Adolfo de la Huerta, como -

lo decfa el Plan de Agua Prieta. En el gabinete que form6 puso a va-

rios revolucionarios como a Calles, a Jacinto B. Trevifto, a Pascual 

Ortiz Rubio y también a los dos compafteros de exilio: Vasconcelos y V.!_ 

llarreal, uno como Rector de la Universidad y el otro como Secretario 

de Agricultura y Fomento. 

fue ese semestre de gobierno un perfodo de transici6n y de pacif.!. 

caci6n, donde el Presidente De la Huerta hizo gala de benevolencia, h! 

ciendo las paces con Villa al que le dio la Hacienda del Canutillo, en 

Durango, y una escolta de cincuenta hombres a cambio dé la promesa del 

guerrillero de no volver a tomar las armas en contra del gobierno. 

También oblig6 De la Huerta a F@lix Dfaz a embarcarse a los Estados Un! 

dos, desde Veracruz, con lo que solucion6 otro problema. 

En lo que respecta a la Secretarfa de Agricultura,. que es el ramo 

que más nos concierne por ser Villarreal el encargado de d1cha depen-

dencia, podemos decir que constaba de una Direccil1n Agraria; de la Co-
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misión Nacional Agraria -encargada de decretar las dotaciones y resti

tuciones de tierras a los pueblos-; de la Dirección de Agricultura, e!!_ 

cargada de mejorar las condiciones agrfcolas del pafs; de Comisiones -

de Estudios para Rfos; de la Dirección de Estudios Geogr&ficos y Cliffl!. 

tológicos; de la Dirección de Estadfstica -encargada de realizar los -

censos- y de la Dirección Forestal de Caza y Pesca. Es interesante h!_ 

cer notar que dentro del radio de acción de la Secretarfa estaba el 

cuidado, exploraci6n y restauraci6n de las zonas arqueológicas del 

pafs, puesto que de ella dependfa tambi~n la Dirección de Antropologfa. 

Y por supuesto se contaba con un Departamento Jurfdico. 8 

Durante el interinato presidencial de De la Huerta se prepararon 

las elecciones en las que figuraron como candidatos contrincantes el -

general Alvaro Obregón y el ingeniero Alfredo Robles Domfnguez. Sali6 

electo Obregón para el perfodo 20 a 24 y al formar su gabinete no se -

olvid6 de sus amigos sonorenses, ya que el general Calles ocup6 la car_ 

tera de Gobernación y el expresidente De la Huerta la de Hacienda. P!_ 

ro deja a miembros valiosos del gabinete anterior, refrendando en Agri_ 

cultura y Fomento, al general Antonio I. Vfllarreal y al licenciado J2._ 

sd Vasconcelos To reconfirma en la Rectorfa y al crear la Secretarfa -

de Educación Pública, en junio de 1921, lo pone al frente de ella. 

Por cierto que si en algo se distingu1ó el gobierno obregonista fue 

precisamente por el impulso que se dio, tanto a Ta refonna agraria co

mo a la educaciOn nacional, 
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Vasconcelos menciona en una de sus obras que Villarreal y él eran 

las "dos bobos, bonachones del régimen" que gracias a su pureza podfan 

influir en el 4nimo del general Obreg6n y abogar en el perd6n de los -

pecados de los dem!s. Relata graciosamente c6mo el Ministro de Rela-

ciones los catalogaba: 

escuchaba Pansi las deliberaciones de los Consejos 
de Ministros, cruzadas sobre el vientre las manos 
y sonriendo a todos con esa sonrisa perenne que An 
tonio Villarreal, en su misma cara, le bautiz6 coñ 
el nombre robado al Cinema de Hollywood: "the - -
million dollar smile." 
- A esa sonrisa debe usted ·todos sus fxitos, le de 
cfa Villarreal, y Pansi asentfa: -
- Por eso yo me estuve cobrando sueldo de Ministro 
en Europa, mientras Ud. y Vasconcelos se morfan de 
hambre en el destierro- respondfa Pansi y chupaba 
la pipa contento. 9 

Al ratificarle la cartera de Agricultura a Villarreal, Obreg6n S!. 

bfa lo que hacía. El deseo de mejorar al campesino no era algo impro

visado en don Antonio. Desde la época magonista de su juventud le ha

bía preocupado este sector de la poblaci6n y para estas fechas, con 

m!s de cuarenta aHos de edad, V11larreal segufa pensando que resolver 

el problema del campo era resolver el principal problema de México. 

Obreg6n, ya dijimos, dio firme apoyo a la refonna agraria y orden6 el 

reparto de latifundios existentes, pero esto se debi6 fundamentalmente 

a la labor villarreal1sta. 

La Secretarfa ocupaba un suntuoso edificio de las calles de Tacuba 

y los colaboradores mas cercanos de Villarreal mientras estuvo como se-
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cretario fueron: Santiago R. de la Vega (su secretario particular), el 

ingeniero Fortunato Dosal, don Luis Y. Mata, el ingeniero Jos~ Rodrf-

guez Cabo y el ingeniero Camilo Arriaga, antiguo camarada de don Anto

nio en la lucha antiporfiriana. 

Villarreal como secretario de Agricultura y Fomento no s61o se 

circunscribi6 a la dotaci6n y restituci6n de ejidos, 10 sino que aten-

di6 ambiciosamente otros aspectos del problema agrario. Por ejemplo -

en 1920 se promulg6 la "ley federal de tierras ociosas", en 1921 se 

fund6 la Direcci6n de Irrigaci6n, que para el año de 1946 se converti

rfa en la Secretarfa de Recursos Hidráulicos y que en la actualidad ha 

vuelto a fusionarse a la Secretarfa de Agricultura. Tambi~n durante -

la ~poca de Villarreal se termin6 el Atlas Geográfico de la República 

y se organiz6 y adapt6 la Hacienda de Chapingo para dar albergue a la 

Escuela Nacional de Agricultura. 

El presidente de la Primera Comisi6n Agraria de la Cá!llara de Dip)! 

tados era don Antonio Dfaz Soto y Gama, quien conoéfa de tiempo atrás 

a Villarreal y sabfa el 1nter~s de ~ste en las cuestiones agrarias, por 

lo que siempre al hablar del c. Secretarto, lo hace en t~nninos de al!_ 

banza e incluso lo llega a llamar "uno de los más ilustres agraristas 

de la RepOblfca". 

Por ser el secretario de Agricultura y Fomento Villarreal era al 

mismo tiempo el presidl!nte de la Comisi6n Nacional Agraria, y como tal, 
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tuv-0 quepresentarse en diversas ocasiones ante la Cámara de Diputados 

para aclarar una iniciativa de ley agraria, reform,a al 27 constitucio

nal. En una de sus intervenciones ante la XXIX Legislatura expresó: 

Señor Presidente, señores diputados: lC6mo no ha 
brfa de preocuparse el Gobierno por la reforma:
agraria cuando esta reforma es la vida de nuestra 
patria, es la salvación de nuestra autononfa y es 
la salvación de nuestras miserias? La reforma -
agraria es la única que podrá hacer la paz en el 
pafs; eso lo comprende perfectamente el Gobierno 
nacional. Desde hace once años hemos visto incen 
dio tras incendio; hemos visto una revolución - :
tras otra revoluci6n, y en toda esta cat4strofe -
tremenda siempre han sido los campesinos los que 
han empuñado el fusil, prueba inequfvoca de que -
durante estos Qltimos años los campesinos han es
tado absolutamente descontentos, porque no hay -
hombre que por un simple capricho o por una bana
lidad abandone las tranquilidades de 1a vida para 
arrojarse a las aventuras de la lucha fratricida, 
Las regiones agraristas del pafs, Morelos, Guerre 
ro, Michoac8n, etc~tera, siempre estuvieron en :
pie de lucha con Porfirio Dfaz, con Madero, con -
Huerta, con Carranza, porque nadie crey6 indispen 
sable atender a las necesidades de los campesinos, 
porque todos creyeron que era ficil engañarlos y 
halagar al pafs con reformas polfticas y dejar a 
la gleba de los campos que siguiera en la miseria 
y en la ergástula. Este Gobierno, por ley de vi
da, viene a reparar la falta, si ustedes.lo admi
ten tambi~n por alta generosidad·y por sinceridad 
en sus principios, porque lo que mls le preocupa 
es la resolución del problema agrari~. Ha compren. 
dido este Gobierno que el ejido no basta para sa
tisfacer los anhelos de los campesinos, ni era h!. 
cerles justicia completa a ellos y que es necesa
rio darle a cada campesino la oportuntdad de ser 
dueño del pedazo de tierra que cultive, Ese es -
el corazón de esta ley, esa es el alma de esta -
ley y el Ejecutivo espera que los señores diputa
dos, como ya lo demostraron anteriormente al dis
cutir la Ley de Ejidos, est~n tambi~n con el Eje
cutivo y lleguen a aprobar esta ley, con el aplau 
so de la naci6n. 11 -
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Desde la Secretarfa don Antonio habfa ayudado a los zapatistas, -

quienes a falta de su jefe sacrificado, tenfan puestas sus esperanzas 

en Gildardo Magaña·y en el propio Antonio Dfaz Soto y Gama. 

Para Morelos, la influenciarais valiosa de Magaña 
y Soto y Gama era la que tenfan en la Secretarfa 
de Agricultura. El Secretario era Villarreal, -
provisionalmente durante el gobierno interino y~ 
despufs, cuando Obreg6n fue elegido presidente el 
1~ de diciembre, de manera regular. Despufs de -
su antigua declaraci6n de fe, de su sentido del -
deber revolucionario, Magaña y Soto y 6ama habfan 
ejercido una firme presi6n sobre @l. Y desde su 
cargo cumpli6 lo prometido. Quit6 a Patricio Le,l 
va de la oficina agraria de su secretarfa y nombr6 
en su lugar a Valentfn Gama, pariente de Soto y -
Gama inmediatamente nombr6 a Genaro ~zcua, que 
habfa regresado de La Habana, agente suyo en More
los. Públicamente exhortado y apoyado por los -
agraristas de Soto y Gama, a lo largo de 1920 Vi-
llarreal llev6 a cabo los primeros esfuerzos serios 
de reforma agraria general, la ley de Tierras Bal
dfas del 23 de junio, la Circular de la Comisi6n -
Nacional Agraria del 6 de octubre y la ley de Eji
dos del 28 de diciembre.1 2 

Durante la XXIX Legislatura hubo auge de varios partidos polfti-

cos. El Partido Liberal Constitucionalista fue uno de ellos y entre -

los miembros m4s prominentes estaban Antonio l. Villarreal, el licen-

ciado Rafael Martfnez de Escobar, el licenciado JosA In@s Novelo, el -

doctor Jos@ S1urob, y el profesor Basilio Vadillo. 
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El Partido Liberal Constitucionalista 11eg6 a ser 
el m4s poderoso en Mbico. Pudo contar entre sus 
adeptos una mayorfa de Diputados y Senadores, al
gunos Ministros como el Lic. Rafael Zubaran Ca~ 
ny y el general Antonio l. Villarreal; vartos go:
bernadores como el general Manuel Garcfa Vigil y 
el Dr. Rafael Apango; no pocos altos jefes milit,! 
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res y muchos funcionarios del Poder Judicial, entre 
ellos el Procurador General de Justicia de la Naci6n 
Lic. Eduardo Neri. Tuvo además el P.L.C. en sus ma
nos el rico Ayuntamiento de la Ciudad de México y ca 
si todos los del Distrito Federal durante el año de-
1922. Debemos reconocer que entre los partidos poli 
ticos, el Partido Liberal Constitucionalista ha sido 
el que reuni6 mejores elementos de cultura e intelec 
tualidad. 13 -

Los otros partidos: el Partido Cooperatista Nacional, el Partido 

Laborista Mexicano, el Partido Nacional Agrarista y el Partido Socia

lista del Sureste se coligaron y alcanzaron la mayorfa en la C3mara de 

Diputados, derrotando al Partido Liberal Constitucionalista que inclu

so perdi6 en las camaras las comisiones que desempeñaban sus miembros. 

Se empieza entonces a perfilar la lucha por la sucesi6n presidencial, 

con bastante anticipaci6n. 

Comenzaron las fricciones entre el presidente Obregan y su secre

tario de Agricultura, parece que originadas en parte por cuestiones de 

trabajo, pero también por las aspiraciones presidenciales de Villarreal. 

Algo declarado por Obreg6n fue tomado como una alusi6n personal por V! 

llarreal y presenta su voluntaria dimisi6n como Secretario de Agricul

tura y Fomento. 

La renuncia debi6 ser muy al comienzo del año de 1922 y parece 

que en la cuesti6n del continuismo y la imposici6n de Calles fue un 

adivino, seguramente por su ambici6n a la presidencia. 
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Quien vi6 el primero fue Villarreal y por eso se 
sali6 del gobierno. Su voluntaria dimisi6n se -
la discutimos mucho. 
-Se quedará usted anulado -le alegaba yo-, porque 
en uno o dos años poco es lo que ha logrado; en -
cambio, siga en el gobierno, desenti!ndase de las 
rivalidades del gabinete, y ya en vfsperas de las 
elecciones, si Calles surge, nos uniremos todos -
contra !l. Y usted será el más fuerte, si para -
entonces ha hecho una labor brillante en su Depar 
tamento. -
A lo que Villarreal respondfa: 
-Es que cuando queramos hacer algo será inOtil; -
desde ahora Calles se está apoderando de los go-
bernadores, de los diputados. 1~ 

Hubo una especie de crisis en el gobierno puesto que tambi@n re-

nunci6 el Secretario de Industria y Comercio. Sobre este asunto de 

las renuncias comenta don Miguel Alessio Robles: 

Aquí, en M!xico, supe que el general Villarreal ha
bfa renunciado porque el Presidente de la RepQblica 
no estaba de acuerdo c6mo se estaba llevando a1 ca
bo el reparto de las tierras. Con ese motivo el 9!. 
neral Obreg6n hizo unas declaraciones condenando la 
actitud de algunos funcionarios inferiores del Mi-
nisterio de Agricultura y Fomento. El general Villa 
rreal, hombre susceptible y delicado, en el acto p~ 
sent6 su renuncia, la cual le fue aceptada. Renun-
ci6 tambi@n Zubaran como Ministro de Industria y Co
mercio. Perdi6 el r@gimen obregonista dos excelen-
tes colaboradores, muy especialmente el general Vi-
llarreal, que tenfa prestigio propio y una fuerza po 
lftica grande. 15 · -

Alejado nuestro conocido del gabinete, se dedic6 a trabajar por -

su candidatura al Senado de la RepOblica, en 1922, El gobierno le ne-

96 el triunfo, encumbrando las virtudes supuestas de su rival, quien -

result6 electo y Villarreal qued6 decepcionado. 
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Cuando ya la candidatura a la presidencia de Plutarco Elfas Calles 

era un hecho, nutridos grupos apoyaron como contrincantes para ocupar -

el primer puesto·de la naci6n, al exsecretario Vfllarreal y otros gru-

pos al secretario de Hacienda, don Adolfo de la Huerta. Para el mes de 

agosto de 1923 renuncia De la Huerta a la cartera de Hacienda y ya sin 

tapujos acepta su candidatura. 

Las presiones para los oponentes al general Calles fueron fuertes, 

incluso la casa de Antonio l. Villarreal, en la colonia Cuauhténoc de -

la capital, fue balaceada. Don Adolfo opt6 por escapar al puerto de V!_ 

racruz, donde desconoci6 al gobierno de Obreg6n e 1nfc16 la lucha anna

da. Antes de partir, envi6 recado a Villarreal, su amigo, pidi@ndole -

que se le uniera y aconsej8ndole que huyera de la capital, puesto que -

peligraba su vida. 

En el mes de diciembre del año 1923, el general Villarreal sale h!. 

cia Puebla con un grupo de partidarios. Tom6 la capital poblana y lo-

gr6 reunir alrededor de ocho mil hombres. Desde ahf entr6 en contacto 

con otros jefes levantados en annas, que tampoco aprobaban la actitud -

de Obreg6n ni la candidatura de Calles, como sucedfa con los generales 

Enrique Estrada y Manuel M. Di@guez en Jalisco; con los generales May

cotte y Garcfa Vigilen Oaxaca; con el general Marcial Cavazos en Hidal 

go y muchos otros. Todos @stos deciden apoyar a Adolfo de la Huerta, -

instalado ya en franca rebeldfa en Veracruz. 



Quince dfas después de la toma de Puebla y de ser el general Vi-

llarreal el dueño de la s1tuaci6n ahf, se present6 el general Juan An

drés Almazán, por 6rdenes del presidente Obreg6n, con un contingente -

bien armado de doce mil hombres. Tras una batalla que dur6 tres dfas 

con sus noches, result6 vencido el general Villar.real, salvándose de -

ser capturado. Sigui6 por Tehuacán y Jalapa !lasta llegar al puerto j!_ 

rocho, para reunirse con Adolfo de la Huerta. 

En Veracruz, la cabeza de la rebeli6n delahuertista habfa consti

tuido un gobierno provisional en el cual se nombra a Villarreal secre

tario de Agricultura, aunque sobra decir que ese nombramiento era nom! 

nal, pues ante las circunstancias tan adversas el puesto no tenfa apli 

caci6n práctica de ninguna especie. 

Todavfa flet6 el general Villarreal el barco petrolero "San Leonar. 

do" y con un grupo de apenas trescientos hombres real1zt1 la travesfa al 

puerto de Tuxpan, para continuar en la lucha, intern&ndose después por 

la Huasteca veracruiana, con rumbo al Estado de San Luis Potosf. Enté

rase entonces Villarreal que Adolfo de la Huerta habfa evacuado el puer. 

to de Veracruz, abandonando prácticamente el movimiento. Dej6 designa

do a Antonio l. Villarreal como Jefe de las operaciones militares en 

Nuevo Le6n, Coahuila, San Luis Potosf y Tamaulipas. 

Momento diffcil para nuestro general fue ése. Con su valentfa ca

racterfstica, en lugar de huir, continúa en la lucha que se adivinaba -

estéril y suicida. Sufre Villarreal, junto con sus fuerzas, una embos-
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cada tremenda en la que murieron varios de sus generales y otros mu- -

chos cayeron prisioneros. 

Encontramos en el expediente del general Antonio l. Villarreal, -

dos telegramas que corresponden a la Epoca de su participaci6n en la -

rebeli6n delahuertista y cuyos textos son los siguientes: 

8 de abril de 1924. 

Al Jefe de la Guarn1ci6n de S,L.P. 

Por 6rden de esta Presidencia llegar(n a esa los 
prisioneros hechos al grupo rebelde que.comanda 
Villarreal. Los soldados rasos deben ser pues-
tos en libertad inmediatamente, los oficiales en 
viados a esta .Capital a la Srfa. de Guerra y los 
civiles consignados a las autoridades federales 
por el delito de rebelf6n. 

Afectuosamente, 

El Presidente de la RepQbl1ca, 

Alvaro Obreg6n. 16 

25 de abril de 1924, 

Por documento que he tenido a la vista firmado por 
Antonio l. Villarreal, tengo la absoluta seguridad 
de que Este se encuentra escondido en algQn s1tto 
de los Estados de Nuevo Le6n, Coahu1la o Tamaulipas, 
y que intenta salf~ al norte para cruzar la lfnea 
dfsfrazfndose, ya sea en autom6v11 o en trenes de 
pasajeros o carga. Encardzcole ejercer vigilancia 
completa en los caminos y trenes que parten jur1s
dfcci6n a su cargo para ver si es posible que se -
logre su captura. Persona que me mostr6 documento 
me dfce que Villarreal actualmente se ha dejado ere 
cer la barba. -

Afectuosamente, 
Presidente de la RepOblica, 
Alvaro Obreg6n. 17 
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También existe un documento en el que se notifica al Secretario -

de Guerra y Marina, que se ha incautado una imprenta propiedad del ge

neral Antonio I. Villarreal y de Juan Garcfa, por 6rdenes del Preside!!_ 

te Obreg6n, anexando un inventario de los enseres de la imprenta por -

un valor total de 18,506.06 pesos. 18 

Efectivamente el presidente Alvaro Obreg6n estaba muy bien infor

mado de las andanzas de su antiguo colaborador, ya que el general Vi-

llarreal pudo escapar del desastre militar de Quintero, Tamaulipas, y 

vag6 por llanos y montes durante varios dfas, casi sin comer ni beber. 

Cambi6 la indumentaria de soldado por un traje tfpico de la regi6n y -

pudo llegar asf hasta Monterrey. Disfrazado y con otro nombre, se alQ_ 

j6 en el hotel Bridges, frente a la Estaci6n Uni6n, por bastante tiem

po. En ese mismo hotel se hospedaban militares que tenfan la orden de 

acabar con el resto de los elementos dispersos del fracasado delahuer

tismo. 

Utilizamos, otra vez, a Vasconcelos como fuente para relatar c6mo 

se las gastaban para hacer justicia en contra de los rebeldes: 
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en una postrera escaramuza, V11larreal perdt6 el 
archivo, los ayudantes y el caballo, Pi pie y -
disfrazándose y gracias a su sangre; frfa y valor 
personal, logr6 esconderse, primero en Monterrey, 
después en la Capital. Pero le aprehendieron al 
secretario, un licenciado Treviño, de veinticinco 
años. · 
- A mf no me pueden fusilar -aleg6 ante sus capto 
res-; no soy militar; el c6digo no señala pena de 
muerte para la insurrecci6n. 
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Se alannaron los verdugos; acaso matar asf, a 
un licenciado podrfa traerles responsabilidades. 
Consultaron con Serrano, el Ministro de Guerra, 
y Serrano, siempre humorista, produjo.una reso
luci6n que sus amigos corearon como genialmente 
graciosa. Despach6 un mensaje que en seguida -
di6 a la prensa: Con fecha de hoy, se concede -
el grado de General del Ejército al Licenciado 
RamcSn Trevfño. Anexo iba otro mensaje: Fusile 
al General y Licenciado Ram6n Treviño. 19 

Solamente unos cinco amigos fntimos de Vfllarreal sabfan de la e1 

tancia clandestina de Antonio en Monterrey y cuándo en un peri6d1co l~ 

cal se public6 algo relativo a la posible presencia del geoer~l Villa

rreal en esa ciudad, éste se vf6 forzado a partir de la capital de su 

estado. 

Viaj6 de inc6gnito hasta la ciudad de México, en medto de serios 

peligros, para esconderse en el sitio donde menos lo buscar1an o sea 

entre sus mismos perseguidores en el ambiente mismo de la capital. Se 

dice que en los mismos teatros capitalinos dedicados a presentar revi.!_ 

tas musicales con comentarios políticos de actualidad, al referirse al 
' 

general Villarreal, entonaban la canci6n popular que dice: "LD6nde e.!_ 

tas, coraz6n .•• ?" 

Y iaquf mismo estaba! el pobre de Villarreal, que enemigo del ca

·11ismo, se habfa visto obligado a sumarse al delahuertismo. 
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VI 

NUEVAMENTE EN LA OPOSICION 

1924 - 1934 



Antonio Ireneo Villarreal como la mayorfa de los polfticos de esa 

época fue mas6n. Existe en su expediente militar un telegrama dirigi

do al Presidente Obreg6n en 1924, por los dfas diffciles de la rebeli6n 

delahuertista, en donde le piden: 

Guadalajara Jal. 

Pres. República. 

Orden Mas6nica Caballeros Humanidad pide 
gracia para hermano equivocado Antonio Villarreal, 
por méritos recon6cele en lucha contra pasadas ti 
ranfas. -

Respetuosamente. 

El Srio. General M. Mendoza L6pez Schwertfeger. 1 

Una vez que la rebeli6n delahuertista habfa sido controlada y se 

hubo restablecido la paz, Obreg6n trasmite el mandato presidencial al 

general Plutarco Elfas Calles, quien habfa resultado vencedor sobre el 

general sinaloense Angel Flores. Durante el gobiérno calltsta el gen!_ 

ral Villarreal pas6 un tiempo oculto, como ya se_dijo, en la misma ca

pital de la República. Hasta que poco a poco la atm6sfera metropolit!_ 

na fue tomando un curso normal para nuestro personaje. 

Calles tuvo que atender varios asuntos y problemas, el principal 
/ 

sin duda el de la guerra cristera, pero después de sofocada ésta, vuel_ 

ve a surgir la cuesti6n dela sucesi6n presidencial. Alvaro Obreg6n S!_ 

gufa siendo una figura relevante del ambiente polftico y manifest6 su 

nueva aspiraci6n a la presidencia de la República, Con este motivo un 
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grupo de diputados de la XXXII Legislatura inicia una reforma constit~ 

cional para que un presidente pudiera reelegirse, dejando pasar un pe

rfodo inmediato a aqu~l en que se hubiese desempeñado como presidente. 

Esta reforma dejó en libertad las aspiraciones de Obregón, pero -

se presentaron otros dos aspirantes a la presidencia: Arnulfo R. Gómez 

y Francisco R. Serrano. Ambos divisionarios posefan. una buena hoja de 

servicio y ambos aceptan su candidatura, el primero por el Partido An

tirreeleccionista y el segundo como candidato independiente. 

Como anti.9uo revolucionario maderista, Antonio Villarreal,prefe-

ría el triunfo de cualquiera de los dos contrincantes del gran caudi-

llo sonorense, pero dada su situaci6n, delicada siempre durante el go

bierno callista, se puso discretamente a trabajar en favor de la oposj_ 

ci6n. 

El general Francisco Serrano se dirigió a Cuernavaca, Morelos, 

unos dicen que para festejar su onomástico, el 4 de octubre de 1927, y 

otros opinan que para hacer·labor subversiva en contra del gobierno C-ª._ 

llista, que habfa permitido la candidatura de Obregón. El caso fue 

que resultó dfa fatal para.Serrano y el grupo que lo acompañaba. En-

tre los conocidos de don Francisco en Cuernavaca se encontraba nuestro 

amigo Villarreal, quien por una mera coincidencia supo de la orden de 

aprehensión que había contra el grupo. Fortunato Lozano cuenta que Vj_ 

llarreal : 
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se encamin6 a Cuernavaca sólo en compañfa de su 
amigo y paisano, Práxedis W. Caballero. quien -
habfa sido por largos años telegrafista en la -
estaci6n ferrocarrilera de su pueblo. Por esta 
especialisima circunstancia, al encontrarse Vi
llarreal dentro de las oficinas telegráficas de 
Cuernavaca, se le di6 cuenta que de México se -
giraban 6rdenes para que el Jefe de Armas del -
Estado de Morelos procediera a tomar como pri-
sioneros tanto a Serrano como a su grupo. Inm~ 
diatamente Villarreal se acerc6 con su acompa-
ñante al Hotel Moctezuma, donde estaban aloja-
dos los de la conjura, y dej6 dicho que salie-
ran todos de allf, porque la situaci6n ya qued!_ 
ba comprometida por demás. 2 

El aviso del general Villarreal no fue tomado en cuenta _por Serr!_ 

no, creyendo contar con el apoyo de su compadre el general Juan Domin

guez, Jefe Militar de Morelos. El desenlace del caso fue que el comp!_ 

dre aprehendi6 a Serrano y a sus trece acompañantes y a todos se les -

aplic6 la "ley fuga" en Huitzilac, Morelos, cuando eran trasladados a 

la ciudad de Mb1co. Mientras tanto en Cuernavaca, se habfan librado 

de la detenci6n y de la muerte, Antonio I. Villarreal. su amigo el se

ñor Caballero y el licenciado Francisco J. Santamaría, autor del libro 

Tragedia en el que narra este acontecimiento. 

Por su parte, el general Arnulfo R. G6mez se habfa declarado en -

franca rebeldía contra el gobierno del general Calles, dentro de la e!!_ 

tidad veracruzana. Hasta esa regi6n fue perseguido, capturado y fusi

lado, por generales gob1ernistas. Borrados del mapa político Serrano 

y G6mez, los dos pretendientes a la presidencia, el general Obreg6n 

qued6 como Onico candidato. 
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El panorama para Villarreal, ante la reelecci6n de Obreg6n, pint! 

ba muy oscuro, puesto que desde que le habfa renunciado a don Alvaro -

como Secretario de Agri1;:ultura y Fomento, las relaciones entre ambos -

no eran del todo amigables. Las elecciones se efectuaron el 1? de ju

lio de 1928, fesultando elegido el general Obreg6n, quien arrib6, el -

15 de ese mismo mes a la capital. Pero el dfa 17 de julio, en un ban

quete que se daba en su honor como candidato triunfante, celebrado en 

el restaurante La Bomb111a en San Angel, resul t6 asesinado por el faná 

tico religioso, Jos6 de Le6n Toral. 

Ese asesinato c¡¡mbiaba el panorama polftico de M6xico. En su últi 

mo infonne de _gobierno -el 1? de septiembre del 28-, el presidente Ca-

lles prometió la terminaci6n del caudillismo y manifest6 que el rumbo -

democrático y constitucional del pafs, era necesario para la paz de la 

Repablica. 

El Congreso design6 Presidente Provisional al ciudadano que acaba

ba de desempeñarse como Secretario de Gobernae16n, Emilio Portes,Gtl, -

quien durar.fa en el poder poco más de un año -hasta el 5 de febrero de 

1930-, mientras se convocara a elecciones para el perfodo constitucio-

nal que habfa dejado vacfo el asesinato del general Obreg6n. 

Durante la presidencia de Portes Gil, Antonio I. Villarreal se de

dicó al periodismo poHtico. Sus artfculos, siempre transparentes, di

rectos y valientes, aludtan a la sombra del Jefe Máx1mo tras el mandato 
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de don Emilio. Ade~s la contienda electoral estaba demasiado pr6xima 

esta vez, y Villarreal seguía sonando como posible candidato a la hora 

de las elecciones. Sobre todo entre las masas populares que lo recor

daban como precursor revolucionario y defensor del obrero y del campe

sino. Por las razones anteriormente expuestas, con verdadero lujo de 

fuerza, Villarreal fue capturado en su casa de la capital y depositado 

en la estaci6n del tren, para que partiera a los Estados Unidos, obli

gándolo asf a un forzado y arbitrario destierro. 

Por otra parte el Partido Antirreeleccionista, -
que habfa luchado contra la reelecci6n del Gene
ral Obreg6n, resuelve participar en las eleccio
nes y en un principio tiene como presunto candi
dato al prestigiado revolucionario, que venfa -
desde las filas del floresmagonismo, general An
tonio I. Villarreal. Se habla de que también el 
Partido Comunista tendri candidato y que lo será 
Pedro V. Rodríguez. Entre tanto, se va perfila.!!_ 
do la candidatura del licenciado José Vasconce-
los, quien habfa figurado como Rector de la Uni
versidad Nacional y Secretario de Educaci6n del 
gobierno obregonista. Ahora regresa del extran
jero. 3 

Efectivamente los dos amigos de siempre y excompañeros del gabin!_ 

te de Obreg6n, Vasconcelos y Villarreal, están en el exilio otra vez y 

ambos son presidenciables. Se reanen para conferenciar en Laredo, Te

xas. 

Durante mi paso por Laredo y después de que df 
una conferencia de duro ataque contra el callis 
mo y los poHticos, y como ya se viera la adhe:
si6n que ganaba entre grupos tan dispares como 
el cat6lico y ei comunizante, celebré una larga 
conferencia amistosa con Antonio .Villarreal. 
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-Usted me estorba -me dijo-; usted arrastra a 
mis amigos, y todo para qué .•. Usted no va a 
hacer nada. A la hora crftica, usted alegará 
que es fil6sofo y se retirará de la lucha ••. 
Déjeme a mf, anase a mf ... 
-Mi querido amigo -respondf-: yo nunca le he 
pedido a nadie que se una a mT; a usted· mis
mo no se lo pido, pero sf le digo que si el 
pafs me apoya, iré hasta el fin como cualqui!. 
ra. 
-Bueno, -transigi6 Villarreal-; vamos a hacer 
un trato. Trabaje usted porque lo nombre el 
Partido Antirreeleccionista; si usted sale -
candidato, yo lo apoyo y usted me apoya a mf; 
si yo triunfo en la convenci6n del partido, -
déjese de andar congregando gente an6nima, de 
dfquese a ganarse a los polfticos; vamos a lI 
char en el seno del partido, para evitar las 
divisiones. 
-Mire, Antonio; a mf el poder polftico me vie 
ne guango; tengo otras cosas de qué ocupar,ne
en la vida. Pero dejando eso a un lado, le -
propongo lo siguiente: comencemos los dos - -
nuestra propaganda el día que comienza el año 
dentro del cual deben hallarse los candidatos 
en territorio nacional. Usted tiene sus apo
yos, sus amigos en Nuevo Le6n; yo no tengo -
arraigo particular en ninguna parte, excep- -
tuando, quizás, la captta1 que vi6 de bulto -
mi obra. En el resto del pafs, se hizo sen-
tir, pero en forma dispersa, por.que empezaba 
apenas. Usted entrará por La redo y yo me re
servo lo mas d1ffcil: yo entraré por Sonora, 
donde es má& fuerte el callismo, donde sigue 
habiendo obregonismo, donde es más vigoroso -
el gobiernismo. 
-!Qué bárbaro; qué va usted a hacer por Sono
ra ••. i 
-No sé lo que haré, pero déjeme seguir adelan 
te con mi propuesta. Yo entro por Nogales,:
usted por Laredo y empezamos a recorrer pue-
blo por pueblo, usted por el interior, yo por 
la costa del Pacffico. Y al cabo de cuatro -
meses, nos juntamos en la capital. Yo habré 
organizado mis clubes en la zona recorrida; -
usted organizará los suyos, y ya en la capi
tal, un tribunal de amigos o el mismo Partido 
Antirreeleccionista si usted quiere, examina
ra nuestras pretensiones, dectdirá quien cuen. 
ta con mayor arrastre electoral, y ese será -
el candidato. -No es serio lo que usted pro-



pone; trabaje a los 11deres; yo me atengo a 
una Convenci6n; ya tengo iniciados trabajos; 
usted se va a tirar una plancha. Y, sobre -
todo, no entre por Sonora; no sea tonto; lo 
matan; por lo menos, lo dejan baldado de una 
paliza ••• y sera una 14stima ••. hay que guar 
dar al fi16sofo.~ -

Era cierto que si quertan jugar como candidatos tendr1an que re-

gresar lo mas pronto posible, con el prop6sito de estar dentro del te

rritorio nacional en el plazo constitucional necesario para tener dér~ 

cho a participar en las elecciones. 

Tras sesenta d1as de ausencia, se presenta don Antonio en su pa-

tria, atravesando el Rfo Bravo a caballo. Discretamente un pariente -

suyo, el señor Luis Lorenzi Villarreal, lo lleva en su auto hasta Mon

terrey y lo aloja en un hotelucho situado en calle Col6n namero 140. -

El empeño de nuestro biografiado era levantar un acta con el fin de 

atestiguar su presencia en territorio nacional. 

Las notar1as estaban vigiladas, lo que dificultaba mucho el tr«m.i 

te. Pero por fin el d1a 12 de noviembre de 1928, a avanzadas horas de 

la noche, se firma ante el. licenciado Simc5n Guajardo, el acta que com

prueba la presencia en nuestro pafs del general Antonto I. Villarreal. 

El mismo notario confirma la personalidad de Villarreal, ya que lo ha-. 

bfa conocido siendo gobernador del Estado y visto varias veces ya como 

Secretario de Agricultura. De testigos se prestaron los fteles amigos 

del general: Fortunato Lozano y Gil Moreno. 
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El general Villarreal, todavfa disfrazado, efectúa su salida ·por 

carro de Monterrey. Se dirige hacia la Estaci6n Agua Nueva, Coahuila, 

de donde tom6 pasaje a la capital de la República. 

En el año de 1929 se invit6, por instancias del ex presidente Plu

tarco EHas Calles, a las diferentes organizaciones existentes a unir

se y formar el Partido Nacional R~volucionario (nacido con ese nombre 

y actualmente P.R.I.). Transcurren los preparativos para la Conven- -

ci6n de Quer~taro, donde el partido reci~n formado debta de·postular -

su candidato a la Presidencia para el perfodo 1930-34. El elegido fue 

el ingeniero michoacano Pascual Ortfz Rubio. 

El gobierno del todavfa presidente Portes Gil, enterado ya de la 

presencia en el pafs de Antonio I. Villarreal, dio su anuencia para 

que !ste se dedicara a las tareas pol1ticas relacionadas con su preca!!. 

didatura. 

Organizaron los regiomontanos, un centro polftico llamado "Parti

do Antirreelecciónista de Nuevo Le6n", filial del de la ciudad de Mb.!_ 

co. Y cuando Villarreal visita la ciudad de Monterrey, por cierto al.Q. 

jado en el Hotel Co11tinental, llegan comisiones de varios pueblos neo

leoneses para demostrar su adhesi6n. El punto culminante de esta vis.!_ 

ta lo constituy6 la manifestaci6n efectuada en la Plaza Zaragoza, el -

domingo 27 de enero de 1929, en donde el general lampacense pronunci6 

un discurso fogoso y valiente a los ciudadanos de Nuevo Le6n, 
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Las ideas centrales del discurso, son la educaci6n, el problema -

agrario y la honestidad gubernamental. Estaba decepcionado del curso 

que habfa tomado la Revoluci6n, pero sigu_e esperanzado: 

Se siguen llamando revQlucionarios los traidores, 
se siguen llamando revolucionarios los que han -
llevado hasta el mAximo el alza de las contribu
ciones que no sirven siquiera para desviarse en 
mejoras materiales, sino que van directamente a 
los bolsillos de los grandes claudicadores. 
Se llaman agraristas hombres que antes de la Re
voluci6n no tenfan. ni una pulgada de tierra y -
que con el triunfo de la Revoluci6n se han conver 
tido en ograristas-hacendados,.el tipo m&s infame 
de la Patria. 
lQué nos ha dejado la Revoluci6n? La muerte, la 
sangre, la devastaci6n, la miseria; no por culpa 
de los verdaderos revolucionarios, sino por culpa 
de los hombres mendaces que se introdujeron en -
nuestras filas, que nos engañaron y que todavfa -
siguen gritando 1Revoluci6n! en vez de gritar la
trocinio y muerte: 
Nosotros, los anti-reeleccionistas, hombres inde
pendientes iniciamos este nuevo ciclo de la lucha 
con el Animo sereno y resuelto, con·el Animo de -
cubrir el expediente de- la legalidad. 5 

Prosigui6 la gira por otros sitios, ayudado por el gran orador que . 
fue don Aurelfo Manr1que, y se adentr6 a territorio de Coahuila donde -

el 3 de marzo lo sorprendi6 la rebeli6n escobarista. V1llarreal opt6 

por adherirse a este movimiento y obtuvo incl~so una Jefatura de Opera

ciones Militares en esa zona. Existe un telegrama redactado en clave, 

dentro de su hoja de servicio militar, que dice: 

11 de marzo de 1929. 

Torre6n, Coahuila para Hip6lito, Coahufla. 

Refiarome su mensaje NOm. 4. Puede hacer requisa 
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caballada Hacienda La Posa y extender constancia. 

Atentamente. 

El Gral. de Div. Jefe de la 6a. 
Jefatura de Operaciones Militares. 

Antonio l. Villarreal. 

\ 
La rebeli6n ~scobarista, llamada asf porque fue encabezada mili--

tarmente por el general Jos~ Gonzalo Escobar, esta116 en un levantamie.!!. 

to armad.o en varios Estados. El Plan de Hermosillo -que fue su bandera

desconocfa al presidente de la República Emilio Portes Gil, e invitaba 

al pueblo mexicano a secundar la protesta armada "como única forma de 

amputar los fatfdicos males que agobian a nuestra patria, lo hacemos -

con el conocimiento de que se ha agotado toda esperanza de mejorfa na

cional mientras Plutarco Elfas Calles siga dirigiendo, sin ningún der~ 

cho la naci6n. 11 6 

Los sublevados reconocfan como su candidato presidencial al lice.!!_ 

ciado Gilberto Valenzuela. Algunos militares se unieron a este levan

tamiento, como lo hizo Villarreal, aduciendo que el Jefe M§ximo se in

miscu1a demasiado en los asuntos nacionales, El presidente Portes Gil 

pidi6 al mismo general Calles hacerse cargo de las operaciones milita

res en contra de los rebeldes y en cuest16n de tres meses fueron sofo

cados, con un saldo de dos mil muertos aproximadamente. La mayorfa de 

los militares de la rebeli6n escobarista emigró a los Estados Unidos. 
' Nuestro amigo Villarreal decide irse a radicar a San Antonio, Texas. 
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Desde su exilio en la ciudad texana, se puso Villarreal en conta~ 

to con los principales personajes que lo habfan postulado en Nuevo - -

Le6n, recomendándoles que se adhirieran a la candidatura de Jos~ Vas-

concelos, que se.habfa quedado como Qnico candidato en posibilidad de 

derrotar al candidato del Partido Nacional Revolucionario. 

Cuándo el Congreso de la Uni6n declaro Presidente Electo a Pascual 

Ortiz Rubio se esperaba un estallido general de los vasconcelistas. 

Don Jos~ habfa cruzado la frontera mexicana.el 2 de. diciembre y expi-

di6 un plan de guerra, que nadie secund6. Es interesante observar que 

aQn en esos momentos los habitantes del. noreste pensaban en Villarreal 

para remediar la situaci6n, lo que evidencia un villarrealismo verdad!. 

ro y palpable en esa zona. 

-Cuando el general Villarreal pase la frontera.
nadie detendrá a Coahuila, Nuevo Le6n y Tamau
lipas -nos dijo una de las señoritas Treviño-. 
Y el general Villarreal no tardar& en pasar la 
frontera. 
Las señoritas Treviño eran dos sesentonas en cu 
ya casa de huéspedes par6 frecuentemente el ve-= 
terano revolucionario Antonio l. Villarreal. -
Su vasconcelismo no era sino una forma -frustra 
da y amarga- de su activo villarrealismo. Para 
ellas la Revoluci6n y el destino todo de M!xico 
carecfan de sentido·si no mediaba. dándoles cariz 
y definici6n, el general Villarreal. Aquellas 
tiernas y resueltas señoritas Treviño en quienes 
evoco. a la distancia. una macabramente piadosa -
atm6sfera de muerte, como la de las dulces solte
ronas de Ars!n1cos y Encajes viejos. La menor. 
menudita. ojizarca. temblaba de emoc16n al pronun 
ciar el nombre del caudillo neoleon~s. La mayor-;
m6s centrada y parsimoniosa. acompañ6 a Madero en 
1910 y cuando el jefe de la Revoluc16n fue aprehen 
dido, dio con sus huesos en una celda de la coman-= 
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dancia militar. Nos hicimos intimfsimos de ambas 
y disfrutamos de sus amorosamente maternales favo 
res en todo lo relativo a nuestro precario hospeda 
je. Nos mimaban como si fuésemos los macabeos de
su ardiente antigobfernismo y trataban de retener
nos a su lado agasaj§ndonos, a media mañana o a me 
dia tarde, con las 1118s suculentas tortillas de ha:
rina y las mis invencibles golosinas de su cocina. 
Según ellas, habfa que esperar a que Villarreal -
diese el grito. (Sin Vfllarreal, por supuesto, e_! 
taba perdido Vasconcelos. Ya podía éste·hacer lo 
que quisiera: sin Vfllarreal era un simple qu1dam, 
sin el menor significado. Tenfamos que conocer al 
caudi 11 o de Nuevo Le6n. i Ese s f er.a caudi 11 o: ) 
-Me corto la mano derecha si no viene el general -
Villarreal a barrer con todos los infames de la im 
posici6n. Dentro de una semana la República esta:
r! ardiendo como en 1910. 
Estaban agotadas todas las probabilidades y nadie se 
habfa levantado en la República a proclamar Presi
dente a Vasconcelos. Si alguien le hubiese reclam!_ 
do su dicho a la pobre-solterona, ésta habrfa teni
do que cortarse no nada m!s la mano derecha, sino -
también ·1a izquierda y las dos· piernas heridas, por 
cierto, por la flebitis, y hasta las narices y las 
orejas. 7 

En efecto, Villarreal no regresó al pats en ese año, ni en varios 

más ... Pasó cuatro años -1929-1933- en los Estados Unidos en esta oc!_ 

sión. All4 en San Antonio.recibfa las noticias nacionales. Supo de -

la breve permanencia en el poder de OrtTz Rubio debida a la sorprende!!_ 

te renun~ia que presenttl, al dfa siguiente de su informe presidencial 

del 1~ de septiembre de 1932. Entérase también de la designación como 

presidente sustituto del general Abelardo L, Rodrfguez, para terminar 

el período del que habfa renunciado. "Antonio Villarreal fue delahuer. 

tista, gomista y escobarista, todo lo que estuviera en contra de Calles. 

Esa obsesión determinó que por muchos años V1llarreal permaneciera al!_ 

jado de la cosa pública; pero don Antonio no dejó nunca de ser un buen 

revolucionario. 118 
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El 29 de abril de 1933 se hace la reforma constitucional, vigente 

hasta la fecha, que impfde la reelección de modo radical. También en 

ese mismo año se efectuó, en la ciudad de Querétaro, una convención 

del Partido Nacional Revolucionario, para fijar un programa de gobier

no y designar al candidato presidencial. 

La Asamblea designó al general Lazaro CSrdenas y se aprobó un Plan 

Sexenal, lo que significaba que el siguiente perfodo de gobierno serfa 

de 1934 hasta 1940. 

Antonio l. Villarreal regresa a M@xico en ese año del 33 y se de

dica a hacer pol1tica del lado de los grupos independientes. 

La ConfederaciOn Revolucionaria de Partidos Indepen 
dientes (C.R,P.I.) estaba formada por un gran núme::
ro de hombres de clubes, unos efectivos y muchos -
virtuales; pero· que ten1an la cohesión que le presen 
taban los tres jefes que la encabezaban, el profesor 
Aurelio Manrique, el licenciado Antonio Dfaz Soto y 
Gama y el general Antonio I. Villarreal, a quienes -
llamaremos por brevedad los Tres Mosqueteros. El -
trfo formado por Manrique, Soto y Gama y Villarreal 
era una fracción del antiguo obregonismo, con el -
delahuertismo en 1923 y como Serrano y Gómez en 1927. 
La Confederación Revolucionaria de Partidos Indepen
dientes se inclinaba naturalmente por la candidatura 
del general Villarreal y casi puede decirse que de -
hecho se había organizado para sostener su candidatu 
ra. Su órgano de expresf6n era E1 Nuevo R@9imen, -: 
redactado por Filomeno Mata Jr. 9 

Los villarrealistas hacían su campaña pol1tica en los cines y te!_ 

tros de la capital y entre los oradores jóvenes que destacaron estaban 

José Morales Gómez, Alberto Serdán, Francisco Schroeder y Erasmo Lozano 

Rocha. 
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El 19 de noviembre de 1933 los diversos grupos in 
dependientes, especialmente la Confederaci6n Rev~ 
lucionaria de Partidos Independientes (C.R.P.I.) 
y el Partido Nacional Antirreeleccionista (P.N.A.) 
intentaron verificar un mitin de coalici6n en el 
teatro Politeama de la ciudad de México para cele 
brar el aniversario de la Revoluci6n. La reuni6ñ 
que llevaba trazas de ser muy imponente, por lo -
concurrida y por las promesas de oir hablar en -
ella a los más destacados oradores y especialmen
te a Soto y Gama y Manrique, fue disuelta por gen_ 
darmes con pistolas y lanza bombas de gases lacri 
m6genos ••• l ll -

A pesar de todo, el general Villarreal visit6 partes de Tamauli-

pas, Nuevo Le6n, pueblos cercanos a la capital de la RepOblica y efec

tu6 un gran mitin en la Alameda. 

Para el mes de marzo de 1934 los partidarios de Antonio I, Vill~

rreal se constituyeron en la Convenci6n Revolucionaria de Partidos In

dependientes, Las juntas las tuvieron en la 11 Arena México" y fue apr.Q. 

bada por unanimidad la candidatura oficial para la Presidencia de la~ 

RepOblica, del general don Antonio I, Villarreal, el 5 de abril de 1934, 

Ese dfa pronunci6 el candidato Vi11arreal un discurso en el cual 

no escatim6 ataques para el gobierno y para el partido oficial. Apar!_ 

ci6 la pieza oratoria publicada en El Hombre Libre y en los párrafos -

más significativo~ hace una comparaci6n entre la Iglesia y la Revolu-

ci6n en donde menciona que en los comienzos aquella tenfa templo de m!_ 

dera y religi6n de oro, después, cuando la Iglesia fue poderosa tenfa 

templo de oro y religi6n de madera. "Cosa semejante nos toca admitir, 

aunque nos duela el alma: La Revoluci6n Mexicana que en sus comienzos 
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fue de oro, en sus ideales y aspiraciones, se ha convertido en algo i.!!. 

ferior, en algo que ya merece desprecio", pero pedfa fe y espfritu de 

sacrificio para "librarla del desprestigio en que la han hecho caer -

hombres que nunca fueron de la Revolución y que de ella se han apro~e

chado únicamente para medrar". Criticaba fuertemente el agrarismo CO.!!. 

vertido en conveniencia polftica para tener sojuzgadas a las masas ca!!!_ 

pesinas y "aprovecharlas para manifestaciones populares en favor de 

los candidatos oficiales o para llevarlas a las casillas a votar por -

los hombres del Poder". Reclamaba la desaparición de la aplicación de 

la Ley fuga y de la salvaje pena del destierro, que @l habfa sufrido -

en carne propia, Querfa la libertad de conciencia ·para terminar con -

las persecuciones religiosas, de la @poca callista, y pedfa "que la h.!!, 

nestidad vuelva a ser regla de gobierno; que se castigue a los ladro--

nes pOblfcos, con mas rigor con que se castiga a los ladrones vulgares." 11 

Como habfa sucedido en 1929, para estas elecciones de 1934 se pr_! 

sentaron varios candidatos, además de Cárdenas y de Villarreal, pues -

el Partido Comunista postuló al lider Hernán Laborde, el Partido Na-

cional Antirreeleccionista al Licenciado Luis Cabrera y el Partido So

cial Democrático al licenciado Gilberto Valenzuela. 
\ 

Como era de suponerse, y a pesar de la oposición, el 1~ de diciE!!!!_ 

bre de 1934 toma posesión del gobierno el general Lázaro Cárdenas del 

Partido Nacional Revolucionario y a pesar de que el gabin,te estuvo i.!!. 

tegrado en buena parte por elementos·callistas, se separo al poco tie!!!. 

po del Jefe Máximo, 
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La contienda electoral de 19341 fue el Oltimo intento de Villa- -

rreal por alcanzar el poder. "La ambici6n de conquistar el poder, en 

sus diversos grados, es legftima, sobre todo cuando se concibe ese P.Q. 

der como la forma superior y m4s eficaz de servir a los demas al apl! 

car ideas y programas que se postulan como v4lidos y superiores." 12 -

La presidencia fue lo Onico que le falt6 a Villarreal ocupar, durante 

su trayectoria polftica y seguramente la habría utilizado, como lo hi

zo desde otros cargos, a servir a las mejores causas de su pafs. 
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VII 

EL RECONOCIMIENTO 

1934 ~ 1944 



La Oltima d@cada en la vida de don Antonio result6 tranquila y 

discreta. Ya no tuvo pretensiones de puestos pOblicos ni b@licos em~ 

ños. Ahora seguir4 combatiendo, fiel a sus ideales, de los que nunca 

se apart6, con el arma de la pluma. 

Escribir sobre t6picos polfticos no era algo nuevo para Villa

rreal, lo habfa hecho desde su temprana juventud. En los diez años 

que van desde 1934 a 1944, colabora como editorialista en Exc@lsior y 

principalmente en El Universal. Sus artfculos son agudos, ir6nicos, -

pol~fcos ... siempre aut@nticos. Plasmando y defendiendo su verdad, -

la verdad, que cada ·ser humano lleva dentro. 

Algunas personas se molestaron con sus comentarios vertidos en 

los diarios y respondieron con rudas crftfcas a Villarreal. Cuando 

don Antonio lefa en la prensa algOn ataque o insulto hacia su persona, 

solfa decir en tono humorfstico: "Hoy me toc6 almorzar, servidos en la 

sopera de los diarios, hartos sapos y culebras." 1 Sin embargo no po-

dfan lanzarle imputaciones en ciertos aspectos, porque con,o dijo el ta!!!. 

bi@n periodista revolucionario Santiago R. de la Vega, "Vfllarreal no 

fusfl6, no rob6, no prevarfcll." Pertenecf6 a la generac16n de los pr~ 

cursores idealistas de la Revoluc1Bn, Onicos que fueron incorruptibles, 

aunque en elpresente estl!n tristemente olvidados, 

En la Apoca del cardenfsmo Vfllarreal elog16, por medio de la - -

prensa, la postura adquirida por el Presidente ante la guerra civil e.! 

pañola y el apoyo brindado a los refugiados republicanos. V11larreal 
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como Cárdenas, era enemigo de los fascistas y de los nazis. En cambio, 

por sus ideas izquierdistas pudo llevar una relaci6n amistosa con el -

célebre refugiado ruso Le6n Trotski, en su casa de Coyoacán, quien per 

seguido por José Stalin habfa arribado a México en 1937.2 

Casi pare terminar el sexenio de Lázaro Cárdenas, el general Vi-

llarreal decide reingresar al ejército, del que habfa salido desde - -

1923 a rafz de su participaci6n en la rebeli6n delahuertista en contra 

del presidente Obreg6n, 

Exactamente dieciocho dfas antes de entregar el poder, el general 

C&rdenas firma un oficio en favor de su antiguo contrincante a la pre

sidencia de la República: 

Presidencia de la Repúbl_ica. 

Al Secretario d.e la Defensa Nacional; 

General Jesús Agustfn Castro. 

Gfrense las 6rdenes correspondientes a efecto de que 
a partir del 16 del actual, reingrese al Ejército Na 
cional el C. Antonio I. Villarreal, con el empleo de 
General de Brigada que ostent6 en la Instituci6n. 

México, a 12 de noviembre de 1940, 

El Presidente de la República 

Lázaro C&rdenas. 3 

_El siguiente presidente Manuel Av1la Camacho, firm6 el 6 de enero 

de 1941, un oficio con idéntica redacci6n al anterior, pero ordenando 
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que Villarreal reingresara con el grado de General de Divisi6n y no 

con el de Brigada. 

El general Villarreal al firmar un telegrama en 1929, cuando la 

rebeli6n escobarista, lo hace como general divisionario, pero su expe

diente en el Archivo Militar no consigna la fecha exacta en la que se 

le habfa otorgado la m4xima jerarqufa de nuestro ejército. 

Queda, pues, a disposici6n del Estado Mayor y en el affo de 1941, 

segan acuerdo del 4 de febrero, el presidente Avila Camacho da la or-

den que se le compute a Villarreal el tiempo que pennaneci6 separado -

de la Instituc16n -primero Secretar1a de Guerra y Marina y después Se

cretarfa de la Defensa Nacional-. Buen detalle de Avila Camacho fue -

el considerar los méritos de Villarreal como precursor revolucionario 

y asf poder añadir los affos de separaci6n, a su hoja de servicio. 

Desde su reingreso al Ejército, don Antonio trabaj6 en favor de -

la asociaci6n "Veteranos de la .Revoluci6n", de la que por supuesto fo!, 

m6 parte activa. Reconocido como Veterano de la Revoluci6n por ser 

finnante del Plan del Partido Liberal en 1906 y unirse a los movimien

tos annados contra el porfirismo .-del 1,910 al 11- y contra del huerti!_ 

mo -del 1913 al 14-, se le conceden las condecoraciones al Mérito Rev.Q_ 

lucionario correspondientes a los perfodos maderista y constituciona-

lista, creadas al efecto,i+ Le conc$den también pensi6n de jubilaci6n 

el 1~ de diciembre de 1944, comput!ndole un total de 44 años al servi

cio del Ejército. 
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El caudillo de Lampazos, en una ~poca robusto y vigoroso, se va -

apagando ffsicamente. No en balde se ha pasado sus 65 años de vida a 

"salto de mata" y los ha vivido plenamente. Espiritualmente en cambio, 

ha crecido, ha perdonado, ha mad.urado intens~mente. Tranquilo con su 

conciencia., legando a su hi.jo solamente una profesión y a su mujer la 

seguridad de una pensi6n, muere en la ciudad de México, el 16 de diciem_ 

bre de 1944, en su domicilio de Monte Blanco 510. 

El acta de defunci6n, certificada por el doctor Gabriel Malda, n.Q_ 

t1f1ca que el deceso ocurri6 a las 18 horas 20 minutos, a causa de una 

endoarteritis cerebral, es decir una hemorragia cerebral no traum3ti-

ca.5 

La Secretarfa de la Defensa Nacional absorbi6 los gastos del sep~ 

lio. El importe de los funerales de la agencia Alcazar Hnos. ascen-

d16 a m4s de diez mil pesos, pues inclufa una caja met3lica importada 

con medida especial. 6 

El C. Secretario del ramo era L4zaro C§rdenas y aunque no pudo - -

asistir, por encontrarse en Apatzing&n, ordena el envio de coronas fQn~ 

bres y de la banda musical de la propia dependencia, La Oltima guardia 

ante el f@retro la hicieron, el Pr~sidente de México Manuel Avfla Cama

cho; el Secretario de Marina, general Heriberto Jara; el subsecretario 

de la Defensa, general Francisco L. Urquizo; el general Esteban Baca -

Calder6n; el general JesOs Agustfn Castro; el general Jacinto B. Trev! 

ño, y el ingeniero Manuel Villarreal Sordo, hijo de don Antonio. 
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Un agrupamiento motorizado formó cortejo militar durante el reco

rrido fQnebre y el personal de 5 batallones despleg6 valla por casi 

dos kil6metros del trayecto, que desde la residencia de la familia Vi

llarreal, pas6 por el Paseo de la Reforma, para continuar por la Aveni. 

da Melchor Ocampo y, por Qltimo, tomar la Calzada México Tacuba hasta 

arribar al Pante6n Español de la metr6poli. 

lQué dijeron los amigos de Antonio al despedirlo? 

El revolucionario Santi_ago R. de la Vega, secretario particular -

de ViJlarreal, lo hab1a llamado "caudillo'' en uno de sus escritos: 

yo s61o quise rescatar del olvido a Juan Sarabia, 
que fue nuestro dialéctico, y correlativamente a 
Camilo Arrfaga, que fue nuestro precursor; a Rfcar 
do Flores Mag6n, que fue simultáneamente nuestro -
lfder y nuestro mlrtir; a Santiago de la Hoz, que 
fue.nuestro poeta; a L&zaro Gutiérrez de Lara, que 
fue nuestro historiador; a Librado Rivera, que fue 
nuestro preceptor; a Esteban Baca Calder6n, Manuel 
M. Diéguez, Juan José Rfos y Juan Cabral, que fue
ron nuestros generales; a Antonio l. Villarreal, -
que fue nuestro caudillo y también, y sobre todo, 
nuestro caballero Bayardo, sin miedo y sin tacha; 
a Alfoson Cravioto, que fue nuestro diplomático y 
hombre de letras; a Atilano Barrera, que fue nues
tro mirlo blanco; a Benjamfn Canales, Práxed1s Gue 
rrero y Elpidio Canales, que fueron nuestros cade=
tes de Gascuna; a Santan6n que fue nuestro Pancho 
Villa; a don Francisco l. Madero, que fue nuestro 
primer tesorero; a Juana B. Gutiérrez de Mendoza, 
Elisa Acuña Rosetti y Sara Estela Ramfrez, las se 
ñoritas Co11n y la señorita Silvfna Rambao de Tre 
jo, que fueron alternativamente nuestras Martas y 
Martas de Betania; a todos los escritores, perio
distas, guerreros o cfv11es que yo he olvidado -
nombrar por flaqueza de memoria, y que fueron, 
cuando la Revoluci6n no contaba todavfa un nego-
cfo ni el poder una granjerfa. 7 
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Es precisamente el fiel amigo y secretario. Santiago R. de la Ve

ga. quien agradeci6 al gobierno en nombre de la familia, los funerales 

y el encar~ado de· presenta~ a los dos oradores oficiales en la ceremo

nia luctuosa. El primero en tomar la palabra, en nombre de la Secret!_ 

rfa de la Defensa Nacional, fue el viejo amigo de Villarreal y ex se--

9'E!t¡triQ del ramo. general Jesús Agustfn Castro. quien embargado por -

la emoci6n dijo: 

General Antonio l. Vfllarreal: Vienen aqu1 los 
miembros del Ejército, al cual honraste fonnan 
do .en sus filas. a rendir tributo a tus grandes 
merecimientos. Fuiste leal contigo mismo, leal 
en todos los actos de tu vida. 
El Gobierno de la .República tiene tu hoja de -
servicios en cuenta. tu historia de luchador in 
cansable. Ahora haz tomado la vanguardia, como 
siempre la tomaste en las fochas libertarias. -
proclamindote por los principios m8s humanos. -
con lo que. siempre te adelantaste a tu época. 
La Patria, por la que tanto luchaste, tomar§ tus 
servicios en cuenta. El pueblo de México, lle
vando a planos superiores por tus ideales. man-
tendr8 vivo tu recuerdo. Esperamos que tu ejem
plo sirva. para ~ue el dfa de mañana haya muchos 
hombres como to. 

El otro orador fue Aure11o Manrique. de cuyo discurso entresacamos 

los siguientes p8rrafos: 
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Sentimos al sepultar al general Villarreal, que 
sepultamos un inmenso capftulo de la H1st6ria -
de la Revoluci6n Mexicana. Más de un tercio de 
siglo de vida limpia y fulgurante. 
En esta ocasi6n no debemos pronunciar palabras 
de derrota y de desconsuelo, sino voces de alfen 
to.y esperanza, porque ha cafdo un luchador que
siempre tuvo la cara al sol y sus·palabras fue-
ron siempre de combate, su bandera fue la roja -
de las reivindicaciones sociales. 
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Si el mundo ha de redimirse por el dolor, 
Antonio I. Villarreal tom6 la parte que -
le correspondfa, cuando los confonnistas 
y los pusilánimes admitfan el estado de -
cosas de la dictadura porfirista. 
El general Villarreal fue por encima de todo 
un civilista, un gran ciudadano con la aten
c16n puesta en la vida civil de su pafs. El 
pueblo lo conoce s6lo por el general Villa-
rreal, sin tener en cuenta la condici6n ci-
vil que presidi6 siempre los actos de su vi
da. 
La acci6n agraria que en el gabinete del ge
neral Obreg6n, desarroll6 el general Villa-
rreal como Secretario de Agricultura y Fornen 
to, fue importante y la presencia del Gobier 
no de la RepOblfca en estos funerales signi:
fica el deseo de proseguir la obra de la Re
voluci6n. 
En los Oltimos dfas de su vida el general -
Villarreal fiel a sus ideales revoluciona- -
rios, predijo que está pr6xima la hora de 
las reivindicaciones sociales, la hora del -
triunfo de la revoluci6n ·social en el mundo. 
!Descanse en paz el gran revolucionario y el 
gran amigo! 9 

Este discurso fue pol~ico, ya que muchos asistentes al sepelio -

pensaron que Manrique no habfa dejado en claro la actitud dfáfanamente 

nacionalista de don Antonio, Al dfa siguiente apareciO un artfculo de 

Jorge Prieto Laurens en El ·univérsal, en donde critica "la 'pose• rus~ 

ffla que le adjudic6 Manrique al general Villarreal, cuyas ideas radi

cales conocimos y respetamos, por sinceras; pero cuyos sentimientos P! 

tri6tfcos y nacionalistas tambi@n nos constan, pues siempre repudi6 la 

intromisi6n de toda clase de ideologfas ex6ticas, totalitarias, blan-

cas negras o rojas. 11 10 
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A Blanca Sordo viuda de Villar~eal se le concedi6 la pensi6n equj_ 

valente al 50% de los haberes que disfrutaba al morir el general Vill!. 

rreal, por lo que le asignaron quinientos diecisiete pesos con cincue.!!_ 

ta centavos mensualmente. 

En la sesi6n del 25 de septiembre de 1945 de la Honorable Cámara 

de Senadores de la RepQblica, se aprueba el grado de General de Divi

si6n al extinto ciudadano Antonio l. Villarreal. 

128 *** 



'NOTAS 

l. Fortunato Lozano. Op. cit •• p. 160. 

2. Entrevista con el ing. Manuel Villarreal Sordo. 

3. A.H.O.N. 1 Xl/111/1-25 1 f. 106. 

4. Ibid. 1 f. 272. 

5. lbid •• f. 257. 

6. Ibid. 1 f. 508. 

7. Cit. en Angeles Mendieta Alatorre, La dignidad y las causas morales 
de la Revoluci6n. 1 MAxico. I.N.E.H.R.M. 1 1974, p. 53. 

8. El Universal, 19 de diciembre de 1944. 

9. lbid. 

10. Ibid., 20 de diciembre de 1944. 

129 



Conclusiones 

Existen muchas figuras que vienen a nuestra mente al pensar en el 

Mbico reciente, sin embargo al escudriñar en la vida de Antonio l. V.!. 

llarreal nos preguntamos por qué su figura es mencionada en contadas -

ocasiones. 

Entre los iniciadores de la Revoluci6n nunca aparece Villarreal a 

pesar de haber sido integrante de los grupos precursores más signific!. 

tivos, como el encabezado por Camilo Arriaga en San Luis Potosf y el -

formado en los E$tados Unidos por los Flores Mag6n. 

Es necesario recalcar el h·echo de que Villarreal pertenecfa a la 

clase media, porque en la actualidad se piensa que solamente los gru

pos populares fueron los que en realidad hicieron la Revoluci6n. La 

clase media, en todas sus gamas, contribuy6 en gran medida a que se -

llevara a cabo esta etapa hist~rica. 

La formaci6n de maestro normalista le permiti6 a don Antonio con.Q_ 

cer los problemas de la realidad mexicana. Form6 parte del contingen

te magisterial que colabor6 de una manera discreta y poco reconocida, 

pero determinante, en el despertar revolucionario. 
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Convencido de la necesidad de un cambio para tratar d0e resolver 

los problemas de la realidad mexicana, padeci6 la cárcel, el destierro 

y la pobreza en varias ocasiones. 

A la Revoluci6n Mexicana contribuy6 con su pluma, sus ideas y -

con su oratoria, pero tampoco lo asustaron las balas ni las privaci.2, 

nes y el rigor de los combates. 

El desempeilo de Villarreal en los puestos pQblicos se caracter! 

z6 por su honradez, lo que resulta un ejemplo a seguir, en un pafs -

en donde los polfticos padecen del oportunismo. 

Muchos le criticaron su amor al poder pues como polftico nato -

estuvo siempre buscándolo. En tres ocasiones estuvo a punto de con

seguir la Presidencia de nuestra Repüblica; sin embargo no era el 9!. 

neral V1llarreal el caudillo ambicioso y egocentr1sta que desea so-

bresalir, sino el verdadero lfder, en el concepto moderno, de hacer 

suyos los anhelos de los dem8s. Se enfrent6 siempre con opin16n pr.2, 

pia y actitud independiente, a los vaivenes del acontecer hist6r1co. 

La parte humana del personaje destaca por sobre la del polft1co 

o la del militar. Hombre bueno y noble que valora la amistad, con-

versador ameno y brillante, cultivador de la ironfa. Libe!"al de co-
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raz6n, respeta las. ideas y las creencias de los dem&s, con un profu.!!_ 

do sentido de la tolerancia. 

El general Villarreal m4s que un militar de carrera,~ pesar -

de haber conseguido la m4s alta jerarqufa de nuestro ejArcito, fue 

m4s bien un miliciano del pueblo. Un ·civil que se arm6 para comb!_ 

tir la injusticia, teniendo siempre simpatfa por los cafdos. 

Revolucionario en el verdadero significado, de estar apto para 

la renovaci6n, conjug6 la fuerza moral de una trayectoria ejemplar 

y obtuvo la recompensa, que no todos los que son recordados por la 

Historia logran, la de vivir y morir con la conciencia tranquila y 

en paz consigo mismo. 

Pensamos que deber1amos rescatar personajes semioscuros de -

nuestra historia~ que a pesar de no consider&rseles hombres de pri 

mera lfnea, resultan ejemplos v!lidos a seguir y que nos reconfor

tan como mexicanos. Tal es el caso de Antonio l. Vi11arrea1• 
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1879 

1894 

1896-98 

1899 

1900 

1901-04 

1904 

1906 

1907-10 

1910 

1911 

Cronolog.fa 

Nace el 3 de julio, en Lampazos, N,L. 

Termina sus estudios de primaria. 

Secretario del C1rculo Liberal Ponciano Arriaga en San 

Luis Potosf. 

Obtiene el tftulo de Profesor de Enseñanza en Monterrey, 

N,L. 

Director de la Escuela Primaria de Villaldama, N.L. 

Preso en Villaldama y en Monterrey. 

Viaja ·a los Estados Unidos para reunirse con los Flores 

Mag6n y ayuda a la redacci6n de Regeneraci6n, 

Firma el 1~ de j~lio, el Programa y Man1f1esto del Partido 

Liberal, en San-Louis Missouri. 

~ncarcelado en California y Arizona, E.U. 

Se une a la revoluci6n maderista. 

Combate en el Estado de Chihuahua y obtiene de Madero el 

grado de coronel del Ejército Insurrecto. Se le nombra 

C6nsu1 de M!xico·en Barcelona, España. 

1912 Contrae napcias con Blanca Sordo, en Barcelona. 

1913 Regresa a M@xico para unirse a la Revoluc16n con el Ej@rc! 

to Constitucionalista del Noreste y es ascendido a general. 

1914 Se desempeña como gobernador y Comandante Militar en N.L. 

Finna en julio, el Pacto de Torre6n con los villistas. 

Se entrevista con Emiliano Zapata en Cuemavaca. 

En octubre, pre~fde la Convenci6n de Aguascalientes. 
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1915-20 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924-27 

1928 

1929 

1929-33 

1934 

1935-44 

1940 

Pennanece fuera del pafs, en los Estados Unidos. 

Nombrado Secretario de Agricultura y Fomento por el Presi 

dente Adolfo de la Huerta. 

Confinnado en Agricultura y Fomento por el Presidente Alv!_ 

ro Obreg6n, empiezan a desbaratar los latifundios. 

Juega para senador por Nuevo Le6n y al perder la campaña 

se retira a la vida privada. 

Participa en la rebeli6n delahuertista. Logrando tomar la 

plaza de Puebla, 

Se mantiene de inc6gnito en la ciudad de M@xico, durante 

la presidencia del general Elfas Calles. 

Dedicado al periodismo, se le destierra en E.U. 

Precandidato a la Presidencia de la República. 

Se enrola en la rebeli6n escobarista, 

Vive estos años de exilio en San Antonio, Texas. 

.Candidato a la Presidencia de la RepOblica por la Conven-

ci6n Revolucionaria de Partidos Independientes. 

Colabora como editorialista en varios diarios. 

Reingresa al Ej@rcito Nacional despu@s de 17 años. 

Fonna parte de la Asoc1aci6n "Veteranos de la Revoluc16n". 

1944 El 16 de diciembre, muere en la ciudad de M@x1co. 
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